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Llegó a nuestra redacción 

Músicas locales en tiempos 
de globalización 

Autora: Ana María Ochoa 
Editorial: Grupo EdiL Norma Páginu: 131 
Colección: Enciclopedia Latinoamericana de So
ciocultura y comunicación 
Este libro traLl las transformaciones contempo· 
r;\neas en las llamadas músicas locales, que hoy 
sufren un proceso acelerado de transformación 
por la digitaliución y porque se están comer
cialiundo en un volumen sin precedentes, bajo 
rubros como el de "músicas del mundo", cues
uón que genera controversias ideológicas. eco. 
nómicas y este!ticas. Por otro lado, estas músi
cas son objeto de diferentes procesos de refol· 
clorización y relocalización como "patrimonio 
int.i.ngible" en instituciones y movimientos SO· 

ciales. Ochoa analiza la noción de gfoero musi· 
cal y los marcos analíticos para abordar estas 
transformaciones. 

¿Qué es la mafia? 

Autor: Gaetano Mosca 
Edotorial: Fondo de Cultura Económica 
Colección: Popular 
Páginas: 109 /Género: Ensayo 
Gaetano Mosca fue testigo privilegiado del fo. 
nómeno mafioso pues lo pudo observar casi 
desde sus orígenes. En esta obra temprana, es· 
tudia la mafia rural siciliana y devela sus estre· 
chas relaciones con la política y la sociedad. 
De5de una perspectiva positivista y socio-an· 
tropológica precisa el significado del por enton· 
ces nuevo vocablo mafia, describe la estructura 
y el funcionamiento de las bandas o camarillas, 
explica cómo se relacionaban con los dirigent°' 
locales y la población, denuncia -a su vez- los 
pelígros derivados de la comprensión y la tole· 
rancia respecto del espíritu mafioso. 

Historia, arte, cultura 
Oe Aby Warburg a Cario Ginzburg 

Autor: José Emilio Burucúa 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Sección: Obras de historia 
Páginas: 197 I Género: Ensayo 
En este volumen el historiador argentino abor· 
da la ensayistica de Warburg centñndose en 
tres temas: su original concepción del Renací· 
miento, su interés por la etnología con el fin de 
comprender el sentido de la magia en las socie· 
dades arcaicas del presente, y su método de in· 
vestigación y descubrimiento de la historia de 
la cultura. También analiza la producción hlsto· 
riográfica de intelectuales ligados al Instituto 
Warburg. 
La tradición warburguiana modificó los modos 
de escribir la historia cultural en muchos paises 
de Occidente, especialmente en Italia. Alll su 
innuencia se percibe en los estudios del histo· 
riador Cario Gintburg, quien ha propuesto una 
versión ampliada del método warburgulano. 

Historia concisa de Brasil 

Autore: Boris Fausto 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Seccíón: Obras de historia 
Páginas: 291 I Género: Narrativa 
¡Cómo es nuestro gran vecino Latinoamerica· 
no! Esta narrativa sirve de b3Se para el análisis 
de los procesos históricos y de los cambios so· 
ciocconómlcos vividos por Brasil. Una atención 
minuciosa a los temas que han tenido impacto 
en las historia brasileña, como la ocupación del 
territorio, el duradero sistema esclavista. la in· 
migración masiva y el carktcr negociado de las 
grandes transiciones. Sin descuidar los períodos 
anteriores. e l mayor énfasis recae en la etapa 
iniciada en e l siglo XX, ya que los sucesos re· 
cientes, además de despertar Interés, facilitan el 
análisis comparativo. 
De estilo simple y claro. el texto evita en lo 
posible la aridez de los términos sociológicos e 
históricos. 

La sentencia de muerte 

"';.Vuoct ttAH<'HO• 
lA SENtlNCIA 

OE MUllTEf 

Autor: Maurice Blanchot 
Editorial: Pre· Textos / Colección: Narrativa 
Contemporánea 
Página.s: 79 
Jamás un libro había sido, hasta este punto. el 
espacio mismo de su propia ley. ¡Soberana gra· 
vedad de /a sencencia de· muerte! La implacable 
sentencia, el infalible decreto se abate, como 
una cuchilla, sobre cada una de sus páginas y, 
una vex al menos, de la manera mis evidente. 
no para separar en dos partes casi iguales el re· 
lato, sino, por el contrario, para marcar éon el 
corte el tránsito de una a otra, de la vida a la 
muerte, a fin de confundirlas a continuación. 

Claude Lévi-Strauss 

Autor: Catherine Clément 
Editorial: Fondo de Cultura Económica I Colec
ción: Breviarios 
Páginas: 202 /Género: Ensayo 
Filósofo de fonnación, una temprana curiosidad 
por las formas de vida de las sociedades triba
les llevó a Claude Lévi-Strauss a Brasil. Allí co· 
menzó su transformación en el etnólogo que 
revolucionarla las ciencias humanas. Fundador 
de la teoría estructuralisu francesa, su vasto 
pensamiento abarca la magia, la religión, las for
mas artlsticas, las formas clasificatorias y los mi
tos. 
En este breve y extraordinario volumen se re
corre la obra de Lévi·Strauss y se va mostrando 
el perfil de este gran antropólogo. ~Sta es sin 
duda la mejor guia para conocer y entender a 
uno de los pensamientos m:ls organiudos y fe. 
cundos del siglo XX. 

Nuevo país, nueva pobreza 
2º Edíción amplíada 

Autora: Maria del Carmen Feijoó 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Colección: Popular 
Páginas: 1 SS I Género: Ensayo 
Como resultado de procesos sociales y econó· 
micos de mediano y largo plazo, se ha configu· 
rado una nueva estructura social en la Argenti· 
na. Un nuevo país, una nueva pobreza, una mu
caclón de los actores sociales históricos y del 
tipo de relaciones colectivas individuales y co
tidianas configuran una sociedad muy diferente 
de la que se conoció treinta o cuarenta ailos 
acrls. 
En Nuevo ~is. nueva pobren. Maria del Car· 
mcn Feijoó busca dar cuenta de estas cuestio· 
nes y ofrece una mirada lúcida y original cuyo 
propósito es indagar acerca de la forma en que 
los actores encuentran, nombran y actúan los 
nuevos lugares de la estructura social. 

La protesta social en la argentina 

Autores: Miru Lobato I Juan Suriano 
Editorial: Fondo de Cultura Económica / Co
lección: Popular 
Páginas: 1 S3 I Género: Ensayo 
Piquetes, cacerolazos, asambleas barriales son 
a lgunas de las formas que, en los últimos ailos. 
adoptó la protesta social en la Argentina. Su 
intensidad creciente. puesta de manifiesto en 
los acontecimientos del 19 y 20 de Diciembre 
de 2001 que llevaron a la renuncia del presi
dente Fernando de la Rúa, ha colocado a este 
tipo de movilización popular en el centro de la 
atención no sólo nacional sino también ínter· 
nacional. 
¡Quiénes son los actores sociales de estas 
nuevas formas de protesta! ¡Cuáles son sus 
demandas! ¡Con quiénes confrontan! ¡Qué re
laciones establecen con el Estado, los parodos 
pollticos. otras organizaciones socialesl ¡Cuj. 
les son sus raíces históricas! Mirta Lobato y 
Juan Suriano buscan dar respuesta a estos y 
otros interrogantes a partir de una perspectiva 
histórica. 

Al mar y otros cuentos 

Autor: Miguel Briante 
Editorial: Sudamericana I Colección: Narrativas 
Páginas: 222 I Género: Cuentos 
Los cuentos de A/ mar continúan por otros. 
medios los relatos anteriores de Miguel Briante. 
Esto quiere decir que en ellos reaparecen per
sonajes. escenarios y situaciones. no que la se· 
mejanza se adecua lisa y llan3!'1Cnte a la como· 
didad de una copia. Es más, una especie de·cal· 
mo rechazo conceptual de cualquier limitación 
del conjunto les permite demostrar la singulari· 
dad. la modesta perfección que el género exige. 
Los cuentos de Al Mar. inéditos en libro hasu 
ahora. habían sido publicados por distintas re· 
vistas y diarios. especialmente Págma/12 El cn · 
terio de los compiladores no pretende compe· 
tir con el del autor ni remedarlo. sino sólo 
mantener la coherencia del mundo briantesco. 
cuya inspir?ción y lucidez están por encima de 
cualquier duda. 

Descartes 
El filósofo de la luz 

Autor: Richard Wauon 
Editorial: Ediciones B I Grupo Zeta I Colección: 
Biografía e Historia 
Páginas: H7 I Go!nero: Biografía 
Desde 1920. es la primera biografía del pensa· 
dor basada en sustanciales investigaciones re· 
cientes y. además, la única qu.e jamás se haya 
escrito para el lector no especialiudo. Es la his· 
toria del hombre. no la del monumento. 
Richard Watson, que ha estudiado durante mis 
de cuarenta años la vida y obra de Descartes. 
sigue las huellas del filósofo por los lugares en 
que habitó para desvelar aquellos aspectos de 
su biografía que la ignorancia ha mitificado. al 
tiempo que señala su relevancia histórica. 

El placer rebelde 
Antología general 

Autora: Luisa Valenzuela - Selección y prólogo 
de Guillermo Suvedra. 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Colección: Tierra Firme 
Páginas: '439 / Género: Antología 
La obra de Luisa Valenzuela está atravesada por 
ciertos temas recurrentes: la historia reciente 
de su pals, los confüctos de género. las formas 
que adopta la dominación en las relaciones hu· 
manas contemporáneas. Situada en la encrucija· 

· da del deseo y el poder. su escritura resulta 
una suerte de descripción crotizada del campo 
donde se libran las baullas intimas. las guerras 
privadas y los enfrentamientos pilblicos. 
Guillermo Saavedra es el responsable de esta 
original antologla, que incluye gran cantidad de 
los formidables cuentos de la autora y también 
fragmentos relevantes de sus novelas. 
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Del papiro al hipertexto 
Ensayo sobre las mutaciones del texto 
y la lectura 

Autor: Christian Vandendorpe 
Editorial: Fondo de Cultura Económica I Sección: 
Obras de lengua y estudios literarios 
Páginas: 224 I Género: Ensayo 
Desde su advenimiento las computadoras han 
perturbado profundamente al texto. la herra
mienta que desde hace cinco mil años el hombre 
usa para crear. almacenar y transmitir el saber. 
Esas mutaciones han afectado también a la lectu· 
ra. Un hipertexto no se lee. se navega; no se ho
jea. se surfea. Es el lugar donde se explora y se 
caza. ¡Cuáles serán los efectos de esta nueva for
ma de leer. hecha de clics y de tappings. sobre la 
lectura y la e scritura! ¡Qué cambios pro ducirá 
en el lector y en el escritor! 
Christian Vandendorpe aborda estas cuestiones 
desde e l nacimiento de la escritura, cuando la 
vista .destronó a la voz, y describe el lento pasaje 
de la linealidad papiro a la tabularidad del códice. 

Homicidio 
Una ap roximación darwinista al asesinato 

Autores: Martin Daly I Margo Wilso n 
Editorial: Fondo de Cultura Económica I Sec
ción: Obras de psicología y psicoanálisis 
Páginas: 343 
Este libro es un original estudio del homicidio 
desde la perspectiva de la psicología evolucio
nista. ¡Por qué son raros los asesinatos entre 
parientes genéticos! ¡En qué circunstancias se 
practica el filicidio! ¡Qué indicadores demográ
ficos señalan e l riesgo de infanticidio! 
La teoría del conflicto desarrollada por los au
tores fructifica en hipótesis y análisis novedo
sos. y demuestra el potencial de las ideas evolu
cionistas como metateoría para la psicología y 
la criminología. 

Walter Benjamín 
Aviso de incendio 

Autor: Michael Lówy 
Editorial: Fondo de Cultura Económica I Sec
ción: Obras de Política y Derecho 
Páginas: 187 I Género: Ensayo 
"Sobre el concepto de historia" es uno de los 
textos filosóficos y políticos mb importantes 
del siglo XX y también uno de los más incom
prendidos. Walter Benjamín escribió estas tesis 
a principios de 1940, poco antes de que deci
diera suicidarse para no caer en manos de la 
Gestapo. Son un Aviso de incendio, una alarma 
de los peligros de la ideología del progreso. una 
premonición de las catástrofes que se avecina
ban. 
Michael Lówy sitúa este documento enigmático 
en la totalidad de la obra benjaminiana y estudia 
las disímiles fuentes de su original filosofía de la 
historia. 

Estúpidos hombres blancos 
Del director de Bowling For Columbine / 
Osear 2002 a la Mejor Película Documental 

Autor: Michael Moore 
(prólogo de Jorge Lanata) 
Editorial: Ediciones B - Grupo Zeta 
Páginas: 288 I Género: 
El best-sellcr internacional Estúpidos hombres 
blancos es e l fruto de la versatilidad y el talento 
creador de su autor. afamado escritor y cineas
ta norteamericano. Es una divertida sátira polí
tica. Es una obra lúcida y vigorosa cuya lectura 
no deja indiferente. Para los estadounidenses 
supone la condena despiadada de su actual Go
bierno y de la hipocresía de una sociedad que 
incluso ha intentado censurar la obra que ahora 
tiene en las manos, Para los demás, es un espe
jo de lo que también sucede en otras partes del 
mundo o una advertencia en clave de humor de 
lo que podría pasar. 

Muerte de un extraño 

Autora: Anne Perry 
Editorial: Ediciones B - Grupo Zeta / Colec
ción: La Trama 
Páginas: 363 / Género: Novela 
Para las prostitutas de Leather Lane. la enfer
mera Hester Monk es la única tabla de salva
ción: además de velar por su salud, les ofrece 
apoyo moral en un momento difícil en el que el 
habitual clima violento del barrio ha venido a 
agravarse con un asesinato . La víctima es el 
magnate ferroviario Notan Baltimore y el lugar 
del crimen un burdel, lo que despierta la curio
sidad de los londinenses. 
El investigador William Monk. esposo de Hes· 
ter, recibe la visita de una misteriosa y bella 
mujer que sospecha que detrás del asesinato 
puede hallarse un fraude de grandes dimensio
nes. A medida que Monk se sumerje en el caso, 
una serie de incómodos recuerdos. que creía 
haber desterrado de su memoria para siempre, 
vuelven a aflorar. La obsesión por hacer frente 
a esos demonios llevará a Monk a una situación 
límite. 
En Muerte de un extraño Anne Perry desentra
ña el pasado de Monk. dando vida una vez más 
a la Inglaterra victoriana. una sociedad plagada 
de oscuros secretos. 

Sota de bastos, caballo de espadas 

'."), • ._111•••• ... -...r-" 'L~ 
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Autor: Héctor Tizón 
Editorial: Alfaguara I Colección: Biblioteca 
Páginas: S34 / Género: Novela 
Un hombre con una marca en forma de estrella 
e n el dedo. una mujer comprada y abandonada 
que borda flores. un jorobado que busca oro, 
huye para encontrar el mar y vuelve a casa. 
Una carta. una espuela. un bordado. un catalejo. 
Un siglo que mucre y otro que nace, cargado 
de presagios y de confusión. 
Todos ellos - todo un mundo- vienen y van en 
esta grande, extraordinaria novela de Héctor 
Tizón. 

Visitas después de hora 

. . !d 
Mo, pQ:6iardin!lli I 

1 

Autor: Mempo Giardinel li 
Editorial: Ediciones B - Grupo Zeta 
Colección: Ficcíonario 
Páginas: 299 / Género: Novela 
Un hombre yace en coma profundo en un hos
pital de Buenos Aires. Una de sus hijas perma
nece a su lado durante muchas noches y le ha
bla con la esperanza de que todavía pueda oírle. 
Entre recuerdos y reproches. con una sinceri
dad que nunca antes se había permitido , la mu
chacha va desgranando los conflictos familiares. 
las contradicciones de toda relación padre-hija, 
los rencores acumulados y la adoración que le 
sigue profesando pese al abandono cuando ella 
era sólo una adolescente. 
Mempo Giardinelli ofrece en esta novela una 
fascinante galería de mujeres. retratadas desde 
dentro con asombrosa convicción y con la 
maestría de sus novelas más memorables. 

l ;Wf1ffJ#431Mfil 
Le lloncle DllplamaCNIUe ''el -"" 
Una voz clara en medio del ruido 
Después del acuerdo con el FMI: "La batalla 
por la recuperación nacional", por Carlos Ga
bena. Alfredo Calcagno, Eric Calcagno y Wal
ter Pengue. 
Dossier: "Contra el monopolio mediático", 
por Ignacio Ramonet. Pablo Stancanelli, Miguel 
Julio Rodríguez Villafaf\e. 
En este ·número: "El gobierno Lula como des
afío y esperanza", por Luiz Alberto Gómez de 
Souu; "Ardua y decidida reforma agraria en 
.Venezuela", por Maurice Lemoine; "El mundo 
árabe contra la pared", por Hlcham Ben Abda-
1,lah El Alaoui. 
Afio VI - Nº52 - Octubre 2003 - Director: 
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La Guacha 
Revista bimestral de Poesía 
Héctor Viel Temperley: Otra vez en tus aguas, 
'nadador. Escriben, Maria Soledad Viel Temper· 
.l~y - Pedro Mairal - Tamara Kamensz.ain -
Diego Rojas - Carlos Pereiro . 
Reportajes a Diego Muzzlo - Claudia Massin 
Reina Domfnguez lee tus poemas. 
/:-'io 6 - Nº 17 - Junio 2003 - Editores: Claudio 
~omento /Javier 1:1agistris - Correspondencia 
,a: Piez 2018 Opto 1 (1'406) Ciudad de Buenos 
Aires. 
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Libros 

Del otro lado de la mirilla 
El mes pasado, auspiciado por e l Museo 
de la Memoria de la ciudad de Rosario, 

apareció "Del otro lado de la miril la, o l

vidos y memorias de ex presos políticos 
de Coronda 1974-1979". Con prólogo 

de Adolfo Pérez Esquive! , este libro na

rra con sencilla crudeza la experiencias 

colectiva de un grupo de sobrevivientes 
de la dictadura. Lote reproduce a conti

nuación la Introducción de los autores. 

a que! sábado de d iciembre de 
1999, las paredes de una escuela 
pública, sus bancos y sus mesas 
fueron mudos testigos de un en
cue ncro y marco del comienzo de 
un proyecto que hoy comienza a 
ser realidad. 
AJ!í nos reun imos veteranos com
pafieros de las cárceles de la dic
cad ura genocida, procagoniscas de 
una época trágica que marcó a 
fuego a nuescra sociedad y a parte 
de los sobreviviences de una gene
ración polírica que se acrevió a 
enfrentar a los "dueños" de nues
tro país y del mundo. 
Ju neo con nosotros llegaban los 
recuerdos y las emocio nes, los 
abrazos aprecados del reencuen
tro. Poco a poco se fueron for
mando grupos en discincos luga
res del salón, en algunos casos 
reunidos por viejas identidades 
políticas, en otros, por amiscades 
forjadas en el encierro carcelario. 
De pronto, rodeando una mesa, 
algunos nos encontramos en las 
m iradas de una idencidad común: 
sin darnos cucnra, rodas los ex 
presos corondinos presentes en 
aquella reunión nos habíamos 
agrupado dejando de lado roda 
otra perrenenci::i política del pasa
do. Sentimos que el espíritu uní-

cario que habíamos forjado tras 
los muros dos décad as atrás se
guía latente y pred o minaba en t re 
nosocros. 
Alguien preguntó 
enconces: - ¿Hasra cu:índo va m os 
a decir que todavía los ex presos 
políticos, testigos directos d el te
rrorismo de Estado, no hem os 
dado testimonio colectivo a la so
ciedad, acerca del fun cionamie n 
to de esa maquinaria del ho rro r? 
Y terminó diciendo: -Empece
mos por Coronda. 
La aceptación de la propuesta fue 
unánime, sin detenernos a pensar 
en d etalles. Solamence acordamos 
encontrarnos un mes después. 
Así, a casi 25 años d e una resis
tencia protagonizada conju nra
mence, un grupo grande de "co
rondinos" comcnzan:ios a reun ir
nos para encarar esca experiencia 
absolucameme inédi ta d e escribir 
un libro en forma colecriva. 
La solidaridad y el amor ;¡ la vida 
que nos permirieron existir y vo l
ver a ser hombres comunes que 
trabajan , tienen fomi li:i y so n ca
paces de reír, debía expresarse de 
una manera nueva, rescata rse en 
las condiciones concreras de 
nuescro tiempo. 
A los pocos meses de haber lanza-
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do aquella semilla al aire, un te
rreno fecundo la recibió. Alrede
dor de cien compañeros nos reu
nimos en la ciudad de Santa Fe, 
muchos provenientes de los luga
res más recónditos de la geografía 
nacional; alguno viajando desde 
algún lejano rincón de su antiguo 
exilio. Sobraron las emociones, 
no faltaron las dudas, pero pri
maro n los afectos y el compromi
so de dejar un nuevo tesrimonio 
escrito sobre aquellos años del 
horror. 
Durante largos meses fueron y vi
nieron correos con los aporres 
más diversos. Poco a poco casi 
rodos los aspectos de nuestra vida 
carcelaria iban apareciendo en los 
escritos. Los relatos circularon 
entre un nutrido grupo de com
pañeros, y al cabo de un año se 
nos volvió imperioso comenzar a 
decidir qué forma tomaría el li
bro. 
La reunión de Rincón en febrero 
del 2001 marcó un hito en esa 
roma de decisión; por ral motivo, 
algunas frases pronunciadas en 
dicho encuentro han sido trans
c ripras texrualmente en el libro. 
Allí comprendimos que había dos 
pilares -acordados por consenso
sobre los cuales debía asentarse el 

.. . 
6 1 

trabajo. U no era el carácter testi
monial. Más allá de los recuerdos 
y olvidos d e nuestra memoria, lo 
que importaba era escribir como 
protagonistas de una experiencia 
concrera de resistencia en un 
campo de derención de presos 
políticos. Como tales nos presen
ramos en los relatos: militantes 
populares decididos libremente a 
enfrentar en forma colectiva un 
plan sistemático de represión, 
aislamiento y aniquilamiento de 
personas. 
El segu ndo acuerdo fue que 
aquella unidad forjada en la resis
tencia carcelaria al terror dictaro
rial, debía reflejarse hoy en la 
concreción del libro pero no en 
la búsqueda de un testimonio 
único y homogéneo. Y comenza
mos a hablar de "la voz de las 
distintas voces". 
Se nos presentó de inmediato un 
difícil problema: ¿cómo organizar 
una gran cantidad de escritos in
dividuales en el marco de un tra
bajo colectivo? Distintas visiones, 
diversas formas de expresión, es
tilos tan variados, distintas etapas 
represivas ... ¿Cómo empezar el li ~ 

bro, qué relatos seleccionar, có
mo enlazar cada testimonio? 
Finalmente, las cosas se fueron 
encaminando sobre la marcha. 
Cada ocasión en que nos encon
tramos trabados, alguien llegó a 
tiempo para aporrar una idea no
vedosa que nos hizo retomar el 
cauce. Como en la cárcel, la crea
tividad de cada uno fue la herra
mienta más rica con que conta
mos. Como en Coronda, todos 
fuimos protagonistas; desde el 
que acompañó cebando mate 
hasta el que escribió el aporte 
más literario. 
Así, como en una ronda o en una 
típica ranchada carcelaria, los re
latos se fueron acomodando, 
"saltando" de un tema a otro y 
"jugando" con los tiempos y las 
emociones. Un buen día nos pa-

reció que habíamos llegado al 
momenro del cierre y convoca
mos al conjunro de ex presos co
rondinos para presenrarles los 
borradores del libro y hacer una 
t'iltima invitación para recibir 
nuevos testimonios. Aquel do
mingo de ocrnbre del 2002, jun
ro con la llegada d e un centenar 
de compañeros, la presencia de 
muchas familias completas dio el 
marco propicio para el cierre que 
tanto habíamos soñado. 
Este tapiz de relatos, escriros y 
tescimonios que finalmente pre-

. sentamos a la sociedad -y espe
cialmente a las nuevas generacio
nes- creemos que tiene los colo
res particulares del mundo pe
queño, pero propio, activo, orga
nizado y solidario, que supimos 
construir entre esos muros de la 
infamia. 
No pretendemos ser voceros de 
nadie, ni mucho menos apropiar
nos de una experiencia que perte
nece a más de un millar de hom
bres que vivieron "del otro lado 
de la mirilla", detrás de los mu
ros de la cárcel de Coronela. 
Nuestra intención arqueológica 
de desenterrar, des-olvidar, con
tar, narrar, relatar, decir, hisro
riar, recuperar la palabra como 
instrumento de la Resistencia, 
tiene el valor de un testimonio 
que nos dignifica como sujetos y 
que está fundamentalmente diri
gido a los "nuevos sin palabra", a 
los a-memoriados y los des-me
moriados, para convertir su olvi
do en lo in-memorial. 
Nuestra mejor recompensa sería 
saber que aporramos un grano de 
arena en la prolongada tarea de 
reconstrucción de la memoria: 
rransmitir un mensaje que desde 
hace 20 años nos debíamos a 
nosotros mismos, a los que hoy 
no están, a nuestras familias y a 
la conciencia colectiva de nuestro 
pueblo. 

l<ail<en 
t l 1 r s 111 o 
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1 por Guill ermo Bro w ne 

Sobre la novela de Jorge E. Nedich publicada por Ediciones B 

El Pepe Firmenich 

b urdo. Como se dice hoy: un 
bardo. Y grosero. 
Ponerse en la piel de orro u orros 
y hacer un relato en primera per
sona puede considerarse una li
cencia poérica o literaria, pero 
cambién implica una responsabili
dad. 
Máxime rratándose de personajes 
de indudable, llamémosle, noro
riedad, esré o no uno de acuerdo 
con su accionar y su huella en la 
historia, en este caso de nuestro 
país. El desacuerdo o la oposición 
no habilican al insulto. El insulro 
es propio del carácter de quien lo 
emite. 
La línea que separa a licenciado 
de licencioso no es delgada. 
Ponerse en la piel de Norma 
Arrostito, de Mario Firmenich, de 
Rodolfo Walsh y relarar desde allí 
sus pensamienros, senrimienros y 
sensaciones implica, dije, una res
ponsabilidad. 
Es evidenre que el aucor de esra 
novela escá poniendo en boca de 
Arrosrito, Firmenich y Walsh, sus 
propios pareceres, si no los que le 
han dicrado. Es evidenre que el 
auror no ha renido nunca el me
nor conracro con esros, ni orros 
de los personajes aquí involucra
dos. 
La información que el autor ma
neja, expone, respecco de los he
chos y experiencias aquí descrip
tos, no es mayor que la que cual
quiera puede obtener con una 
mediana y superficial lectura de lo 
disponible públicamente y, muy 
probablemente, de algún Se1vicio. 
Vuelven hoy a estar de moda los 
dos demonios. 
Quien ésta crírica escribe ha rcn i
do la oporrunidad de conocer, 
bien, a muchos de los personajes y 
hechos aquí mencionados y puede 
resrificar la falca de veracidad res
pecw de los enfermizos delirios de 

Neidich. 
Me fue difícil llegar hasta el final 
del libro. Tuve que combatir y 
vencer la indignación y el redio, 
en cumplirnienro del compromiso 
asumido cuando me dieron el li
bro para cornencarlo. 
El nivel de grosería de varios de 
sus pasajes me remite a algunas 
novelas pornográficas baracas de 
las épocas de la adolescencia. 
Habiendo tanto, can rico y can 
polémico material respecto de las 
vidas y accionar de los personajes 
de esra "novela" (o libelo?), lo es
crito por Ncidich, aún cuando se 
rratase de enemigos, es una falra 
de respeto. Para con los personajes 
y para con los lccrorcs. 
No quiero rebajarme al nivel del 
estilo de Neidich, por lo cual, en 
pugna con mis impulsos, creo que 
finalizaré haciéndole una invira
ción a que se dirija hacia las male
zas del coscado del camino y haga 
algo t'1til y producrivo, ferrilizando 
el suelo con el conrcnido de.sus 
enrrañas. Por lo expuesro en su 
novela y por la forma en que lo 
hace, creo que es la recomenda-
ción apropiada. Lt 
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Sobre Ajpa-y, una novela de Enrique Larghi 

S antiago López está de muy mal 
humor pero en sinton ía con su pe

queña patria. Esa patria pequeña 
es Paseanas y ambos viven la inmi
nencia de sus cien años de vida. A 

Sanciago acude el cronista, que 
atento a su labor encomendada y a 
sus mates aceptados más que por 
López, por la comodidad de este, 

da pie a la hisroria conocida, ya 
antes escrita, de la fundación de 
Paseanas; una hisroria que Santia
go redescubre a través de su otro 
interés: la vida privada de los habi
tantes de Paseanas. Vivos y difun
ros, sin distinciones. En el entresi

jo de ramas vidas descuidadas no 
como causa de algún desdén impe
rante sino debido a la pureza de 
sentimientos encontrados y desen
conrrados, ese infierno revela el 
paso del tiempo en donde casi ja
más importó el tiempo. Así, en el 

deseo de contar, Santiago López 
nacido en 1907 "en un pedazo de 
pampa del que ni la sombra ya de
be quedar", rescata del olvido a 
que estaba condenada, la otra his

toria, la desconocida, de su Ajpa-y: 
"tierra mía" en quechua. 

Don Santiago López seguirá con 
su humor de perros a lo largo de 

260 páginas. Y primera sorpresa: 
López critica con una manera es
pecial de ver la gente y sus aconte
cimientos. No hay tantos persona

jes de la literatura que digan las 
cosas con tanta gracia original. Las 
palabras dichas por Santiago López 
parecen invitaciones a la risa, o por 
lo menos a la sonrisa. Pero no, no 

Tierra mía 
quiere Santiago que ni el cronista 
ni el lector se alegren; quieren que 
reflexione, que lo comprendan. 
Entonces uno, como lector, como 
un morador más de este siglo, y 
sabedor de estos tiempos peores en 
que vivimos, donde tememos a las 
caras graves, a las prédicas solem
nes y a los oráculos filosóficos, 
descubre verdades donde nadie las 

sospecha; de tan simples, las pasa
mos por alto. Todo lo perecedero, 
adquiere, a través de don Santiago, 
a través de la excelente pluma -di

gámoslo de una vez- de Enrique 
Larghi, significado duradero. Des
menuzando la vida, llega a sus en

trañas; hurgando en sus entrañas, 
llega hasta el alma. Es así como lo 
aparentemente insignificante se 
vuelve símbolo. Símbolo del bien 
y del mal que, gracias a López-

ENRIQUE LARGHI 

Larghi, nos revela una definición 
ya no del Ajpa-y sino del universo: 
cruelmente optimista. 
Enrique Larghi, nacido en Pasea
nas exactamente cincuenta años 
después que su personaje, se dio el 
gusto de inmortalizar a ese, su "pe
dazo de pampa", ( .. . ) que no habrá 
de estremecer ni un centímetro de 
su piel cuando a mí me lleven ... " 
Larghi, su vida, ha transcurrido 

entre su tierra chica, la universi
dad, el ejercicio de su profesión y 
mil malabares ejecutados para lo
grar su supervivencia. Y la de su 
familia. Su novela es el fruto natu
ral de su tierra y nos llega con la 
inelucrable seguridad con que cre
cieron sus hombres, discurren los 

ríos, cayeron las lluvias y desapare
ció una laguna. En ese sentido, 
Larghi es pueblerino hasta en sus 
defectos, que son exuberancia y 
exceso de espontaneidad. 

Esta novela fresca y tan buena, tie
ne un característico sabor y tono, 
provenientes de la imprecisa mate
ria de que consta: parce realidad y 
p·arce fantasía y leyenda. Don San

tiago López, como personaje, en
carna la conciencia que nuestros 
pueblos tienen sobre la necesidad 
de mantener un vínculo secreto, 
mágico y religioso, con el medio 

en que viven. 
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Músicas locales 
en tiempos de globalizaci.ón 

d csde hace poco más de dos dé
cadas los sonidos de la gran Aldea 
Global nos están deparando gran
des sorpresas, en lo que a hallazgos 
musicales se refiere. Algunos, el son 
cubano o el ballenato colombiano, 
géneros infravalorados e ignorados 
en el mundo hasta no hace muchos 
años. Y vuelcos a surgir -entre 
orras- a manos de produccores y ar
ris1as de relevancia y reconocimien
ro mundial. Es decir, que en los úl
timos aí1os específicamente, algunos 
g~ncros han recuperado el lugar de 
prestigio y, quizá, de popularidad 
que siempre debieron tener. 
El planteo permanente de Ana Ma
ría Ochoa, aurora de Músicas loca
les en tiempos de globaláaci6n (Ed. 
Norma, 2003) es una mirada que 
esgrime el esrudio de las mt'1sicas 
del mundo. No sin antes poner en 
tela de juicio las herramiencas teóri
cas que se utilizan para desbordar 
los márgenes de territorialidad, que 
en el mayor de los casos -cuando 
no codos- se encuentran estrecha
mente vinculados a la identidad de 
los pueblos. En ello se acrecienta la 
posibilidad de comprender distincas 
extracciones sonoras como un nue
vo fenómeno comunicativo. Y ahí, 
de algún modo, comienza el debate 
emre los términos que uri lizan la 

industria, el mercado y los produc
tores de intenciones expansivas a 
nivel mundial. Es nocoriamenre 
evidente que nos encontramos en 
un momenro en el que el cambio 
escilísrico de las músicas regionales 
se ven descri tas por una tecnología 
asociada a l a.~ müsicas populares 
que, no sólo confunden un punt0 
de partida y además polemizan en
tre 1érminos cercanos cales como; 
"local", "popular'', "auténtico" o 
"tradicional", cuestión que nada fa
vorece a tener una referencia con
creta. La aurora en esrc caso las de
fine bajo el término "músicas loca
les", para rcferi.rse a la memoria so
nora que acredita también una pro
pia cerricorialidad musical así como 
a la identidad. 
Es inceresanre la nueva dimensión 
del trabajo incerculcural que se ha 
logrado en estas "músicas locales" 
gracias a la intervención de críticos, 
músicos y arriscas como Paul Si
mon en Grac.dand (trabajo disco
gráfico en el que aparecen músicos 
africanos que luego serían estrellas 
oficiales de sellos perceneciences a 
los oligopolios de la industria disco
gráfica), Perer Gabriel en su propia 
aventura mediante la creación del 
sello discográfico "Real World" -en 
el que ficharon músicos indios y 
paquistaníes enrre otros-. O a la 
remporal proximidad de Ry Coo
der y su homenaje al son con "Bue
na Visea Social Club'', una selec
ción Sub-100 de estrellas cubanas 
-Wenders For Exir- . 
En Argenrina un barbado mucha
cho, músico de profesión, llamado 

León Gieco junro a otro músico y 
productor (Gustavo Sancaoblla), 
unieron de norre a sur y de este a 
oeste un proyecto que por escas es
taciones tiene más de 20 años que 
se denominó "De Ushuaia a La 
Quiaca". El proceso no sólo fue 
una piedra fundamental, aislada y 
pionera en lo que comparativamen
te y bajo similares caracreríscicas 
utiliza accualmenre el mercado 
mundial con los mismos propósi
tos. Sin duda, en esta instancia los 
mercados se mueven bajo el inílujo 
inmediato más cercano a los intere
ses comerciales que a las vircudes 
artísticas del producto. Ahí aparece 
el poder de las mulrinaciona.les dis
cográficas que mantienen una en
carnizada lucha contra la pirarería y 
en menor medida (en "términos le
gales") con las compañías discográ
ficas indepcndiences, quienes final
mente son las que proveen el mayor 
aporre creativo y marcan con mu
cha fi nez.1 las nuevas tendencias es
til ísticas. En Argencina se las podría 
mencionar; Acqua Records, Cosen
tino, Melopea, Pretal, Blue Are Re
cords, y ocros pequeños sellos inde
pendientes que se mantienen a 
fuerza de calidad, creatividad y co
producciones, debido a la poca 
perspectiva de desarrollo que los 
mercados de fracción estilística so
portan a nivel nacional. 
En las "músicas locales'', las estruc
turas nacionales, regionales y locales 
por una cuestión de adaptación al 
mercado comperitivo mundial, ter
minan flexibilizándose en su cons
trucción sonora. Hoy es un hecho 
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lo que ames era un fenómeno de 
exploración en relación con el mer
cado cada ve7. más amplio que se 
dirige a codo el planeta. Y América 
Latina no se queda afuera, 1eniendo 
en cuenta que el nacimicmo de es
cas "músicas locales" para el merca
do ha posibil itado la creación de la 
"música dd mundo" y que se con
sume gracias a ello con mayor recep
tividad que hace algunas décadas. 
Debemos rener en cuenca que esca 
nueva explosión de arriscas latinoa
mericanos (Toro La Mamposina )' 
Carlos Vives en Colombia, O lo
dum en Brasil o C hango Spasiuk 
en Argentina), su consolidación a 
nivel mundial y el impensable éxiro 
al cruzar d charco, es una realidad 
que se ha impuesto gracias a la mix
tura de ralenro y esce ~cvcrdccer dL'. 
las músicas regionales que ya rienL'.n 
un lugar en los massmcdios. Por 
eso es destacable poder comprobar 
el ílorecience y rico manantial de 
escilos, sonidos y rirmos: vallenaco, 
bachara, bossa nova o chamamé in
undando países europeos cultural
mente tan dife rentes, canco en su 
idiosincrasia como en su idioma. 
Ana María Ochoa se permite, me
diante un riguroso escudio del fun
cionamiento y tendencias de los 
mercados discográficos a niveles re
gionales y mundiales poner en cela 
de juicio los usos nefa.~ tos y abusi
vos de los grandes monopolios de la 
industria discográfica. En rodo ca
so, la proyección es alentadora. Y 
rracándose de ello ... iQ ue siga la rra-

dición! ~ 
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1 Crítica Cultural 

Lo que me costó el amor de Laura 

Vcnado T uerro siempre sorpren
de. Sus calidades artísticas sobre
pasan los límites de ciudades con 
igual o mayor cantidad de habi
tantes. Las distinras y ran variadas 
expresiones florecen continua
mente y brindan al público un 
marco tan amplio como hetero
géneo. 
En esca ocasión una puesta de la 
opereca criolla Lo que me costó el 
amor de Laura nos dejó un géne
ro teatral nunca visto en nuestro 
med io y con la satisfacción de ha
ber disfrutado más de dos horas 
de escena por donde pasaron casi 
sesenta arcistas brindando un dig
n o espectáculo, en una creación 
que requiere para su puesta, ener
gía, esfuerzo, dedicación y funda
menralmenre talento. 
La pieza conforma una historia de 
amor donde Alejandro Dolina pu
so toda la originalidad que lo ca
racteriza, con un certero texto e 
i m pron ras interesan tes apoyadas 
en una excelente partitura musical 
que permitió al público interesar
se y deleitarse continuamente con 
el espectáculo. 
La coreografía y bailarines que in
tegran el elenco, demostraron una 
vez m:ís la capacidad de la Sra. 
Alicia Virali de Luciani ensam-

blando con excelente acierto dis
rinras disciplinas de la danza ha
ciendo un espectáculo visual que 
enalteció sin dudas la integridad 
de la puesta. 
Sorprende muy gratamente la ac
tuación de la banda "La Sasasa" 
que logra plenamente el marcado 
y merecido aplauso del público 
durante el desarrollo de sus esce-
nas. 
La murga "La Pelandruna" ofrece 
un coque muy especial al espectá
culo, con la cerrera actuación que 
aporca, dando cuenca ciertamente 
de la seriedad y respeto que exige 
su discipl ina artística tan singular. 
"Los Choikes", ya de calidad reco
nocida en nuestra región, aciertan 
sobradamente su presentación 
acompañados en esca ocasión por 
bailarines que encuadraron la es
cena para realzarla con originali
dad. 
En cuanto a la parte actoral, es 
digno destacar rrabajos realizados 
por acrores noveles que aporcaron 
mucho a la integridad del espectá
culo. Tal es el caso de Cristian 
Guiducci, conocido como un ex
celente trovador y demostrando 
ahora sus potenciales condiciones 
de actor. Norma J uárez y Susana 
Pecinón, coreutas de nuestra ciu-

dad, interpretaron sus actuaciones 
reacrales con solvencia. El músico 
Freddy Davobe, un maestro en su 
especialidad, ahora puso con cxac
ri rud sus veras acrorales, que aun
que breves, estuvieron precisas y 
exactas. Esteban Vázquez, "El pi
be", demostró ser un actor en po
tencia por su aporte a la pieza, con 
marcado aplauso del públi"co. Ma
riana Alí contribuye no sólo con 
su potencial ya conocido como 
cantante, sino que agrega el con
d imento de actriz con acierto. 
Tan to Walcer Abaca como Miguel 
Lerorich, con experiencias en esta 
disciplina, hicieron su trabajo con 
gran capacidad. Sabrina Marciano 
también puso su fuerza en la in
terpretación de "La Morocha" . 
Nippur, Francis Martín y José 
Gioda fueron también tres presen
cias ajustadas. Andrés Zarich, "El 
Locutor", representó su personaje 
con marcada soltura y presencia 
acroral complementando así esre 
digno espectáculo cearral. 
Respecto de los roles procagóni
cos, María Julia Blanco corno 
"Laura" logra su inrerpreración y 
desplazamiento escénico, hacien
do un personaje por momenros 
creíble con marices importantes 
esencialmente en lo relativo a su 

expresión corporal. Por su parre. 
Gabriel Zarich como " Manuel " 
no logra conformar un :idecuado 
rrabajo pues c:rn.:ce de las céc ni cas 
fundamentales del acror, y s i bien 
esca es una falca que se podría di
simular, esa posibilidad queda in
hibida cuando se d ecid e que inrer
prece el personaje alrededor del 
cual gira coda la pieza. Las accio 
nes generales de Zarich. ranro en 
su desplazamiento escénico como 
en su expresión corporal y e n d 
uso de la voz, debilitaron notoria
mente su actuación. Esro n o inva 
lida su calidad inrerprccaciva co
rno experimenrado y ralenroso 
músico que le ha permirido llevar 
adelante la dirección de esra sec
ción con gran acierco. 
La puesca teatral ciene falencias 
nororias respecro de la utilización 
del espacio escénico. Los acco res 
hicieron su represe ntación "al pü
blico ", esto es algo que quedaba 
expuesto en el desplazamien co 
continuo frenre al escenario. pero 
esta decisión de armar rodas las s i
tuaciones de cara al público los 
llevaba a forzar sus postu ras físicas 
de un modo nororio que resultaba 
incómodo incluso para el especra
dor. Esto es una propuesta apro
piada para la danza, el canto u 
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otras disciplinas, pero no para un 
espectáculo cearraL En el mismo 
sentido, es p reciso remarcar la evi
dente devoción por "querer hacer 
las cosas para el público", cuestión 
q ue en el reacro hace mucho que 
ya se lo considera un error garra-
fal. 
Ocro de los traspiés en los que in
cu rre la obra es la escasa credibili
dad que logran la mayoría de los 
personajes, lo que pone de mani
fiesto una imporrance falca de 
análisis y trabajo del cexco. Si a 
esto le sumamos que el espectácu
lo careció de ritmo escénico en 
casi la cocalidad del espectáculo, 

Cel 15511967 
Qqfi. {0 _-;462} 45 5276 

v l!llat\, C'luezlo 

debemos concluir que la grieta 
proviene de la dirección de acro
res y del aporre ceacral que este 
debería haber hecho. Como con
trapartida, es menester reconocer 
que los personajes que se repre
sentaron en el escenario recibie
ron de cada una de las disciplinas 
un acertada y experimentada con
tribución , aunque por causa de la 
ajenidad con el teatro y la unión 
fo rzada, no lograron cohesión ni 
llegaron a concretar una verdade
ra dramatización. 
Hubo muchos integrantes del 
elenco que sorprendieron graca
mente con su talento y posibili-
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dades que podrían haber enrique
cido mucho más la puesta (Gui
ducci, Blanco, J uárez, Yázquez, 
Alí, Davobe como ejemplos noro
rios), pero la obra escuvo clara
mente orientada a priorizar la ex
presión caneada y la danza dejan
do de lado la actuación teatral de 
sus intérpretes, omitiendo que se 
traca de una opereta y q ue, como 
en la ópera, la d irección debe po
ner especial cuidado y atención 
en lograr esa amalgama funda
mental que la caracteriza. No 
obstante, gracias a la espectacula
ridad de la representación, la cre
atividad de los directores decore-

ografía, la música, los cancanees y 
el coo rdinador general, la pieza 
no decayó, aunque pudo ser mu
cho más acabada y brillante s in 
lugar a d udas. 
Lo que me costó d amor de Lau
ra es un d ifícil trabajo que echa 
mano a ingeniosos recursos canco 
escenográficos, como en vcsma
rios, iluminació n y sonido que 
también hacen a la integridad del 
espectáculo. Segu ramente dejará 
un grato recuerdo al público que 
pudo disfrutarla y que respondió 
.con calurosos aplausos. Lt 
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1 Ent revista con la d irecto ra de cine S ilvia Di Flo rio 

El sentimiento de 

e 1 arre de Rai'.il Barboza es para mí 
una experiencia imposible de rrans
ferir con palabras. Se construye a 
parrir de las pequefias cosas de la vi
da, esas que al hombre no le hace 
falca ninguna matera para llevarlas 
consigo, a ningún sicio, por lejano 
que sea, corno París, donde R.1úl vi
ve desde hace quince años. La nacu
ralC7A1 de las emociones que rransrni
re lo hace lÍnico, como rambién lo 
son cada una de las nocas de su 
acordeón, que las más de las veces 
son capaces de concemrar en sí mis
mas, simulráneamence, la alegría y la 
rrisccza del alma humana. En ese 
continence a la vez amado y desco
nocido de los argencinos: la música 
del ch:unamé. 
Silvia Di Florio construyó a fuerza 
de sensibilidad un filme sobre Bar
boza que él mismo riruló: El senti
miento de abrazar. Acrualrnente se 
esrá exhibiendo en el Museo de Arre 
Latinoamericano de Buenos Aires 
(Malba) y promete una movida por 
el inrerior del país en un circuiro no 
tradicional de distribución. Lo que 
sigue es una charla que mantuvimos 
con Silvia sobre la música, el cine y 
algunas cosas más. 

¿Se nata de un retrato humano don
de d protagonista absoluto es la mú
sica? 
SOF: Lo que decís es una decisión 
que tiene mucho que ver con lo que 
la música significa para mí. Es algo 
que alimenta el espíritu, es personal; 
básicamente yo rengo una afinidad 
muy particular con la música y con 
el chamamé, y desde el chamamé 
con Raúl. Yo encaré esce proyecro y 
traté de complementar el trabajo 
que Raül hace magistralmente con 

el acordeón - que es transmitir senri
micnros, colores- y desde la música 
conrar el perfil del personaje. A me
dida que fui avanzando, registrando 
concierros, haciendo entrevistas con 
él, me di cuenta de que aparte de ser 
un músico excepcional, ciene una 
capacidad de rransmicir desde la pa
labra matices y sutilezas casi poéticas 
y filosóficas que yo me arriesgué a 
reflejar y a ensamblar con la música. 
Desde el comienzo me dije: no quie
ro hacer un perfil clásico ni una bio
grafía relatada. Ni siquiera basarme 
en una larga cntrevisra (aunque la te
nía) conrando el acontecer de su vi
da; preferí basarme en la música y 
tratar de pescar esro can profundo 
que Raúl transmite al interpretar el 
acordeón. Quedarme. con la palabra 
de él mismo sobre lo conceptual de 
la vida, sus ancestros, sus orígenes, lo 
que cuenca a lo largo de la película. 
¿Cómo es la historia tuya con dcha
mamé? 
Yo escucho chamamé desde mi in
fancia, mi abuela era guaraní; ando 
con una foro de ella y rengo rambién 
la foco de mi nieca. (Nos las mues
tra) 
A tu nieta y a tu abuda les dedicls la 
película. .. 
Sí. Y quizás algo que influyó en mi 
súper arraigo fue que yo viví afuera, 
en un lugar tan distante como Sue
cia, y esta música me pegaba muy 
fu erre. 
Por lo general d chamamé es una 
música subestimada. .. 
T oralmente, por eso el gran home
naje a Barboza y al chamamé. La 
música que siempre nos representa 
es el rango, pero nosotros renemos 
músicas hermosísimas y súper repre
sencativas como el chamamé y la 

chacarera. El chamamé ricne raíces 
profundas en nuestra cultura y ha si
do siempre subestimado. Mi abuela 
jamás re iba a hablar en guaraní, 
porque siempre fueron marginados, 
malcracados, entonces ella cenía gi
ros idiomáticos. Vivimos en una so
ciedad que oculra, rapa, es una so
ciedad frívola, con pérdida de valo
res y de contenidos. Yo, humilde
mente, aunque ambiciosamente, di
je: quiero hacer una película, porque 
la trascendencia de una película es 
un poquiro mayor que la de un vi
deo o una cosira para cdevisión, y 
porque lo que re pasa cuando ves y 
escuchás a esre maravilloso músico 
haciendo su maravillosa música en 
esa pantalla grande, no re pasa 
cuando lo ves en un celevisor. Yo eso 
lo sabía y dije: no paro hasta que 
renga una imagen que ce parra el co
razón de la emoción. ¡Ojalá lo logre! 
V os has construido una película so
bre pequefias cosas, y eso es un ries
go como cineasta, porque d cineasta 
se muestra a s{ mismo, y también 
porque tiene que bancarse si alguien 
dice esta película es aburrida. 
La inminencia del estreno me tiene 
muy ansiosa. ¡Pero yo digo todo el 
ciempo que estoy can conforme con 
la película! Sí, pensé que la película 
no tiene que aburrir, pero porque no 
tiene que aburrirme a mí, porque 
puse cosas desde las entrañas, y yo la 
película la disfruté. Son riesgos a to
rnar, mi objccivo tiene más que ver 
con el desafío de decir: yo quiero 
que esca música se conozca, quiero 
que esca música nos represente, que 
esce músico excepcional suene como 
no sonó hasta ahora, y poner un gra
nito más de arena para darle un lu
gar más merecido. Este gran músico 

Hijos de Daniel Young SA. 
SERVICIOS AGROPECUARIOS 

que tenemos. 
¿Hicisce cámara en una parce del ro
daje? 
Sí, porque fue una pclícub muy re
mada, a pulmón puro. Hice d mara 
porque en una de las opon unidades 
que vino Barbo1A1 y se iba a Paraná, 
no podía venir Ricardo Oc Angelis 
ni orro de los cameraman, Gusravo 
Cataldi. Entonces fui a Sony, conse-

. guí una dmara presrada y me dije: 
¡Al coro, no me lo pierdo! H:iy cos<L~ 
que quedaron, y cambién hice la se
cuencia de la pcsc:idería y el viaje en 
la camionera. 
La imagen nunca delara que hay tres 
cameraman, ¿Cómo lográs una 
compenetración tan fuerce con el 
equipo? 
Trabajando con Ricardo De Ange
lis, que es mi pareja y riene un co
nocimiento y una sensibilidad muy 
particular, que yo conozco y reco
nozco con poca.~ palabras y mucho 
sentimiento. Con el resto del equipo 
rodo el ciempo busqué rodearme de 
genre que fueran excelentes profe
sionales, y priorizando la sensibili
dad frente a la película que yo que
ría hacer. A Chango yo le decía: acá 
vos sos los ojos, la cara y las manos 
de Barboza. Y no se ryecesiraba nada 
más; cenia la tranquilidad más abso-

. tura de que iba a obtener lo que ne
cesitaba. De hecho u11a secuencia l:i 
armé como si hubiera siete cámaras 
y había sólo dos. Esto tiene que ver 
con que el entendimiento era ran in
censo, y no hubo más que captar lo 
que todos querÍ:lmos captar: esos 
ojos vidriosos de Raúl, esas manos, 
esa energía cuando roca algunos 
compases, esa mirada obnubilada, 
ese encendimiento que tiene con los 
músicos, a los que por un lado les da 

MONSANTO 
A!imcnCD1.Si lud. &puanza Av. 12 de Oa:ubrc 1458 -Tclcfax 03462-434225/421047 - 2600 Venado Tuerto - Sra. Fe 

lt 14 N•76}== ========== = ======= =====''================ 



abrazar 
roral libertad y sin embargo quedan 
casi hipnotizados por el ángel de Ih- . 
úl. 
Querría que nos hables de la rela
ción de Raúl con las personas sim
ples. Hay una imagen donde se co
munican a rravés de los ojos. 
Ese fue un momenro muy porenre, 
se filmó a fin del año pasado. Viaja
mos a Posadas, y creo que eso da 
cuenca del personaje, de la simpleza 
de Raúl, que aunque vive en París y 
de vez en cuando debe ir a alguna re
cepción en la Embajada y demás, es 
un ser que no ha perdido la sencillez 
en el conracto con la vida misma. 
Eso hace que se comunique a través 
de cosas muy sutiles. Ese fue un mo
menco donde se habló muy poco y 
se dijo mucho. Se síncíó mucho. Es
raban los aborígenes, estábamos co
dos desbordados, y lo que él roca, 
que es una improvisación, creo que 
para él fue también muy intenso. Yo 
creo que aprendí mucho haciendo 
esta película. Me cuesta a veces decir 
o contar cosas, pero aprendí de esta 
sencillez para encarar los momentos 
de la vida. C reo que esto se lo dio el 
andar tantos caminos; ha crecido co
mo músico junto a su padre cocando 
el acordeón desde chiquito, y hoy 
esrá en París, toca acá o allá, en co
dos lados, toca en Iralia, hoy se iba a 
la Bretaña a hacer un concierto y 
cuando vuelve se viene para acá. Sin 
embargo no perdió la sencillez de los 
nueve años de edad, cuando le to
maron la foto que rescaté para el afi
che y la gráfica, porque transmite sus 
orígenes. Ahí es un chíquíco con 
ojos rasgados, como hoy, que trans
mite que él, desde entonces, anda 
por acá y allá cocando su música con 
un acordeoncíro de dos hileras. 
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Raúl Barbaza ~n .;va y junio al Río Paronó 

En varios momentos del filme Raúl 
explica que viviendo a 12000 Km 
de distancia nunca se fue del Litoral. 
Conranos algo de él como persona. 
Él está en París pero se conecta per
manentemente con sus raíces, con el 
canto de los pájaros, con el agua del 
río. Sus sonidos están tan enraizados 
como si el acordeón hablara guaraní. 
A pesar de que hace 15 años que es
tá afuera vos llegás a su casa y toma 
mate codo el día, y si es verano anda 
en alpargatas, y es un ser tan . . . no 
sé si humilde, pero coherenre con lo 
que dice a lo largo de la película, con 
los rescates de los valores más sim
ples de la vida. Un mate, un plato 
simple de comida, la calle al lado del 
Sena igual a la calle en medio de la 
selva correntina o misionera. Es un 
tipo que disfruta plenamente de las 
cosas simples, y un ser así hoy habla 
de valores esenciales muy profun
dos. 
Es una película que no menciona lo 
social, lo conciene. 
Totalmente. Barboza tiene una for-

mación íncelecmal, pero para llegar 
al Barboza de hoy recorrió mucho 
trecho. En ese trecho hay cosas que 
no se perdieron. iy hay muchos que 
pierden tanto en el camino que es 
una pena! Bueno, él no lo perdió. 
Creo que esa coherencia es lo que 
me deslumbra. Hay gente mucho 
más joven que se pierde en el cami
no mucho anees, y Raúl Barboza, 
que hoy tiene 65 años, no se ha per
dido en el camino por más que viva 
en París. Eso tiene un valor enorme 
y hace a una elección. 
La penumbra de París está hasta en 
los momenros en que él recibe los 
aplausos del público, hay una com
binación con la música, que es alegre 
pero subterráneamente guarda una 
profunda tristeza 
Cuando empecé a trabajar las imá
genes dije: esca película no tiene no
che, tiene luz básicamente. Sí ciene 
nostalgia, tiene grises, penumbra, y 
cienc momencos emocívos o nostál
gicos porque el chamamé ríe a carca
jadas pero de pronto llora. Pero ni 

p or Raúl F ave ll a 

siquiera pensé en una noche de luna 
al lado del Paraná, porque esra pelí
cula no me dab.1 noche. No quiere 
decir que no haya noches maravillo
sas pero yo quise conrarlo desde la 
luz. Tenía una imagen de un :nardc
cer penumbroso, un ocaso, pero me 
saltaba, era una cuesrión de scnti
mienros. Si me lo pregunrás ce digo 
que el momenco fue maravilloso, la 
imagen escaba bárbara pero cuando 
la ponía en medio de la luz me daba 
sombra, y, no lo puse. Esra película 
esrá hecha desde la luz.. Tiene el pró
logo en blanco y negro, escá grabado 
en el año 2000, y luego va aparc
-ciendo el color. Dije: lo mando en 
blanco y negro porque tiene algo 
iniciácico desde lo que él dice. 
Que curioso esto de la penumbra, lo 
que queda bien marcado es la pe
numbra de París frcnre al litoral que 
es codo sol. No se como lo viviste 
vos, pero donde se produce una 
sensación de agobio es en el dcparra
menro de Rat'il en París, ran peque
ño para contener a un ser con ranra 
luz, libercad. 
Sí, es rodo muy lindo, el barrio hui
no ... es verdad, nosorros trabajamos 
ese día a ventanas cerradas, algo bue
nísimo para el sonido, pero afuera 
llovía, fue un día gris y salimos a las 
9.30 de la noche y no dio para que 
llevara el instrumento, ni nada. En 
ese aspecto yo mantuve la coheren
cia de la penumbra en contraste con 
el fantástico color de nuestro paisaje 
mesopotámico. Lo que no me daba 
·es noche, hay una sola secuencia ca
si nocturna, ¡En París! ·Pero no im
portan las edades, ni la distancia, es 
estar cerca de este hombre y quedar 
como cocado. Lt 
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• Multimedios, un negocio seguro 
los grandes medios deben al Estado más de 30 millones de pesos. Violan la ley sistemáticamente. El COMFER regula 
pero no es tomado en serio por los multimedios. los pequeños medios son los más perseguidos por la legislación. 

los principales grupos de comuni
cación de la Argentina deben varios 
cientos de millones de pesos al Esra
do Nacional. La deuda es en concep
ro de mulras impagas por violaciones 
coineridas a la Ley de radiodifusión 
(22.285/80), la cual se encarga de 
aplicar el Comité Federal de Radio
difusión (COMFER), ente frente al 
cual se encuentra ] ulio Bárbaro des
de el 9 de junio de este año. 
Hasta octubre del 2002 las radios y 
canales de relevisión acumularon un 
monto impago que supera los 300 
millones de pesos. Del monto total 
más del 95% corresponde a los cin
co mayores grupos de comunicación 
de la Capiral Federal. 
Gustavo López, el interventor del 
COMFER del gobierno de Fernan
do De La Rúa, contempló la posibi
lidad de condonar entre un 80 y un 
85% de las deudas por las violacio
nes a la Ley de Radiodifusión, y ofre
cer un plan de facilidades de pago so
bre el remanente. Por su parte Carlos 
Carerberti, interventor duarnte el 
gobierno de Eduardo Duhalde llegó 
a un acuerdo entre las productoras y 
el COMFER, que sigue la línea de 
las políricas de Gustavo López. Este 
acuerdo es un compromiso ético -
estético por el cual los medios cuida
rían más sus contenidos y el COM
FER reduciría el monto de las mul
ras para hacerlas más cobrables. 
Finalmente, a partir de la firma del 
compromiso entre el COMFER y 
los representantes de las asociaciones 
de radio y relevisión privadas, en oc
tubre del 2002, el régimen de gra
duación de sanciones por violaciones 
cometidas a la Ley de Radiodifusión 
se vio modificado, bajando sencible
mente el momo de las multas. De es
te modo y con la implementación 
del principio penal de aplicar la "ley 
más benigna", el dinero adeudado en 
concepto de deudas de los principa
les grupos de comunicación se redu
jo ·en total a poco más de 30 millo
nes de pesos. Es decir, que con el 
nuevo régimen, la condonación de 
deudas se volvió una realidad, dismi-

nuyendo los pasivos a un l O % del total original. 
El Grupo Clarín sería responsable de un 32 % del total de la deuda. Entre sus 
medios se destacan Canal 13, DirecTV y Multicanal. 
Con el 28%, los medios de la española Telefónica son los segundos con ma
yor cantidad de pasivos, producto de las infracciones a la ley de radiodifusión. 
Por su parte, Canal 9, debería un 20 o/o del total. 
Detrás de ellos viene en la lista América TV que tiene una deuda total que al
canzaría el l l ,2 %, que se suma a lo adeudado por Radio América y Radio 
del Plata, emisoras que componen el mismo multimedio. 

1311"4H·HIBl·1 
Canal 9 es el canal de televisión que más debe en concepto de violaciones a la 
ley de radiodifusión (22.285/80). Dentro de la programación de la emisora, 
el ciclo que conducía Marcelo Polino, Z'.ap, era el que más transgredía la nor
mativa. 
Según informó el diario "La Nación" en su edición del domingo 29 de sep
tiembre del 2002, la emisora llevaba acumulados 25,4 millones de pesos en 
multas sólo en el primer semestre de ese año, contra 13,6 millones que acu
muló en el total de la temporada 2001. El programa que más violaba la ley 
era :zap, que se emitía de lunes a viernes a las 15. Desde su debut hasta que 
fue "levantado" sumó 4,5 millones en sanciones del COMFER. 
La actual administración del canal ha tomado conciencia del nivel de falcas -
sobre todo la violación del horario de protección al menor - que los conteni
dos de su programación cometen diariamente. A raíz de esto, desde hace un 
tiempo, ha comenzado un proceso de "limpieza" de su pantalla. 
El programa Z,ap se mantuvo en pantalla durante tanto tiempo solamente por 
motivos contractuales, declaró públicamente un alto directivo del medio. "Se 
ha llegado al límite de lo aceptable. Fueron muchas las veces en que se les pi
dió moderación, pero siempre llegamos cuando era demasiado tarde. No que
remos personas que se insulten a las 3 de la tarde y al otro día, a pesar de lo 
que se les dice, sigan igual. No hay forma de controlarlos. Para el canal signi
ficó una pérdida de imagen, y si bien consiguió rating no rindió para nada en 
lo comercial. Ni siquiera fue un buen negocio", agregó el directivo, según el 
diario La Nación. 

1SW111M·Wi·d11Hi1M·B!A 
Los más de 30 millones de pesos en deudas acumulados por las radios y los 
canales de televisión de la Argentina son producto de la falta de pago de mul
tas por violación de la ley de radiodifusión, como exceso del límite horario de 
publicidad, contenido sexual, lenguaje obsceno o violencia dentro del hora
rio de protección al menor, entre otros. 
Mientras tanto que del Decreto-Ley 22.285/80 continúa vigente con sus di
versas modificaciones, en la práctica, hay una enorme distancia entre lo que 
ocurre en la realidad y lo que determina la letra impresa de la norma. Las fal
tas más comunes son: 
•Violencia, lenguaje obsceno, sexo explícito, utilización en ficción de alcohol 
y esrupefucientes prohibidos durante el horario de protección al menor. 
•En este mismo segmento horario, las promociones de programas que se di
fundirán fuera del horario de protección al menor y los programas periodísti
cos son lós que con más frecuencia infringen la ley. 
•Exceso de publicidad: los medios, a panir del decreto l 005/99, pueden agru
par las tandas publicitarias en franjas horarias de hasta 6 horas (anteriormen-

te se estipulaba 12 minutos por hora 
de publicidad en TV y 14 minuros 
por hora en radio). fato hace que el 
control sea muy difícil. 
•Los medios oficiales rransmicen 
mensajes de partidismo polírico: esto 
no está permitido por la ley. 
•Los medios no pagan el gravamen 
correspondiente en concepto de con
tribuciones al COMFER. 

La concentración mediática 

Durante la última década, las radios 
y los canales de televisión proragoni
zaron un profundo proceso de con
centración que dejó el control de las 
comunicaciones de la Argentina en 
manos de un muy reducido conjun
to de grupos. 
Ese proceso se financió con la misma 
lógica de créditos que acumuló du
rante 1 O años la Convertibilidad, pe
ro también con un acumulado de in-

. versión publicitaria que durante los 
'90 llegó a alcanzar los 20 mil millo
nes de dólares, casi do~ tercios de los 
cuales quedaron en la radio y en la 
televisión. 
La ley 23.696 de Emergencia Eco
nómica y Reforma del Estado fue el 
primer paso hacia la concentración. 
A panir de esca ley se llama a privati
zar todos los medios del Estado que 
no pertenezcan al Servicio Oficial de 
Radiodifusión (SOR}, entre ellos, los 
canales 13 y 11 de la Capital Federal. 
Además permitió que las sociedades 
anónimas pudieran ser licenciatarias i 

de medios y que también puedan de
dicarse a otras actividades además de 
la radiodifusión (la ley 22.285/80 es
tablecía que solo podían ser licencia
tarios sociedades comerciales consti
tuidas únicamente para la explota
ción de la radiodifusión). 
En l 992 se firma el Tratado de Pro-

. moción y Prorección de inversiones 
Recíprocas con otros 33 países pqr el 
cual los capitales de esos Estados son 
considerados como si fueran argenti
nos. Con la inclusión de los tratados 
internacionales a la Consticución en 
1994, este acuerdo permitió el ingre-
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so de capitales extranjeros a la esfera mediática. 
A panir de allí se fueron conformando varios grupos multimedia que adqui
rieron cuanto pequeño o gran medio pudieron para luego concentrarse aún 
más fusionándose o agrupándose en grandes "pools" mediáticos. 
El punto culminante de este proceso de concentración se dio con el dictado 
del decreto 1005/99, por el cual se le permite a cada licenciatario hasta 24 li
cencias; se pueden transferir o vender las licencias; y se accede a la conforma
ción de redes permanentes. 
Es así que se forman pocos grupos que tienen en su poder la mayoría de los 
medios de comunicación de la Argentina. Los mayores multimedios queda
ron constituidos por el Grupo Clarín (Canal 13) y el Grupo Telefónica In
ternacional (TISA). 
Santiago Gándara, profesor de la UBA, opina que los decretos del gobierno 
menemista permitieron la concentración provocando menor democracia en 
los medios de comunicación. "Los decretos de la última década favorecen a 
los grandes empresarios, los cuales en retribución, apoyan a ciertos políticos. 
No hay controles para los medios. No hay arbitraje. El Estado es parce de los 
grupos empresarios". 
De igual modo, el propio Gándara comenta: "la concentración transformó a 
los medios en mercanda. Todo se genera en pos del racing. La ética solo se 
respeta si no interfiere en las ganancias de los empresarios. La comunicación 
ya no es un derecho sino una mercancía para ser consumida y generar renca
bilitfad a los empresarios". 

P·i.·'·11Mf \i\611§dfü.t.s.ng.!@t¡.8-----------
si bien el estado actual de concentración permite que los multimedios adquie
ran un gran poder de presión que les da la posibilidad de violar sistemáticamente 
la ley de radiodifusión sin ser sancionados, o al menos no pagar sus multas, mu
chos legisladores presentan innovadores proyectos de ley para mejorar el marco 
mediático. Del mismo modo diferentes personalidades de la comunicación opi
nan al respecto brindando ideas para poner en orden el mundo de los medios. 

Radios alternativas contra la pared 1 

Mientras se beneficia cada vez más a los 

grandes multimedia. a pesar de sus múl

tiples violaciones a la ley de radiodifu

sión, se presiona a los pequeños medios 

para que se sumen a las grandes empre
sas o desaparezcan del éter. 

A raíz de esto se generó un proyecto de 
ley, que intenta establecer pena de pri

sión por un año para quienes ejercen el 
derecho a la comunicación y a la libertad 
de expresión desde las radios de baja y 
mediana frecuencias. El proyecto se en
cuentra en la Comisión de Comunica
ción de la Cámara de Senadores de la 
Nación. 

El proyecto de ley propone modificar el 
código penal para aplicar la pena de pri
sión de un mes a un año a quienes "sin 
autorización del COMFER, realizare 
emisiones de radio o de lV, permanen
tes o transitorias, o las repitiere sin per
miso del que estuviere debidamente au
torizado para emitirlas". 

Por su parte. el Foro Argentino de ra
dios Comunitarias (FARCO) impulsa el 

rechazo del proyecto de penalización de 

por W.M. 

las radios, y reclama que "se permita a 

cooperativas y entidades sin fines de lu

cro el acceso a licencias de radiodifusión 
en Igualdad de condiciones, y se debata 

y apruebe una nueva ley de radiodifusión 
que reemplace al decreto-ley 22.285 de 

la dictadura". 

La argumentación de quienes propician 

estas nuevas normas es que tales emiso

ras "interfieren" o "entorpecen" siste
mas de comunicación y navegación aé

rea y de radios o canales de TV que tie

nen "la debida legalidad". 
Según un comunicado de la Unión de 

trabajadores de Prensa de Buenos Aires 

(UTPBA), lo que pretende el proyecto 

de ley en discusión, es crear una nueva 

situación para completar la "normaliza
ción" en marcha. Esto es, sacar del aire 

a varios millares de emisoras, con las 

previsibles consecuencias laborales y po
Htlcas, a partir de dar rienda suelta a la 
acción represiva y asl satisfacer la Insa
ciable voracidad monopóllca de los sec
tores concentradores de la comunica
ción argentina. 

por Walter Medina 

Para Santiago Gándara, la solución podría estar en la derogación de la actual le
gislación y la promulgación de una nueva ley que impida los monopolios y per
mita el acceso y panicipación de organizaciones populares y asociaciones civiles. 
Además agrega que se deberían reestatizar los medios y ponerlos bajo el concrol 
de órganos democráticos. 
Similar es la postura de Pablo Hernández, profesor de Política~ y planificación 
de la comunicación de la UBA que dice: "el COMFER debe desaparecer, du
rante los últimos 20 años ha sido una aija de recaudación del gobierno, una mo
neda de chantaje de los medios, un agujero negro en cuanto a la cr:msparencia. 
Debe formarse otro ente regulador con control parlamentario y parcicipación de 
las sociedades civiles. Esto a partir de la sanción de una nueva ley de la comu
nicación, la información y las telecomuniaiciones, es decir. una ley de la con
vergencia. Este nuevo ente debe tener el poder de policía pero sobre codo debe 
planificar, es decir, diseñar estrategias dencro de un modelo de des.1rrollo co
municacional, cu/cural ydemocrácico". 

1Sti·111%M!M!¡.111+1Mfü·l'''l'·lm'*M 
En la última semana de su gobierno, el ex Presidente de la Nación, Eduar
do Duhalde, firmó el decreto de nece~idad y urgencia Nº 1214/2003. el 
cual sustituye el articulo 11 de la ley 22.285 de Radiodifusión y señala que 
"los Estados provinciales podrán prestar, con previa autorización del Poder 
Ejecutivo Nacional, hasta un servicio de televisión abierta y un servicio de 
radiodifusión sonora por modulación de amplitud"(AM). "Las municipa
lidades podrán prestar un servicio de radiodifusión por modulación de fre
cuencia" (FM). Además, este decreto, permite que estas nuevas estaciones 
emitan publicidad de acuerdo al artículo 71 de la Ley de Radiodifusión. 
La medida generó el inmediato rechazo de la Asociación Radiodifusoras 
Privadas Argentinas (ARPA) y de la Asociación de Telerradiodifusoras Ar
gentinas (ATA), las que pidieron "la derogación inmediata" de la norma al 
presidente de la Nación, Néstor Kirchner, por considerarla un claro aten
tado contra los medios de comunicación privados. 
Por otra parre, el 4 de julio de este año, la Cámara de Diputados sancionó 
una ley que protege los bienes culturales con medidas como: 
•Limitar al 30% la participación foránea en el paquete accionario de me
dios de comunicación. 
•Permitir la integración de capitales extranjeros como si fueran nacionales. 
•Eximir a las firmas periodísticas de poder ser adquiridas por su acreedor 
o un tercero si ingresa en concurso preventivo. 
Esta ley es conocida como "Ley de Industrias Culturales". 
Si bien la sanción de esta ley de Bienes Culturales protege del peligro de la 
desnacionalización a las empresas de capital nacional, al fijarle un rope del 
30 % a la participación de accionistas extranjeros, al Estado le quedan ta
reas esenciales pendientes. 

11;1Mii%!.i·A:é·'i1l1·-l------------
sener.ciados por la exención de cánones por licencias y reducciones imposiri
vas, los grupos de comunicación, también se vieron beneficiados, desde octu
bre del 2002, con la condonación de las deudas que acumularon al ignorar las 
reglamentaciones que regulan su actividad. 
Para asegurar un mayor beneficio los empresarios de los multimedios recla
man al ente regulador la devolución de cánones en concepros de exenciones 
por instalación de emisoras en áreas de fomento y frontera o la actualización 
de equipos. 
Para Pablo Hernández, profesor de la UBA, "/a única ta2.Ón por la que los me
dios subsisten y son rentables es porque no pagan las multas y porque se am
paran en las exenciones para pedir Ja devolución de dinero, un dinero que no 
/es pertenece porque no se han instalado medios en zonas de frontera por par
te de las empresas privadas. Todo es un gran negocio ideado por los empre
sarios de los mulcimedios y amparado por un Estado que forma parce de di
chos negocios. Se busca la ganada, el contenido, no importa". l~ 
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1 Nota de tapa 

Entrevista con Beatriz Sarlo 

La pasión de la venganza 

- Leí tu libro y lo comentaba con 
una amiga y le deda que admirar a 
Borges y tener un pensamiento afín 
a una izquierda revolucionaria 
montonera era contradictorio en 
una época, posiblemente ahora no 
lo sea canco. Vos escribís que con 
este libro estás saldando una deuda. 
¿Es una deuda que tiene que ver 
con un modo de pensar de época? 
-No necesariamente, la deuda que 
yo digo al final que traté de salvar 
con el libro, y que no estoy muy se
gura que se haya salvado, más bien 
es una deuda de sentidos, es decir, 
llevarme a encender lo que fui en el 
momento en que fui; no llevarme a 
entender lo que fui desde la pers
pecciva de mi presente porque para 
eso rengo los inscrumencos histo
riográficos. Sino más bien tratar de 
reconstruir aquella que yo fui, una 
deuda de sentidos con una configu
ración ideológica que tenía efecti
vamence ese carácter conflictivo y 
concradictorio. Cuando yo empie
zo csce libro y me doy cuenca que la 
publicación de un cuento de Bor
ges como "El otro duelo", un cuen
to can exrraño al corpus de Borges 
es estrictamente contemporánea al 
secuestro y asesinato de Aramburu, 
ahí es donde me aparece lo que 
Adorno llamó una constelación, al
go que es necesario explorar. Es 
muy fácil decir frente a eso que las 
coincidencias son las coincidencias 
sin hacerse cargo, ya no de una mís
tió de las coincidencias pero sí de 
b producción de una constelación. 
Hay algo de azar en esa constela
ción y también hay algo de azar en 
el hecho de que yo me haya dado 
cuenca, podría haber escrito perfec
ta mente el libro sin haber compro-

Que se refieran a ella como La Sarlo, habla del respeto 
que siente el resto de la fauna pensante argentina por 

esta mujer. Al igual que sucede en otros ambientes 
-como el cine- dónde anteponer el artículo al apell ido 

denota pertenencia a una categoría superior, ella es, tal 
vez, la mayor diva de la intelectualidad criolla. LOTE, por 

intermedio del Editorial Siglo XXI, logró sentarla a conversar 
en torno a su último libro, La pasión y la excepción, con 

otro exquisito pensador, el filósofo Gustavo Varela. 

bado en el ejemplar de la revista 
donde fue publicado el cuenco de 
Borges que ese cuenco fue entrega
do al editor de esa revisca práctica
mente en los mismos días en que 
Aramburu estaba secuestrado. 
Aramburu fue secuesrrado el 29 de 
Mayo y esto tenía que escar suce
diendo en los primeros días de ju
nio, entonces, es un azar que yo me 
haya dndo cuenta de ello. No había 
ningún hecho significativo que me 
condujera a mirar ese cuenco cal co
mo había sido publicado en la re
vista, yo hubiera podido ir direcca
mence a las obras compleras de 
Borges y rastrearlo, y leer el cuento 
que por supuesto cenía mi recuerdo 
como que me había sorprendido en 
ese momenco, pero hay algo que 
me guió hacia la revista. Yo rengo la 
colección completa de la revista que 
debe ser una de las pocas coleccio
nes complecas que quedan porque 
la revista fue cerrada por el ejército 
en 1976. Hay algo que me llevó a 
sacar esa colección y ver de qué mes 
era ese ejemplar y como yo sé cómo 
se hada esa revista, darme cuenca 
que había sido entregado en la se
mana donde lo de Aramburn estaba 
sucediendo. Esa coincidencia se 
convirtió prácricamence en un 
mandato. 
-En su momento lo vivías como 
una contradicción d admirar a Bor
ges y d haber podido sentir "cierta 
dicha" por d secuestro de Arambu
ru? 
-Cultural e ideológicamente yo y 
muchos ocros estábamos en una 
configuración conflictiva porque de 
hecho era la configuración que in
cluía las vanguardias, que incluía 
cierra frecuencación mía muy in-

censa en esre cipo de cela y de codo 
lo que sucedía ahí y además mi in
clusión ... Culcuralmence yo esraba 
coino dada por diferentes direccio
nes, y esa era una configuración 
conflictiva y la relación con Borges 
fue conflictiva para mi generación, 
ahí señala el libro de Martín Lafor
gue cuando él recopila los cextos 
que se escribieron contra Borges; la 
generación de Concomo, la de los 
Viñas digamos, cenía una coloca
ción no conflicciva. Borges le pare
cía un autor de alguna manera alie
nado de aquello que sucedía en la 
Argentina. La colocación de mi ge
neración era más complicada, ya 
empezábamos a darnos cuenca que 
no era exaccamence eso pero no po
díamos dejar de irritarnos por lo 
que era la imagen pública de Bor
ges. Había hecho descargo público 
de aliarse al partido conservador y 
pocos años después los militares lo 
ascienden a caballero. T ampoco 
podíamos ignorar esa imagen pú
blica de Borges que codavía no se 
había convenido en esa especie de 
anciano amable y humorlscico que 
fue en los últimos años. 
-Entre otras cosas los afios noventa 
significaron un modo de estetizar la 
política y de quitarle su sentido de 
lucha. No le quita a la política su 
propia dimensión? 
- Después de los '80 yo creo que to

dos nosotros, los jóvenes y los que 
hoy somos viejos comenzamos a ver 
que hay una dimensión política re
lativamente independiente a la de
mocracia y que no es obligatorio 
compatibilizarlas punro a punro; 
pero yo creo que ese es un descu
brimiento que hacemos en los últi
mos eramos de la dicradura y en la 
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transición democrática. El descu
brimiento de una relariva indepen
dencia en la dimensión política, o 
esa relativa independencia no exis
tía en los años '60 ó '70 donde más 
bien el esfuerzo era restaurar o 
construir una unidad entre los ele
mentos ideológicos y los elementos 
culcurales. Cuando Borges escribe 
no hace política y en general los es
critores cuando escriben no hacen 
polícica, cuando escriben liceracura 
hacen literatura. Yo no parcicipo de 
esa idea de que hay ~ue decir que 
coda intervención es inmedi:11a
menre pollcica. 
-Que era propia de los '70. 
-Y que es accual. Es complecamcn· 
ce actual en la crítica liceraria. Es 
foucaulciana. Yo no parcicipo de 
eso, yo creo que las intervenciones 
escécicas son intervenciones estéci
cas. Lo que sucede es que la litera
cura construye un saber y en espc· 
cial la gran li.teratu ra y Borges cons
truyen un saber y muchas veces ese 
saber no es consciente de codo 
aq~ello que sabe. Los cexcos saben 
más que aquello que dicen saber }' 
por supuesto que saben incluso más 
que aquello que pudieron escribir. 
Yo creo que hay en Borges una di
mensión ideológica hiscóric:i que es 
realmente muy :iguda; coda esa teo
rización de la violencia. la idea de 

· que la violencia es legítima y que la 
venganza es legítima allí donde ha}' 
una ausencia de insrirucioncs. coda 
esa ceorización le permite tener una 
visión excremadamenre comprensi
va del género lirerario argenrino. Y 
Borges ve muy claramenre en codo 
lo que tr.1baja. sobre rodo en el 
Marrín Fierro, que la ausencia dl· 
instirucioncs lcgirima una serie de 
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virtudes y una serie de pasiones. 
Entre ellas la pasión de la venganza. 
Que es una pasión clásica desde 
Maquiavelo. Yo creo que eso es lo 
que- sabe la lirerarura de Borges y 
que ese saber desborda a la liceraru
ra pero es un saber producido por 
la lirerarura. 
-¿No es riesgoso pensar a partir de 
ese saber un hecho como d secues
tro de Aramburu? 
-Es que no lo pienso sólo a partir 
de ese saber. El pensar solo a partir 
de un punto siempre es arriesgado 
y yo diría que es equivocado. Sea 
ese punto Borges, la filosofía políti
ca o la ética. Yo creo que las consi
deraciones de hecho como el se
cuestro de Aramburu deben ser 
pensadas a parcir de varios puntos. 
El primer punro a parcir del cual es 
pensado en este libro es desde una 
reconstrucción arqueológica de los 
hechos, no una reconstrucción me
rnorialíscica, es decir, no una re
construcción sobre lo que hoy se 
recuerda sino una reconstrucción 

arqueológica sobre lo que se decía y 
se pensaba exactamente en el mo
mento de los hechos o dos años 
después como no había habido 
cambios ideológicos dos años des
pués del momento de los hechos. 
Este es el primer punto desde el 
cual se reconscruye el secuestro y 
asesinaro de Aramburu. La otra 
perspectiva desde la cual se lo re
construye es una reflexión sobre las 
virtudes pasionales. Ahí la presen
cia de un filósofo como Remo Bo
dei y como Karl Schmith. Cómo el 
secuestro y asesinato de Aramburu 
puede inscribirse dentro de una te
oría de la excepción. En tercer lugar 
se le ilumina desde una teoría de las 
pasiones que también está presente 
en la lirerarura de Borges. Yo creo 
que esas son las eres perspectivas 
con las cuales se aborda el hecho 
del secuestro y el asesinato de 
Aramburu. 
- En el libro hablás de Eva Perón, 
de una Eva Perón que en general 
no es tratada de ese modo, con esa 

El pensar solo a partir de un punto siempre 
es arriesgado y yo diría que es equivocado. Sea ese 
punto Borges. la filosofía política o la ética. 

reconstrucción a partir de docu
mentos de época, como la revista 
Radiolandia, es decir, con la excep
cional de un cipo de belleza. ¿No 
queda cercenado su lado político? 
- La acción política de Eva es la de 
su relación con Perón y a través de 
su relación con Perón la de su rela
ción con el pueblo. Lo que hayan 
podido edificar los montoneros y la 
izquierda peronista después habla 
más de los montoneros que de Eva 
Perón. Habla más de una leyenda 
armada a posteriori que de lo que 
ella fue. Ella en realidad fue lo que 
ella dice que fue en La Razón de mi 
Vida, nos gusre o no nos guste. Es 
un libro excrcmadamence reaccio
nario, con muchas de sus posicio
nes ideológicas y por tanto no cae 
simpático evocarlo cuando uno in
mediatamente quiere caracterizar la 
acción polírica de Eva. Pero en rea
lidad yo creo que es un libro bas
tanre certero en la descripción de lo 
que Eva fue, en el carácter definito
rio que cuvo para ella su encuenrro 
con Perón a lo que ese encuentro le 
permitió craducir el p

0

asado de hu
millaciones en la acción política. 
En ese encuentro ella decide consti
tuirse como puente y como escudo 
de Perón, es un puence encre Perón 
y el pueblo y es un escudo de Perón 
respecto de toda conspiración que 
pudiera crarar de perjudicar al líder 
y en ese encuencro ella se coloca en 
una posición complecamence sub
ordinada que es la misma posición 
que de hecho cenfa el pueblo pero
nisca que es una posición de quien 
recibe de un líder carismático el 
bienestar en un punto en relación 
al pueblo peronisca y la delegación 
política en relación a Eva. O sea 

que ese libro en realidad es excre
madamenre descriptivo de lo que 
fue la relación. Si vos me preguntás 
si Eva era exaccamcnce igual que 
Perón re digo que no lo era porque 
Eva carecía del pensamiento táctico 
que tenía Perón, pero en esa pareja 
afortunadamente habí:t alguien que 
lo tenía sino todo hubiera termina
do muy rápido. El que tenía un 
pensamiento táctico era Perón, Eva 
por razones de su propia historia 
personal, la historia de una humi
llada, de alguien que ya había fraca
sado cuando lo conoció a Perón pe
se a que era muy joven. Por razones 
de su propia hiscoria personal, por 
razones de su formación intelectual 
no estaba inclinada al pensamiento 
-ráctico, o sea que la cabeza política 
de esa pareja era Perón. Que soqre 
esa pareja política luego la izquier
da peronisca haya sentido la necesi
dad completamente legítima de 
edificar una leyenda revolucionaria 
es de precaución, es una leyenda re
volucionaria que se edifica después 
de la caída; leyenda en la cual hay 
muchas Evas, esc:í la Eva de la rama 
femenina, la Eva anticomunista de 
la rama femenina del movimicnro 
peronista. 
-¿No te parece que en Eva también 
hay un gesto de carácter político, 
digo en su vocación de querer ser 
vicepresidenta, en ser una mujer 
con una función política muy defi
nitiva? 

-Todos los sujetos son de carácter 
político, lo que digo es que no es 
un pensamiento, cuando yo digo 
.que no es la cabeza políric;¡ quiero 
decir que Eva no tiene ni los recur
sos imeleccuales ni lá disposición 
pasional para codo aquello que con-
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Después de los '80 comenzamos a ver que hay 
una dimensión política relativamente 

independiente a la democracia, esa relativa 
independencia no existía e n los años '60 ó '70. 

fig ura un pensamiento político. 
Ella no hubiera podido liderar el 
movimienco jusricialisra sin esa 
mezcla de pasión, resentimienro y 
volunrad que era Eva. Ella no tenía 
una estrategia y no tenía una no
ción de esrado. Eva tenía una pa
sión de jusricia y Perón tenía muy 
cbramenre una noción de estado 
que es lo que se llama estado de 
bienestar a la criolla. 
-En tu libro la acción de los mon
toneros está desarrollada como ex
presión de un esp íritu de venganza, 
como una radicalización religiosa a 
través del odio. ¿Creés que es un 
gesto que se mantiene en toda su 
acción polltica? 
-La radicalización religiosa es una 
consranre en ese movimiento, yo 
revisé cantidad de documentos de 
lo que fue la radicalización religiosa 
desde fines de los '60 hasta media
dos de los '70 en Argentina y en 
América Latina. Montoneros y casi 
todos los demás provienen del cato-
1 icismo, de ese encuenrro enrre un 
catolicismo que habla hecho no so
lamenrc la opción por los pobres si
no la opción por la revolución con 
uri peronismo pol!tico plebeyo, re
volucionario y de la resistencia, ese 
encuentro es lo que produce la ra
dicalización y es lo que produce 
montoneros, pero esa es una cons
ranre y el hecho simbólico y mate
rial de la muerre de muchos curas a 
mano de los militares de la dictadu
ra tiene que ver con esre hecho. 
V crcladeramenre estaban muy pró
ximos del movimiento revolucio
nario. También se producía esto en 
orros lugares de América Larina. 
Me parece que la hisroria ya ha 
puesto documentos donde eso que
da demostrado. El hecho de que los 

Monroneros se presenten como 
aquellos que mararon a Aramburu, 
marca la fuerza de idenridad que les 
da este primer acto que es de un 
enorme éxito porque de ser absolu
ramenre nada en muy pocos meses 
pasan a ser inrerlocurores impor
rantes de Perón, y muy imporranres 
dentro del conflicto con otras líne
as de movimienro. Por tanro, el re
conocimienro de idenridad de lo de 
Aramburu, como fundación de 
idenridad y acto baurismal es muy 
fuerte, y eso hace rambién parte del 
éxito de la operación. 
- Pero como toma de posición in
terna_ 

-Para la sociedad rambién, cuando 
ellos enrran a la plaza enrran gritan
do "duro, duro, duro, escos son los 
monconeros que macaron a Aram
buru ", esto quiere decir, cuando 
vos ves un son en verbo de crecer 
esro quiere decir que estás ponien
do de manifiesto ru idenridad, en
ronces no es solamenre hacia aden
rro sino que es hacia fuera, la socie
dad los identifica como esos jóve
nes valientes, corajudos que habían 
hecho esre asesinato. Lo que es muy 
curioso es que aquello que la socie
dad, incluso la reacción, valoró co
mo un hecho fundador y valiente, 
hoy, para la gente muy joven parez
ca escandaloso. Hace muy poco 
riempo una periodista me decía, yo 
no sé como la palabra éxiro se pue
de acoplar a una acción donde la 
muerre de alguien es considerada 
como un instrumento táctico. Y en 
ese momento se acopló perfecra
mente. 
-¿C6mo se abre esa posibilidad que 
relaciona los hechos políticos con 
los derechos humanos? 
-Todo lo que hemos aprendido 

d urante la d ictadura tiene una rran
sición democrárica, alejan por com
pleto esa posibilidad, la dictadura 
fue terriblemente costosa para to
dos nosorros y significó un aprendi
zaje y la rransición democrática 
también significó el establecimien
to de un· campo de valores regidos 
por los derechos humanos en los 
cuales el asesinato polírico está con
denado, está ausenre como ráctica 
polírica. Ese campo de valores que 
hoy llamamos derechos humanos 
no existía como campo de valores, 
existían orros valores que hoy per
sisren, la igualdad, etc., pero no es
to que llamamos derechos huma
nos. 
- Este espíritu de venganza del que 
vos hablás, ¿no te parece que atrapa 
a todo el movimiento Montonero? 
- Ahí hay un ciclo de venganz.a, y 
ese ciclo comienza en 1955 porque 
en ese momento la revolución que 
lo saca a Perón comere uno de los 
excesos más viles que puede come-

rerse que es el secuesrro del cadáver 
de Eva Perón. Ahí y con los fusila
mientos de Junio de '56 se abre un 
ciclo de venganza en los cuales los 
montoneros se inscriben. Ese es el 
ciclo que yo rraro de analizar y en el 
asesinato de Aramburu se reivindi-

. ca como una de las p rendas de ese 
secuesrro la devolución del cadáver 
de Eva Perón, es decir que ahí ~tá 
rransitando un ciclo de venganza. 
- ¿La vengan.za no está asociada 
también con el rencor, con la posi
bilidad de producir dafios en fun
ción de aquello que aconteció? 
-La venganza como pasión, o sea, 
los reóricos clásicos de la pasión de 
la venganza encienden la venganza 
como un restablecimicnco del or
den, que allí donde no hay insriru
ciones que restablezcan el orden, la 
venganza lo restablece. Por eso la 
ve11ganza puede pensarse como le
gírima en sociedades que carecen de 
e5rado. L1s pasiones propias de la 
ve~ganza son el coraje y el odio, el 
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rencor no es una pasión sino un es
tilo y el tipo de estimación que lle
va a la venganz:i es justamente la si
ruación de una injusticia que no 
pueda repararse. Por eso yo uso 
bastante la palabra irredenco, es de
cir. aquello que es una injusticia 
que no puede repararse. 
-Cuando Nietszc.he piensa en la 
moral cristiana la piensa a panir de 
la venganza. Es decir que es un pro
cedimiento moral de pensar, en el 
sentido que restablezca un equili
brio perdido. 
- Efecrivamence, denrro de la teoría 
clásica de la venganza, la venganza 
restablece un equilibrio. Sin duda 
que eso es propio de las sociedades 
anteriores al estado moderno, ins
cripto rambién en las sagradas es
crituras. Lo que nosotros aprendi
mos a partir de la dictadura es la 
necesidad de la formación de un es
tado que haga innecesaria esa pa
sión. 
-Situándonos otra vez en la década 
del '70 en esta lectura donde la 
mu~ne de Aramburu significa un 
restablecimiento del equilibrio en 
relación a los asesinatos del '55 y 
del secuestro del cadáver de Eva, 
perdería una dimensión política en 
la que su muene era necesaria ... 

-No, no quiero suponer eso, eso 
suponelo vos. 
-Bueno, pero era lo que se suponía 
en la época, o por lo menos quienes 
lo secuestraron. 
-Quienes lo secuestraron, estás ha
ciendo una hipótesis sobre eso, pe
ro si vos querés suponerlo, supone
lo vos. 

-Digo, era una hipótesis de época 
donde esto era una necesidad polí
tica, porque sino todas las muencs 
políticas, en última instancia, serí
an el restablecimiento de un equili
brio perdido. 
-Se pensaba que esto era dos cosas, 
por un lado que era un acrn funda
dor del peronismo revolucionario, 
un acto del peronismo revoluciona
rio que al ser revolucionario iba a 
recuperar su verdadera esencia. Esa 
esencia había sido negociada, el lí
der esraba en el exilio, al volverse 
revolucionario nuevamencc iba a 
recuperar su esencia plebeya y po
pular. Y se pensaba también que era 
un acto público, se pensaba en las 
dos cosas. Se pensaba que el acto al 
hacer un intercambio de muertes 
era un acrn de justicia y por otro la
do era el restablecimienco del im
pulso revolucionario del peronis
mo. En el espíritu de la época a na-

die se le ocurría pensar que esos dos 
objetivos podían ser logrados a rra
vés de un asesinato polírico, a nadie 
se le ocurría cuestionar la idea de 
un asesinato político. Después del 
asesinato ele Aramburu hubo dece
nas de asesinatos políticos, o sea 
que era un problema que estaba 

cada por la revolución libcrradora. 
Que había desalojado un gobierno, 
·había secuesrrado un cadáver, sacro 
para el movimiento peronista y ha
bía fusilado fuera de la ley, ral como 
lo había demostrado Rodolfo 
Walsh. Respecco de csco debía ser 
vengado, además tenía como bcne-

Hay en Borges una dimensión ideológica histórica que es realmente 
muy aguda; la idea de que la violencia es legítima y que la venganza es 

legitima allí donde hay una ausencia de instituciones. 

fuera de cuestión que no se plante
aba dentro del horizonte. Era un 
problema no formu lado, la necesi
dad del asesinaro político creo que 
es un problema central y que de al
guna manera tiene una respucsra: el 
asesinato político no es legítimo. 
Eso no era un problema, el asesina
to político parecía legítimo. 
-Dentro de ciena instancia revolu
cionaria era necesario. 
-Sí, una vez que era legítimo podía 
ser necesario según como viniera la 
táctica. 
-Pero en esta visión de compensa
ción se pierde esta lectura política. 
-De algún modo dado que lo que 
se reivindica es el restablecimiento, 
es decir, intervenir en una situación 
de desorden que había sido provo-

ficio que esto era la carra de presen
tación de los Montoneros que iban 
a ser una alternariva muy fuerce 
dentro del movimiento peronisra. 
No es que se le quite caráccer polí
tico, por el conrrario, acentúa su 
carácter político, tiene un cícero 
político inmediaco. 
-Si d secuestro y la muene de 
Aramburu tienen que ver con un 
restablecimiento de una condición 
pasada, estaría jugándose esa acción 
política desde d pasado y no desde 
el presente, desde donde intentaría 
construir un orden nuevo. 
- En general rodo miro de consrruc
ción de un orden nuevo incluye 
siempre una versión del pasado, no 
hay un orden nuevo que dice "so
mos lo nuevo radic:i l y no tenemos 
pasado". 'Esro se puede ver desde la 
fundación de la Argentina moder
na. Aunque parezca casi paródico 
en nuestro himno nacional apare
cen los incas y no había habido un 
solo inca en rerrirorio argenrino. Es 
decir que roda fundación hacia el 
futuro incluye una leyenda sobre el 
pasado, pero a su vez ese pasado no 
era un pasado ran remoto como 
puede parecer hoy, hoy han pasado 
30 años del asesinato de Aramburu 
y ha pasado medio siglo del derro
camiento de Perón. En ese momcn
·tO convengamos que la resisrencia 
peronista rodavía era algo que esta
ba esperando sus promesas, estába
mos en el afio '70 y Perón había si
do derrocado en el '55, es decir 
que, es como si esruviéramos en el 
momento del juicio a las junras. 
Cuando uno piensa el pasado hay 
que pensarlo no solamcnre c.:n la 
distancia que nos separa desde 
nuestro presenre sino evaluando 
cuánto pasado tení:i para el presen
te que escamos pensando, y hasta el 
momenro. No eran riempos. ran rc-
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motos pero además no conocen 
una tradición política que de algu
na manera aún inaugurando de 
nuevo no ¡enga alguna leyenda o 
un mico que lo vincule con alguna 
tradición an¡erior, por eso los 
Montoneros se llamaron Monrone
ros. ¿Qué evocaban? No evocaban 
ni siquiera el '55, evocaban el siglo 
XIX, eligieron ese nombre para 
cierro tipo de formación militar 
que había sido cemral en la guerra 
de la independencia, sino no hubie
ran elegido ese nombre y tenían co
mo símbolo la caña tacuara; y había 
un movimienro nacionalista que 
primero fue de derecha y luego se 
corrió hacia un nacionalismo más 
revi¡ali?.ado que se llamaba Tacua
ra, había emellas federales por te
das panes, no era solamente el pa
sado muy reciente de la revolución 
del '5 5 sino todo el siglo XIX que 
se reciclaba y aunque parezca men
tira había discusiones ideológicas 
fuenísimas en los años '60 y los 
'70, basta mirar los libros publica
dos en ese momento, tenían que 
ver con el balance de Rosas y el ba
lance de Sarmiento, es decir que 
había cierta línea del pasado que te
nían una licencia del presente, co
mo uno podría decir hoy que el jui
cio que se tenga sobre la condena a 
los comandantes, la ley de Obe-

descubierto restos fósiles de algo y 
empezar a tratar de reconstruir a 
través de esos restes fósiles cómo 
fue ese paisaje, o sea, hago un nú
cleo que es el impulso, que es el de
seo que ~staba presence desde el co
mienzo, que tiene que ver con esa 
pregunta que me incluye y que yo 
pongo de manifiesto en el sentido 
de decir, esta es la verdad o este es 
el deseo que me condujo acá. Lue
go este deseo correspondido por al-

En general todo mito de construcción de un orden nuevo incluye 
siempre una versión del pasado, no hay un orden nuevo que dice que 

somos lo nuevo radical y no tenemos pasado. 

diencia Debida, Punto Final y el 
Indulto tiene que ver con un pasa
do muy recience para nosotros, no 
estamos discutiendo algo muy re
moto. En el caso de los Montone
ros se ponían en juego cosas bas
tante más remotas, empezando por 
su propio nombre. 
-Vos ponés en d libro que es una 
cuestión personal la que estás escri
biendo, que es una deuda perso
nal ... 
- E l impulso, el deseo que lleva a es
te libro tiene esa fuerte configura
ción personal, si vos querés, auto
biográfica, después en el libro no 
hay nada, esa configuración es co
mo reprimida y yo diría que el libro 
se sitúa en la arqueología casi más 
que en la historia; es como haber 

go que no tiene que ver ni con la 
memoria ni con el recuerdo sino 
con algo que tiene que ver con la 
arqueología y con la reconstrucción 
de un archivo, un archivo de foros 
o un archivo de textos. 
-Y por qué crees que es necesario 
ahora hacer esa reconstrucción? 
-Yo no creo que sea necesario, yo 
no podría decir que este libro es ne
cesario, creo que sería un gesto 
completamente de soberbia decir 
que este libro es necesario, uno es
cribe los libros que puede, tampoco 
creo que sea innecesario. 
-Yo lo pensaba en rdación a reto
mar un tema que es tan urticante 
como el de los Montoneros, en este 
caso relacionarlo con Borges, lo que 
significaría también una lectura de 

nuestra propia historia puesta desde 
otro lado, donde este saber que vos 
me decías de Borges abre todo un 
espectro de análisis hacia un hecho 
tan alejado para Borges como es el 
secuestro de Aramburu. 
-Bueno Borges sobre el secuestro 
de Aramburu no se pronuncia. 
-Pero vos los ponés en relación y 
eso es un tipo de mirada-
-Es la mirada que en general yo ha
go, en el sentido de que no re po
dría explicar por qué ciertas confi
guraciones históricas se me empie
zan a cruzar con ciertos textos. Eso 
tiene que ver posiblemente con co
sas muy básicas de mi formación o 
cosas muy básicas de mi mirada in
telectual, pero hay un momento 
que como si las barajas de un naipe 
empezaran a mostrarse de un modo 
que las configuraciones históricas se 
empiezan a cruzar con textos. Esa 
es la mirada que yo tengo, por otra 
parce esa mirada también estaba 
forcalecida por la insuficiencia que 
yo siento frente a las reconstruccio
nes memorialísticas, yo pienso que 
es gente ya grande al borde de la ve
jez que se sienta a recordar como 
era cuando era joven, a mí verdade
ramente no solamente me interesan 
poco sino que me parece que hacen 
una representación mimética pero 
hay algo que se pierde dentro de esa 
reconstrucción, por eso el esfuer.w 
de que este rexro no fuera memoria 

líquida. Es parre de un dato de me
moria que yo hice este pero des
pués todo el texto se mueve fuera 
de la memoria. Las reconstruccio
nes memorialísricas hoy no me in
teresa, lo cual no quiere decir que 
mañana yo no las haga, yo creo que 
el asesinato de Aramburu debía ser 
rnmado primero en aquello que· fue 
antes de ser un fósil, antes de ser 
romado como un objeto de la me· 
moria debía ser rnmado como un 
objete de la arqueología del paisaje. 
-¿Creés que es necesario en estos 
tiempos pollticos hacer una arqueo
logía de los '70? ¿Es para evitar co
meter los mismos errores? 
-Bueno, no veo por qué si a Bonas· 
so se le permite escribir El presi
dente que no fue, por qué no va a 
ser necesario escribir otro fibro. Yo 
creo que los errores de los '70 no se 
pueden cometer nuevamence, en 
principio en esta nueva coyunmra 
lo que suena pintoresco es que se 
piense que se restauraron los ideales 
de los '70. No se resrauraron afor
tunadamente, tanta se le hubiera 
ocurrido que incorporar un pacco 
internacional sobre no prescriptibi
lidad de los crímenes de Lesa Hu
manidad en la consrirución era un 
acro revolucionario porque no pen
sábamos que la consrirución valiera 
nada, lo inreresante más bien es co
mo se producen ciertas malenten
didos. Cuando se dice que son los 
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ideales de los '70, los que están hoy 
en el gobierno no son los ideales de 

los '70 y afommadamente, si hay 
alguna oporcun idad para que se go
bierne en un sentido de equidad y 
en un sentido de justicia que no lo 
sé pero ojalá lo haya. Sí hay algunos 
valores de los '70, igualdad y soli
daridad, pero no los ideales y los 

problemas políticos de los '70. 
Quizá este libro sea un malentendi
do, ·de rodas maneras, este libro es

tá te rminado como es obvio antes 
de que Kirchner ganara las eleccio
nes y cuando yo lo term iné pensé 

que era un libro que no iba a perte
necer al campo de ideas donde al
gunos de los que están hoy en el 
ejecutivo nacional estuvieran ins
cripros. Verdaderamente no lo pen
sé, fue una casualidad eso, no u na 

casualidad interesante pero una ca-

sualidad al fin. Ahora, volviendo al 

libro uno ve que la reivindicación 
de los ideales de los '70 aforcunada
mente no le están sirviendo hoy a la 

escena pública. 
-Sostenido en el odio y la vengan-
za. .• 

-Sostenido en que las políticas hoy 
son políticas que están basadas en 

un mapa de derecho que no existía 
como map~ de los '70, la idea de 
que la identidad estaba vinculada al 
origen biológico para poner una 
cosa que es del campo de los dere

chos humanos hoy y que está hoy 
en la primera plana de los diarios 
era una idea escandalosa, no había 
identidad vinculada al origen bio
lógico, la identidad era práctica
mente electiva, tuvimos que apren
der ' en una dictadura que separó a 
madres de hijos que había algunas 
preguntas sobre la identidad que 
debíamos defender. En los '70 to-

dos nacíamos de un repollo y nos 

constituíamos en repud io de nues
tros padres, en el año 2000 estam os 

reivind icando un derecho que tie

nen niños apropiados de conocer 
quienes son sus padres, fijare cómo 
son los universos, fue la dictadura 

la que nos permitió ingresar en este 
mapa de derechos que estamos vi
viendo hoy. 

-Si esta lectura de restablecimiento 
de equilibrios que sucede a parcir 

de Aramburu en relación a lo ante
rior no puede ser una lectura tam

bién que atraviese toda la historia 
Argentina, entonces el proceso 
también de algún modo fue justifi
cado bajo el mismo concepto de 
venganza o del restablecimiento del 
orden que se había perdido. 
- No, no esta última dictadura por
que esta úlrima dictadura lo que 
acepta es la violencia desde el Esta
do no e.~ la ausencia de estado o la 

ausencia de justicia la que da legiti
midad a las muertes que cometió la 
dicradura sino la presencia del Esta

do y el Esrado mismo converrido 
en Estado asesino. A mí me parece 
que ahí hay una diferencia fuerre, 
es desde el Esrado que se hicieron 
estas cosas durante la diccadura mi
li tar, esa es la perspectiva que nos 
permite discutir con cualquier idea 
de simetría entre la horrible y con
denable violencia revolucionaria y 
la muy horrible pero mucho peor 
desde el punto de vista filosófico, 

teórico y político que es la violencia 
desde el Esrado. Lo que sí hay que 
reconocer es que esa dictadura nos

otros, a los que vivimos, a los que 
no murieron nos permitió pensar 

tam bién nuestro pasado. Si hay al

go que nos debemos a nosotros 
mismos y que le debemos a aque
llos que desaparecieron es poder 
pensar nuestro pasado. 
- Es dificil tomar una acción positi

va de una dietadwa tan cruel. 
- Es que no hay una acción positiva. 

-Digo, en el sentido de hacer una 
relecrura del pasado a partir de la 
dictadura que haya generado esto, 
esta necesidad del pasado. 
- Yo en 1985 escribí un texco que 
fue horriblemente criticado porque 
mucha gente me dejó de saludar en 
el cual decía; "Sabemos lo que e/Jos 
nos hicieron, sabemos lo que repu-

diamos, lo que ellos nos hicieron y 
lo que ellos liiciero11 pero es necesa
rio que nosorros pensemos Jo que 
nosotros hicimos" no porque sean 
equivalentes sino porque lo hicimos 

nosotros porque nos toca a nos
otros esa dimensión ética. Hacia 
comienzos de los '80 Héctor 
Schmucler publicó en México en la 
revista Controversia un texro que 
yo creo que fue el primero que 
abrió esa cuestión porque puso una 
pregunta muy sencilla que causó es
cándalo y a mí me parece que es 
una pregunta fu ndamental, que es 
'¿Acaso Rucci no tenía derechos 
humanos?". Lo que ellos hicieron 
lo hemos condenado y lo seguire
mos condenando, ahora nos coca a 
nosotros pensar nuestra propia di
mensión ética. 

- La óptica se modifica, después del 
proceso deberíamos pararnos desde 
otro lado. · 

-De rodas maneras no era q ue sola
menre nosotros careciéramos de esa 
óptica, no estaba en el mundo, el 
ciclo revolucionario se cierra en la 
Argentina de los '70 y se cierra tam
bién en otros países del mundo, en 
países europeos, es la década más li
gada a fojas italianas, lo que pasa es 
que en lcalia tuvo un cierre mejor 
porque fue el partido comunista el 
que encabezó la lucha contra las 
brigadas rojas, enronces ese fue un 
cierre desde un punto de vista ide
ológico-político, eran los obreros 

comunistas los que denunciaban en 
las fábricas a los brigadiscas, eran 
los obreros del sindicaro, los del 

partido comunista, los que lucha
ron , entonces desde el punto ele vis

ea ideológico fue mucho mejor ese 
cierre. Sin duda que fue mejor, nos
otros tuvimos una dictadura, no 
hubo ningún partido ni dirigencia 

polftica que pudiera pensar eso más 
allá de Pugliese y algún otro. Los 
propios protagonistas de los '70 cu

vieron que sali r de los '70 y comar 
los años de la dictadura para repen

sar eso. 
-¿Creés que es posible, para aque

llos que participaron de los '70, 
pensarlo sin rencor, sin estar adosa
do a un espíritu de venganza? 
-No tengo la menor idea. Yo creo 
se está viviendo con una cier ta nos
talgia, hiscoriográficamente las me-

morias más bien ricnen una cosa de 
nostalgia y hay u n campo en el cual 
me coloco yo también que no va a 
aceptar otra palabra para determ i

nada razón de los '70 que no sea la 
dicradura. Así como uso b palabra 
asesinato para la mm:rce de Aram
buru, no uso otra palabra para d ré
·gimen milirar que no sea clicradura. 

Hay división de campos y seguirá 
habiéndola sin duda, creo que en 
Argentina esa división de campos 
ha· funcionado polí ticamente mejor 

que en otros países de América La
rina salvo que ad no ha habido la 
sururación, la pésima suturación de 
vidas que se ha producido en Chile. 
Desde mi punto de vista yo sería 
exigente, asesinaco para Aramburu 
y dictadura para el régimen mili car. 
Me parece que esos términos son 
funda mentales y arencrse a ellos es 
atenerse a una colocación con la 

cual se oponían. 
-¿Te parece que aquello afectivo 
que despierta los '70 impide cierta 
objetividad para ver la historia? 
¿Fue un esfuerzo para vos escribir 
sobre los '70? 
- Yo no rengo una relación afectiva 
muy fuerre con mi pasado. Cuando 
el pasado era prescme tenía k1 rela
ción, evidentemente yo era mili tan
te política, p rimero esruvc en el pe
ronismo y luego rápidamente pasé 
a activar esas fracciones del marxis
mo leninismo. Cuando el pasado 
era presente era mi preseme, hoy 
no tengo U1ia inversión afectiva 

fuerte con ninguna insrnncia de mi 
pasado. Creo que fue demasiado 
peligroso para muchos, para mu
chos fue fata l, fucron aiios cerriblcs 

para la Argentina. 
-A quienes no vivimos los '70 de 

esa manera, tienen una dimensión 
afectiva tan fuen e que es muy diB
cil correrse. 

- Es probable pero no es mi caso. 
Yo tengo mis muertos, tengo mi 
gente muerra en esa década, pero 
no es mi caso. 
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1 Entrevista con Maitena 

La felicidad no hace reír a nadie 

e n general, culturalmente, la educación para 
las mujeres no tiene que ver con el humor. Por
que el humor es corrosivo, transgresor, irónico y 
sucio a veces. Dice Maicena, el humor no es la 
mujer que se d e con recaro, es todo lo contrario, 
es Ja gran carcajada. Es: ¡me río en cu cara! Tra
dicionalmente hay una educación para la mujer 
que la ha dejado fuera del mundo del humor, al 
menos en lo profesional. 
Me gusta mucho una frase que dice: el humor es 
una cencaciva de limpiar de estupideces a los 
grandes sentimientos. 
Resido en Uruguay, con poca gente alrededor, 
casi en soledad, en un lugar muy chico donde 
soy feliz con mi familia y mi trabajo. Lejos del 
ruido de la ciudad. 
-¿Con qué se dice más la verdad, con el humor 
o con la literatura? 
Es una pregunta muy filosófica, ¿qué es la ver
dad? El humor es más verdadero, más fácil y al
guien que conoce los mecanismos del humor 
enseguida se da cuenta con qué se está trabajan
do ese chiste, de dónde parte. La liceracura es 
más misteriosa, respecto hacia dónde se dirige, 
de dónde parce y qué es lo que te quiere decir. 
Sí, el humor es más claro. 
-¿Cre6 que los humoristas tienen una cierta 
responsabilidad política dentro de la sociedad? 
No. Al menos yo no me hago cargo. Además 
creo que todo acto es político. Cuando hago hu
mor acerca del estado emocional de la gence es
toy, de alguna forma, hablando de política. El 
afio pasado en la situación de angustia en que 
estaba la Argentina, cuando retrataba los d iálo
gos de los personajes, creo que estaba haciendo 
humo r político. Porque había mucha angustia, 
mucha gence sin trabajo y eso es política. No 
podía estar lejos de eso. Me gusta lo que hace 
Rudy y Dan iel Paz en el diario Página/ 12, me 
parece extraordinario, pero lo que hace Nik en 
La Nación me parece una porquería, para hacer 
eso, prefiero seguir hablando de la celulitis. 
-¿Conoc6 alguna humorista mujer? 
Me gusta mucho Claire Brececher, es una fran 
cesa bascance mayor que yo, y creo que es la me
jor de todas. C uando a los veinte años conocí su 
trabajo, no me inspiró pero si me provocó algu
nas cosas profesionalmente. Descubrir su traba
jo fue una iluminación. Hay otra humorista 
contemporánea que se llama Marjane Sacrapi, 
que es una chica iranf, hace unos comí.es mara-

villosos sobre su infa ncia y lo que es ser mujer 
en Irán. Describe con mucha ironía y con mu
cho humor los años en su país; ella vivió en la 
calle mucho tiempo, una vida intensa y muy in
teresante. 
-¿Marcó Claire Bretecher tus comienzos? 
No, porque yo en realidad no empecé como hu
morista, empecé haciendo historietas eróticas, 
sin humor. Tal vez esa parce de mi trabajo ten
ga un poco que ver con ella. Toda mi carrera, 
por llamarla de alguna manera, ha estado signa
da por la necesidad del dinero, de sobrevivir. El 
trabajo de humorista no es fácil. Me fui adap
tando a las revistas dónde trabajaba. Si era una 
revista de sexo, hacía h istorietas eróticas, si era 
de padres y madres de familia, las hada para el 
hogar. He ilustrado libros de texto para el cole
gio también. En todo ese camino fui madre sol
tera a los diecisiete años. Después me casé, tuve 
otro hijo, me separé y a los rreinca y dos conocí 
al hombre de mi vida y también tuvimos un hi
jo. 
-¿Pesa más ahora tu vida personal a la hora de 
escribir, el hecho de estar enamorada por ejem
plo? 
La felicidad no hace reir a nadie. El humor se 
apoya en la tragedia, en el drama, en una situa
ción de quiebre. Uno se ríe del tipo que pisa una 
cáscara de banana, no del que corta una flo r y re 
la da. 
- ¿Entonces, el estar enamorada de tu marido te 
dificulta el trabajo? 
(Risas) No!, porque tengo mucha memoria. 
T engo muchas amigas y sigo en el mundo. Ha
blo mucho de la relación, no sólo de estar feliz, 
uno puede escar feliz pero siempre hay algo en 
la relación hombre-mujer que da para raro. 
-¿Cómo fue tu infancia? 
Horrible, ¿podemos cambiar de cerna? (Risas). 
Tengo seis hermanos. Soy la sexca de los siete, 
cuatro mujeres y tres varones. No ccngo lindos 
recuerdos de mi infancia. Yo quería ser grande 
cuando era chica. Lo único que quería era cre
cer y ser adulea, siempre cuve una accirud muy 
madura. Hoy soy una mezcla de una persona 
muy madura, muy equilibrada y muy infantil. 
~ramos una familia muy numerosa, donde to
dos escaban muy ocupados y mis padres aten
dieron, sobre codo, a sus hijos mayores. Lo 
comprendo, no se puede tener siete hijos, debe
ría estar prohibido. De todas maneras cuve suer-

' -.;:-~ ... 

re porque rener a mi padre codo el día encima 
hubiera sido u na pesadilla. Tuve la suerte de 
que no me educaran mucho, ni se ocuparan de
masiado de mí, entonces me hice a mi manera. 
- ¿Qué diferencia h ubo enue ser madre tan. jo
ven y después a los u einta y siete? 
Fui madre adolescente y d espués a los rreinca y 
siete. H ay una gran diferencia. En principio 
porque a los diecisiete no fue una elección, esta
ba soltera y con mi padre que me quería macar. 
En cambio ya mayoi: fu e una dección, escaba en 
pareja y enamorada. Tengo una vocación ma
cernal muy grande. Me gustó ser madre siem
pre. No me dio trabajo. 
-¿Te leen tus hijos? 
No, pero tienen una relación muy saludable con 
mi trabajo. Cuando hacía comics eróticos ellos 
eran adolescenres, a mí no me conocía nadie, mi 
trabajo era undcr y les gustaba m ucho, lo leían. 
Eran mis seguidores y mis fanáticos. A partir de 
que cuve éxito y me cransformé en alguien más 
popular, consideran que soy una burguesa del 
stablismcnt y no les inreresa leer ese cipo de co
sas que Icen las señoras. Pero me parece muy 
bien que los hijos no lean a sus padres, nuesrra 
relación pasa por otro lado, es de madre a hijo. 
Está bien que no compren un personaje. Cuan
do los dibujo a ellos les avisan los amigos. 
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-¿Tu padre valoraba tu trabajo o eras a sus ojos 
la bohemia de la f.unilia que hada historietas? 
Mi padre era un señor bascante conservador, ca
cólico, de derecha. Cuando le conté que saldría 
una historieta por día en el diario La Nación, 
-diario que leyó coda la vida- no me creyó. Pe
ro no me creía muchas cosas. Me dio mucha pe
na porque murió muy poquito anees de que sa
liera la tira en el diario, dos meses. 
Seis tardó el diario en publicarme, porque es un 
diario como mi papá, conservador. .. les llevó un 
ciempo asimilar este cambio, habrán pensado: 
¿no será mucho para los lectores? Pero mi padre 
no encendía mucho de qué se trataba este géne
ro de la historieta. Cuando yo era chica tenía 
prohibido leer comics, se consideraba que era 
un género menor, era perder el tiempo, había 
que leer libros. Me formé en la literatura leyen
do Corín Tellado, que también la leía a escon
did~s de mi padre. Tener nueve años y devorar 
cien páginas de corrido fue muy importante pa
ra mi formación. Aprendí a leer un libro entero 
y cuando me compraban Mujercitas, me dormía 
en la mirad. Con el tiempo mi padre empezó a . 
entender que lo que yo hacía era una profesión, 
un oficio respetable y sobre rodo porque saqué 
a mis hijos adelanre. Era una chica bastante par
cicular y rebelde, pero nunca le pedí ayuda a mi 
padre, él en algún momento lo valoró y terminó 
respetando también mi trabajo y mostrándole a 
sus amigos mis historietas. Mi mamá tampoco 
encendió mucho, hasta el día de hoy me dice, 
-pero, ¿nunca vas a pinrar?-, ella quiere que 
pinte cuadros y que los exponga en un lugar con 
gente bien vestida, champaña y lindos catálo
gos. 
-¿Estás pensando ya en el retiro? 
Lo que sé es que no voy a seguir por muchos 
años al ritmo que estoy rrabajando. Acabo de 
dejar el diario La Nación, salió la última Supe
radas, me pasé a la revista dominical, con la 
con.sabida pérdida de popularidad, el ego y codo 
eso ... Esroy viajando mucho y se me hace muy 
complicada la tira diaria con los viajes. Y tam
bién me gusta ir a tomar vino, encontrarme con 
mis amigos, pasear, acostarme tarde y tener una 
propia vida, todo eso es contradictorio con una 
ti ra semanal. 
-Y de las feministas ... 
A mi no me gusta decir que no soy feminista, 
porque lo que sí reivindico es que el feminismo 

es el mov1m1enco político más importante del 
último siglo, que ha generado los cambios más 
importantes, sin ninguna duda. Si no fuera por 
el feminismo estaríamos codas planchando. 
-¿Con el feminismo pasamos de la lucha de cla
ses a la guerra de los sexos? 
Una cosa te lleva a la orra, como codo en la vi
da. Yo no creo en la guerra de los sexos. Creo 
que ... -no quiero hablar de esco porque después 
s~ me tiran. codos encima- detrás de esa pelea 
hay algo de resenrimienro y soledad. Hay que 
tratar de encontrarse con el otro. 
-Tenés miedo de responder algunas preguntas, 
pero no tenés miedo de opinar a través de tus 

personajes de historietas. 
Eso seguro. Prefiero hablar por mi trabajo. Me 
siento habilitada como humorista a tocar el ce
rna que quiera, pero no sé si como persona me 
siento sólida para hablar de un tema más socio
lógico o político. Soy una dibujante de comics 
semi analfabeta y a veces me preguncan cosas 
que ni Lacan ni Freud pudieron responder. En 
cambio cuando trabajo leo varias veces lo que 
escribo y no me equivoco porque ya lo pensé 
bien. 
-¿Le gusta Ni.le? 
No. Lo detesto. No me gusta el humor que ha
ce. Me parece un dibujante mediocre, de me
diocre para abajo y me parece un humorista an
tiguo, machisca, homofóbico, que hace chistes 
de oficina, que se ríe de los defeccos físicos , que 
es un ladrón de chistes ajenos. Los dibujantes 
argentinos odiamos a Nik. Nadie lo dice en p·ú
blico, soy la única. Cuando hay una mesa re
donda y va Nik, no va nadie, por eso él nunca 
está con sus colegas. Es una mala persona. 
-¿Tenés amigos humoristas? 
SI, rengo buenos amigos dibujantes argentinos 
desde hace veinte años, que nos hicimos amigos 
en las redacciones y que cada canco comemos 
juntos y salimos a romar vino, y cuando van a 
Uruguay se hospedan dos o tres días con sus 
mujeres y sus hijos. Soy amiga de Rep, de L111-
ger, de Quino y de Fonranarrosa. Somos muy 

buenos amigos. 
-¿Qué consejo le darías a un hombre para que 
lea tus historietas? 
(Risas) Que no se lo tome en serio. Que se ría. 
Que si se quiere divertir las lea, pero que no va 
a aprender nada. Me río de mí misma y del 
mundo que me rodea. 

por Andrea Stefanoni 

-¿Es verdad que cuando uno conoce personal
mente a un humorista se decepciona porque son 
serios y tímidos? 
El humorista en general no es una persona muy 
chistosa. Yo soy bastante diferente a lo que sue
len ser los humoriscas, tímidos y callados, pero 
son divertidos. Y hay algo que es indudable: c·o
dos son iguales a sus personajes. ¿Ves esce espe
jito que rengo en el escritorio?. Cuando yo di
bujo por ejemplo a una que se acaba de encerar 
que su marido la engaña, entonces hago ah! 
(Mairena hace una mueca mirando al espejo) y 
dibujo lo que aparece en el espejo. Por eso mis 
personajes parecen zurdos porque lo que yo ha
go con la derecha en el espejo se refleja como si 
fuese con la izquierda y cal cual aparece en las 
historietas. · 
-¿Se cuentan chistes entre ustedes?' 
No, yo soy pésima contando ch isces. Pero hay 
humor en la manera de narrar. En ponerte a ha
blar mal de alguien y con mucho humor deci r 
barbaridades, o hablar de los editores ... 
-¿O hablar mal de Ni.le tal vez ... ? 
Bueno, ese es uno de los remas favoriros (Risas). 
No hay vez en que rio llegue un momento en 
que digamos: vamos a hablar de Nik, que le die
ron el premio equis, porque es de esas personas 
a las que siempre les gusta hacer codo para ganar 
premios y siempre está detrás de cal o cual pre
mio, que por supuesco gana, entonces siempre 
hay un momento de la charla en que decimos: 
vamos a hablar de Nik. 
-¿La ciencia más cercana al humor es la filoso
fla? 
Creo que lo que tenemos de bueno los humo
ristas es que hablamos de cosas muy serias sin 
tomarlas en serio. 
-¿Alguna va te sentiste un poco masculina por 
ser una humorista con éxito? 
Sí, por eso y por muchas cosas m~s. Creo que 
todos tenemos un componente de ambos sexos 
dentro nuestro, y yo tengo una parte masculina 
muy grande. Y me gusta y me hago cargo. 

Lt 
:J 

Andrea Scefanoni es Periodista, colaboradora en revistas de 

culmra. 
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