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1 Editorial 

Resistencia negativa 
U no de los enigmas fundantes de la teoría política 
es la razón por cual el ser humano obedece. A lo largo 
de la historia. cientos de hombres han perdido el sue
ño t ratando de hallar una respuesta que explique este 

misterio insondable. Y fue a mediados del siglo XIX. 
cuando el materialismo histórico aporta una de las res
puestas más profundas y reveladoras sobre el enigma. 
al demostrar que ínvírtiendo el orden de los productos 
de la filosofia idealista hegeliana, se alteraba el resulta
do: esto es: el universo material y las condiciones de 
producción influyen en el ind ividuo y determinan (con

dicionan) su conciencia. Tiempo después. esta estruc
tura funcional al poder iba a tener su complemento en · 
la descripción freudiana del aparato psíquico. al decir 
que el "yo" - ese monosilabo con el que tanto compa
dreamos- no es más que la prolongación de un man

dato cultural que se constituye e n nosotros como do
minio extranjero interior y donde lo único de nosotros 
que interviene en el asunto es una débil cuota de Ello 
(vitalidad desbordante que ni siquiera cont rolamos). A 
partir de entonces. como dice nuestro amigo Raúl Le
ani, se iba a leer la subjetividad como "la forma en que 
se organiza el deseo e n una época histórica dada". Si a 
este esquema lo salpimentamos con un poco de Fou
cault, que no fue poco lo que apo rtó para entender "la 
tecnologia del yo" y las sombrias "redes del poder", 

podríamos decir que estamos frente a un jeroglífico si
no resuelto. acor ralado. 
Sin embargo. había un lugar en el planeta donde la sum
ma especulativa de la teoría política iba a hacer agua: la 
Argentina. Sí seño r. en el país del dulce de leche el in
tringulis tiene ribetes de una extravagancia t.11, que ha 
logrado echar por tierra todos los esfuerzos intelec
tuales del horno sapiens. El mundo ha conseguido ex
plicarse el reconocimiento del esclavo en el deseo del 
amo, las pulsiones sadomasoquistas, la alineación ideo
lógica, las técnicas de dominio espiritual de las religio
nes. el carácter social sobre el que se construyó el na
zismo y el fascismo. mas no pudo con la Naturaleza ar
gentina. Y no precisamente por sus dotes rebeldes. si
no todo lo contrario, por la superior vocación de ser

vicio con que enfrenta su escasa fortuna. esgrimiendo 
una hidalguía que bien podría interpretarse como ética 
y victoriosa cuando en realidad se trata de una fogosa 
sumisión que ha llegado a frustrar la vocación de man
do de más de un mandatario imperial. anticipándonos a 
flagelos y medidas despóticas que no les dimos tiempo 
a tomar. 
Los argentinos post dictadura -salvo honrosas excep
ciones que nos evitan la generalización-. no sólo no 
ofrecemos resistencia a cuant.1 esquilmación se desee 
poner en práctica. sino que ofrecemos resistencia ne

gativa. Somos mucho más obedientes de lo que hace 
falt.1. Cuando en EEUU tardaron apenas cinco dias en 
realizar el primer oficio religioso por las víctimas de los 
atentados del 11 de setiembre; nosotros - inauditos sin 
remedio- el 12 de setiembre estábamos dando una mi
sa en el obelisco. y nuestro presidente que no había 
asistido a ningún homenaje a los caídos en la Embajada 

de Israel o la AMIA, se hincaba de rodillas a rezar com
pungido por e l país del norte. Esta peculiaridad que una 
men te aviesa podr ia atribuir a la temeraria casta radi
cal. en realidad es un rasgo que nos ha distinguido ya 
con e l propio Menem, quien no dudó un solo segundo 

en enviar tropas argentinas a la guerra del golfo y 
aprendió a jugar golf para participar siquiera bufones
camente de los entretenimientos linajudos. Si analiza

mos e l der rotero de la agónica economía argentina. pa
sa lo mismo. Uno tiene la sensación de que nadie nos 

pide tanta obsecuencia, y que si nos limitáramos a po
ner en práctica la política deshumanitaria del FMI. esta-

ríamos mejor. No hace mucho, los diarios de EEUU ba
rajaban una quita de la deuda externa como una de las 

únicas variantes para hacer frente a la crisis. iNoooo! 
¡Dios no lo permita! No nos conformamos con una 
obediencia de perogrullo, cultivamos la excelencia. Y 
en menos de lo que canta un gallo los tres voceros pre
sidenciales y el siniestro Ministro Cavallo salieron a de
cir: de ninguna manera. vamos a cumplir con nuestras 

obligaciones y vamos a pagar hast.1 el ultimo centavo de 
deuda. El lema preferido del Presidente es: "honrare
mos nuestros compromisos", un guiño para hacer sa
ber que estamos dispuestos a prorroga1· las relaciones 

carnales por tiempo indeterminado. 
Este vasallaje voluntario, paradój icamente. nos ha con
vertido en unos de los países menos creíbles del mun

do. que no deja de sorprender por el aire vencedor 
con que nuestros dirigentes asimilan la infatigable deca
dencia de su imagen. 
En las última campaña electoral. para sorpresa de pro
pios y extraños. fuimos testigos del increíble desdobla
miento de más de un candidato. como si no fueran 
ellos. Duhalde arengaba a sus asistentes-mercenarios 
diciendo: "vinieron por nuestro petróleo. vinieron por 
nuestra línea de bandera. vinieron po r nuestros teléfo

no s. no vamos a permitir que vengan por nuestra dig
nidad". Él. que estuvo al frente del gobierno que entre
gó el país sin que le temblara e l pulso. Cavallo, por su 
parte. decía que no iba a dejar que nos sigan metiendo 
las manos en los bolsillos. Él. que desde hace veinte 
años protagoniza el desguace más infame de la historia 
del país. Hace escasos días. la Señora Bull rich juraba co
mo titular de un perverso Ministerio de Agenda Social 
(ya no de Acción) y sin evitarse e l oprobio, advirtió que 
su gestión iba a ser reco rdada como "revolucionaria". 

Ella. que arrió hast.1 los trapos de lustrar los zapatos 
pa1<1 reencontrarse con la coherencia perdida durante 
el lapso que duró su juventud y bregar -<:on el ardor 
del converso- contra gordos y mareas piqueteras por 
las prebendas de su empalagoso abolengo. 
¡Desde qué lugar nos habla nuestra dirigencia politica? 
En el mundo griego. la cosa pública se discutia en el 
ágora. y los negocios en el mercado. Hoy el mercado 
ha avanzado sobre la cuestión publica. hasta sofocarla. 

Por eso los politicos se contradicen. porque son mer
cachifles que venden baratijas. No importa cuánto se 
contradigan. lo importante es ofrecer un producto que 
se quie ra comprar. 
En ese camino abierto al cinismo infinito. la cultura ha 
sido resignificada de acuerdo a lo que dicta el pragma
t ismo neoliberal, integrándo la a Deporte y Turismo y 
sometiéndola a un nuevo ajuste. Total, a quién puede 
importarle la cultura y la educación. 

Mientras tanto. la ignominiosa clase media -que de tal 
sólo luce la mentalidad- vota en blanco haciendo gala 
de su viveza criolla. "¡Ganamos, ganamos"!, alardean. 
"A nosotros no nos compran co n un choripán". Pero 
según el culo son los azotes. mi amigo. El choripán de 
la clase media es la cuota del electrodo méstico. por 

eso la dejan que proteste a voz en cuello contra la cla
se politica, porque es inofensiva y o bediente, y porque 
se sabe que puede estar dispuesta a cualquier cosa. me
nos a resignar el crédito de un padre sustituto que la 
asista en la realización de sus sueños pequeño burgue
ses. 

En el libro La crisálida, Horacio González. invocando a 
Goethe. nos recuerda que quien entra en política, abra

zando e l fuego del poder y la violencia como medios. 
pacta con fuerzas diabólicas. Son fuerzas difíciles de 
controlar. Tal vez allí, como un indecoroso remedo de 

Fausto, la argentinidad imagine una explicación para su 

ent rega. con la vana ilusión de ser digna. ~ 
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1 Libros recomendados y Revist as recibidas 

PoLITICA LABORAL ILUSTRADA 
Drama y Humor 

Autor: Héctor P. Rccalde 
Editorial: Ediciones Colihue 
Colección: Hacia un nuevo orden jurídico 
Género: Ensayo 
Páginas: 236 

En escasos diez :uíos. con la excus:t de que 
era el t'inico remedio \P.llido contra el des
empleo. el mcncmisrno encaró mcdid3S 
que ~epuharon los derechos conquistados 
por los trabajadores :t lo largo del siglo. 
El aucor, Dr. Héc1or P. Rccalde. 10111:1 
partido decididamente en una cuestión 
que conucc con plenitud en su larg.1 tra· 
ycctoria como abogado laborista. 
Anali1~1 con rigor e inocuhable indigna
ción lentas 1alcs como las sucesivas y 
nunca ac:1hadas rcforinas laborales. el so· 
metimiento que el nocliberalismo impo· 
ne a los trabajadores. la debilidad colccti· 
"ª que 11rovoca la desocupación y la pre· 
c3riz:1ción, la sohreocup:teión, las mod:ili · 
dade~ <1uc asume l:t llexibiliwción, la dcs
protección ame los :1ccidcntcs de 1r:1bajo. 
d derecho de huclga ... así como aspt'CtOs 
vinculados al movimiento obrero argenti· 
no. l'ar:l cvi1ar que los :lnimos decaigan 
ante t:inr:t crisis. d libro incorpora 1:1 
obra de prestigiosos humorist3S. 

UNA LECTURA MATEMÁTICA DEL 

PENSAMIENTO POSTMODERNO 

Autor: Vladimir Tasic 
Editorial: Colihue 
Colección: Universidad - Filosofla 
Género: Ensayo 
Páginas: 237 

El :tnt:t¡:onismo e111rc los científicos y los 
p<'madorcs que se reivindican po>llllO· 
demos 1icnc en l:t 111 :11em:iiic1 uno de sus 
cunpos de b:u:tlla preferidos. 
En un recorrido fo>cin:1111c, J~d.: K:tnt y 
Heidegger hasta Fo11c:w l1 )' Derrida, .:s1a 
ohr;1 d.:mucstr;1 que las d iscusiones cen· 
H.tlc> Jd pens:11n i.:1Ho con1.:mpor.ineo 
pucd.:n ser eonsid.:radas como un r.:sur
gimicnto y una radic:1füación en el 1crrc· 
no de l:t filosoíla del histórico dcba1.: so· 
hre la n:uur:1lcz:1 )' los li1nd:1 mcn1os del 
conocimiento mat.:m:ll ico. 
VIJ<limir Tasic (Yu¡;oslavia. 1965) ra;m~t 
la conformación de l.1s nociont'S clave de 
idl'1Hid.1d, incomplctud. ccnrro; las conc· 
xioncs cnirc el ro111a111 icismo y el in1ui· 
cionismo: la COIHÍnuidad de las tesis de 
Kan1 en el programa de Hilbcrt )' d pro· 
yecto Al de inteligencia artificial: los mi
ros en los que creen los m:t1emáticns y la 
vinculación de 1:1 maiendtica moderna 
con el esuucrnralismo. Una mirada nue· 
va sobre l:t filosofía contemporánea a tra· 
vés del ojo de un matemático. 

T EORIA Y P RÁCTICA DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
En el área neonatal 

Autor: Sergio Cecchetco 
Editorial: Ediciones Suárez 
Género: Ensayo sobre bioética 
Páginas: 170 

Esu: libro nos ofrece un marco de relle
xión que permite a lo> profesionales de la 
sa lud, del derecho. de la filosofb y de l:t.s 
ciencias soci:tlcs, :i.sí como a los alleg:tdos 
de pequeños enfermos. a los directivos de 
ins1ituciones s:tnitarias y a l:t sociedad en 
general. establecer consensos mor:lles so· 
bre aquello que es :tCep1:1blc e in:tcepiablc 
en las pr:lc1icas biomédicas con recién na· 
ciclos imcrnados que padecen deficiencia~ 
psicoflsicas. 
Los csfucrws del :1111or se orieman a des· 
lindar los demenrns que pcncneccn a 
convicciones morales part iculares de 
aqucll:ts oiras aponacioncs que seí1alan 
un 1erreno é1ico com1in en d cual se cs1a
bleccn ohli¡;aciones de c:1dcter univcr.al. 
de curnplirnicnrn inexcusable, en la :nen· 
ción de enfermos en si111ación de vulnc· 
rabilitlad exirema. 

BOCA DE LOBO 

Autor: Sergio Chejfec 
Editorial: Alfaguara 
Género: Novela 
Páginas: 198 

Un hornbrc y um mujer son los protago· 
nisras de .:s1a historia. Ella csi:í en edad 
de :1sis!Ír el colegio, pcru trabaja en una 
f:íbric:1. (':,I es lo s11ficit·111cmcme mayor 
como para ser su padre. :wnquc por V;I· 
ríos motÍ\'OS no podría serlo nune:t. 
Lo que hay cn1rc ambos no es un amor 
prohibido y, aunque cumple con iodas 
las condiciones para >erlo. 1ampoco .:s 
dandcs1i110. Es un amor n.:ccsario y des· 
cspemdo. 
Una v(7. m:ís Sergio Chcjfcc conmuye 
una n:trr:lción impecable que se dcsarro· 
lla como una lar¡;:• escena tcatrol. Uoca de 
lobo impacta por los sugestivos y an¡;us· 
tiantcs csc.:narios y por la compleja e ino· 
ccntc psicologfa de los acwres. 

CONTRA LA INTERPRETACIÓN 

Autor: Susan Sontag 
Editorial: Alfaguara 
Gé nero: Recopilación de ensayos 
Páginas: 3 90 

Los ensayos reunidos en es1e libro conser· 
van tod:t su fuerl.1 e interés 1rein1:1 aiios 
después. y no só lo porque los 1cmas csco· 
gidos en cada caso co111i111ian .:n el cc111ro 
de la polémica comempor.ínca, sino por· 
que la mayor parte de las rcsp11cs1as que 
propone siguen siendo ori¡;inales e ilumi· 
nan aspectos de la real idad intcleciual ha· 
birn:t lmcn1e desatendidos por la crícic:1. 
Escrii:ts en un estilo dirccro. con el res· 
p:tldo de una enorme cuhur:l. Nos ofrece 
unos 1ext0s comprome1idos, frescos. intc· 
ligcn1es y llenos de su¡;ercncias. 

LA IDENTIDAD 

• 
Autor: Milan Kindera 
Editorial: T usquets Editores 
Colección: Fábula 
Género: Novela 
Páginas: 178 

Chanta! y Jc:an-Marc viven juntos en Pa· 
rís )'se <1u i.:rcn camo que incluso p:trecen 
confundirse. A veces se dan situaciones en 
las que ninguno de los dos parece recorto· 
cerse, en l:IS que b idc111idad del mro se 
disuelve y uno llega a dudar de b SU)'ª 

propia. ¿En qué insr:1111c, an1.: qué gesto y 
en qué circuns1ancia precisa comienza ese 
aterrador proceso? El :1111or :urap:t ;i( Ice· 
ror, condenado a :1de111rarsc en el bbcrin· 
ro que r<'Corre la pareja y en el que deber:í 
cruz;tr l:t fro111er.1 de lo real y lo irreal - o 
cmrc lo que ocurre en el mundo exicrior 
y lo •1ue elabora un:t mcnic presa de la in
seguridad. 

VIVIRÉ CON SU NOMBRE, MORIRÁ 

CON EL MÍO 

Autor: Jor¡;e Scmprún 
Editorw: Tusquc1s 
Género: Noveb 
Pági rm: 236 

En el crudo invierno de 1944. la direc· 
ción central de los ctmpos de concc111ra· 
ción envía un requerimiento a la oficina 

de la Ccs1apo en Buchcwald: ¿vive ;uin d 
deponado Jorge Semprún, de 20 aiw>. 
mairícula 114.904? Los comunistas pr i>io· 
neros en el campo imercc¡>1an el mcn~.1je 
y plane.tn ocultar al joven tras la idc111idad 
de 01ro preso agoniiamc. El recuerdo de 
esta suplantación sirve a Scmprú11 par.1 si· 
tuarsc c>1a vi:¿ en el m'aclco m:is duro )' 
trágico del <'<lmpo de la muerte. la cspe· 
ram_1 y la solid:tridad componen esu: im
borrable episodio de H t vida. Sus recuer· 
dos nos co11ducen del París ocupado a la 
clandes1inidad y a otros momentos m:is 
próximo~. d obs1inado re1orno al p:isado 
adquiere un se111ido ~upcrior a la loi del 
prcscn1c: amigos y camar:ldas de la Rcsis· 
renci:i , ecos de la niñez e11 t'vladrid. perfiles 
femen inos. el recuerdo de una c1nción, 
versos que resuenan como un sonilc:gio ... 

LA UNIVERSIDAD ARGENTINA 

EN TRÁNSITO 
Ensayo para jóvenes y no tan 
jóvenes 

Autor: Marcela Mollis 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Colección: Popular 
Género: Ensayo 
Páginas: 14 7 

En b argentina del nuevo milenio. lo~ jó· 
wnes <]lle ('gresan del ~ccundario ti.:ncn 
serias dudas con respecto a su futura elcc· 
ción educ~1ti va. Con la supcroÍcrta educa· 
tiva y el exceso de informaci6n provenien
te de lo> medios. ckgir una t:arrer.l ><' <On· 
vierte en un "acto de consumo" en d qu<" 
el esrud ian1e es considerado como un fu. 
curo clicn1c. 
La aum r.1 describe las tran,formacione> 
que se produjeron en la universidad argt'n · 
tina en el con1cx10 global de la mcrcadt•· 
1ecnia, de.cribe algunos modelos .:xis1.:n· 
ces entre: las ins1 itucioncs públicas y priva· 
das, y profundiza acerca del conjunto d t· 
valores llUC condicionan l.1, reforma!> cd11-
cativ:t> en marcha)' hs pn:fercncia, indivi
duales puestas en jucgu en el mornl'n1u de 
decidir el ingreso a 1:1 un iversidad. 

EMPLEO E INTEGRACIÓN SOCIAL 

Autor: Luis Beccaria 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Colección: Popular 
Género: Ensayo 
Páginas: 140 

¿Qué rd.tLión ..-xi,tc entrt: 10 , probll'm.I> 
laborales)' el crecienie prou·so d.: dc,iiltt'· 
gración soci.11 )' paupcrizat ión <¡uc •ufrcn 
mi llones tic habit:t111c, de nuestro · , . . . p:tl>. 
¿Como viven los indi,,iduo' y las familia, 
aícnadas por el dcsempk·u y la precaric· 
dad laboml? ¿En qué nwdiJa d dt·tcrioro 



dd 1rabajo ha agudi:z.1do las dircrcncias 
entre los estilos de vida de los m:í.s pobres 
y los m:í.s ricos? 
El auior examina en es1e ensayo los rasgos 
m:ís salientes del comportamiento del em
pico y l:ts remuneraciones. su relación con 
los procesos de dcsin1cgrnción y exclusión 
social. la dinámica de la CCt)nomfa y las 
políiicas económicas y sociales. Analiza en 
qué medida han resultado inadecuadas las 
políticas macroeconómicas y asistencialis
tas llevadas a cabo hasta el prcseme. 

PROSPERIDAD 
Por un crecimiento con equi
dad en el siglo XXI 

a 

Autores: B.Bluestone y B.Harrison 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Colección: Sección Obras de Economía 
Género: 
Páginas: 335 

Los autores revelan en este lib ro que la 
obsesión actual por l:t reducción de la 
deuda nacional y el control de la inflación 
en rea lidad saboreará el crecimiento eco
nómico. Sólo adoptando un que revitalice 
la investigación y el desarrollo patrocina
dos por el Estado, la infraestructura pú
bl ica. la educación y la rormación se po
drá log,.,1r el potencial dl· una expansión 
equitativa en esre siglo. 
Desafia ndo la ortodoxia económica rci
namc. es1c libro es un rrabajo muy bien 
documcmado que va m:ís allá de 13 crí1ica 
para pensar en la manera de hacer la eco
nomía en la próxima déc:.1da. 

INFANCIAS 

Infancias 

Autor: Fran~oise Dolto 
Editorial: Libros del Zorzal 
Género: Novela 
Páginas: 1 21 

A insranc:ias de su hija C::uherinc. la céle
bre psicoanalista de ni1ios y adolcscemes 
Fra n~o isc Dolro revive en lnli111á1s los 
primeros aiíos de su vida. Pres:t de su fu. 
mi li:t pero al mismo tiempo duclia de una 
prodigiosa vitalidad, b pcquciia Fran~oise 
despliega su curiosidad por iodo lo que la 
rodea y se .isoma a un mundo que se· des
.u1gr:1 en la Gran Guerra. 
Enirc anécdoias amarg.1s y platcmeras. la 
autora rescara y analiw aquello <JUC: ayuda 
o cksHuyc a los niiíos. Lejos de tr.ua rsc de 
cscriros 1córicos. /11f:wci:1s consri ruye un 
restimonio autabiogrifi co pleno de liber
tad y de pasión. 

CONTRA LA PRENSA 
Antología de diatribas y 
apostillas 

Autor: Esteban Rodríguez (compilador) 
Edi to r ial: Colihue 
Colección: Puñaladas 
Género: Ensayo 
Páginas: 328 

Es te libro es el descubrimiento de los 
bordes sombríos o veleidosos del pe· 
riodismo, testimoniado en páginas 
adversas dejadas por quienes dudaron 
de él y gozaron en señalar sus deser
ciones o demasías. Esos escritos com
ponen ahora otra historia, en muchos 
casos fo rjada también por periodistas 
que con sarcasmo, ironía o condes
cendiente escepticismo, dejaron una 
cuerda de lúcida incredulidad hacia la 
epopeya de la prensa escrita. Este li
bro recoge las evidencias de esa dia
léctic:i, esc ri tos fon damcntalcs c¡uc a 
modo de sediciosa introspección son 
inseparables de la misma historia q ue 
enjuician. 

LAS FORMAS DE LA ESPADA 
Miserias de la teoría política 
de la violencia 

LAS(·roruMS'l 
~"ESPADA 

• t~· -

Autor: Eduardo Grüner 
Editorial: Colihue 
Colección: Puñaladas 
Géne ro: Ensayo 
Páginas: 163 

Amparada en las ilusiones (o en los 
intereses) de la "democracia" neocon
servadora, la Teoría Política conrem
por:ínca ha abandonado la rcílcxión 
sobre la violencia. L1 más aira rrad i
ción del rea lismo crítico en este c.1m
po se distinguió por no ocultar nunca 
el carácter constiturivamenre violento 
de lo polírico, apenas disimulado por 
el "equilibrio de fuerzas" del contra

ro. Dctds de la ley siempre hay una 
espada interna ranto como exrerna: la 
lcgirim idad puede explicarse rambién 
por la subjetivización de la violencia. 

En esca época en la que fundamenta· 
lismos, postmodernidadcs y globali
zacioncs producen el retorno de la 
violencia reprimida, ¿no será hora de 
hacer escuchar de nuevo la vo'I. ro nca, 
ltícida e implac.1ble de los clásicos? 

FRANCACHELA 
Revista Internacional de 
Literatura & Arte 

"Puenic cult ural Austria - lbcroaméric.1"; 
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2001 
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mientos irregulares en b municipalidad"; 
"Una super idea: los trabajadores del Hi
permercado Tigre y el creativo proyecio 
de supermercado comu11i1ario"; "El impe
rio conrraa1aca: Finalmente el gobierno 
de Esiados Unidos decidió vengar los 
aicniados a las Gemelas y el Pentágono 
invadiendo Afganisián". Adcm:ís: Con1ra-
punto y L1 Región. . 
Año 3 - N°22 - Ocmbre 2001 - T. E.: 
(0341) 447 6016 
e·mail: clcslabon@1au.org.ar 
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E-mail: rcvis1amilpal:ibras@y:lhoo.com 

EL ESPACIO VACÍO 
Revista mensual de artes 
escénicas 

"Una aventura cdi1orial: la vigencia de 
los cl:í.sicos en el siglo XXI", Una mirada 
sobre las nuevas propuestas teatrales que 
resignifican el lugar de la dramaturgia ro
sarina: "Ciclo de teatro: familias crangé
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Julio-Agosto de 2001 - Consejo Editor: 
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Rosario 
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LA ESCENA CONTEMPORÁNEA 
Revista de política 

"Postales Argcminas", política, viajes, li
bros, música, universidad; "El brote", 
movi miento cultural y solidario; "Emre
vista al padre Jesús Olmedo Oncni sobre 
la guerra" 
Octubre de 2001 • Dirccior: Ana Fabbri, 
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E-mail: 
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UN NUEVO ESPACIO TEATRAl EN VENADO TUERTO 

Ficha Técnica: 

Actores: 

Ayudantes: 

Javier Alvarez (Policía), 
Martln Arias (Mark) 

Gustavo Alvarez, Daniel Alvarez, 
Horacio Dibene, Guillermo Alvarez 

Dirección: 
Zapicán Malatesta 

Grupo: 
Pobres Cristos 

Sala: 
CEJ (Centro de Expresión Joven) 

e n el marco de la preselección 
de trabajos para la elección del re
presentante de la Pcia. De Santa 
Fe para el Festival Nacional de 
Teatro 200 l, se presentó esta 
puesta que obtuvo una mención 
especial como "Propuesta inteli
gente que aprovecha la juventud y 
la frescura de los actores, logrando 
una interesante estética de la mar
ginalidad y la pobreza". 
Una obra de teatro es una escuela 
de vida que se afianza en la medi-

da que se elabora a conciencia, to
do eso conlleva un estreno y sus 
posteriores representaciones, Los 
esqueletos bailan, es una real y 
clara muestra de ello. 
La simpleza y claridad de la pro
puesta atrapa al público en un es
pacio no convencional, casi mági
co, que enmarca un desarrollo del 
espectáculo muy singular. El pú
blico es movilizado no solamente 
por el texto y la trama, sino que se 
desplaza dentro del ámbito con
ducido por parte del elenco, en 
una forma muy original y acerta
da, para lograr los cambios que 
exige la pieza. 
Se combinan distintas formas de 
expresión: proyecciones con una 
máquina de "Cine Graf' de la dé
cada del 40 con transparencias 
hechas por niños, diapositivas, 
distintas voces en off. y la labor de 
dos actores {donde destaca Mar
tín Arias) que comienzan su tarea 
desde afuera, y hasta la dinámica 
del público y las conexiones que 
se van realizando para los distin
tos efectos de luz y sonido que re
quiere la puesta; hacen una inte
resante propuesta que muy acer
tadamente el jurado ha evaluado 
para hacer esta mención especial. 
No hay espectacularidades de 
efectos, de utilería, escenografla y 
demás elementos necesarios para 

este trabajo. Por el contrario, todo 
parece casi precario y elemental. 
Esto encaja perfectamente con la 
trama y posiblemente perdería su 
verdadero sentido lúdico si hubie
se sido de otra manera, en otro 
ámbito o con visos de convencio
nalidad. 
Es un original argumento donde 
un marginal, con su simple filoso
fía de vida, atrapa poco a poco a 
un estructurado representante del 
orden público (Policía) que trasta
billa continuamente en el plano 
de sus principios para llegar a du
dar sobre lo que él propone e im
pone, ante la verdad y simpleza 
con que "Mark" enfrenta la vida. 
Sin dudas el tema da para mucho 
y con esta propuesta, muy fresca y 
bien lograda, deja al espectador 
un amplio espacio para pensar so
bre los límites de la marginalidad, 
la pobreza y el poder desde una 
historia tan simple como profun
da. 
Pero lo más destacable es haber 
reunido en forma tan disciplina
da, con tanto respeto y con total 
entrega, a un grupo significativo 
de jóvenes que integraron el es
pectáculo y que asistieron y pani
ciparon como público. 
El CEJ (Centro de Expresión Jo
ven} que desde hace un tiempo es
tá trabajando en nuestra ciudad, 
es posiblemente el reflejo de cómo 
se propuso esta pieza. Siguiendo 
la trayectoria desde su inicio, 
asombra realmente las distintas y 
variadas tareas que se desarrollan 
en este espacio y que si bien esca
pan al sentido de esta columna, es 
muy digno destacarlo y apoyarlo. 
Posiblemente, muchos descono
cen la labor que allf se viene reali
zando para la juventud y también 
para los niños, con denodado es
fuerzo y con una proyección sig
nificativa en el ámbito socio cul
tural, que asombra y que constitu
ye una importantísima fuerza viva 
en la comunidad venadense. ht ::; 



por H. C . 

Revivir 
Autobiografía teatral de Margarita y Ernesto 

Ficha Técnica: 

Actores: 
Margarita E. Alegre (Margarita). 

Ernesto D. Pasquin (Ernesto), Adriana 
Silva (Nancy), Javier l. Alegre (Espíritu) 

Dirección General: 
Ernesto D. Pasquini 

Grupo: 
La C una 

Sala: 
Centro Cultural Municipal 

e Sta represenrac1on logró una 
mención especial en la preselec
ción de rrabajos para la selección 
del Elenco que representará a 
nuestra provincia en el Encuentro 
Nacional de Teatro 200 1 a reali
zarse en Villa Dolores (Cba.). El 
jurado fundamentó esta designa
ción "por rescatar con excelentes 
recursos acrorales y ejemplar en
trega, estilos de actuación y perso
najes paradigmáticos del T earro 
Argentino". 
Realmente la propuesta tiene una 
dimensión especial al lograr una 
sínresis plena de la génesis de 
nuestro teatro, con textos y actua
ciones que deleitaron a una placea 
que aplaudió con fervor. El carác
ter autobiográfico ha permitido 
rememorar el circo criollo, con 
fragmentos de obras cumbres que 
se representaron durante años ba
jo las carpas trashumantes y que 
recorrieron nuestro país deleiran
do a los espectadores sembrando 

la simiente de lo que es hoy nues
tro teatro. 
Li. ingeniosa propuesta no sola
mente mostró los entretelones de 
aquellos precarios camerinos y la 
loable rarea del actor que "hacía 
rodo": desde la selección de sus 
vestuarios y maquillajes hasta la 
creación y dirección seguramente 
de sus personajes, sino que combi
nó los estilos interpretativos de 
aquella época con la naturalidad 
del realismo actual, enlazados en 
una simple historia que realmente 
conmovió. 
U na escenografía original retrotra
jo el escenario y la carpa del circo, 
con un ingenioso hilván que per
mitió a los actores el continuo 
cambio de vestuarios y maquilla
jes, para interpretar fragmentos de 
piezas clásicas de aquella época. El 
relato en off, fue el nexo que ilus
tró hiscoriando sobre aquel pasado 
que marcó nuestras huellas y que 
por momencos, tal vez por lo ex-
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tenso, entorpeció el dinamismo 
del espectáculo. Un mítico "Tony 
de circo" contribuyó a agilizar los 
tiempos necesarios para que cscos 
actores lograran los cambios nece
sarios. 
Las vivencias que se mostraron, 
como en general la integridad del 
espectáculo logró conmover por 
su talento y originalidad. Segura
menre por tratarse de un juego au
cobiográfico de Margarita Alegre y 
Ernesro Pasquini, tuvo la carga 
emotiva y real que escapó a lo ima
ginario para recalar en la aurentici
dad de la pieza que se constiruye 
realmente en una puesta didáctica, 
que hacen posible rescatar las tra
diciones que se van olvidando con 
el tiempo y que en esta expresión 
artística, muchas veces se toman 
con liviandad no solamente por el 
pliblico, sino por muchos de los 
hacedores de teatro, que nada co
nocen de sus raíces. 
La calidad inrerprerativa de Pas
quini resolvió con solvencia la va
riedad de personajes que se repre
sentaron, secundado hábilmente 
por Margarita Alegre, quienes dis
frutaron plenamenre de su rarea e 
hicieron que esta puesta lograse la 
Mención Especial del Jurado. 
Esta puesta resulró, en la jerga po
pular, una joyita en su incegridad 
y como tal fue reconocida por el 
pliblico y jurado, a pesar de algu
nas grietas que no opacaron el es-

pectáculo. Lt 
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VHS y DVDI 

El color del paraíso 
Un film de Majid Majidi 

""'""·-•· t-~ ~ ºH..U"-'C.lo-b' 
ttAJIO HAJ'llll 

Comienzan las vacaciones de verano en 
Irán, y los padres pa.san a buscar a sus hi
jos a la salida de una escuela-internado pa
ra niños ciegos. Pero el joven Mohammad 
se queda solo, esperando largamente a su 
padre, un hombre viudo y pobre que tra
baja en las minas de carbón. Cuando éste 
finalmente llega, ambos se embarcan en 
un viaje hacía las tierras del Norte. 
Este verano será, para Mohammad, el co
mienzo de una madura meditación sobre 
la naturaleza y la vida. Su triste, melancó
lico padre es la antítesis absoluta del 
enorme y brillante paisaje de flores silves
tres en el que viven con sus hermanas y su 
abuela. A él le gustaría volver a casarse, 
pero considera que cargar con un hijo cie
go es todo un obstáculo en su vida. 
El color del paraíso está narrada sencilla y 
magistralmente, con una fotografía vibran
te que captura el arrobamiento del paisa
je con el cual Mohammad se encuentra 
profundamente conectado a pesar de no 
poder verlo. Majidí expresa e.sta comu
nión entre este niño de ocho años y el 
mundo natural que lo rodea de una ma
nera sutil y poderosa a la vez. 

Los últimos días 

Ganadora del Premio de la Academia © 
·1998 por Mejor Documental. esta pode
rosa pellcula nos cuenta las complejas 
experiencias de 5 sobrevivientes húnga
ros del Holocausto, quienes cayeron vic
timas de la brutal guerra de Hitler en 
contra de los judíos, durante los últimos 
días de la Segunda Guerra Mundial. 
Incluyendo el descubrimiento de nuevas 
filmaciones históricas y una rara entre
vista con un Nazi, médico en Auschwítz, 
la película cuenta la estremecedora his
toria de cinco personas -una abuela, una 
maestra, un empresario, una artista y un 
diputado cuando vuelven de los Estados 
Unidos a sus ciudades natales y a los 
ghettos y campos de concentración en 
los que estuvieron prisioneros. 
A través de los ojos de los sobrevivien
tes y otros testigos, Los últimos días 
muestra uno de los más brutales capitu
los de este oscuro periodo de la hístoría 
humana, cuando las famílías fueron saca
das de sus hogares, despojadas de su dig
nidad, deportadas a campos de concen
tración y asesinadas. Por sobre todo, Los 
últimos dlas es una potente descrípcíón 
de la entereza personal y el coraje, y una 
prueba del extraordínarío poder del es
piritu humano. 

Gentileza Video El Sol 
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Entrevista con Andrea y Antonio Frazzi, los directores italianos de "Cuando el cielo cae". 

Con las mejores intenciones 
a lbert Einstein sentó las bases 
de la investigación nuclear con su 
famosa fórmula E = mc2, pero la 
versión que le atribuye con empe
ño la paternidad de la bomba ató
mica es insanablemente nula. En 
sus trabajos de investigación ja
más mediaron propósitos bélicos 
y por el contrario, su prédica y 
búsqueda de acuerdos por la paz 
datan por lo menos de principios 
de los años '30, cuando todavía 
faltaba alrededor de una década y 
media para el holocausto nuclear 
que se desató sobre Hiroshima y 
Nagasaki. 
Terminada la Primera Gran Gue
rra, Albert Einstein y Sigmund 
Freud, ambos de origen judío, 
advirtieron al mundo sobre los 
riesgos del desarrollo de tecnolo
gía bélica en particular -como así 
también a los avances de la cien
cia moderna- que tarde o tem
prano terminarían destruyendo a 
vencedores y vencidos de guerras 
futuras. 
Einstein reconocía en Freud al 
gran conocedor de las pulsiones 
autodestructivas del hombre. Por 
eso en 1932 lo invitó a adherir a 
las iniciativas de la Liga de las Na
ciones propiciando "un diálogo 
franco y sincero sobre cómo evi
tar a la Humanidad los estragos 
de la guerra". Aunque no sabía "a 
través de qué caminos o rodeos", 
en esa oportunidad Freud refirió 
a Einstein el desarrollo cultural 
como un tránsito de los hombres 
hacia la antípoda de la barbarie, a 
lo largo del cual éstos adquieren 
nuevas formas de relacionarse en
tre sí, controlando sus pulsiones 
autodestructivas y por lo tanto 
trabajando efectivamente contra 
la guerra. 
¿Por qué una vez finalizado el in
tercambio epistolar entre ambos, 
Freud dijo que sólo fue una pér
dida de tiempo? Un hecho ocu
rrido en 1939, el año de la muer
te del creador del psicoanálisis pa
rece confirmar ese pensamiento 
como una suerte de premonición: 
Einstein acompafió a un grupo de 

científicos liderado por el físico 
húngaro Leo Szilard firmando 
una famosa carta dirigida al Presi
dente Franklin D. Roosevelt, so
bre la utilidad de construir la 
bomba como un eficaz antídoto a 
las ambiciones expansionistas del 
nazismo. 
Hitler reconoció tener su enemi
go principal en Albert Einstein, 
en una definición que más que 
para el físico, para toda su familia 
significó el ser perseguidos impla
cablemente. ¿Fue esta una razón 
suficiente para llevarlo a escindir
se de los principios que compar
tía con Freud tan sólo siete años 
antes? ¿O en su declarada adhe
sión sionista Einstein se liberó, 
aunque sea temporalmente, de 
los prejuicios pacifistas a la hora 
del combate? 
No obstante conocer fehaciente
mente los desastres potenciales de 
la guerra, cuando Einstein fue 
consultado acerca de cual sería la 
mayor pérdida para la cultura hu
mana en caso de que esta desapa
reciera, el científico contestó sin 
hesitar: la música de Mozart. La 
afirmación de perogrullo me pa
rece inevitable: la respuesta es 
propia del científico que había es
tablecido como el sitio más ade
cuado para su trabajo la soledad 
de un faro. 
Robert Einstein, su primo, esca
pó inocentemente del nazismo 
hacia Italia, donde construyó su 
refugio de cultura y libertad co
mo un faro en mitad de la noche. 
Allí compartió la deseada vida 
bucólica con su esposa, amigos, 
sus hijas y el tío Wilhelm, un pia
nista empeñado en hacer de la 
menor de las niñas una eximia in
térprete de Mozarc. 
Las consecuencias de esca deci
sión las contó su sobrina e hija 
adoptiva Lorenza Masetci, en la 
novela autobiográfica que deno
minó Cuando el cielo cae. Sus 
padres habían muerto reciente
mente en extrañas circunstancias, 
y luego de la llegada de ella y su 
hermana mayor a la casa de Eins-

tein la debacle se desataría sobre 
la familia entera. Esca fue una ex
periencia que a la autora no le 
permitiría dormir en paz sino 
hasta veinticinco años después. 
Los hermanos Andrea y Antonio 
Frazzi estuvieron a mediados de 
este mes en Buenos Aires presen
tando el filme donde llevaron esa 
historia al cine. En una extensa 
entrevista concedida a LOTE, 
Antonio define al film como de 
estricta actualidad: "la gente, 
cuando puede rodearse de belleza 
y bienestar, tiende a aislarse de lo 
que podría ser la barbarie. En es
ca película se demuestra que la 
barbarie no es de otros, de lugares 
feos, lúgubres, sino que ésta esta
lla también en los lugares que pa
recían protegidos, separados del 
resto por el dinero y la cultura". 
Andrea: "el ejemplo claro es lo 
que ocurrió con la destrucción de 
las torres gemelas en New York, 
la ciudad centro del mundo, la 
capital económica del mundo, 
donde todo parecía estar alejado 
y de golpe, cuando llega la barba
rie a éstos lugares, también gol
pea, apresuradamente". 
¿Cómo se hace una película a 
panir de una metáfora como la 
del título Cuando el cielo cae en 
un tiempo dominado por los 
efectos? 
Andrea: Es la historia real de una 
fu.milia importante donde el tío 
Roberc Oeroen Krabbé), que es 
primo de Albert Einstein, perte
nece a una fumilia de intelectua
les, de gran cultura, que han de
cidido marcharse de Alemania 
para "refugiarse" en una región 
particular de Icalia, la Toscana, 
una región paradisíaca, por su na
turaleza y las construcciones del 
Renacimiento, pensando que ese 
lugar les iba a permitir preservar
se del horror que estaba ocurrien
do en su país. La metáfora no fue 
buscada sino que nació de cosas 
reales, porque cuando ocurren 
hechos tan espantosos en lugares 
así, se transforman en una metá
fora. Y cuando las circunstancias 

reales, ocurridas en 1944, trans
forman a la narración en una me
táfora, hacen que lo simbólico al
cance el nivel que nos habíamos 
propuesto. 
El clima paradisíaco dd filme 
contrasta con la escena de la lle
gada de los SS, donde desde las 
imágenes hasta d espacio sonoro 
anticipan que algo tclgico va a 
ocwrir ... 
Andrea: Hemos trabajado mucho 
en este sentido, es juscísima la ob
servación. Son dos factores: uno 
es que para involucrar al especta
dor, buscando que perciba la his
toria desde el punto de visea de la 
niña, con sus mismos ojos. El 
otro es que buscamos llevar todo 
el hilo de la narración al máximo 
de tensión, haciendo que el es
pectador llegue casi basca el final 
pensando que el horror iba a pa
sar de largo, que todo estaba su
perado y terminaría bien. De he
cho muchas veces yo mismo in
ternamente, viendo el filme, ten
go esperanzas de que todo siga 
bien, cal como venía transcu
rriendo. 
Antonio: buscamos el efecto de 
golpear emocionalmente porque 
queremos que una vez terminada 
la película, la sensación traumáti
ca acompañe al espectador cuan
do sale del cine. Es una función 
que le cabe al cine, provocar una 
acción y una reflexión en el es
pectador. Algo que suele pasar 
desapercibido, pero que resume 
lo que nosotros tratamos de signi
ficar cuando el soldado inglés di
ce: "es solamente un funeral de 
campesinos". Ahí está demostra
do codo el horror de la indiferen
cia del mundo con el otro. 
¿Porqué d tío Roben, que es sin 
duda un hombre de un pensa
miento liberal y humanista. casi 
termina desencadenando d suici
dio de una de las nifias huérfanas? 
Antonio: Es el deseo de ser ama
das de las niñas que habían perdi
do a sus padres. Roberc Einstein 
era una buena persona pero duro 
y rígido. 



Andrca: Los adulcos pensamos 
que el niño tiene un alma peque
ña, como si el alma estuviera en 
proporción a la altura; sin embar
go sus sencimiencos son inmensos 

y al subvaluarlos se puede desen
cadenar este tipo de hechos. 
¿Cómo se logra que los actores 
compongan personajes tan llenos 
de matices? 
Antonio: Explicándoles codo 
cuanco sentíamos y pensábamos, 
darles la mayor cantidad de infor
mación posible; cuanta más infor
mación se les da a los accores, ran

to mejor es el resultado. 
Andrea: Lo inverso ocurre con los 
nifios -porque con los accores 
adulros se rrabaja en varios nive
les- con los niños hay que s impli
ficar yendo a lo esencial, diciendo 
poco y claro. En una oportuni
dad, a la niña le dijimos "desde el 
punro de vista inconsciente"; la 

niña nos miró como diciendo 
" ¿ i nconscienre?"... Lo primero 
con los niños es la esencialidad. 

Siguiendo el trabajo con los ni
fios, el hilo conductor nos lleva a 

Penny, (Lorenza Masetti en el 
film, encarnada por Verónica 
Niccolai) ¿Cómo fue trabajar con 

ella en particular? 
Antonio: Después de casi mil 

pruebas, la anreú lrima se le hizo a 

esrn chica que jam:ís había sido ac
rriz.. Cuando apareció, inmediata

menre dijimos: es ésta. Cada vez 

que decíamos acción se largaba a 

llorar en serio y luego seguía ju

gando con los otros chicos; ruvi

mos la suene de enconuar este ta-

por Raul Favella 

.. Quisimos hacer el cuento interior del olmo de una nirio. lo que ella sufre corno 

consecuencia de Jo que ocurte en el exterior, en su alma ... Andrea y Amonio Frozzi. 

lento juvenil que nos ayudó can
co, sin ella no hubiéramos podido 
hacer el film. 
Andrea: Cuando hicimos la prue
ba de los niños, un chico debía 
venir caminando hasta alrededor 
de una mesa y decir : "Señores, 
tenemos que hacer una promesa". 
Cuando ella llegó estaba la guio
nista, el productor, nosotros; to
dos tenemos alrededor de sesenta 

años, y nos comó de los brazos y 
dijo: "chicos, renemos que hacer 
una promesa", porque sabía que 
la escena debía rodarse con niños. 
Un comentario acerca del pensa
miento de Robert Einstein, que 
no obstante sus errores supo ser 
fiel a sí mismo, coherente. 
Antonio: Tiene que ver con la 
diferencia entre un cinc de diver
sión y el cinc que trata de involu

crar el especrador incernameme. 
Si en el momento en que se pasa 
del espectáculo a la vida real nos
orros logramos que en ese pasaje 
quede algo inreriormente al es
pectador, estamos contentos. 
Andrea: Esta es una película he
cha para chicos, pero no sólo los 
chicos de edad, sino para los ni
ños internos que tienen los adul

ms. Si esta película sirve para que 
los adulcos revivamos el chico in
rcrior que relegamos por mi.edo, 

estaríamos conteneos. 
El otro tema es acerca del suicidio 

de Robert. El film da wia sensa

ción de coherencia del personaje, 
su muerte es una muerte valiente, 

que abre una reflexión acerca de 

la decisión de seguir viviendo o 

monr. 
Antonio: La realidad fue más du
ra que la ficción. El suicidio fue 
congruenre con su vida, pero el 
hecho de no haber sabido preser
var ese mundo que había creado 

de belleza, paz, amor y culmra le 
generó un profundo semimienco 
de culpa. El verdadero Roberr no 
se suicidó inmediatamente como 
en el filme, sino después de un 
año de la muerte de su esposa 
(Isabella Rossellini) e hijas; él 
concinuó viviendo con sus sobri
nas hasra el día de su aniversario 
de casamicmo. Ese día se suicidó. 

Quizás el aspecto más positivo de 
la historia, no obstante el aisla

miento de los personajes en su 
propio mwido, son las menciones 
al tema social a través de la rela
ción del matrimonio con los tra

bajadores. 
Andrea: Es orro ejemplo más de 
la lucha entre barbarie y cultura. 

Porque en esa época había que ser 
alguien iluminado humanística
mente para hacer esa apertura, lo 
usual era la segregación de los rra
bajadorcs respecto de la ariscocra
cia. La barbarie despedaza ram
bién esco, va y golpea cuando ahí 
se había creado un nücleo de in
tegración enrre dos posiciones so

ciales muy disrinras. 
Anronio: Cuando fuimos al festi
val de Berlín , donde wvimos una 

mención especial del jurado, con 
la actriz que encarna a Lorenza 
Mascni, estuvimos en la casa <le 
Einstein. AJ1í conocimos a la rra
ductora de la novela, Victoria von 
Schirrak. El libro no había sido 
llevado durante años al alemán, y 
a consecuencia del éxito del filme 
la principal edicorial lo rradujo 
por iniciativa de ella, que es nie ta 
del jefe de las juventudes nazis en 

tiempos de Hirler y que después 
fue enjuiciado en Nuremberg. 
Hider ordenó para ellos la prime

ra venganza transversal: mandó 

marar a los primos porque no po
día matar a Albert. 
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La Crisálid 
de González 

d esde la porrada, en que por 
obra y gracia de un diseiíador lógi
co -pero no por ello menos inrui
rivo- una variopinra mariposa so
brevuela las tensiones potenciales 
de conversión entre las palabras 
dialécrica y metamorfosis, ú1 cri
s:ílid:i de Gonzilcz es una cuiia in
crusrada en las fisuras del pensa
miento, una invoc1ción a los dio
ses y demonios de esa argucia que 
más de una vez -mcramorfosis 
medianre- ha logrado converrir lo 
concreto en abstracto, lo subjcrivo 
en objeto de manipulaciones. 
De Ovidio a Heidegger y Lévi 
Strauss, de Kafka basca nuestros 
Del Barco y Rozicchner, L1 Cri
s;í/id:1 es un columpio con que el 
"horacismo" se hamaca luminoso 
entre las imbricadas formas del 
pensar palpando los nervios del 
tiempo como quien hace manua
lidades, como el orfebre que con
vierte dudas y silencios -saberes 
plebeyos- en vasijas de barro per
nnaz. 

En un pasaje memorable del In
fierno de la Divina comedia, Dan
ce describe con sublime macsrría la 
metamorfosis de dos hombres que 
se convierten en serpicnres y de 
orros dos que abandonan su cuer
po de reptil para pasar a ser hom
bres. Así Horacio Gonz.ílcz pasa 
de la exuberancia a la profundidad 
y de la profundidad a la exuberan
cia con la misma descrez.1, sin lí
mites; son pases de galantería, ve
rónicas hechas en un rerrirorio que 
domina y provoca hasca conseguir 
extraerle lo que oculcaba bajo el 
camuflaje de lecturas instituidas. 
La palabra de Gonz;lie-l se abre 
cincha entre el follaje enciclopédi
co para inrerpclar al pensamiento 
y sus accidentes topogr:íficos, sus 
onomásticas cifradas, y de ese mo
do desautorizar remanidas versio
nes oficiales y mostrar el límite en 
que una cosa deja de ser lo que es 
para convenirse en otra (¿qué co-

sas se pierden en ese pasaje, cuanco 
de nosotros q ueda en el camino?), 
y lo hace como quien muestra el 
huevo de la serpiente, enrregado al 
ojo humano por su transparencia 
irredimible. Así L1 crisálida desnu
da y escarba la relación de los 
hombres con la historia y la naru
ralc-m, confiado en que los he
chos, "que nunca aparecen despo
jados de un p;1chos entregador", 
develanín lo que de nosotros ha
bía bajo los ropajes de la dialécti
ca que a la vez muestra y ocul ta en 
la causalidad de los procesos del 
deveni r histórico. 
"¿Hay alguna vez una forma que 
sea justa?". La metamorfosis y la 
dialéctica son recuperadas por Ho
racio como retóricas fundantes del 
pensar. L1 metamorfosis como un 
saber-juego en que las formas se 
vuelven provisorias, "hablando en 
las pausas de la dialéctic.1, cuando 
esta disminuye el cono de su voz". 
L1 di:tléctica, por su parre, como la 
sucesión de un proceso perpetuo 
que enfrenra su propio duelo: el de 
superar su obrar rrágico; y es en ese 
desafío que de la mano de H oracio 
uno llega a ver -y discutir- la som
bra del viejo Hegel, sobrevolando y 
construyendo las formas modernas 

por f . P . 

( HORACIO GONZÁLEZ) 

LA JI 

rt1ETAMORFOSIS Y DIALÉCTICA 

de la dialécricn. esa es la doble ma
ceria prima con la que se elabora la 
cesis del pensar que domina los seis 
textos del libro, desde el prólogo al 
epílogo. 
Difícilmente, el saber triunfante, 
logre tan merecido ajusticiamiento 
como el que le propina La Cris;ífi
da por medio de la profusión des
controlada y la poesía infinita con 
que fue escrito, para vengar y revi
vir una sabiduría escamoceada, 
nuestra. 
Podría decirse que en este libro, 
Horacio González confirma con 
tono personal lo que ya había ru
bricado en Resros Pampeanos, 
Arlr, y L1 ética picaresca: ser uno 
de los pensadores más singulares, 
profundos y argentinos de esca Ar
gentina reticente a esce tipo de con
firmaciones cantas veces conjuradas 
por la dialéccic.1 profana dd acon
recer político e indecorosas me-L· 

quindades. En el polo opuesto a esa 
argentinidad acomodaticia, Gon
záJez, desafianrc, abre Ja palabra a 
un riesgo que asume con su cuer
po, con su vida. Esa es, por suerte 
no tan incipienrcmenre, ya una es
cuela; lo que Christian Ferrer con 
afecto infini to y noble pleitesía lla
mó el "horacismo". _!7 
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·: .. el discurso mteleauo/ (o d1(ere11on del oco
dcmicoJ esto sosre11ido por lo oauobdod de la 

presencia. los mte/ectuolcs hab/011 o escriben 

en un tiempo prcscnrc. Quiero decir sr sus dis

cursos no funcionan en el presente. uno circulo· 

ción dr(erido al futuro ocenuio el pro(ctrsmo del 

que se los ac11sa. o lo completo obsolescencia 
porque sólo excepcionalmente (unoonon des

entendidos de sus contextos ... ·· 

Beatriz Sarlo, "Ya nada sera igual". 

Punto de Vi sta Nº 70 

e 1 pri mer acercamienro al textO 
nos instala como lecrorcs Je textos 
breves, .en un juego doble: leerlos 
como prosa periodística - lector 
no demasiado deseado por Sarlo
o leerlos enconrr:mdo en ellos ":tl
go más". Y es a partir de esta elec
ción del lector que la cira nos per
mite atravesar un horizonre más 
amplio que el de su uso habitual 
-que es el de pretender autorizar 
una palabra propia en una palabra 
ajena prestigiosa-. porque nos 
insr:ila como lecrores del texro de 
Sarlo con un p/11s de búsqueda. 
Búsqueda de un pasado que con
figura el presente, o de las marcas 
de la historia en el presente, en un 
gesro por recuperar la densidad 
histórica para encender esce pre
sente cultural. 
Es en esca presenrización donde se 
fortalece el pacro intersubjecivo 
con sus lecrores y su función de 
crític:i cultural, ocupando la escri
rura un lugar incerstici:i l entre la 
culrura Iccrada y el periodismo. 
El carácter breve de los textos 
-que se agrupan en siete aparca
dos de una manera no narosa si
no con un cuidado que ciene que 
ver con lo temático. por un lado, 
y por el ocro, con un recorrido por 
los discincos paisajes que confor
man nuestra culcura- se condice 
con la idea de noras presenrada en 
el círulo del libro. L1 nora es esa 
form:i de escritura que siempre es
d escribiéndose, no rienc una ver
sión definiriva, y caprura los mo
mcnros más inrensos de b escritu-

ra misma. Y esco es precisamente 
lo que car:icceriza escos textos de 
Sarlo: la inrensidad con que mira 
"los aconrccimienros fugaces pt-ro 
sign i ti ca ti vos" <le la escena social. 
1 n tensidad que, unas veces, va 
acompañada de un gesto irónico 
que permice a los lecrorcs un dis
ranciamiemo con respecro a los 
objetos de la coridianeid:id y. 
ocras, de un rono de réplica dirigi
da :il suceso. que incita a la blís
queda de respuestas. 
Estas Notas sobre el cambio de 
1111;1 culwra, discuten alrededor de 
un eje central que las arricul:i: el 
ser nacional y la idenridad cu lru
ral, pensándolos en disrinros mo
mentos de nuescra hisroria nacio
nal. La elección de los distintos 
momentos hiscóricos como el pe
ronismo, la dictadura, la transi
ción democrática del 83 y el me
nemismo, no es casual: un :iyer 
donde el hoy puede leer los cérmi
nos de la "clausura"'. Porque esros 
momencos definen la identidad 
cultural desde la participación po
lítica y las transformaciones de es:i 
participación. Sarlo conceptualiza 
la idea de pueblo desde "el pueblo 
peronisrn" que era "el proragonis
ca y el destinatario, la causa y el 
mocívo, el moror y la masa", pa
sando por la dictadura, donde el 
pueblo es codo aquello que no te
nía nada que ver con los milirnres. 
A parrir de 1983 comienza un 
proceso de quiebre, de fragmenta
ción -"la fragmentación es el efec
ro llamado posmoderno"-: no 
hay pueblo sino grupos de dura
ción temporal efímera. Se produ
ce un debilic:imienco de la catego
ría política y cultural de pueblo y 
se empieza a hablar de "genre". El 
proceso de desinregración del sen
tido de pertenencia, de identidad 
culcural, de ser nacional ya se esta
ba produciendo y es el que hoy vi
vimos. 
¿Qué identidad nacional y culcu
ral se quiebra? La que significab:i 

ser argentino, es decir, "ser alfabe
ti7..ado, ser ciudadano y tener tra
bajo asegurado". Quiebre que 
también se articula con otros 
quiebres como es el de las instiru
ciones - la escuela, por ejemplo- , 
el escenario urbano - ariborrado 
de conrrasces y de violenci:i-, los 
mitos. También la figura del ince
leccual es analizada desde este res
quebrajamiento. Su voz no es úni
ca, ni profeci1.:i, ni traduce las vo
ces sociales, quizás es una voz que 
- como la de Sarlo- se coloca en la 
red de los discursos sociales, en un 
lugar no rotalmentc asimilado al 
espacio de los medios de comuni
cación ni al ele la Academia. 
Tiempo presente. Noras sobre el 
cambio de 11n:1 cu/cura se presen
ta, parafraseando a Proust, como 
un par ele lences dirigidos hacia el 

:. '•• -. ·· 
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exterior, "y bien, si no os sirven 
tomad orros, encontrad vosotros 
mismos vuestro aparato que es 
necesanamen ce un apara ro de 
combare." 
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'. En d scmido que S:irlo otorga a "clau
sura ".C[ B. Sarlo. Y.1 nad.1 st·r:í igual. 
l'unco de visrn, 70, 200 1. 
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1 Nota de Tapa 

El hombre y la 
Como continuación de un trabajo presentado en LOTE 16, este ensayo que hoy integra el libro Horno 

Delirans, de próxima aparición, presenta una de las hipótesis más arriesgadas y descarnadas que se 
hayan planteado sobre la relación entre el hombre y la mujer, 

más allá de las distintas culturas, como especie. La polémica queda planteada. 

e n los miles de millones de se
res concebidos que han vivido y 
han muerto (más de setenta y cin
co mil millones desde el Neolíti
co) y los que aún viven (cerca de 
siete mil millones) aproximada
mente un cinc:;.uenta por ciénto 
son mujeres. Hablar de ellas y de 
sus relaciones con los hombres en 
un texto que intenta describir ras
gos de su especie común, no pue
de resultar estéril. 
El tema de las relaciones entre 
hombre y mujer tiene un interés 
que se mantiene constante a tra
vés de las edades porque en la his
toria humana es permanente. 
En estas reflexiones conviene co
menzar por el principio. Es decir 
el inicial básico que se refiere a las 
diferencias entre sexos. 
Así la historia comienza con el 
proceso genético. Dice Elizabeth 
Badimer: "L-l evolución ha deter
minado los dos sexos de la especie 
humana diferenciando el par 23'" 
de sus cromosomas XX en la mu
jer, XY en el hombre ... El macho 
XY posee todos los genes XX pre
sentes en la hembra y además he
reda los genes del cromosoma Y. 
En un sentido, el macho es la 
hembra m;is alguna cosa. Pero es
to significa que el sexo hembra es 
el sexo de base en todos los ma
míferos, o sea que el programa 
embrionario inicial está orientado 
hacia producir hembras. El t'mico 
rol de la Y es de desviar la ten
dencia espontánea de la gónada 
embrionaria indiferenciada a or
ganizar un ovario y forzarla a pro
ducir un testículo." (nota Elisa
beth Badinter: "XY, De J'idenrité 
masculine. Ed.O.Jacob [62-63)). 
A esta tendencia germinal, el em
brión masculino agrega la in
fluencia del sistema hormonal fe-

menino en la evolución de su ce
rebro, la larga simbiosis de la pri
mera infancia en la que la identi
ficación con su madre es constan
te. Ello, obviamente deja rastros 
indelebles que la ciencia contem
poránea investiga• y &0mprueba. 

.Ehtre ellos es manifiesta la dife
rencia en la inversión de energía 
que significa la gestación para la 
hembra comparada con la míni
ma que dispensa la fugaz actua
ción del macho. 
Este título sigue líneas de pensa
miento tratadas en dos libros. 
U no de ellos Le deuxieme Sexe 
-probablemente la obra más im
portante y exhaustiva sobre el te
ma al día de hoy- apareció en 
1949 y su autora es Simone de 
Beauvoir. Su aparición fue recibi
da con hostilidad. 
En su impecable análisis de la mi
cología y la historia destaca la 
coincidencia de los textos y testi
monios en afirmar la indiscutible 
superioridad del hombre. Dice 
Beauvoir: "Se opone a veces el 
"mundo femenino" al universo 
masculino, pero hay que destacar 
una vez más que las mujeres nun
ca han consticuido una sociedad 
autónoma y cerrada, ellas se han 

de edad y estima que entre un 
cuarto y la mitad de todas las mu
jeres, han sufrido abuso físico de 
un compañero íntimo". 
En la concepción de la cultura 
como una configuración orgánica 

· que. mantiene ese ensayo advierte 
uQa predisposición natural del 
Horno, más fuerte físicamente a 
apoderarse de la jefatura de gru
pos e instituciones desde la fami
lia hasta la de la comunidad, ase
gurando su predominio de la so
ciedad en codos sus aspectos. 
El ocro libro, recientemente apa
recido, se llama On Misogyny. 
Male Malady. Su autor es David 
Gilmore y su valor cultural está 
puesto en la masculinidad. 
Considera que la misoginia es un 
rema descuidado dada la exten
sión del fenómeno y cree que ha
bría que corregir la escasez de es
tudios que demuestran la natura
leza global del problema. 
"Los misoginistas cernen ciertos 
centros en la carne femenina que 
hacen de la mujer lo opuesto del 
hombre y la hacen desconocida 
para él. Ellos tiemblan ante el la
berinto de sus cuerpos y para mu
chos de ellos su rechazo no sólo es 
de la carne sino de su espíritu". 

miliar de la época paleowica, pe
ro sin duda es allí donde ha de 
comenzar un análisis del fenóme
no. Se puede sí asegurar sin dudas 
que no estamos frente a un pro
blema culcural corregible fácil
mente por la educación. 
Este ensayo arriesga una respues
ta categórica: el Horno nunca re
conoció a la mujer como su com
pañera. Su reparo fue simple
mente que no era como él sin 
asignarle ninguna identidad. Lo 
hizo como reacción biológica a lo 
que no es idéntico, en la manera 
reactiva instantánea en la que ac
túan los linfocitos del sistema in
munitario frente a virus o bacte
rias invasoras. No saben qué son, 
sólo que no son iguales a ellos. 
Entre los distintos sexos no existe 
correspondencia visible sino 
complementación sexual lisa y 
llana. No hay referentes en el ma
cho para la concepción ni la lac
tancia ni tampoco para la mens
truación. 
En esca hipótesis la mujer fue 
prontamente utilizada como ob
jeto sexual por la mera urgencia 
animal de la cópula y única ma
nera evolutiva de reproducirse y 
alimentar a los infantes. 

El Horno nunca reconoció a la mujer como su compañera. Su reparo fue simplemente 
que no era como él sin asignarle ninguna identidad. Lo hizo como reacción biológica a lo que 

no es idéntico, en la manera reactiva 'instantánea en la que 
actúan los linfocitos del sistema inmunitario frente a virus o bacterias invasoras. 

integrado a una colectividad go
bernada por los varones en la que 
ellas ocupan un lugar subordina
do" 
En el informe sobre desarrollo 
humano de 1999, la ONU afir
ma que "340 millones de mujeres 
no sobrevivirán hasta los 40 años 

La perdurable asimetría que man
tiene la interrelación hombre
mujer desde el Neolítico hasta 
nuestros días revela la profundi
dad de su raíz y demanda una 
respuesta clara. Ella no puede ser 
sino conjetural porque no existen 
testimonios de la vida sexual y fa-

Más tarde la incorporó a las tare
as de siembra y recolección e in
cluso llegó a constituir con ella 
un grupo de familia guardando 
siempre celosamente su dominio. 
El inevitable origen cazador del 
hombre lo había llevado tempra
no a exaltar las virtudes de la 



l°1K·r1.:1 1· Lk la astucia micnrras la 
mujL·r podb servir p:t ra guardar el 
fuego. Cuando hac..: ca~i m:t:e mi l 
.1110' el varón comenzó a orga 11 i-
1.1r l.1 1·id.1 .1grícola b empicó en la 
rn«1lnci<i11 lk los fruro!> y d cuí
d.tdo 1• crianla di: animales do
lllL:~rico!\. Allí reconoció <loccs úci-
1.:~ q UL' k ayu<larían en la vida 
m:ls pa11~ada de b agriculcura. Así 
la incorporó parcialmente a b so
c iedad p1.:ro no a b carn ni al :tsal
w ni a la guerra. 
No obstante esa nueva posicicín, 
el hombrL· paleolítico siguió man-
1cni1.:ndo firme la <liscancia con la 
mujt:r. Tras d vdo de su concreca 
~upt:rioridad en rareas de fuer1.a, 
d hombre encubría temores oscu
ros. Muy pronto había percibido 
la m isrcriosa fisiología femenina 
advirtiendo su incomprensible fa
miliaridad con la sangre -produc
to cargado de 1abües confln:índo
la t:n sus épocas periódicas. 
"Las hembras aduleas del chim
p:1 11cé -dice Jane Goodall- esrfo 
siempre sometidas a los machos 
ad11l1<>s y ;1 los mayores entre los 

machos adt1lescenres. (111 rhc slw
JolV of' man, 1988). La violencia 
dc los machos hacia las hembras 
t·nrre los chimpancés es frecuen-
1e. L1 práctica de la violaci<ln y el 
castigo físico es habirual en esca 
cspecie can próxima a la humana 
con la cual ha coexiscido en una 
parre de su evolución. El paralelo 
parece ser un rasgo genérico. 
Este modelo heredado del funcio
namiento jerárquico de una co
munidad animal lo mantuvo el 
hombre hasta casi nuestros días 
en la organ i1A1ción patriarcal. 
C reó un orden social basado en la 
indiscutible supremacía del hom
bre fundamenco de la familia cris
ciana y pilar de la sociedad. En 
todo cse lapso, el padre primero o 
el hermano mayor si aquel faltaba 
y el marido después. decidían la 
vida de la mujer, se llando su sul!r-
1e. fundando otras esrírpes a su 
anrojo sin consuharla y tratándo
la como objero de cambio. Du
ranre la época feudal dio produc
cos tan variados como el 'amor 
corrés' y el 'cinturón de casridad'. 

En Asia se mantienen aírn condi
ciones indignas más allá de rodo 
comenrano. 
Duranre la antigüedad pre-cris
riana, se oficializó la imagen infe
rior de la mujer. Seg1'1n l lcrodo
ro, para los persas no había insul
to mayor que decirles que L: ran 
peor que una mujer. (Hisroria. 
Libro /X). 
En los Diálogos de Platón, Sócra
tes le pregunta a Hermógenes: 
"¿Son los hombres de una ciudad 
los m:ís sabios? Yo diría - le con
testa- que por supuesro son los 
más sabios." (Diálogos ... C rarylo) 
y en Meno se declara qul! "la vir
wd dd hombre es ordenar d es
tado y de la mujer ordenar su ca
sa. guardar lo c¡ue hay dentro y 
obedecer a su marido." Por su 
pam· Aristórdes en la Etica 
( 1158) dice: . ''Hay otros casos de 
a111israd como ac1uellos que en
vudven desigualdad enm.: las par
tl!S corno d hombre y s11 mujer. " 
Y l.ucrecio en /)e /'t'/'11111 ll: llll/':IL' 

( 1350). Agrega: "La narmale:r.a 
impelió al hombre a rrabajar la la
na anres que la mujer porque.: d 
s1:xo masculino en general excede 
al ocro en desrreza y es mucho 
mús invencivo." 
l.a posición del homhre con rcs
pecro a la mujer acreció su aspec
to m:gativo a rravés de la inflm:n
cia dc la iglesia Romana. El Al)(i
g110 Test:ime11ro ad judicó a la dc
bilidad de Eva la pérdida dd Pa
raíso. L1 acción de Sacan.is era 
nawral y concebible en un perso-

por Eduardo Ti scorn ia 

Dios. L1 mujer renía un cuerpo 
que era "obstáculo permanenre al 
ejercicio de su razón" (Delume
au) en el sexo de su cuerpo debe 
esrar su jera al sexo de su marido." 
Confesiones XIIT-47. San Agus
tín. "la sexualidad es el pecado 
por excelencia: L!Sla ecuación ha 
pesado hondo en la historia cris
tiana". L1 figura de la ten ración 
es siempre femenina. Dclumeau. 
Graciano, el monje bened ictino 
que redactó el Oecrc111m, base del 
derecho cancínico l fll C rige b lega
lidad eclcsi;ísrica ;1flrmó: "no es 
por nada que la mujer Íue creada 
no de la cierra tk b que esrá he
cho Adfo si no qUL' de una costilla 
de A<lfo ". Em: ac.:ontccimicnro 
bíblico fi1l' :1nali1ado L'n profun
didad por S.111111 Tom:b de Aqui
no. En b S11111111.1 ·frolcígic1 de
clara: " ... l'ar:t t• I buen orden hu
bicra l1:1hido 11n.1 1'.il1a cn b fam i
lia human.1 , ¡ .tl~u 1 11h 110 h11bic
s1.: 11 sido !,!.llht· rnadu, por 01 ros 
1rnb ,ahim '] lll' l·ll,i-''. 
E.nconú'» t'll 1.11 d.tw tk· rd.1ci<Ín 
b mujL'I' t·,1.i 11.1111r.1lnlL'lllL' ~ujeca 
:11 homhrL· pnrq1tL' t'n d hombre 
prnlomin.1 l.1 di,lrn.i1in Lk l.1 r;1-
zcín. (.\11111111.1 / 1·11/ci::it".I. 1 r:t. 
Pane. l'rt·~u111.1 \Cl l. .\n. I ) 

l.:t i ~l .... ,i.1 .ILc·puí lo' pri1Kipins 
condL"n:11uri11:- de· l.1 11111iL'I' dc sus 
recílo~o:. t'u11d.1dort·, ~· ill~ ..:1111\'ir
rirí l'll 1111rn1.1> lit- L"n1Hlt1n;1 obli
garmia, pa r.1 :-11' tldl·,. Solm.: es
ras bases d hnmhrt· >L' :11 ribuyó el 
monopolio dL· l.1 r:t:rón y aün lo 
man rienl' h111· L"omo un hecho 

La perdurable asimetría entre el hombre y la mujer desde el 
Neolítico hasta nuestros días revela la profundidad 
de su raíz y demanda una respuesta. Pero no estamos frente a 
un problema cultural corregible fácilmente por la educación . 

naje con sus ancecedenres, pero la 
flaqueza de Adán y Eva fue una 
desagradable sorpresa cuya culpa 
recayó sobre la mujer. Por ello la 
maldición del señor fue: "Estarás 
bajo la potescad de tu marido y él 
te dominará. "Gén. 3- 16." 
La recomendación de San Pablo a 
los no casados "es que se manten
gan como él..." Este es el funda
mento del celibaro eclesi:ístico. 
L1 vi rginidad y la castidad se 
oponían incluso al matrimonio 
sacramental. San Agustín recla
maba únicamente para el hombre 
el ser plenamente imagen de 

qm: no discult'. Nueva~ organiza
cicrncs sociales no alieraron esa 
relación fundamenral. El hombre 
gobernó desde el principio. Las 
comunidades se fueron articulan
do en disrimos sistemas jerárqui
cos en rnyos cuadros directivos la 
mujer no flguraba. La división 
dCl trabajo le rescrvaba rareas es
pecíficas siempre subordinadas, 
nunca de dirección, excepto en el 
seno del hogar. 
Jean Delumeau en su excelente 
estudio sobre el miedo en Occi
dente entre los siglos XIV y 
XVIII dice que al principio del 
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siglo XV coincidieron en Europa 

Occidental el anrijudaísmo y la 
caza <le brujas. " ... la mujer fue 
enconces idenrificada como un 

peligroso agenre de Saranás." 
La mujer ha sido capaz de asumir 
muchas personalidades: madre, 

esposa, amanre, religiosa, seduc
rora, corresana, prostirura y hoy, 
en medida aún limitada, aira 
funcionaria, profesional, ejecuti

va, caredr<irica y escrirora. Esa 
versatilidad ha sido siempre muy 
desconcertante para el varón. 
Así, con caneas diferencias como 
parecidos, el hombre y la mujer 
han vivido jumos, han procreado 

y han padecido en una crónica 
ambigüedad que el hombre no 
ha logrado superar. Comenra 
Dcl umeau: "L1 acritud masculi
na con respecro al 'segundo sexo' 
ha sido siempre conrradicroria, 
osci lando de la atracción a la re
¡)lllsión, de maravillado a hostil. " 
Los cambios de humor de la mu

jer los asignó muy pronro el 
hombre a una naturaleza volátil 
intrínsecamente inestable, m ien

tras se consideró a sí mismo un 
basrión de eq uilibrio. En esta no
ción narcisística y superficial 
acumuló tanto las inconsisten
cias reales como las que le atribu
yó gratui tamente. incluidas mu
chas que eran igualmente mascu
linas .. 
Como es lógico, la mujer hubo 
ele asumir la posición de 'coloni
zada' y como no estaba exenta 
tampoco de egocentrismo ni an
sias de dominio y padecía de 
otros defectos masculinos: vani
dad, codicia, sensualidad, amor 

propio exagerado, ere. desarrolló 
como defensa una amplia colec
ción de armas indirecrns y su
brepticias en rorno al disimulo, 

la seducción y el sabotaje, adop
tando esponr:lneamenre est rate

gias propias de pueblo ocupado 
por el enemigo (M. 13i lbao). [Pa
ra un desarrollo complementario 
de este rema, ver LOTE N° 16] 

El hombre se at ribuyó arbitraria
mente una posición superior a la 
mujer por el solo hecho de su se-

xo y sus virtudes atribuidas. De 
esca manera muy pronto en su 

hisroria operó la identificación 
enrre el sexo masculino y el po
der. Así <:ualquier conflicto entre 
hombres pasa invariablemente de 

una cuestión de hecho a una 
cuestió n personal en la que lo 
que se juega es la virilidad de ca
da uno. Enronces el varón desde 

niño se siente obligado a m os
trarse a sí mismo y a los otros que 
es 'tan hombre' como el que más. 
la mujer, que vive su sexo natu
ralmente, no se plantea cal pro
blema. 
Las organizaciones militares y de 
seguridad que están basadas en la 
faculrad legal de disponer de la 
fuena, desarrollaron un 'folklore ' 
de vi rrudes viri les que les suscita 
una suerte de 'narcisismo corpo
rativo ' que acentúa las diferen

cias. 
Por orra parre, la exaltación de la 
violencia como espectáculo habi
tual, d ifundida median re técnicas 
de notable real ismo es síntoma 
de una patología creciente en 
nuestra época. Otro ranro es vál i

do para la creciente pornografía. 
Ambas cosas rienen raíces en una 
inseguridad masculina que nece
si ta constantemente ronificarse. 
Doreen Kimura relata esrudios 
en el Scienrific American de Se
tiem bre 1992 que afirman : 'las 
investigaciones genéticas está n en 
plena evolución e igualmente las 
cognitivas que rracan la percep
ción, las sensaciones y su procesa

miento co nscienre. Se esdn lle
vando a cabo an:ílisis minuciosos 
de las acrividadi:s cerebrales en 

ambos sexos que han establecido 
una diferenciación en aptirudes e 
inclinaciones. Esta base somática 
cornp robable se interpreta y a ve

ces choca con las esrrucruras cul
curales que secu larmente han 
:isignado arbitrariamente valores 
y posiciones a cada si:xo. 
En la revista Science (Mayo 12 

1995) se relata una investigación 
de Sandra Witerson que ind ica 
que las neuronas femen inas de 
ambos hemisferios es una parre 



de la corteza -el planum rcmpo
ralc, área rebcionada con len
guaje y funciones audirivas- pre
sencan una mayor densidad que 
las masculinas con un 11% más 
de neuronas. Esce resulcado coin
cide con las venrajas relativas que 

bre desde ocra perspecciva y por 
lo tanto ordena y clasifica sus ex
periencias con pautas y valores 
discintos. 
Utilizando el lenguaje de la 'ges
calr' podría decirse que la mujer 
auto organiza básicamenre su 

temido- por los hombres que a 
menudo pueden fastidiarse con 
el alcance de esas inruiciones. 
Como rcsulcado de sus diferen
cias fisiológ icas y hormonales 
que circulan por el cuerpo y las 
presiones culturales, hombres y 
mujeres :i través de los mismos 
sencidos perciben mensajes dis
tintos, se traca de "proccsamicn
ros :ilrernativos" típicos de cada 
sexo, a pesar de que en ambos in
terviene una cierra cantidad de 
informaciones y representaciones 
comunes a los dos. con estímulos 
y exiscencias en un mismo mun
do y en estrecha convivencia. 
Tal vez se pueda objetar a esta 
conjetura que en cada sexo se 
presentan cambién diferencias 
individuales especialmente cuan
do se erara de miembros de cul
curas discinras o ideológicamente 
aparcadas como religiosos y ag
nóscicos, pero esra hipóresis se 
basa en que cales diferencias cam
bién se sustencan segün el sexo 
de cada uno. 
Como una síntesis de esras refle
xiones sobre el tema de los inter
cambios encre el hombre y la 
mujer podemos tal vez acordar 
en dos conclusiones: 

Con tantas diferencias como parecidos, el hombre y la mujer han vivido juntos, han procreado 
y han padecido en una crónica ambigüedad que no ha logrado superar. 

tienen las mujeres en "adquisi
ción del lenguaje y expres1v1-

dad". 
Recién esros últimos años el ce
rebro de b mujer es un objeco de 
invesrigación neurocienrífica en 
relación a posibles diferencias 
congénicas con el otro sexo. 
Las diferencias de vocaciones y 
rendcncias, descubiercas o a des
cubrir basadas en la fis iología de 
los sexos, se manifiesran en for
mas distintas de aprehensión 
canto de su espacio interno como 
del espacio excerior. Rcsulca po
sible describir esas diferencias 
básicas como 'visiones alrernari
vas del mundo'. Es decir, la mu

jer ve el mismo mundo del hom-

percepción en configuraciones 
diíerences a las masculinas. Es 
decir, una mayor sensibilidad y 
un uso de su atención normal
mente enfocado al campo afccri
vo, concreto y local más que al 
abstracto y global, le plantean 
una relación habicual de figura y 
fondo, o sea del cenero de su dis
cu rso mental - figura- y el resro 
de su configuración - fondo- or
ganizada de orras formas que las 
masculinas. Ello le da acceso a 
maneras incuirivas de informa
ción que le permicen saber qué le 
está pasando al 'orro'. en especial 
si es alguien afectivamence ligado 
a ellas. Este acceso femenino a la 
información es bien conocido -y 

La primera es la de que desde los 
primeros ciempos de la historia 
registrada, las mujeres han reci
bido un tratamiento que equiva
le a considerarlas como los fran
ceses en Indochina denominaban 
a los miembros nativos designa
dos por ellos en el llamado Con
sejo de Cochin China: "Repre
sentantes de la raza conquista
da". 

La segunda es que si un hombre 
inteligente procura encenderse 
con una mujer inteligente apli
cando lógica masculina, le ocu
rrirá como si incencara leer H am
lec con un diccionario alemán. 

Una empresa EJ}(_ON 

ATENCION LAS 24 hs 

Mitre y Castelli Tel 03462 420916 

CURSOS 
DE 

Al E MAN 

iJM 
~~fillü)~ 

o 

TEl430912 
430283 

-~ :::> 
E 

-lt 
15 



·' 

-Lt 
16 

1 

• t. 
Hace algo más de un mes venían Daniel Scarfó y Horacio González. Dieron sendas charlas en el 

Centro de Expresión Joven como parte del Taller de Pensamiento y en el marco de las 
celebraciones de LOTE 50. En su breve paso, Daniel Scarfó. trashumante, conquistado, decidió 

quedarse a vivir un par de días junto a los muchachos del CEJ. Este es el relato de una experiencia 
que tiene tanto de profunda inteligencia como de ins uperable ternura. 

1 ¿Qué TALco? 

¿Qué TA i.? Prt·gunra por el esra
do de la ~ituac ic'>n. dd alma de las 
cma,. ¿I >e dúnde w n<lr:í esra ex
prniún qut· tkrivaría en la Argen-
1 i na ju\'enil en un coloquial, ami
gable y ri ~ ueiio "¿Qué TALco?, 
hoy ca>i impronunciable en riem
pm de ;rn1h rax. 
Y. "aquí andamos". responde
mo5, e5 dt·cir c~talllos donde no 
podemo~ ~ino t·Mar. andando por 
l o~ mi~mº' lugares cn un esrado 
de las eº'ª' que wponcmos no 
camhia dc111a, iado. Repucsra que 
int:luyL· ón1a re~ ignación a un lu
gar y :1 un t.1111inar que se exclu
yen y 1111111:111 111u1u:11nenre. 

1 Re TALiation 

"ReTA l.i a1 ion" ern la voz más es
cuchada en los pri 111eros <lías pos
reriorcs al ;Hl'ntado conrra las ro
rres gerrn:Ja, dd 1 1 <le sepríem
bre. Es det"i r. vcng:1111.1. TAL pa
ra cual. Pabhrn t¡llt: deriva de 
"T I\ l.icín " y su fomosa ley que 
uno aprendió en las clases de his
roria dd vicjo colegio secundario: 
"ojo por ojo. dienre por díenre". 
Es decir, respuesta árabe sí las hay 
para el mundo "occídcn TAL". 
¿Y la "reTALíaríon" conrra 
quién? Bueno, conrra los TALi
banes, es decir, los "buscadores 
del conocímíenro religioso", ya 
que eso es lo que la palabra TA
Líbán significa. Complejo, ¿vio?, 
¿Qué TAL? 

1 El CEJ 

Mienrras rodo eso ocurre y cues
ra despegarse del fuscísmo ideoló
gico y mediático de las cadenas de 
televisión yo me había propuesto 
escribir una nora sobre el CEJ, 

con una jora q llL' \ ll L" l1:1 h: 1~1 anre 

:lrabe ram bién. l\·ro t· 11 l'\ll' caso 

no se erara de nin~lín ~rupo re
rrorisra sino dt· uno' jc"ivl·n«~ que 
conocí en un viajt· :i \/«nado 
Tuerto. Yo no s:1hí:1 tk qué .~l.' rra
raba porque nadi L· lll l ' lo había 
conrado previame111t·. Yo suponía 
que iba a dar un:i cli :1rl:1 sobre 
"Cómo sobrevivir en caída libre" 
a la genre de la vieja .. Farnlrad Li
bre" de la Biblío <1ue yo había co
nocido años :ur:ís. Tampoco sabía 
que d ías después iba a ver gente 
en caída 1 ibre arrojfodosc desde 
las corres. 
Ya pasaron un par de meses desde 
entonces. Se me mezclan las fe
chas. Fue TAL vez en agosro, o en 
julio. Y los nombres que ya no re
cuerdo. Puedo ver sus rostros, sin 
embargo. Y recordar algunos he
chos. Como el rraslado en taxi 
desde la escación de ómnibus has
ta un bar donde conocí a cscos tí
midos jóvenes que me mostraban 
una carpeta con el histo rial de 

EJ CEJ con su esplanada todo terreno. Aba¡o "'"' 
instanróneo de lo murga duran<e lo vis110 de Daniel Scarfó (ambo o lo de•rchn, 

una murga. Creo recordar que la 
chica que guardaba esra carpcca y 
que me explicaba por primera vr...'7. 
un poco lo que hacían renía el 
apodo de "pulga" o algo así. Lue
go charlaría bastante con ella y me 
dejaría impresionar por su sensibi
lidad. En casi rodos resaltaba, por 
orra parte, el bajo renor de sus vo
ces. Yo seguía pensando que iría
mos a la Biblia pero acabamos en 
un viejo galpón de ferrocarril. Allí 
comencé a comprender: el olor a 
asado, algunos torsos desn udos, 
algún que otro ra tuaje, las vías 
desiertas, y jcívenes que le hablan a 
uno con un respeto y una disran
cia corcesana ínmen:cídas. 

Cómo sobrevivir en 
caída libre 

Esa noche rocaba un grupo de 
rock de Buenos Aires. Esraban 
insTALados con su rrai ler o casa 
roda1ue o lo que fuera jumo al 
galpón que, ahora ya sabía, era el 

CEJ: Cenrro de F.x prl·~ i ú11 )1 1\'t'· 
nil, o algo así. 1-:!1 la 111n:1 rw' w 

có esrar cerca. No :.e Jif;;rL'tKÍ.1-
ban mucho de los jóv.:nc~ Jd 
CEJ. Pero enrre dios alguno~ pa
recían más propensos a soltar b 
lengua, como uno. Y yo había ido 
allí a habbr. 
Luego de un asado de agas:1jo era 
la hora de seguir hablando. pero 
ya en ocra escena. El galpón pasó 
rápidamenrc a converti rse d.: un 
salón comedor en un centro de 
confe rencias con una velocidad y 
un realismo pasmosos. Alguien 
encre esos jóvenes me hacía notar 
esa versatílídaJ del espacio. 
Éramos dos expositores. Cuando 
me tocó hablar a mi sobre "cómo 
sobrevivir en caída libre" me sen
rí desubicado y en caída libre. En 
realidad se habían invertido los 
roles y yo escaba allí para escu
char, mi rar, cnrender, compren
der, aprender a "sobrevivir en ca
ída libre". Y hablé de rexros inúti
les, de libros disrantes, de real ida-



des imaginarias. ¡Y encima des

pués querían pagarme el viaje! 
t\ la noche tocaba la banda que 
era del none;- del Gran Bs. As: 

Olivos, Martínez o alguno de 
esos barrios. no recuerdo exacra
menrc. DcciJí quedarme. Algo 

me hacía quedar: un proyecco in
rcrt·sanre. ren11:rdos de mi in fa n
cia, d aroma a asado y cerve1,a, las 
breves palabras de los jóvenes, la 
sensación dt· estar t•n un ambien
re tk Ji~niJad y utopía. de recu
pc:raci1i11. t¡uien ~aht·. Ti\L vez. 
L1 s:1 l.1 tk conl~-rrncias se había 

por Daniel Scarfó 

y me acompaiió hasra una casa 

donde había un servicio de re111i
se. Anduvimos basranct· en d rc
mise, no era cerca. Yo esper:1ha 
una carifa alra acorde a b disr:1n
cia. Pero creo que me salió ~olo 
dos pesos o menos. Es que dos 
pesos eran mucho m:ís de lo tjUt' 

yo pensaba. ¿Qué T AL? 
El desfile era en una calle polvo
rienta. Era el día del ni1-10 y los j1i

venes del CEJ se proponían lkvar 
un poco de alegría en esa tartk .1 
los niños del lugar. Yo llegm: h.1~
tante antes. Encré en una pl'l¡ue-

N o e ra Afganistán pe ro algo había en común en esas 
call es desoladas y en esas ruidosas carretillas de niños, algo 

uní a a Kabul y Venado Tuerto, y yo ni lo intuía entonces. 

convertido t·n una sab Je con
cienos. va 1w hahía 111t·sas ni si
llas. Scílo u n.1 h.irra donde se con
seguía ccrvt·1.1. Muchos sentados 
en c:I pi~o. orro~ pa rados. escu
chamo~ t· I concit-rro. Recuerdo 
q ue un tema rnt· irnpac!li: habla
ba Jd derru111lw de Manh:Hun , o 
algo así. si n duda prc111oni rorio. 

¿Qué T /\ I. ese terna?. rne d ije. 
No le 1:11tah:1 cieno oscuro can
dor quc hoy ya no tiene en mi 
memoria. Amn de b banda roc.1-
ron unos nir10~ p:1ra d cnc.1nco de 

sus pap:b y de wdos los que está

bamos al lí. 

1 Murga 

Al día sigu icnre desfi laba la m ur
ga. Podfa irme o quedarme. Me 

quedé. a ver que TAL esa murga. 
Esrarían de recorrida, se suponía 

que los cnconrrara en un TAL 
Barrio de la Carne. Recuerdo que 

cam iné varias cuadras hasra en
co nrra r la plaza donde estarían. 

N o había nada. Entonces le p rc

g unré a una señora que esraba all í 
con sus hijos. El evento, me dijo, 

se había suspendido por la lluvia 

0 el vienro. ya no recuerdo pues

ro que, corno dice la canción, 

eran dos hermanos. Pero después 

se iban a cantar y a bailar a otro 

barrio. L'l señora lo averiguó todo 

ña casa/almacén a comprar unos 
doscientos gramos de queso de 
máquina y un par de peberes ya 
que tenía hambre. Me los prepa
ré en la calle mientras miraba a 
los n iños de la cuadra correr ca
rreras de carretillas descuajeringa
das. Todo con una enorme preca
riedad, y no siempre abundaban 
las sonrisas. No era Afganisr:ín 
pero algo había en comtín en esas 
calles desoladas y en esas ruidosas 
C.'lrrcrillas, algo unía a Kabul y 
Venado Tuerro, y yo ni lo inruía 
en ronces. 
Los distribuidores de mcrcrncí:is 

para los almacenes locales. por su 
parte, habrían donado algunas 

bebidas y comida para b cek-bra
ción, segün enrendí. C uando la 
murga llegó, asistimos a una l'X

plosión de alegría si mulada. tris
re, bochinchera, como son todas 
las murgas. Pocas cosas más me
lancólicas que una murga. ese dig
no intento de revivir lo invivible. 

All í me junte con ellos y nos fui

m os a o tro lugar donde la murga 
volvería a esfor1.arse por arrancar 
alguna sonrisa en los niños que 

no siempre parecían prestos a fcs

ccjar. Ahora se trataba de una es
cuela. Entonces recordé a mi ma

dre, mi infancia y mis años en la 
escuela primaria de Ingeniero 

13rian , en L'l Matanza. Era el es-
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cenano del esfuerl.O barrial, era 
un mundo ele solidaridad y, no 
casualmente, ele abundantes pe
rros callejeros. La murga era el 
arrojo y la fuerza ele la dignidad 
juvenil por alegrar el mundo, el 
de los niños y el suyo propio. Un 
muchachiro rubio, el más joven 
de la banda, la dirigía. Recuerdo 
muy bien la serenidad de su son
risa. Otro rocaba el rambor y es
cudiaba. Algunos viajaban a Ro
sario para csrucliar en la semana, 
otros aün no habían terminado la 
escuela secundaria. 

Entre Doris Day y 
Terminator 

Ahora miro por la ventana de mi 
oficina y veo el mar y las monta
ñas. Ahora pienso en el país veci
no oscilando entre Ooris Oay y 
Terminator. Y en Bin Laden, un 
nombre que pronunciado suena 
casi como un jerarca nazi salvaje y 
criminal. ¿Qué pasa cuando la 
"san cid ad de la vida" es puesra en 
cuestión y aparece una "santidad 
de la muerre"? ¿No habrá dema
siada santidad dando vuelcas? 
Pienso en Venado Tuerto, pienso 

blanco como la leche, como el 
polvo del ánchrax, como la leche 
en polvo. 

"Cruzada" santafesina 

Mr Bush nos quiere con ellos o 
con los terroristas. Y yo no estoy 
con ninguno de ellos sino con los 
chicos de Venado Tuerto. Esa 
"cruzada" santafecina parecía in
ceresanre y no la de ninguna "jus
ricia infinita" de ningiín bando. 
Escuché unos días después Jel 
:ttencado a un senador norteame
ricano diciendo que harán codo lo 
que sea para obtener información 
de los terroristas y que no van a 
jugar a los abogados ya que los te
rroristas serán considerados pri
sioneros de Guerra. Igual que la 
dictadura milicar argentina. O se 
escaba con los milirares o se era 
subversivo. Y nada de corres jurí
dicas, y mucho menos internacio
nales. En esros días se habla en los 
periódicos de supuesras órdenes 
de matar a Bin Laden. 
¿Qué TAL? ¿Qué hacer? Volver a 
Venado Tuerro, quedarme en 
Canadá, volver a Buenos Aires? 
Uno se va pensando en una vida 

EEUU de lo "políticamente co
rrecco" hacen su hogar la hipocre
sía y también el otro fanatismo 
religioso de un fundamen T ALis
mo de cruz.idos que incluye uni
versitarios y cantineros, minusvá
lidos y válidos, negros y blancos, 
feminisras y machisras, latinos y 
orienrales. Un país hoy sórdido, 
de pocos marices, que le reme a lo 

Cuando me tocó hablar sobre "cómo sobrevivir en caída libre" me sentí 
desubicado y en caída libre. En realidad se habían invertido los roles y yo estaba allí para 

escuchar, mirar, entender, comprender, aprender a "sobrevivir en caída libre". 

en Kabul, pienso en Nueva York 
y no puedo dejar ele tener un sen
rnrnenro religioso. Y sigo 
pensando: lo que necesiramos no 
es "reTALiarion" ni castigos s ino 
redención, piedad humanas. No 
se trata ele una baTALla del bien 
contra el mal como lo plantean 
Bush y Bin Laden, ambos citan
do a Dios y creando una orreclad 
que no es TAL para :icabar con 
la otredad e¡ ue sí es TA L. 
Veo herramientas usadas y de
monizaciones fáciles. Kabul y 
Venado Tuerto no tienen corres 
gemelas que proteger. Afganis
tán es un país donde la gran ma
yoría de la población es analfa
bera, un país de polvo, de un 
polvo que se extendería en Man
hacran haciendo senrir su pre
sencia primero gris, disfrazándo
se de cemenco, oficinas y cenizas 
de las víctimas de Nuev:i York, 
sin sangre, y que recuerda al 
Fuego Gris de Spinerra, y luego 

mejor. Yo no rengo ya idea de 
qué es una vida mejor ni dónde 
está mi casa. Oesenraiz.1do y a la 
deriva, Venado Tuerto fue un es
pejo y el recuerdo de un hogar. 
En cada lugar nos encontramos 
con preconcepciones sobre quié
nes somos o deberíamos ser. Y 
una vez que uno es TAL cosa es 
difícil convencer a la gente de que 
se riene algo más para ofrecer. Pe
ro los chicos del CEJ parecen ha
berlo logrado. 

1 La Pulga 

En la última noche después de la 
murga asistí a una representación 
teatral, la sala de conciertos se ha
bía transformado en un teatro. 
Ese galpón parece tener siempre 
algo más para ofrecer. Ese galpón 
se reinventa a sí mismo. 
Pienso que a esca chica en Estados 
U nidos nadie podría llamarla 
"Pulga". Sería demandado. En el 

renue y en donde buena parce de 
la humanid:td quisiera vivi r por 
razones encendiblcs. Ya hemos 
perdido, entonces. 
Frente a un mundo implacable y 
frívolo, de Bin Liden a Bush, los 
chicos del CEJ me hicieron pen
sar que :rAL vez nada esté dicho 
en una Argentina cada vez mas 
precaria, país de exiliados y de en
cantos :irroccs, ajados. Y sin em
bargo a mí Buenos Aires se me 
parece cada vez m:ís a Nueva 
York y otros lugares en la Argen
rina me recuerdan a California o 
a Egipto, donde nunca esrnve. Y 
mu cho se parecen entre sí el te
rrorismo artesanal y el de aleo ni
vel tecnológico, el de ambos fun
damcnTALismos religioso y mer
cantil , el de desesperados y pode
rosos, del irantes y profesionales. 
Todo se parece mucho, sospecho
s:i y terriblemente. 
Ya no se sabe quien es quien. Al
gunos caminamos a los rumbos 

sin saber dónde esrá nuestra casa 
y rodos somos enemigos poten
ciales. El Oeparcamento de Esta
do noncamericano ve cerrorisras 
anti-norteamericanos en rodas 
panes, de Cuba y Colombia a 
Sri-Lanka y las Filipinas. Y siguen 
tratando al enemigo como al vi
llano de una película. Lo mismo 
hacen los Talibanes con respecro 
a la amenaza occidental. Y el 
mundo se indigna debidamente 
de lo ocurrido pero porque ocu
rrió en New York y no en Guate
mala o en Venado Tuerto. No 
hubo una sola línea en los diarios 
canadienses de la aparición de 
"ánrrax" en la Argentina. Venado 
T ueno ni siquiera figura en la 
Enciclopedia Británica que segu
ramence hojea Blair. 
Entonces, yo me pongo a escu
char jazz norreamericano, digo 
que soy afgano cuando me pre
guntan mi nacionalidad y me 
siento a mirar el mar y las monta
ñas desde mi oficina. Pero por 
momentos el mar se me vuelve 
desierto, las monrañas se derrum
ban. E imagino todo esto como 
parce de mi formación viTAL pa
ra un día poder llegar a ser un 
gran argentino. 

D=id Scarfó <.'s licenciado e11 l.e1r:1s. :1c-
111.1lmcnte ejerce /;¡ Jo. c11d:i c·n V:111co11· 
ver, Can:id:í 
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Entrevista a Marcelo Birmajer 

Literatura a la altura de una plegaria 

En el trajín de los viajes para autores, de presentaciones de libros y de prolífica producción, Marcelo Birmajer 
se hizo tiempo para una entrevista telefónica desde 

su estudio porteño y contestar algunas preguntas con saña de lector. 

la tarde es d i ida. Venado Tuer

ro conrintía sin inmurarse en su 
knicia rutina. Es uno de esos mo-

111c111os propios dd día en d que 
las cond iciones esd.n dadas acor
de a la sirnación. Del orro lado, 

ivtarcelo Birmajer (en b gr:111 ciu
dad) recoge el mensaje del co n
cesrador y marca e l 111'11nero de 
LOTE. 
Birmajcr perrenecc a la genna
ciún dc los nuevos cscri rorcs, sus 
novelas no son construcciones 
pródiga en derallcs y descripcio
nes de sirios e irinerario al esri lo 

decimonónico. El paisaje de sus 
novL:las cs reflcjado a rravés del 
ra111iz del que lo experimenta. 
Historias habitualmente pobla

das por personajes que rozan 
(cuando no las rocan) las realida

des del lector. Siempre susrenrn
das como condició n sine qua non 
a rravés de una buena hisroria. 
Suena el teléfono. Por un instan

te me derengo a pensar en que la 
mayoría de los judíos en la actua

lidad son agnósticos y que esa 
conrroversia riene que ver con el 
humanismo-secular en que fue
ron cuestionados una y otra vez. 

Acordamos las pautas de la enrre

visra y abrimos fuego para ser 
consecuentes con la tradición. 
Aun siendo difícil separar al autor 

de sus personajes aparece como 
muy tentadora la oponunidad de 
preguntar; si el autor aparece ca
muflado en sus personajes, de al

guna forma estás expresando algo 
en relación al producto de tu 

imaginación o simplemente son 

deseos reprimidos. 
El aucor es materia prima en este 
libro, no es el resultado sino la 
materia prima. Los personajes 
rienen ranro de mí como Fran
kensrein podía rener de Mary 

Shelley. ¿Cu:íl es la urdimbre por 
la que uno escribe esros cuencos y 
no otros?, espero no saberlo m m

ca, lo que re puedo garanrizar es 
que son fantasías a parcir de una 
realidad. 
¿Cómo se confecciona un perso

naje que sea creíble y a la v<:i dis
tante con la personalidad del au

tor? 
C reíble resultó, porque rodos los 
periodistas me pregunran si ese 

mo un acto saludable, bajo ese 
concepto ¿una cana al aire podría 
ser una declaración de amor a 
nuestra propia pareja? 
No, yo creo que riene que ver 
más con una declaración hacia 
uno mismo. Por lo menos eso es 

lo que pasa en mi libro. 
Siendo así, entonces ¿cómo se so
brevive al engafio? 
Tal como lo dice mi personaje, 
yo creo que la única posibilidad 

brcs c:1sados. Dios no nos casriga 
por nucsrTos pecados. sino que su 
castigo cs permirirnos comerer
los. 

En el libro se habla de que el se
xo es la expresión más elevada 
(sagrada) del amor y también su 

expresión más opuesta, ¿de qué 
manera conviven las dos juntas? 
El sexo es el momenm en que so
mos sagrados por única vez o pa
ganos. Yo considero que convi-

Escribo porque no puedo parar, pero después que lo escribo, 
lo leo y lo releo y digo: "que suerte que tengo cosas para decir". Escribo porque le da 

sentido a mi vida, porque no sé hacer ninguna otra cosa. 

soy yo. ¿Cómo hacer para que se 
crean que ese que aparece en mis 
libros soy yo? La verdad es que no 
lo sé. Siempre hay algo de vani
dad en el hecho de que eligieron 
tn libro y al mismo tiempo, si hay 
algo para decir, bueno, crbnme 

que esro es ficción. 
En Nuevas hiscori:1s de hombres 
c.1s;idos se ve a la infidelidad co-

de sobrevivir al engaño es querer

se uno mismo. Porque podemos 
engañar y ser engañados codos. 
No hay nadie, ni Mike Tyson ni 

Jo hn Travolca que se salven de ser 
engañados. 

¿Cuál es la relación tuya con el 
pecado? 

Esa relación esrá defi nida en mi 
anterior libro Hisrori.1s de hom -

ven como si fuesen marido y mu
jer, peleándose, es una conrradic
ción que le da vida al amor. El 
amor es vulgar y majesruoso al 
mismo nernpo. 

¿Cómo se construye la efectivi
dad de un cuento? 
Simplemente me remiro a lo mas 
clásico de lo clásico: ¿esre cuenro 
riene un senrido para mí?, ¿tiene 
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un princ1pw, un desarrollo y un 
final?, ¿escos personajes son creí
bles?, ¿hay una hiscoria acá acrás? 
Y además ¿es algo nuevo? Son can 
pocos los que se pregunran eso, 
en realidad son pocos los escriro
res que eraran de manrener la lla
ma sagrada del cuenco clásico, 
pero creo que ciene sencido que 
lo siga haciendo. 
¿Qué significa la escritura para 
un judío? 
Acá ce rengo que dar una doble 
respuesca. Por un lado, yo escribo 
mis cuencos y en mis cuencos el 
elemento judío me sirve para sin
gularizarlos y hacerlos mas incen
sos y encrecenidos. No para crans
mirir lo judío, sino que todo lo 
judío sirva para mejorar el cuen
co. Pero al mismo ciempo reco
nozco y no puedo negar que mi 
ser judío escá bascance vinculado 
a conrar historias, así como mis 
ancesrros salieron de Egipco y 
desde enronces concaron las mis
mas hisrorias, creo que yo de al
gún modo me inscribo en esa cra
dición caneando mis hiscorias in
ventadas. 
Si Jesús era un Mesías judío, ¿por 
qué es que la mayoría del pueblo 
judío no cree en él? 
Esa es una buena pregunta. Es 
muy claro que era precisamenre 
de los judíos cenía que surgir 
quien se posrulara como el Mesí
as. Los judíos tienen una profun
da relación de amor pero también 
de duda con Dios y el Mesías. Si 
apareciera, sería la cerriflcación 
de lo divino y lo judío sigue exis
ciendo en canco no se ceniflque lo 
divino. No sé, que pasaría, como 
continuaría el pueblo de Israel 
después de una certificación. 
¿De qué manera se puede conci
liar el diario de un rabino laico 
con un mundo cada vez. más des
acralizado? 
Precisamente porque el mundo 
está desacralizado hay que seguir 
inrencando ser un rabino laico. 
Rabino laico es buscar ser sabio y 
reconocer que somos débiles, y 
en mi caso que no nos queda más 
remedio que seguir intentando 
divertirnos con rodo lo que brin
da el universo inofensivo. Me re
fiero en el sentido que no sea de 

asesinos, ni de ladrones, pero sin 
desoír la sabía voz de las prohibi
ciones. 
Pienso en la relación que existe 
con la ley (La Torah). La impor
tancia de la ley para la tierra de 
Israel. Y en quienes estuvieron in
volucrados en la confección de las 
leyes. 
¿La experiencia riene supremacía 
por sobre el conocimiento? 
No, porgue la experiencia puede 
no dejar moralejas, nada prueba 
que la experiencia nos enseñe. Yo 
diferenciaría la experiencia del 
conocimienro. Creo que no pue
de haber conocimiento sin expe
riencia, pero puede haber expe
riencia sin conocimienro. 
De rus experiencias como perio
dista ¿cómo fue trabajar al lado 
de Fabián Poloseki? 
Con Fabián fuimos muy amigos. 
Y la experiencia fue la de escar 
con una persona realmente espe
cial, muy atractiva, muy inteli
gente y muy generosa. Respecro a 
lo que hizo para la televisión me 
parece que fue lo más original 
que hizo el periodismo en los úl
cimos diez años. 
¿Escribís porque pensás que tenés 
algo para decir o simplemente no 
podés dejar de hacerlo? 
Escribo porque no puedo parar, 
pero después que lo escribo, lo 
leo y lo releo y digo: "que suerce 
que rengo cosas para decir". Es
cribo porque le da sencido a mi 
vida, porque no sé hacer ninguna 
ocra cosa. 
A pesar de cu cona edad, tenés 
una extensa producción literaria. 
¿Resignaste calidad en pos de la 
cantidad? 
No, si yo veo algo que no colma 
mis expeccacivas prefiero no pu
blicarlo. Lo cual no quiere decir 
que rodas mis novelas sean igual
mente buenas, pero en el mo
menco que las publiqué yo con
fiaba ciegamence en el las. Le 
agradezco a Dios que me hayan 
publicado codos esos libros por
que no hay nada que me garanri
ce que voy a tener talento pasado 
mañana. 
¿Qué mundos puede descubrir la 
literatura? 
Esos mundos me parecen de las 
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pocas cosas que le dan sentido a 

la vida. Los libros me acompa
tían, me salvan. 
¿De dónde proviene en vos la 
preferencia de construir u.na his
toria con frases cortas? 
Oc la convicción de que si el 
cucnro no es todo lo bueno que 
yo quiero, al menos no voy a ma
rar de aburrimiento al lector. 
¿Ser constante es una garantía de 
triunfo? 
Lo único que garantiza el tri unfo 
es el misterio. Nadie ciene el 

triunfo garantizado. El camino al 
éxito no tiene mapa. 
¿Cuáles son las actividades tras
cendentes en la vida de un ser hu
mano? 
El amor y la patern idad. 
La amistad es una especie de 
grandísima extensión de Dios 
pero a su vez debe ser cultivada. 
¿Se podría decir que la amistad se 
basa en intereses comunes? 
Esa pregunta me gusca mucho, 
porque jusramente estoy tratan
do de escribir sobre la amiscad 

Marcefo ¡unto a su h1¡0 Sobrina 

mascul ina. La am is¡ad es uno de 
los m:ís grandi.:s regalos que no~ 
ha hi.:cho Dios y yo la dcfinirí.1 
como 5agrada. igual que el amor. 
Y es curioso que la literatura 110 

le haya pn:sraclo rama atención 
como al amor. Yo creo que;: hay 
un rel:no Ji.: arn is¡ad que es }.;/ 
Cuerpo de Srephcn King que se 
hizo película en Cuenca co11mi

go. Es la hisroria de cua1ro :1mi
gos que van en busca <le un cad<í
ver. Y b :r este libro y ver la pelí
cula 1;:s una gran cnsctíanza para 
los narradores y para ver cómo 
conscruir un relato de esas carac
terísticas. Para los lectore~ e~ 
también una hisroria interesan1e, 
en el sentido de que se van a en
contrar con un texto profundo 
sobr1;: uno de los sentimientos 
m;is profundos. 

Es carde en la carde de Venado. 
Por un momento el testimonio 
del alllor es más efectivo c¡ue la 
novela y pienso que la relación 
entre los aucores y lecrores nos 
hacen vulnerables. Creo. Libres 
de pensamiento y acción. Y ata
dos a los rcgiscros del tiempo. O 
quizá a lo más esencial de nues
tras vidas. Como lo plantea Bir
majer: "El amor y la amiscad son 
sagrados y espero que mi lireraru
ra esté a la altura de una plega-
ria,,. :J 
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Nuevas historias 

l as ciencias del amor cst:ín m:ís 
a//;í del conoc1m1e11ro humano. 
Así es como M:ircdo l3irmajer de
codifica el complejo entramado 
de las relaciones en NuL·v:1s histo
rias ele hombres casados. Ü tTo 

nuevo rránsiw literario abundanre 

en presagios y en su parricul:u vi
sión sobre la seducció n. Es una 
marca c¡ue hace y sobrevuela a las 
diecinueve hisrorias c.k sucesos 
-permancn remen te- i m previsi
bles, has ca hacerlos dislocar la ló

gica que mueve :ti mundo. 
Con absoluto desenfudo y pun
rual preferencia hacia los paisajes 
femeninos, c:isi siempre arados a 
los destinos de los hombres com

prometidos con los sacramcnros 
del matrimonio, el autor nos dice: 
"nuestros cuerpos y nuestras al

mas no est:ín preparados para la 
vida. Los hombres no estamos he
chos para vivir. A duras renas so
porcamos las descargas de dolor 
que nos produce el deseo de ver a 
una persona; se nos hace incom
prensible que sea nuestro propio 
espíriru e l que produce esas fuer
zas que tanro nos dañan". Birrna
jer produce connivencia con los 
prot:igonistas de sus ficcionalcs 

mundos (o no) dotados de una 
écica can propia como irrompible, 
pinca su rribu de enamorados, 
melancólicos o desilusionados 

personajes que pueblan de vcchad 

MONSANTO 
Alimt'ntn< ·Salud · &pcra11.?a 

de hombres casados 

lo extempor:íneo de cada historia. 
Identificados con la mirada del 
aucor, de quien -es inevitable su
poner- puede que sea rodo eso 
junro. Entonces el causante se 
conviene en una suerte de Afeph 
sinr:ícrico en las - inevitablcs
profundidadcs de las relaciones 
humanas; las ~misiones pasionales 
y el raciocinio. H aciéndose cargo 
c ircunsta ncialmente (en la delga
<la línea que media encre lo co
rrecro }' lo equívoco) de aquello 
que antes era considerado como 

malo, para que ahora sea algo ape
nas n.1if. O adúlcero. Como un 

pueblo fronrerizo alejado de las le
yes. Sin crivializar las situaciones 
ordinarias y, por cierro, apelando 
a la complejidad de la simpleza 
para referirse una y orra ve:¿ evi
cando caer, quizá, en lo que más 
nos duele a los argentinos cuando 
hablamos del amor. Y de las pa
siones violentas: la cursilería. En 
este acro solaz casi continuamente 

ligado al adulterio, Birmajer ana
liza en su cscrirura el encuentro y 
la confluencia cmre dos culturas 

que padecen las mismas miserias. 
El diálogo de la cultura hebrea 
-su condición de ser judío- y la 
civilización occidenral cristiana, 

precisamente en su versión argen
nna. 
Casi en tono de burla asevera: " no 
escamos hechos para la dignidad". 

Por ello es que algunos de los per
sonajes que se mucsrran en las 
N11cv:1s hisrori:is de hombres c:1sa

dos asumen la experiencia -ajusra
dos a su idenridad- por momen
ros de carácter <lescncajado; pro
duciendo una crisis existencial. 
¿Oc qué forma conciliar la vida de 
un judío en un mundo rodeado 
de gencilcs? ¿Cómo s ituarse de un 
lado de la oposición binaria? ¿Será 
ese el eje fundamental que aparece 
en la obra literaria de Marcelo Bir
majer? Tal ve:¿ el asunro que sos
tienen sus libros sea el poder mo-

Hijos de Daniel Young S.A. 
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verse libremente como un hedo
nista, sin craicionarse a sí mismo. 

Y sin padecer la culpa de la ten
sión que existe enrre la cultura he
brea y su idenridacl occidental. Y 
de no olvidarse de eso que tiene 
que ver con percenece r a una cul
tura, y a la ve:¿ estar fuera de ella. 
Es evidente que bs lerras argenti
nas gozan de buena salud. L1 o le
ada de jóvenes y fecundos escrito
res, son ran prolíficos que arriesgo 
a decir, al finalizar esta columna 
en orro lugar esrán terminando el 
próximo libro. ~ 
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Juan Gelman 
Valer la pena 

Valer la pena 

.... 
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.ffi. e pasa con Gelman que 
vivimos en los mismos lugares 
pero en momentos diferentes . 
Será por eso que dijo alguna vez 
en alusión a esos desencuentros 
que nosotros somos los tipos 
que más nos vemos menos. Creo 
que con la crisis, todos los ar
gentinos nos vamos convirtien
do en los tipos que más nos ve
mos menos. Por eso solemos te
ner remas pendientes. Y segura
mente este acto de presentació n 
de su nuevo libro, V.1/cr fa pena, 
será, al mismo ciempo. varios ac
cos y un solo cerna: la bt'1squc<la. 
Porque a la búsqueda de lo in
apresable, de la poesía. se liga 
una búsqueda terrenal, la de su 
nieta, la de su nuera. 
Resulta imposible no comenzar 
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por el rema de su nieta; ya que el 
mismo libro está atravesado por 
esa búsqueda. En una enrrevista 
reciente el poeca decía: "fue una 
escritura con sobresaltos, con in
terrupciones. En la búsqueda 
uno de pronto tenía la cabeza, el 
corazón, la sangre, puestos en 
ocro lugar". A fines de marzo del 
año pasado Gelman finalmence 
halló a su nieta en Montevideo 
en una búsqueda que fue en sí 
misma una denuncia conrea el 
horror y la desmemoria del ho
rror. Una búsqueda que se conti
núa, porque sigue buscando, 
ahora a su nuera Claudia lrurera
goyena. 

Gelman había arrojado en 1995 
una botella al mar con un mensa
je: "Carca abierta a mi nieta o 
niero" y cinco años después, co
mo sabemos, la botella enconrró 
su destinataria. De algún modo 
venía escribiendo esa "Carta 
Abierca" desde que secuestraron 
a su hijo Marcelo y a Claudia, su 
nuera embarazada, en agosco de 
1976 y los llevaron a un campo 
de concentración que el cinismo 
bautizó como "El Jardín". Era 
una carra tan extensa que mal 
podía caber en una bocella. Entre 
el papel y la mano que escribía, 
había un rostro difuminado a ra
cos por una mancuerna brutal: la 
incercidumbre y el dolor. Era una 
carra con silencios, preguntas, 
certezas, deseos, desacomodos y 
pareceres ("cal vez tengas los ojos 
verdegrises de mi hijo o los ojos 
color castaño de su mujer, que 
poseían un brillo muy especial y 

por j orge B occa n era I ilustraciones Di eg o A randojo 

tierno y pícaro") decía la esquela. 
De todo ese tiempo rescato una 
palabra que es recurrente en Gel
man, "confianza", pero más que 
paciencia, convicción, esperanza 
movilizadora; una forma de per
s istencia y de reclamo constantes. 
En su momenco me llamó la 
atención una carta que le envia
ron a México los alumnos de una 
escuela primaria de Villa Balles
ter. Los chicos, enterados de la 
búsqueda de su nieta, le decían: 
"no flojés" que era como decirle 
en el lenguaje de los pibes de hoy 
"aguanre Juan". En el Ateneo de 
Madrid a inicios de los 90 ha
blando sobre los miles de desapa
recidos de la Argentina, Gelman 
pronunció esa palabra "confian
za" y llamó a mantener despierta 
el alma ante el horror y codo lo 
que intenta borrarnos la esperan
za. 
Esa esperanza es demanda y rei
vindicación; "no quiero otra no
ticia sino vos" -escribió en un 
poema del libro Carm Abierta 
dedicado a su hijo- porque cual
quier otra cosa es apenas harapo 
de la verdad, "migajita", dijo, 
"donde se muere de hambre la 
me1noria". 
Hay una carra que Gelman 
nunca deja de escribir; habla de 
la esperanza y dice que hay que 
seguir exigiendo justicia. En su
ma escá hablando de espacios 
que remiren a la libertad, que es 
conciencia de las propias nece
sidades, vale decir: de aquello 
que vale la pena. Y Valer la pe
na es el libro que hoy nos con
voca. 

9 10 

1 Confiar en e l m ist e r io 

Hace algunos años, en un con
greso de escricores realizado en 
Buenos Aires, Juan Gelman des
lizó esca frase:"tengamos con
fianza en el misterio, sin preten
der otra cosa... Hay tanta vida 
por delante todavía". Esa consig
na de Gelman de "confiar en el 
misrerio", que urilicé como títu
lo de un ensayo que escribí sobre 
su obra, no la voy traicionar aquí 
intentando presentar su poesía, 
no tengo ninguna pretensión de 
dar cuenta de una poesía que se 
cuenta ella misma. Pero sí puedo 
acompañarlo. Y acompañarlo 
significa compartir la aventura 
de su imaginación, abierto a su 

gesrualidad, a su rexcura, a su 
murmuración, a lo que suscita y 
provoca. 
Alguna vez dije que Gelman 
adentra al lecror en su respiración 
ondulante y naufraga con él, co
mo esos prestidigiradores que se 
apoyan en el atisbo y se asombran 
junto al espectador a medida que 
sucede lo inesperado. Y confiar 
en el misterio es internarse en esa 
selva de palabras que palpita y se 
renueva en cada lectura, con la 
pasión de quienes dialogan, autor 
y lecror, envueltos en una red de 
interrogantes. 
Así, este nuevo libro de Gelman, 
ya desde el título abre varias 
puercas, propone lecturas dife
rentes. Vii1cr la pena: diría que lo 
que cuesta vale, y su precio es la 
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pena. Diría: uno anda penando 
por aquello que vale la pena. 
Uno a veces consigue su propósi
to, a duras penas. Diría: el alma 
en pena, quiere crascender la pe
na. Valer la pena es enconcrar un 
sencido a las cosas, a la vida. Re
mice a merecer. Marechal dice: 
con el número dos nace la pena, 
alguien asience y agrega -creo 
que Faulkner- "emre la nada y la 
pena, me quedo con la pena". 
Lo que vale la pena, para Gelman 
asume siempre un lenguaje de 
riesgo, craca de eludir una recóri
ca criscalizada, esa "maquinica de 
hacer versos" según sus palabras. 
Por ello, ante cada hoja en blan
co desbaraca sus propias cercezas. 
Autor de una obra dilatada y es
pléndida, que "desarma los jama
ses del mundo" -le robo esca fra
se que dedicó a Oiga Orozco- le
jos de apoyarse en fulgores pasa
dos, Gelman escá magnecizado 
por aquello que se presenca como 
desafío, a sabiendas, como él mis
mo sostiene, de que "la poesía es 
lenguaje calcinado" en un cerrico
rio donde el silencio tiene la úlci
ma palabra. La paradoja de la po
esía es que en el espacio del silen
cio se imprime su incensidad, el 
alerca de los sencidos; un silencio 
que lejos de ser un vado es un to
do gescando. 
Será por eso que la concundencia 
de sus imágenes se da en un mar
co de despojamiento; como si los 
grandes ademanes que a ratos tie
ne la poesía pudieran interferir 
sobre aquello que quiere expresar. 
Lenguaje calcinado, emonces, 
que remice a búsqueda de lo esen
cial, de decir solamente aquello 
que valga la pena. 
Si una imaginación ciene la capa
cidad de poner a crabajar a ocra 
imaginación; quizá ese valer la 
pena puede alentar a buscar un 
sentido de la exiscencia. Esa ima
ginación vale la pena. Mi carrua
je es la imaginación, dice un poe
ca, y ocro más acota: es nuestra 
madre, y Gelman agrega: "la rela
ción entre imaginación y memo
ria es tan incensa que crea ocra 
memoria". En Gelman esa imagi-

nación frondosa es la herramiema 
con la que incerroga pasado, pre
sente y al porvenir. 
Las formas expresivas que le son 
propias a su poesía, van monta
das en pelo sobre la obsesión y 
dan, según escén orquestadas, un 
libro discimo cada vez. Lozano y 
todo, esce nuevo dculo de Gel
man, a mi modo de ver, más que 
integrarse a los úlcimos libros 
-Salarios del impío, Dibaxu e 
Incompletamente- recoma una 
producción amerior que no pri
vilegiaba un cerna único y un ras
go formal decerminado {exilio, 
voces apócrifas, poesía sefardí, 
míscicos españoles, ecc.) sino que 
desde una acmósfera cotidiana 
encre recracos, niecos y vecinos 
nombra a Kosovo, los compañe
ros muertos, el amor, el ocoño, la 
lluvia, los gacos, los agujeros de 
la palabra. Cualquier decalle, el 
lugar donde se ubica la llave del 
gas, por ejemplo, desata una su
ma de reflexiones, una mecafísi
ca. En esce sentido, a racos se ase-

dinamizado por una lucha de 
comrarios, ese hacer repujado 
por la antícesis y la paradoja, 
porque la poesía misma se ali
mema de ancinomias, es -según 
sus propias palabras- "un árbol 
sin hojas que da sombra". Lapa
radoja apresa el carácter comra
dictorio de la realidad y devela lo 
esencial. Abrigado por esce des
abrigo el poeta dice: "lo único 
que no se pierde es la pérdida" y 
cambién: "el corazón pasajero no 
es/ pasajero del corazón". 
Dijimos que el cerna era la bús
queda, discimas búsquedas de 
Gelman, cuyas palabras avanzan 
en base a dos movimientos que 
en su raíz ecimológica se hacen 
uno: buscar y cuescionar. Cues
tionar, es una marca de los años 
60, 70, remice a cuesción (el pri
mer libro de Juan se llamó Vio
lín y otras cuestiones). Cuesción 
es asumo a cracar, cosa a diluci
dar. Hay una urgencia por las 
cosas que valen la pena. Cuescio
nar, cuestionario, preguntas, en-

"No quiero otra noticia sino vos" -escribió en un 
poema del libro Carta Abierta dedicado a su hijo- porque 
cualquier otra cosa es apenas harapo de la verdad, "migajita", 
dijo, "donde se muere de hambre la memoria". 

meja a Cólera Buey, uno de los 
vércices de su obra. 
Valer la pena, con poemas escri
cos entre 1996 y el 2000, lleva 
todas las marcas de su poesía. Po
dría decirse que en esce libro se 
juman codos los Gelman: el que 
reflexiona a base de preguncas, el 
que compendia en un remace 
sorprendente, versos que eran 
apenas un cemblor, el que intro
duce imágenes fulgurames en un 
aire de conversación informal, el 
tanguero ("el sueño es un crabajo 
absurdo"), el del trazo irónico, el 
que cuenca lo que escucha de 
otros y se ubica como correa tras
misora en medio de una conven
ción callejera ("dicen" cal cosa, 
"dijo Auden", "dice Jan Rainer", 
ecc.) y el pasajero de una angus
tia de fronteras borradas ("la 
muerte me comercia/ tu saliva 
está fría y pesás/ menos que mi 
deseo). Y sobre todo, el Gelman 

granajes que, que en el caso de 
Gelman, ponen a funcionar la 
gestualidad del que inquiere, in
terpela, exhorta, de modo que la 
obsesión aparece amplificada; 
pierde los soportes lógicos, se re
laciviza para luego afirmarse. Ju
lio Corcázar dijo que: "Cuando 
Juan preguma se diría que nos 
está incicando a volvernos más 
lúcidamence hacia el pasado para 
ser más lúcidos freme al futuro". 
Confiar en el miscerio es vislum-
brar una imaginación en movi
miemo -no hay ocro modo de 
acercarse a sus cexcos; hay que le
erlo, y vuelvo a Cortázar, sin "las 
celarañas de la coscumbre". Se 
traca de un poeca vidente, en el 
sentido que le daba al cérmino su 
amigo, el guacemalceco Luis Car
doza y Aragón: "la videncia es re
flexión vertiginosa". En una ur
dimbre que liga lo habicual con lo 
irracional, coexiscen sin esfuerzo, 
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dialogan en el libro un grabado 
erótico y un amplio reportaje a la 
realidad. Uno dice: "el esplendor 
del tiempo respira/ en el hombro 
de una mujer"; el otro: "hay mie
do en la memoria proh ibida". 
Dialogan la historia y la esperan
za. Una dice: "rostros perdidos en 
el tiempo para que el tiempo ren
ga rostro"; la otra dice: "¡Ah, vi
da, qué mañana cuando termines 
de escribir". El viento que mueve 
las hojas de la enredadera se llama 
utopía, y sus hojas no dejan de 
crecer, porque "oyen sueños". 
Decir historia, decir utopía, es 
hablar del tiempo. Un tiempo 
que en este libro está representa
do por la luz, una luz "que no ce
sa de gastar lo que ve", es un 
tiempo a caballo entre lo remoco 
de lo inmediato y la novedad de 
lo antiguo. 
Siempre la búsqueda y su razón 
de ser: aquello que vale la pena. 
En libros anteriores, además de 
la búsqueda formal había una su
ma de blisquedas: personas, paí
ses, recuerdos. En Valer la pen:1 
el poeta va a encontrarse consigo 
mismo: dice: "es hora de pregun
tar quién soy"; riene una certeza 
" ,,, " 1 : seré yo para m1 ; una pena: e 

que soy para mí es un error fu
rioso", una duda: "no sé si soy el 
fantasma que me visita", un con
suelo: "he sido, al menos, y una 
presunción: "lo que mi in fancia 
no sabe/ yo tampoco lo sé". La 
fluctuación revela espacios inter
cambiables de una plenitud con 
espacios borrados que busca su sf 
mismo en aquello que vale la pe-

na; la belleza de la verdad y la 
verdad de la belleza. Vuelto uno 
con su hacer, al poeta le cabe una 
línea de su amigo, el poeta Car
doz.a y Aragón: "no escribo sobre 
papel, estoy tatuándome". 
Como simple lector, esca poesía 
me deja sensaciones varias. A ra
tos pienso que Gelman hace poe
sía calcando a la imaginación, por 
eso puede "alumbrar", dar a luz, 
rexros que, lejos de los muñecos 
fabricados en serie, salen aquí co
mo los recién nacidos: amorata
dos, arados a un cordón, con res
tos de placenta y manchas de san
gre, moviendo los brazos y las 
piernas por vez primera, estre
nando el llaneo, desperezándose 
con la piel arrugada. Así es esta 
emoción razonante. Esca voz que 
no baja los brazos. El poeta se 
sienta a la mesa y escribe: "se 
abren los pedacicos del amanecer/ 
en un rincón de la lengua" 
Dijo Gelman, "confiar en el mis
terio" y escribió este libro, Valer 
la pena. Lo que vale la pena, es el 
misterio. 

El prcscn1c texto, cedido en exclusiv:i a 
Lote fue leido en la presentación del libro 
de Gclm:m "Valer la pena", 4/ I 0/200 l. 
com piejo L.1 l'bw, Sala Pablo Ncruda 

Alvcar 719 Te 429374 

(¡) interquipus 
TELECOMUNICACIONES e INTERNET 

e CONSULTOR ÍA INTEGRAL EN TELECOMUNICACIONES 

e ANÁLIS IS DE FACTURAC IÓN Y COSTOS TELEFÓ NICOS 

• NUEVOS PROYECTOS (VÍAS DE COMUN ICACIÓN) 

e DESARROLLOS DIGITALES • 
• CONSU~TORÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTIC 

CATALOGOS D IGITALES DE PRODUCTOS 
DESARROLLOS DE SIT IOS WEB 
MU LTIMEDIA 

CABEY 1 89 1" PISO• B2600FJC •VENADO TUERTO 

TELFAX:(OO 54) 3462 429800 • INFO@INTERt:;iUIPUB.CDMoAR 

Chacabuco 308 . Tdefax: 03462 437755 
E-mail: rinkami@waycom.com.ar 

2600 Venado T uerro . Sra. Fe 

Australia 2634 
Tel: 011 · 43023318 Barrocos 
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Juan Gelman Poemas 
Humos 

Está quieta la tarde en el café. Pasa 
la niña que pide y 
se llama Mari. Su tristeza 
pisa la ci11dad y rostros 
q11e dieron s11 vida por la vida y 
la niña repite. El sueño 
es un libro enrollado, echa h11mo 
como si fi1era zm horno grande. S11 mano dice 
q11e el mundo es cóncavo. 

Arrabales 

Allí 

Ante t11 voz se detiene el dolor. 
Tz1 voz está m11da, la 
sombra mordida por los perros 
es nuestra propia sombra y vive 
al pairo de los besos, 
c11bre la pérdida con plieg11es y 
recordaciones que vendrán. La noche 
no es una hermana acostada 
con las manos vacías. Es 111 ropa 
que cae al s11elo y se retira 
a s11 aroma. Así venís 
desde malquier confin. El sur 
está vacante, menos 
111 hermost1ra q11e pasa por 
mi avidez. Mojás 
mi boca con 111 vino j11Sto. 
Despertás arrabales 
del amargo arrabal 

Nadie te enmía a ser vaca. 
Nadie te enseña a volar en el espanto. 
Mataron y mataron compañeros y 
nadie te enmía a hacerlos de nuevo. ¿Hay 
que romper la memoria para 
que se vacíe? Miro 
navegar rostros en mi sangre y me digo 
q11e no m11rieron aún. 
Pero m11eren atín. 
¿Qué hago mirando cada rostro? 
¿M11ero con ellos cada vez? 
En alguna te/ita del fimiro habrán escrito 
sus nombres. Pero 
la verdad es que están m11ertos. 
Alzan sueños sin método contra 
la vida c 

Dios 
Gastado. errame, sortea 
fracasos como charcos 
hoy que /111eve. No quiere 
ker lo q11e escribió. Le dieron 
11n papel que nadie 
puede interpretar. 
Sólo un loco. 
Mira la tarde que se extingue 
y e¡pera sin e¡peranzas 

Poema 
E111re los adelantos médicos fig11ran 
el by-pass para q11e siga el corazón, 
el láser para entrar a la vesícula 
por tm agujerito, y 
m11chos otros que emp11jan al merpo 
contra lo desconocido. 
Esta semejanza de la vida 
provoca el llanto de la razón. 
Nadie estt1dia los nervios 
de la estt1pidez, las arterias 
del mal, la medula del dolor, los h11esos 
de tanta ang11stia q11e gira por ah/ 
con trazado oscilante. 
Hay q11ien dice q11e es imítil 
porq11e no hay remedios, 
no hay farmacias del alma. 
Hay q11ien dice q11e esta noche 
es igual a todas las noches. 
Pero en esta noche canta 
lo que n11nca tendremos 
y el pasado es 1m canario ciego 
q11e te había visto. 
En el vado de 111 imagen 
estaba el ancho sol 

{a Mara} 

En serie 
En la esquina de Serrano y Corrientes 
pasa el niño q11e fai 
y no comprendo todavla. Cierra 
la unión del alma con st1 vacío y la tarde 
se tiende como un pañuelo seco. Hay 
calles sentadas, despedidas, silban 
en el pasado que vendrá. 

Flores 
Los agujeros de la palabra 
tienen alma. Nadie 
la ve, ni el alma de los agujeros 
se ve a si misma, ni 
la palabra la ve. La veleta 
sigue al viento en esta casa donde 
lo q11e fi1e dolor es dolor. La 
cantante se fi1e a Parls para 
encontrarse con s11 canto, el dolor 
se va al dolor mientras 
el viento gira y las flores 
dejan pasar. 

Agradecemos a Ubrerla TyP el libro "Valer la pena" de donde se tomaron /os poemas 

que la noche sea eterna.----------------------••••••••••••• 



CARGILL ACOPIOS 

FERTILIZANTES - SEMILLAS 
AGROQYIMICOS- NUT. ANIMAL 

UN MUNDO DE SOLUCIONES LOCALES 

RUTA 8, KM 370 VENADO TUERTO (03462) 437807/808 

tiamaria@cevtºcomºar 

lunes a viernes 
8 a 11 y 13:30 a 22 hsº 

aeróbica 
indorcicle 

• • gimnasia con aparatos 
personal training 
musculación 
aeróbica infantil 
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COLEGIO de 
ABOGADOS 

111° Circunscripción Judicial de Santa Fe 

San Martín 631 / 5 
Tel. (03462) 43 5420 / 43 8087 
2600 Venado Tuerto . Santa Fe 

ENVIO A 
LOCALIDADES 

VECINAS 

ALQUILER DE CASTILLOS INFLABLES 

•Ideal para reuniones con niños 

lií••I • Niñera opcional 

Tel. l03462J 435276. Venado Tuerto 

PRIMA VERA. HORA DE PENSAR 
EN UN BUEN SEGURO CONTRA GRANIZO. 

Sólo Usted que ha trabajado la tierra conoce el valor de su Cllltivo. 
Hemos seleccionado para Usted las mejores alternativas 
en coberturas contra granizo e incendio con resiembra. 
Planiíique sin riesgos. Consúltenos hoy mismo. 

cmccm GA VEGLIO S.A. 
ORGAN I ZACION D E SEGUROS 

Cascy 262, Tel: (03%2) 07630/436111, 
Venado Tuerto, Santa Fe 

1 

21 de Noviembre 

día de la Enfermería 
de la siruación de los pobres 
en fcrmos y desvalidos, que mo
rían hacinados en lúgubres ba
rracones ingleses, sólo se encar
gaban, con precarios conoci
mienros, las mujeres marginadas 
<le b sociedad. Es que rocar los 
cuerpos de orras personas esraba 
asociado d irecramenre con la vi
da pecaminosa. La primera mu
jer de orra clase social que se 
compromerió con los necesira
dos fue Florence Nighringale. La 
acrirud de esra dama, predestina
da a transcurrir una vida abur
guesada, escandalizó a la rancia 
aristocracia viccoriana y a su pro
pia fami lia, que tenía para ella 
planes de un fururo cómodo y 
brillanre. 

cejo de inrenrar modificar la rea
lidad de la arención de los enfer
mos. I~ue en la guerra de Crimea 
donde se la vio en rodo su es
plendor. Los soldados heridos 
descubrieron la Dama <le la 
Lámpara, multiplicada en sus 
discípulas, en las que encontra
ban alivio para sus heridas, calor, 
luz, limpieza y alimen ro, aspec
ros esenciales en los que basó su 
prédica rransformadora. 
Por las reformas inrroducidas en 
el saneamienro del ejérciro inglés 
)' de los hospicales, y en el sane
amien ro ambiental de la lndia )' 
entre las clases pobres de Ingla
terra, asó como su reputación en 
la formación de enfermeras, se la 
considera fundadora de la Enfcr-

Fiel a la misión que asumió, no mería Moderna. 

CIRCULO 
ODONTOLOGICO 
REGIONAL DE 
VENADO TUERTO 

Pueyrredón 574 . Tel 03462 423682 
E-mail: corvt@waycom.com.ar 

2600 . Venado Tuerto 

LO ()UE NOS TOCÓ E~ SUEllTE 
((Iluminando el pasado, ) 

denunciando el presente, desafiando el futuro ) 

Sábados de 19 a 20 hs. LT 29 AM 1460 mhz Conduce: Gabriel Zarich 
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Un auxiliar 
irreemplazable 

para la medicina 

Lá Resonancia Magnética por Imágenes es una nueva 

herramienta para el diagnóstico de enfermedades que 

brinda al profesional un análisis exacto de todas y 

cada una de las partes de cuerpo 

Francia 298 - Teléfono-fax: 03462 428985 - 2600 Vdo Tto - Sta Fe 
E-mail: rmvt@cevt.com.ar 

Baleare e 67 4 
Telefax (03462) 425703 

2600 Venado Tuerto 

DROGUERIA NOR s. R. L 

LIDER EN PRODUCTOS PARA LA SALUD 

En el día de la enfermería, sa luda a todos los trabajadores 

que con su esfuerzo contribuyen a esta loable misión 

Iturraspe 756 - Tefax.: 03462-426165/429300 
2600 - Venado Tuerto - Santa Fe 

En Mami las ofertas son reales. 
V lo más importante: las encontrás 

En toda nuestra línea de productos, 
con la calidez, la calidad y el servicio 
que sólo los MAMI saben brindarte 

Y la comodidad de un 
MAMI siempre cerca tuyo .. ! 

•• MAMI 
SUPERMERCADOS 

PRIMER SET 
NESTOR F. CUFRÉ PRIMER SERVICIO EJECUTIVO DE TRANSPORTE 

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

DISEÑO 
DESDE ROSAR IO 

QUEREMOS DAR 
U NA BUENA IMPRESION 

A VENADO TUERTO 

REVI S T AS - L I B RO S - AFICHES - TARJETAS - m 
FOLLETOS - PAPELE R ÍA - SOBRES - CALCOS - ' . , 

ALMANA Q UES ••• 

IMPRESIONES MODULO 
OV. LAGOS 333 · T EL. (0341 l 4 303644 • 2 0 00 R OSARI O • SANTA F"E 
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BIENES RA l CES 

Casas . Departamentos 

Quintas . Locales 
1 ~ 

Terrenos . Campos 

Chacabuco 673 . Te: 0346'2 430055 - 4218'20 . Venado Tuerto 


