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1 Llegó a nuestra redacción 

Estética Cruda 

Autor: Esteban Rodríguez 
Editorial: Ediciones Grupo La Griet:1 
Serie: Ensayo 
Páginas: 187 
Ya no habrá que poner el blanco sobre el blan
co sino concentrarse en las tensiones. Cuando 
no se trata de dar cuent:1 de los matices sutiles 
que consiguen cuando se trabaja en el marco 
de lo que a primera vista result:1 semejante, pa
recido o idéntico, hay que volver a contraponer 
e l negro sobre el blanco. En épocas de contras
tes, habrá que concentrarse en los conílictos 
que son las diversidades históricas, para ir mo
delando alguna forma que pueda intervenir en 
eso que solemos llamar "realidad". Y cuando se 
trabaja a partir de estas tensiones, la crudeza se 
presenta como un3 eStética pero también co
mo una ética. 

Autobiografía y escritura 

AUJOBIOGRAFIA 
Y I SCRIJURA 

Compilador: Juan Orbe 
Editorial: Corregidor 
Colección: Norte-Sur 
Páginas: 239 
"Autobiogro(io y escrituro" recoge los trabajos le· 
idos en el coloquio que bajo este título convo· 
có la fundación Proyecto al Sur, el cual contó 
con la participación de algunos de los más des
tacados especialistas e n este tema a nivel mun· 
dial. Juan Orbe. compilador de este volumen, es 
miembro del consejo organizador de la funda
ción. 

La geometría del amor 
Selección, prólogo y notas de 
Rodrigo Fresán 

Autor: John Cheever 
Editorial: Emecé I Colección: Narradores 
actuales 
P áginas: 350 / Género: Antología 
El libro Cuentos y relato! de John Cheever ter
minó de consagrar a su autor como uno de los 
escritores más import:1ntes de los Estados Uni
dos. 
"Lo geometría del amor" es una antología de las 
mejores historias incluidas en Cuentos y rela
tos y, tal vez, una de las mejores maneras posi· 
bles de co nocer a un grande de la literatura de 
este siglo. 

La palabra amenazada 

(.>) 

IVONfef IOll:DUOIS 

Autora: lvonne Bordelois 
Editorial: Libros del Zorzal 
Páginas: 108 / Género: Ensayo 
La autora sostiene que el rescate de la palabra 
no es ya un problema de crítica filológica o de 
talento literario, sino el requerimiento de una 
nueva conciencia ecológica, una alerta contra el 
embate de las fuerzas que impiden nuestro 
cont:lcto con ese lenguaje del que surgen la 
critica. el júbilo, la creatividad y el contacto más 
profundo con los otros y con nosotros mis
mos. 

Leyendo a Euclides 

Leyendo a Euclides 

Autor: 8eppo Levi 
Editorial: Libros del Zorzal 
Páginas: 239 
"Leyendo a Euclides" fue escrito en 1947 con 
el objetivo de atraer la atención de lectores no 
matemáticos en el estudio de conceptos funda
mcnules de la geometría y la fi losofía. Tras ana
lizar el pensamiento socrático y deducir intere
santes conclusiones de tipo filosófico, Levi re
chaza la divulgada interpret:1ción de la vida y 
obra de Euclides, introduciendo luego al lector 
en el análisis exhaustivo de los inmortales Ele
mentos. La lógica de la geometría de Euclides. 
en particular su sistematicidad y coherencia, si
gue suscitando admiración. Beppo Levi le dedi
ca un estudio profundo aunque despojado de la 
habitual y pesada carga de erudición. 

El último encuentro 

El ÚLTIMO 
ENCUENTRO 

SÁNDOR 
MARAC 

1 
Autor: Sándor Márai 
Editorial: Salamandra I Colección: Narrativa 
Páginas: 188 
La búsqueda de la verdad como fuerza libera
dora, como soporte ético imprescindible para 
sobrellevar el transcurso de una vida, está en el 
centro de esta novela magistral, que tras per
manecer en el olvido durante más de cincuenta 
años fue rescauda por la prestigiosa editorial 
italiana Adelphi y se colocó rápidamente en el 
primer puesto de las listas de libros más vendi
dos de Italia. La tremenda exactitud de su pro
sa, apenas atemperada con un barniz de refina
da melancolía, unida a la vigencia de sus pro
puestas morales, sitúa a Sándor Márai entre los 
grandes escritores europeos de este siglo. 

Hechos Inquietantes 

Autor: Juan Rodolfo Wilcock 
Ed ito rial: Sudamericana/ Género: Narrativa 
Páginas: 236 
Los d iarios están llenos de noticias que deberí
an asombrarnos, inquietarnos. hacernos refle
xionar. incluso si a menudo se esconden en las 
páginas menos frecuentadas. Durante años. J. 
Rodo lfo W ilcock las buscó y coleccionó. Su ojo 
rapidísimo aislaba las novedades curiosas de to
da índole que, con su acumulación. transforma
ban e l mundo en el que los hombres se habían 
habituado a vivir en otra cosa. 
Entre las multiples modalidades del placer que 
proporcionan estos hechos inquietantes, el lec
tor encontrará una que el autor t:1I vez no pre
vió -o que, tratándose de quien se trata, disi
mul6 adrede-: la perspectiva del tiempo otorga 
a est:1 coleccíón de ficciones documentales 
otro comentario, ingenuo o avasallante. 

La situación autobiográfica 

La situación 
autobiográfica ---

Compilador: Juan Orbe 
Editorial: Corregidor I Colección: Norte-Sur 
Páginas: 239 
Este volumen ofrece los resultados de una con
vocatoria a destacados escritores. cr íticos y 
psicoanalistas (Sor Juana, Emilio Podestá, Gó
mez de la Serna, Genet. Perlongher, Tununa 
Mercado .... ) sobre una doble inquietud plantea
da: primero. la situación autobiográfica en tanto 
que producción textual por excelencia y no 
mera transcripción bio-gráfica y. segundo, la si
tuacíón de la autobiografia, esto es, de un géne
ro hoy sujeto a profundos cuestionamientos, 
t:lnto en lo que compite a su epistémica como 
a múltiples discursividades en el espacio social. 

Ese manco Paz 

Autor: Andrés Rivera 
Editorial: Alfaguara I Género: Novela 
Páginas: 127 
Con Ese manco Paz Rivera vuelve magistral
mente a la novela y pone en escena una figura 
opacada: José Marra Paz. El Joven soldado de 
Belgrano. El vencedor de La Tablada. O ncativo y 
Caaguazú. El enamorado de Margarita Weild. El 
preso de Est:1nislao López y Juan Manuel de 
Rosas. El defensor de Montevideo. El anciano 
que repasa su vida en una casona de Buenos 
Aires. 

e, La cuestión de la cura 
Direcciones y Límites 

Compilador: Carlos Brück 
Editor: Cátedra de Psicoterapia 1 (Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación/ Uni
versidad Nacional de La Plata) 
Páginas: 127 
Esta publicación inscribe lo dicho en la Jornada 
La cuestión de la cura: direcciones y lími
t es. 
Si el padecimiento implica una certidumbre pa
ra el sujeto que lo soporta; el acto de la cura 
en cambio, propone inte rrogantes que toman 
en cuenta las articulaciones con el malestar ac
tual en la cultura, el imperativo de e ficiencia 
alojado en los efectos terapéuticos. la noción 
de síntoma que se pone de manifiesto y tam
bién las condiciones de posibilidad que hacen al 
comienzo y conclusión de la cura .. 
El estado de situación en que se debate la cura, 
evidencia la necesidad de un dispositivo critico, 
y asl es como puede definirse a esa jo rnada y a 
esta reunión de textos: la producción de un 
particular espacio que continuando con la tra· 
dición de la Cátedra de Psicoterapia l. permita 
establecer algunos ejes que sostienen nuestra 
práctica actual. 

Familia, Trabaj o y Género 
Un mundo de nuevas relaciones 

Compiladora: Catalina Wainerman 
Editorial: Fondo de Cultura Económica I Sec
ción: Obras de Sociología 
Páginas: 225 I G énero: Ensayo 
Cinco científicas sociales examinan evidencias 
empíricas acerca de los efectos d irectos o indi· 
rectos de los cambios demográficos y socioe
conómicos sobre la formación, d isolución y es
tructura familiar y sobre la organización do
méstica, y finalmente, acerca de los cambios en 
las concepciones de la fami lia. la unión conyugal 
y la vida en pareja, la maternidad y la paterni
dad. Los temas tratados son de máxima actuali
dad. En qué medida coinciden o no las visiones 
de los varones y de las mujeres sobre la d ivi· 
sión del trabajo por género. 
El objetivo del libro es contribuir al diseño e 
implementación de políticas públicas para en
frentar las consecuencias que para el bienestar 
de las mujeres y los niños. y también el de los 
varones. ocasiona la tensión entre la familia y el 
trabajo que atraviesan cada vez más hogares. 
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Puentes / Pontes 
Poesía argentina y brasileña contemporánea 

Antología Bílingüe 
Selección y ensayo introductorio: Jorge 
Monteleone / Heloisa Buarque de Hollanda 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Páginas: 537 
Paradójicamente esta antología comenzó con 
una variable utópica: pensar a la poesía como 
puente que une los mundos. En este caso esos 
mundos fueron dos culturas -la argentina y la 
brasileila- próximas en términos geográficos, 
históricos y lingüísticos, y sin embargo distan
tes. Si poesía es, ante todo. riesgo, este libro 
aventura una hipótesis que puede pecar de in
genua: en la primera década del siglo XXI, en el 
hemisferio sur, y en el momento en que la glo
baliz.ación y el neocoloniaHsmo parecen querer 
borrar las huellas de todo aquello que marque 
una diferencia, la poesía brasileña y la poesía ar
gentina se encuentran para decir de sí y de lo 
otro, lo que podría hallarse por fuera de los lí
mite s del lenguaje. 

La violencia Nazi 
Una genealogía europea 

ll!Olilftl(&IQ 

Autor: Enzo Traverso 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Sección: Obras de historia 
P áginas: 205 
Se conoce n detalles de la maquinaria asesina 
nazi. se conocen su victimas y sus cómplices. 
pe ro poco se sabe acerca de las armas y los 
móviles. Enzo T raverso excava en las tenebrosas 
profundidades del siglo XIX y de la Primera 
Guerra Mundial hasta armar la genealogía de la 
muerte en serie y de la ideología que le dio 
suste nto al nazismo. El racismo. el darwinismo 
social, el eugenismo, y la ponderación de la fá
brica ford ista, la bu rocracia y la prisión, son só
lo algunas de las cuestiones que modelaron el 
contexto que hizo posible la aparició n de Aus
chwirz. Nada de eso que lo hizo posible, ha 
desaparecido; nada hace suponer que no pueda 
repetirse. 

Crónica de una sumisión anunciada 
Las renegociaciones con las empresas 
privatizadas bajo la administración Duhalde 

Autores: Daniel Azpiazu I Martln Schorr 
Editorial: Siglo Veintiuno editores argentina I 
Género: Ensayo 
Páginas: 295 I Colección: Economía política 
argentina 
Este libro analiza el proceso de renegociación 
de os contratos entre la Administración Duhal
de y las empresas privatizadas prestadoras de 
diversos servicios: aeropuertos. correo, trenes, 
peajes, telefonía, puerto de Buenos Aires, agua y 
saneamiento. transporte y distribución de gas 
natural y electricidad. 
los efectos de la movilización social del 19 y 
20 de diciembre de 2001 se hicieron sentir en 
la estrategia de negociación.A pesar de la evi
dente subo rdinación del gobiemo interino fren
te al enorme poder de Lobbying de las firmas 
prestatarias así como también de sus respecti
vos paises de origen. de organismo como el 
F.M.I. y de los principales grupos económicos 
del país. éste no pudo concederles los ajustes 
tarifarios reclamados. 
los autores concluyen que, a pesar de que ori
ginalmente la renegociación englobaba múlti
ples aspectos, la discusión terminó concentrán
dose en cuánto tendrían que incrementarse las 
tarifas, aún cuando ello supuso contravenir bue
na parte de la normativa vigente. 

A paso de cangrejo 

Cün.ccr G r.us 

1\ p :l SO Je t'...I ll!!rt'j~l 

Autor: Günter Grass 
Editorial: Alfaguara / Novela 
Páginas: 244 
Una de las sobrevivientes del buque ale mán 
Wlhelm Gustloff hundido por los rusos en 1945 
da a luz un niño a los pocos minutos de ser res
catada de las aguas.Tiempo más tarde, este niño 
crecerá y dejará Alemania Oriental para cruzar 
la cortina de hierro y estudiar periodismo. Con
trariamente a lo que se podría esperar, nunca in· 
vestigó aquella matanza de civiles acallada por 
ambos bandos (por los alemanes para no minar 
la moral de la población y de los rusos para no 
dar a conocer el asesinato de tantos inocentes), 
sólo sería un periodista mediocre. No as! su hi
jo Konrad, un joven solitario y pensante que se 
ocupará de destapar la verdad. 

Intemperie La Intemperie Córdoba - Política - Cultura 

Le monde d•plomu•que 
••el Dlpl6" 
Una voz clara en medio del ruido 
La batalla de la educación, requisito esencial 
ara el desarrollo; escriben Carlos Gabetta, 
Susana E.Vlor. Stella Venegas Calle y Ó llver 
Mora Toscano. 
E.E.U.U.-Medio Oriente: Mentiras de estado, 
por Ignacio Ramonee. Presión de las compa
ñías privatizadas, por Mabel Thwaltes Rey. Po
der polltico y poder económico, por Alfredo 
y Ene Calcagno. Además, los libros del mes, 
salud, en las revistas. 
Afio V - N°49 - Julio 2003 - Director: Car
los Gabetta -Acuf\a de Flgueroa 459 ( 1180) 
Buenos Aires - (O 11 )4861 1687 
E-mail: secretaria@eldiplo.org - En Internet: 
,w.yw.eldlplo.org · 

Francachela 
Revista Internacional de literatura & 
arte 
Expo de La Habana a Buenos Aires. Cuatro 
pintores. una visión cósmica. Yanepsy Chávez 
González. Magdiel Toledo. José Ramón Chi
vez.Ariel Ramos Hemindez y Roberto Brau
llo Gonzilez. por Cuba, y Luisa Osdoba, por 
Argentina. 
Desde Argentina escriben Guadl Calvo, lilia
na Oíaz Mindurry, Edgardo Lols, Maria Fer
nanda Abad: desde Brasil Cyl Gallindo; desde 
Chile, José Nelson Barría; desde Colombia, 
Rubén lópez; desde Cuba, Virgilio lópez Le
mus; desde Ecuador, Alicia Yáne·z Cossio y 
luis Aguilar Monsalve; desde 8tados Unidos, 
Valeria Correa.Además Noticias. Correo, re
vistas y libros. 
Francachela es un proyecco de integración 
culrural lberoamericano conformado por 
equipos editoriales de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia. Cuba, Ecuador, España. 8tados 
Unidos, México, Perú y Puerto Rico. 
Alio 7 - Nº27 y 28 - 2° Semestre de 2002 y 
1° de 2003 - Director General: José E. Ka
meniechi - C.C.Nºl3 Suc.6 (B) ( 1406) Ciu
dad de Buenos Aires (O 1 1) 463 1 0528 
E-mail: jkamenie@elmuroculwral.com - En 
lntemet: www.francachela.org 

La mujer de m• ••da 
Miedo; escriben Abelardo Castillo. Héctor Ti
zón, Gabriel Pasquini, Maria E. de Miguel, lsl
doro Vegh. 
Mujeres con muchos maridos. por Ricardo 
Coler - Entrevista a AuguSto Monterroso 
Ademas las secciones: Artistas por artiscas -
El devorador - El criticón - Yo confieso - La 
agenda de mi vida - Clasificados 
Colaboran en este número: Leopoldo Brizue-, 
la, Andy Beckett, Lucía Cedrón, Roberto Fon
tanarrósa, Ucandro Goldemberg, Custodia 
lwrblde, Chrinlan Kupchik, Vladimlro Merino. 
Carlos Nine, Diego Paszlowski, Rep, Carolina 
Sartorio, Rita VerdUn, Pablo Zweig. 
AJlo 1 - Nº3 - Julio 2003 - Director: Ricar
do Coler - Tacuarl 163 9° Plso Buenos Aires 
- (011) o4342 6977 
lamujerdemivida@lamujerdemlvida.com.ar 

Una nueva publicación cultural nace en el interior del país, esta vez en Córdoba, cuna de grandes pen
sadores argentinos. Está dirigida por Sergio Schmucler, Cecilia Pernasetti y Emanuel Rodríguez. 
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refugiados, de guerra, de exilios y Ábalos analiza los nuevos rumbos del folklore. También nos encontramos con seccío
nes de investigación periodística, movimientos sociales, recomendaciones sobre música, libros y cines, conversaciones. Co

laboran en este número Salvador Treber, Diego Tatián. Héctor Schmucler, Martín Caparrós, lvan lllich, Eduardo Grüner, 
Fernando Savater, Carlos Gazzera. 
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------------------------------------------- - por e ar 1 os 8 r ü e k 

Sobre Freud en las pampas de Mariano Ben Plotkin 

C omo diría Sigmu nd Freud: 
"mis h isroriales parecerían carecer 
del severo sello científico que se 
acosrumbra y son leídos como si 
fueran fragmencos li rerarios. Pero 
eso no depende de mí sino del 
marerial en cuesción ... ". 
Los efccros de leccura que produ
ce Frcud en las pampas pueden 
advenirse en esca línea de la cica: 
aquello que no depende de la vo-
1 unrad de las buenas incenciones o 
de las buenas nuevas. Y que por lo 
canco se verán (o se leerán} como 
propios de un dispositivo de tra
bajo con relación al psicoanálisis. 
Un dispositivo que inevirable
mence dccerminará consecuencias 
que fundan una dirección. 
Así es que esce libro re/presenca 
incerrogances que no sólo se diri
gen a los factores culcurales, socia-

Argentina: 
un signficante para 

el psicoanálisis 

les y políricos que permitieron la 
difusión masiva del psicoanálisis, 
sino que también buscan estable
cer qué hay en la experiencia de la 
práctica de la experiencia del in-. 
concience que lo hizo can acractivo 
a la sociedad argentina. 
No es esce - y aquí escá uno de sus 
méricos- un texto dedicado a los 
psicoanalistas ni tampoco -otra 
cualidad- ocupado en la práctica 
de la historiografía. 
Pero aún así las cuestiones plante
adas mancienen una cierta cuali
dad enigmática que, como sabe
mos los psicoanalistas desde los 
ciempos de la Quimera que decie
ne el paso del joven príncipe Edi
po, es una formidable maquinaria 
de exploración en relación al saber 
posible. 
Este modo de acravesar el lugar del 

psicoanálisis, per
mite entonces ve
rificar una cir
cunscancia y esca
blecer lo que pue
de llamarse un 
parce de sicua
ción. Se despeja así de ese espesor 
que suele tener -como diría La
can- el campo de lo imaginario, el 
espacio de las atribuciones y de 
ciertas cosntrucciones. 
Es probable que la recepción del 
psicoanálisis en la Argentina cons
tituya uno de los hechos que sin
gularizan a nuescro país, sobre co
do si no lo pensamos solamence en 
términos de un discurso que ha 
dejado trazas inciertas y fuerces en 
los hábitos y costumbres,sino que 
a su vez alude a ciertas condiciones 
de posibilidad allí donde una ar-

Semillas y A 

gumenrnción eu
ropea recorre lo 
que está por ve
nir. 

Un mov1m1enco 
que puede adver
tirse a su vez re

corriendo las proposiciones de 
Freud en las pampas. Un movi
miento que no está aún cerrado 
sobre sí mismo, como corresponde 
a codo decir que se ubique en lo 
incesante de ese espacio denomi
nado pampa y signado como Ar
gentina. 
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Sobre los inéditos de Osvaldo Lamborghini 

Albania, Albania 

"Quíeren tocarme delante de mi fingiendo el 
conocimíento de mís teclas, me quíeren 
arrancar el corazón de mí secreto, quieren 
tocar desde las notas más graves hasta las mis 
agudas. y en este pequeño instrumento hay 
mucha músíca y una voz excelente, y a pesar 
de ello no saben tocarlo. 
¡Qué importo yo!. ¡al diablo! Quieren tocarme 
con mis facilidad que se toe una Oaui:a. 
Llamadme cualquiera de los instrUmentos que 
queráis. Me podéís romper, pero no me podéís 
tocar". 

Homltr. cítado por Jiri Orten 

h ay libros que no se pueden 
crarar y no es "la pasión de la posi
bilidad" sino la profundidad de la 
desesperación la que ahí conmue
ve, esa profundidad nos aleja de 
los criminales sin pasión, donde 
rambién hay una vieja discusión 
sobre el mimetismo del que habla 
o escribe. "Todo en la vida, inclu
so la práctica de la autopsia, acaba 
por causar algún efecco. Pero la in
timidad del orgullo es incompara
ble" - repite O. Lamborghini con 

su hermetismo empinado "conrea 
los q ue se aburren ... Conrra los 
que ignoran la loca exclusividad de 
la exclµsión"; así escribe en su len
gua multiplicada de saber, saber 
cerrado pero que dice codo. ¿Có
mo? "Autopsia y parangón", anoca 
adelantándose siempre, porque la 
literatura lo dice siempre anees y 
mejor, cal como había escrico en 
un poema Albania, Albania y el 
quiasmo a la significación argenti
na quedaba apretado y perfecta
mente justo. Albania, Albania o 'el 
sistema de plica parre', ahora, el 
que entiende es César Aira. 
Hay obras que son como perro se
guidor, nos acompañan casi cruel
mente pero hablar de ellas no se 
puede, inurilidad infinita salvada 
por el quiebre de la comparación 
que ellas invenran cuando "dan en 
la recia porque inventaron la ce
da": "La traición como signo de 
salud y pureza (o había una vez un 
hombre de pelo colorado ... )". Es 
literatura que no se explica, no da 
'el pan soso de la comprensión' 

CARGILL ACOPIOS 

-según dijo un poeca ruso-, no se 
explica sino que se yuxcaponen re
alidades. Con escos libros pasa lo 
que le pasa al mismo Osvaldo 
Lamborghini: "No puedo callarme 
(Zola decescaba el silencio y no so
porcaba la visea de un brújula, pe
ro se encernecía con la Cruz del 
Sur)", con ellos pasa el realismo 
- si me lo permiten- el realismo 
como intensificación, como dice 
exacco Aira. Pasa que una frase de 
estos libros abre un abanico de fra
ses-sentido y uno se queda mojado 
como lamido por un perro despu..!s 
de leerlas. Habrá que 'dejarlas pas
car' como quiso Hebe Uharc en 
una conversación, porque cada 
frase dice más que lo que se puede 
decir de ella .... "quien no se abu
rre, rebuzna". Y concra los reróri
cos "preferible es exagerar", insisre 
Osvaldo Lamborgh in i pero él plie
ga esa exageración en saberes sobre 
saberes, excesos sobre excesos, exa
geraciones sobre exageraciones, ex
tremos senridos de un país nues
tro: Albania, Albania. O. para cm-
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pezar, Polonia: las K del homena
je al 'amigo argentino' W itold 
Grombrowitz. 
Hay li teratura que hace pensar por 
pequeñas partes, párrafos, frases 
luminosas que finalmente ciegan 
como ya dijo N icolás Rosa de Bor
ges y que el cuerpo de uno recuer
da si pasó por T adeys. Maslitera
tura, masliteratura es ese realismo 
despejado, "cansado de mentir" 
que en este caso no tiene nada que 
ver ni con la verdad ni con la fic
ción, ese mecanismo desbrozador 
("Escabar la tierra, cosa de todos 
los días") del estilo individual de 
un a utor que la onmipresente 
muerte parece en tregar, poner pu
ra en est0s inéditos: "en este mis
mo momento, y no hablo en sen
tido figurado, casi no puedo respi
rar". Dicen, en Rusia, que algunos 
poetas mueren por falta de aire, si
no nunca morirían ... 
Y, entonces, para hablar de esos li
bros hay que buscar las sinoni
mias, los paralelos, y ese es 'el sis
cema de plica parce', e/ que permi
ce cruzarlos más allá de codo cho
rreo por esta acción de escriwra (y 
vuelve la discusión sobre el mime
tismo del que habla y escribe): "Si 
incencamos evicar conrradecirnos, 
debemos aceptar que dado un 'sis
cema de sinonimia parcicular', sus 
diccionarios -1/amémoslos así
existen en una sola bibliocern, en 
la de mi menee, palabra que signi
fica algo muy distinto de su defi
nición habitual en el imerior de 
m i propia sinonimia ('sistema par
ticular') en la cual m ente, para dar 

un ejemplo, quiere decir incuba
dora del lugar comlÍn en su senti
do literal y, en el figu rado, orfeli
nato del refrán". Así, ver que estos 
libros se dan a encender por saltos 
de azar, de cío a sobrino como di
jo algi'rn auror de hermosas biogra
fias condenado por formalis ta. 
O. L1mborghini piensa o escribe 
con una marriz de yuxraposición, 
un cuerpo de sinónimos que sólo 
un desvío por la cabeza singular de 
su mecanismo literario esrratégico 
permite aceptar luego como for
mas paralelas, y encima, sus pala
bras suenan. Y encima "la rima la 
dejamos para después". El garrora
zo de la poesía, "el baldío del or
gullo y de la autopsia" -dice él 
mismo-, sabiendo y sabiéndose, 
está int,1Cto, mayor, extremo. 
Por esto es que no se puede ir más 
lejos que Aira al publicar lo inédi
ro. No se puede escribir otra cosa 
más que la felicidad o el horror, 
que sabemos es lo mismo como en 
"Se equivocaban de deparcamen
ro ". No se puede cocar mejor fa te
cla de O . L1mborghini que con el 
rinrimín de una seria cantinela ai
re.1na como en esas lav.1d;1s-larva
das "Nocas del compilador" que 
acompañan escas nuevas ediciones. 
Dar codas las vuelcas completas, 
encender codos los rearros, ver que 
pasa de todo en la licerarura y en la 
historia y poder seguir en la lirera
wra y en la historia ... para los que 
creen que 'en este país lugoniano 
de vacas no pasa nada, no hay más 
hombres' habrá que volverlos a la 
velocidad de O. Lamborghini, sa-

c.1rlos del mov1m1ento "prosa de 
cambo" a vare;1r por la fuerza y el 
poder de estas nuevas prosas, que 
más allá de la cáscara sexual y po
lítica que todos corren a buscar en 
EL Fiord, son el sistema de saber 
con que piensa y escribe O. Lam
borghini. Tal como dice Sollers de 
Artaud, de Sade y de Celine al en
cenderlos como "el testimonio de 
un rraumacismo hisrórico hiper
violento" aunque es Arcaud el que 
invencaría mejor su proceso: " He 
sido víctima de un crimen social 
donde rodo el mundo ha templado 
el dedo o ha puesro la pestaña en el 
párpado" !1>_ Condena viciada de 
canonización, una forma de la ce
guera de lectura o de la 'barbarie 
ordenadora' del afuera teórico co
mo rambién puede llamársela 
cuando en realidad nos encontra
mos frenre a un escritor realisra. 
Esta obra nos hace escuchar como 
nuevas algunas palabras, como 
'opa', nos hace asistir a todo lo 
comrario de una lógica 11<1rraciva, 
codo lo conrrario de una percinen
CÍ¡¡ semántica, nos desorbita sin 
demosrración y sin cesis, rodo e11 
'plica parre', e11 sobre cerrado pero 
ahí, dicho al lado. Palabras vuclrns 
que desollan el cranco de la argu
mencación, que arrumban la si11ré
rica limicació11 de lo que no es be
lleza: "ya amanecía con u11 ciclo 
rojo de compraventa " -puede es
cribir como al acaso O. Lamborg
hi11i-. Y, además, humor y veloci
dad, en 'menos ciempo que insu
me un pis rápido'. Hacerse el vivo 
enrre muertos - pie11sa en sus nocas 

por L a ura E str in 

de diario re¡¡/ O. Lamborghini, 
diario re.1/ porque respera fa aristo
cracia del género ("Hoy amanece 
en un cuaderno''), porque se erara 
de "vivir la vida que nos hace feli
ces", como e11rendió Aira en su 
obra sin hilo, sin tema pero con fa 
razón inracca ("Lo que he perdido 
es la pérdida, ahora puede emen
derse, si se enciende, ese lenguaje 
escampa que habla de lo incolm.1-
ble"), con el cuchillo que siempre 
llega :mees - como sabio dijo e11 un 
poema O. L. - y sin exposición, 
sin crapas del senrido sino que av.1-
riciosam ente codo- jumo. 
Entonces en esros libros "Lis par
res son .1/go m ás que parces" - co
mo escribe O. Lamborghini e11 es
ros i11édiros- y "si hay p;1rces no 
son cod;1s para asomarse" -como 
acierca orro poern que suma a fa re
alid;uf enojo-. 

Lt 
7 

"A lbani:i, Albani.1' es p;me d,· los inédiros 
de O. L.imborghini public:idos en Novelas 
y cuencos 1 y 11 , Bs.As., Ed. Sudamericana, 
2003. Edición al cuidado de César Aira. 

J) Dossier Arcaud, Rcv Tsc Ts(', N º J 2. 
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Sobre Onetti, la fundación Imaginaria, de Roberto Ferro 

• 
C Qué es más fácil en el caso de 
una presentación? ¿Presemar un 
crabajo que uno conoce desde su 
gescación y su desarrollo o un cra
bajo que uno no conoce y obliga a 
una leccura nueva? 
Diría que esco último es más fácil 
que lo otro porque en mi caso par
ticular yo he estado can cerca del 
proceso de elaboración del trabajo 
de Roberto Ferro que escoy confun
dido porque estoy fundido con él, 
no sabría cómo tomar esa distancia 
que siempre es necesaria para lo su
perior, o sea considerar un texto, e 
incluso, lo más circunstancial, para 
presentarlo: un poco de perspecti
va, nada más, para poder decirle a 
los otros con propiedad, "ffjese que 
esto vale /a pena", porque si no va
liera para qué lo estaríamos presen
tando. 
Quiero decir ahora que este libro 
vale la pena, que tiene un horizon
te de recepción bien preciso y de
terminado. En otras palabras, que 
vale la pena para cierto tipo de lec
tor porque siendo un trabajo tan 
específico reclama correlativamente 
una leccura muy particular. Empleo 
con naturalidad, como se ve, la pa
labra "trabajo" y ocasionalmente 
"libro". Pues bien, en cuanto al tra
bajo debo decir que lo he compar
tido durante largos años, casi desde 
que comenzó. ¿Cuánto hace que 
hemos empezado? ¿Me apropio con 
dolo de un mérito al usar la prime
ra persona del plural? No lo creo, lo 
Ruedo reivindicar porque me consi
dero también parte del asunto y no 
sólo como pretendido "direccor" de 
tesis. 
Son ocho años de asistir cada mes, 
cada semana a hipótesis, proble
mas, ocurrencias, proposiciones 
que dramatizaban la labor de Ferro 
pero que a mí me hicieron apren
der. Creo poder afirmar que al me-

Ferro, Onetti y la 

nos dos cosas he aprendido: una en 
el orden de conceptos que Roberto 
Ferro manejaba con enorme sol
vencia y fluidez; otra en el orden de 
la posibilidad de hacer algo juntos: 
consistencia y solidaridad al mismo 
tiempo es la conclusión, no poca 
cosa; más bien un valor importante, 
no una trivialidad que se emice cir
cunstancialmente sino que es una 
dimensión, la dimensión de la jus
tificación, la respuesta a una pre
gunta que uno se hace muchas ve
ces, esa angustiosa pregunta, ¿qué 
hago aquí, por qué estoy haciendo 
esto? ¿qué tengo que ver? Esas eres 
preguntas, en realidad una sola, es 
para mí casi cotidiana, como de al
gún modo lo fue el año pasado pa
ra la mayor parte de los argentinos 
que se decían, azorados, como si se 
miraran en el espejo: "¿qué estamos 
haciendo aquí?" 
Ese "¿qué estoy haciendo aquí?" só
lo se equilibra y se justifica y la in
vasora pregunta se detiene si se ha
ce algo en común con otros; la so
ledad, en cambio, la alimenta y la 
multiplica. Pero, desde luego, ese 
hacer en común no es una simpleza 
sino que tiene muchos planos y ni
veles. Éste, que aparece aquí, que 
concita mi gratitud, es sólo uno de 
ellos y en realidad me concierne 
más a mí que al trabajo de Ferro, de 
cuyo resultado espero poder decir 
algo o se espera que algo diga y 
pienso que lo voy a hacer y lo hago 
destacando, como para empezar, 
que se trata de un libro complejo, 
no es un cuento de hadas, ni si
quiera es una guía para leer a Onet
ti. En realidad es una lectura total 
de Onetti pero no un libro útil en 
el sentido en que un astuto reseñis
ta de algún suplemento literario de 
un diario argentino diría "el lector 
de este interesante libro comprende 
que con él lo sabrá todo sobre 

Onetti" o bien, que se traca de un 
best selJer imperdible para el "lec
tor", otra vez, tan interesado en la 
obra de Onetti. No es así, no es un 
libro transparente, no tranquiliza 
ni arregla nada sino que, porque 
intranquiliza, implica por lo tanto 
un considerable desafío que en 
principio es de lectura pero que ter
mina por ser un desafío inteleccual. 
Recomo, con esca afirmación las úl
timas palabras de la presentación 
que acaba de hacer Celina Manzo
ni. En cierto horizonte cultural co
mo el nuestro proponerse un traba
jo de esta envergadura con la fuer
za, la consagración y la fidelidad a 
un determinado tipo de ideas es un 
hecho de resistencia, no podría de
cir ahora contra qué pero al menos 
contra lo que Oliverio Girando en 
algún momento llamaba "el hipo
pótamico lector"; en otras palabras 
le está diciendo a ese presunto y 
enemigo lector que "hay que hacer 
cosas y hay que jugarse por lasco
sas que uno hace". 
Diría, en consecuencia, que éste es 
un libro muy jugado. Es un libro 
sobre Juan Carlos Onetti, un escri
tor supuestamente uruguayo. Digo 
"escritor uruguayo" y empiezo de 
inmediato a temblar. ¿Uruguayo? 
¿De qué uruguayo se trata? ¿Qué 
clase de distinción hacemos cuando 
recurrimos a estos pequeñísimos 
indicadores de nacionalidad? El ab
surdo es total: lo es para todos los 
escritores de ambas orillas del Río 
de la Plata y para Onetti en parti
cular porque fue un maestro de la 
literatura nacional argentina sin de
jar de serlo para la uruguaya; más 
aún, me parece que es inclusive 
más fuerte, pero tal vez más secre
to, que el propio Horado Quiroga 
cuya presencia en la literatura ar
gentina no ha dejado nunca de re
conocerse y de encarecerse. Este 

• incesanc1a 

¡mc10 no es concesivo porque la 
presencia de Onetti en ambos paí
ses es raigal, fundamental. 
En los años sesenta yo no lo había 
leído codavía y cuando lo empecé a 
hacer lo primero que sentí fue que 
la prosa de Onecti constituía una 
propuesta, Onetti era diferente, en 
el modo de escribir, respecto del 
modo de organizar el mundo ima
ginario, en el sentido del lugar y en 
la lógica de la referencia. Presenta
ba las experiencias locales en di
mensión de universalidad; postula
ba, en ese sentido, lo que podemos 
llamar, con cierra culpa por lo es
quemático, modernidad, encendida 
como cierta reconocible armonía, 
en el ritmo, en la densidad y la con
centración de las imágenes, en el ri
gor sintáctico y en el sacrificio se
mántico. Todo eso que es Onetti, y 
que a mí y a muchos de nosotros 
nos sedujo de entrada, constituyó 
uno de los parámetros de una escri
tura deseable y posible para esos 
muchos. Así como cuando decimos 
"Borges" pareciera que sabemos 
qué queremos decir, yo creo que lo 
mismo ocurre cuando decimos 
Onetti. Decimos algo esencial, algo 
fundamental. Pues bien, ése es el 
punto y ése es el objeto del trabajo 
de Roberto Ferro; que él haya per
cibido esta dimensión es su mérito 
pero no es un gran mérito porque 
Onetti es insoslayable, su impor
tancia está ah(, Onetti lo mostró co
do y Ferro lo replicó pero no lo re
produjo, lo leyó, lo entendió, buscó 
un núcleo y a él se dedicó, la inven
ción de una ciudad como inven
ción de una escritura y Ja escritura 
como una gesta cuya hisroria está 
replegada en sf misma. 
Por supuesto, ésre es un libro de 
critica. Pero, ¿qué quiere decir ha
cer crítica? Para el vulgo es un to
mar partido pero "hacer" crfrica, 
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me parece, es otra co
sa. Postulo que podría 
ser la reconstrucción 
de un proceso en un 
terreno verbal diferen
re, es rehacer algo que 
está ahí delante, un 
objeto complejo que 
es un texto o una rex-
rualidad, para construir algo en 
otro medio y con erro alcance. Cla
ro que no es ésta la acepción que 
más circula aunque es la más autén
tica, cuyo linaje viene de Aristóteles 
y que Emmanuel Kant consideró 
como emanación de una facultad 
del intelecto. Llevarla a cabo supo
ne concentración, rigor y ascetis
mo, pasos que me consta que Ro
berto Ferro ha sido capaz de dar te
naz e implacablemente. De es im
placabilidad también yo fui víctima 
en más de una ocasión a causa de su 
constancia, de su obsesividad. De él 
podría decirse "del crítico como in
vestigador, del invesrigador como 
rastreador, del rasrreador como pa
ranoico. 
Pese a haber parricipado de la his
coria del texto y de haberlo leído en 
su momento volví a hacerlo para es
ca ocasión y anocé varios puncos. 
No puedo abrazarlos a todos; quie
ro señalar ahora que su trabajo escá 
recorrido por algunas líneas de 
fuerza que consticuirían algo así co
mo una trama sobre la cual se va 
haciendo un tejido mediante razo
namientos sobre dichas líneas que 
son, en realidad, conceptos. Por 
ejemplo el principal concepto de 
incesancia, como principio básico 
del uso del lenguaje en todo su al
cance. Ferro lo destaca en su prólo
go y lo hace actuar en coda la obra 
de Onetti como si fuera un solo 
texco, en cuyo interior no hay nada 
concluido. Si entendemos eso co
mo "entropía" se diría que la entro-

Roberto l"'cml 

Onetti/La fundación 
imaginada 

La parodia del :wior en lo 
~de Santa Mw 

pfa es el punto de partida de la in
cesancia, cuya noción es recogida, 
detallada, demostrada, expuesta co
mo línea de fuerza. 
Otro concepco sobre el que opera 
es el de "reescritura" que riene en 
La vida breve un momento de ex
traordinaria expansividad; en ese 
texto hay una inflexión: se pasa de 
la apariencia de un proyecco des
criptivo inicial a la construcción de 
un universo imaginario en el cual 
las cosas parecen más reales que las 
que describían lo real. Santa María 
parece más Sanca María que el Bue
nos Aires anterior, el lugar en el que 
San María nace del puro pensa
miento. Aquella reflexión de Bor
gcs, "De todas las felicidades que 
puede ministrar la literatura, la ma
yor es la de la invención", se aplica
rfa cabalmence a Onerci cuando in
venta Sanca María que a parrir de 
cierco momento empieza a funcio
nar y a exiscir. 
En cuanco a la noción de recscriru
ra, se diría que una visión más o 
menos celebratoria del escricor 
quiere que el escritor se pone a es
cribir, escribe y emite un producto: 
el libro. Esa idea se complementa 
con aquélla que hace del lector el 
monarca: segL'm ella el lector es 
quien en realidad escribe porque 
completa el ciclo de la escrirura. Sin 
embargo, hay algo previo: el escri
tor reescribe sin cesar y si publica 
no es porque su "trabajo esté con
cluido sino porque intcrnamence 
esrá gestándose un momento nuevo 

por Noé Jitrík 

y diferente de su propio proyecto. 
La reescritura, de esce modo, apare
ce en el trabajo de Ferro como un 
relato autónomo, como el relato del 
proceso de reescritura de Onetci: 
no es que comente lo que O netci 
propone, sino que relata lo que hi
zo Onetci. En otras palabras, recu
pera una idea una acción en la es
cricura; me cuesca decirlo pero por 
pereza o por coscumbre solemos 
considerar que los cextos que se nos 
brindan ya escán listos y además 
que el proceso no concinúa en el 
rexro que se nos ofrece. Pero la la
bor del escritor no concluye nunca 
y lo que el crícico hace es descacar 
ese hacer del cexto y hacer algo él 
mismo, en una especie de empalme 
que es lo que le da sencido a esta ra
rea. 
El uabajo de Roberto Ferro esrá lle
no de situaciones y de perspectivas 
y de problemas de orden literario, 
específicos desde luego pero no as
fixiados en lo literario ni en su es
pecificidad; el modo en que los asu
me y. los reara hace trascender esa 
especificidad de modo tal que logra 
explicar o mostrar lo que es una es
crirura, nada menos. Nada menos 
que una de las garancías del sentido 
que tiene la presencia del ser huma
no sobre la tierra. No sé si hay mu
chas otras garancías, la escritura es 
una de ellas. 

Palabras pronunc.iad:u por Noé Ji1rik duran-
1c la presentación del libro Onettil la funda
ción im3ginaria (Ed. Alción, 2003) tic Ro
berto Ferro el miércoles 18 de junio de 2003 
en el Musco Roca de Ciudad de Buenos Ai
res. En prcscmación t;imbién panicíparon 

Cclina Manroní y Juan Carlos Maldonado. 
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Prólogo a El sagrado orden de las apariencias 

El reino de. las apariencias 
Hace un mes atrás Juan Ignacio Prola presentaba su segunda 
novela ante más de cien personas en e l legendario 
Café Tortoni de Buenos Aires: un lujo con escasa equivalencia. 
En los próximos días hará lo propio en Rosario y su Venado natal. 
A conti nuación presentamos el lúcido prólogo que preparara 
Sergio Cecchetto para la edición. 

e 1 doctor Fauscroll, nacido en 
Circasia en 1898 -a los sesenca y 
eres años de edad, jusco es decirlo-, 
nos legó la patafísica, apoyándose 
en anciguos textos de Ibicraco el 
Geómecra y Sofrocacos el Armenio 
para llevar adelance sus elucubra
ciones. Esca disciplina, o ciencia pa
ra ser más exaccos, se ocupa de es
rudiar aquello que se añade a la me
cafísica es decir, los epifenómenos, 
los accidenccs, los paniculares casos 
excepcionales, la singularidad su
plcmencaria de un universo regido 
por leyes inductivas. Su biógrafo y 
amólogo, el francés Alfred Jarry, sa
có gran provecho de las enseñanzas 
del sabio Fauscroll, las cuales publi
có por vez primera en 1911, y ello 
permició con el andar de los años 
ver convertidos en miembros he
chos y derechos del lncernacional 
Colegio de Pacafísica a personalida
des licerarias can excravagances co
mo Alphonse Allais, Raymond 
Roussel y Guillaume Apollinaire. 
Ahora, nuevamence, a casi un siglo 
de distancia de aquella hazaña ince
lcccual, Juan Ignacio Prola coma so
bre sí la dificultosa tarea de hisco
riar los primeros pasos de otra cien
cia pr:iccicamence desconocida, la 
concepcología, disciplina :\ricia ur
dida por don Alfonso Brighella y 
sus colaboradores en las oficinas de 
Fundaco. No resulta sencillo preci
sar en pocas palabras el objeto de 
estudio de esca disciplina cienclfica, 
preocupada con el reino de las apa
riencias. Quiz.1 convenga a nuescro 
propósito, enconces, craz:ir un ro
deo }' encarar el asunco desde ocro 
ángulo para echar luz sobre el mó
vil que llevó a esos escudiosos a in
augurar un campo de escudios pro
metedor. 

Desde la Edad M edia muchos ince-

lectuales escuvieron cen ca dos de 
pensar que las cosas paniculares, es 
decir las cncidades concretas, esca
ban fundadas -mecafísicamence ha
blando- en nociones universales, 
genériéas, abscractas. Aunque lo 
que debía encenderse por "funda
das" era un capículo muy discucido, 
los defensores de esca posición esca
ban convencidos de que la exiscen
cia de esas nociones - los números, 
las figuras geomécricas, la idea de 

hombre o de caballo, por ejemplo
era previa y anterior a las cosas en sí 
mismas (universalia anee rem). Re

aliscas, los llamaban sus enemigos 
teóricos, a la manera de insulco, 

porque no acordaban con ellos en 
que las ideas fueran realidades, o 
que cuvieran un aleo grado de reali
dad. Sugerían, por el conrrario, que 
codo era una cuesción de nombres, 
más o menos arbicrarios. Primero 
surgen las cosas concrecas, decían, 
luego aparecen las distincas abscrac
ciones de la inceligencia para refe
ri rse a ellas. Las nociones genéricas 
que mencionamos, enconces, no 
son para éscos reales en el sencido 
anreriormente señalado, sino algo 
arcificial, mero sonido o palabra 
(universalia pose rem). 

Claro escá que estos dos bandos ga
naron y perdieron bacallas ccóricas 

a lo largo de su dilatada puja por 
explicar el mundo. Algunos, con el 
tiempo, se volvieron más rabiosos e 
incransigences, otros fueron ablan

dando su posición hasta diluirse en 
una aborrecible tibie-za. Así es como 
hubo realiscas cxcremos y realistas 

m oderados, nominalistas corales y 
cerministas, por cicar apenas a las 
sectas más conocidas que han llega
do hasta nuescros oídos. Lo cien o 
es que la guerra implicaba no sólo 
la comprensión de universo, sino 

cambién la caraccerización del con
cepco (su nacuraleza, funciones y 
relaciones encre lo individual y lo 
general), la cuestión de la verdad 
(sus criterios y la correspondencia 

de lo enunciado con la cosa) }' la 
misma trama del lenguaje (la :miíi
cialidad o la natural idad de sus s ig
nos, sus oscuras vinculaciones con 
los ences significados). 
Una facción especial esruvo consri
cuida por los conceprualiscas, que 
entraron en la conciencia para de
fender una posición sofiscicada: no 
creían que las nociones universales 
fueran encidades abstractas, meras 
ideas; pero tampoco avalaban que 
fueran mero nombre ucilizado para 
designar encidades concrecas. Para 
ellos esas nociones genéricas eran 
conceptos generales o, para decirlo 
de otro modo, los universales exiscí
an en tanco que ideas absrracras en 
nuescra menee. Hasta aquí no hay 
mucha novedad, pero quedaba por 
arricular el modo en el cual se rela

cionaban tales concepros generales 
con las encidades concrecas d esigna
das por ellos. Es en esre punto, 
principalmence, donde Brighella y 
su equipo hacen las aporcaciones 
más interesantes. 

Mucho se equivoca aquel que pien
sa, ingenuamence, que la concepco
logía -ciencia infusa y difusa- es un 
banal incermedio encre audaces po· 
siciones realiscas moderadas y nomi

naliscas; cambién aquel que precende 
reducir el problema al campo episce
mológico, acenuando el motivo on
rológico de base. BrigheUa y sus d is
cípulos son en esencia m ecafísicos, 
meraflsícos de carácrer cienrífico cla
ro esrá. Defienden la trama de la re
alidad, pero escán encusiasmados 
con el legícimo valor de las nociones 
universales y abscraccas en cuan ro 
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conceptos de la mente, aunque no 
les conceden existencia positiva fue
ra de ella. De alguna forma ladeada, 
los conceptólogos se empeñan en 
ampliar el mundo y en conocer los 
arrificios proyectados por nuestro 
intelecto. La tarea puede ser catalo
gada como hobby inofensivo por in
crédulos, o bien como trabajo a 
tiempo completo y altamente peli
groso. Le cabe a cada lector juzgarlo 
por sí mismo. 
Prola, en tanto, novela el accionar de 
los conceptólogos y traza las sem
blanzas de sus principales figuras sin 
rendirse anee la hagiografía o el mar
tirologio. Dibuja el perfil de los ob
jetos de estudio de la disciplina, de 
aquellos más inocentes y de los más 
aventurados. Reseña el conrexco de 
descubrimiento de los seres concep
ruales y aún emprende el proceso de 
su justificación. Pero, por sobre to
do, desmenuza los procedimientos 
-siempre falibles- por medio de los 
cuales la disciplina adquiere nuevos 
conocimientos y los suma a los ya 
existentes. Con altas dosis de perspi
cacia, de analítica sospecha, de intui
ción y arrojo, los conceptólogos dan 
rienda suelta a los usos y abusos de la 
razón, la cual -como de sobra sabe
mos- produce monstruos a la vuelca 
de cada esquina. Su contemporáneo 
historiador trata de no perderse en 
esca maraña de realidades y aparien
cias, de mostrarse capaz de separar la 
paja del trigo, de valorar aciertos y 
fracasos. Y, para nuestro asombro y 
disfrure, de entre una nube de bi
bliotecarios, poetas, cartógrafos, 
geishas, fracasados, clasificadores y 
vendedores ambulantes, sale bien 
parado del intento. 

No en vano y ames que cualquier 
otra cosa Juan Ignacio Prola es un 

por Sergio Cecchetto 

narrador, es decir un escritor que 
trata materia diversa desde una óp
tica definitivamente personal, asu
miendo su propia individualidad y 
el predominio de sus inquietudes 
privadas como núcleo y vehículo 
de conocimiento. Esto significa 
que si bien sus crabajos lidian con 
frecuencia con la historia del pen
samiento occidental, se advierte 
también en ellos una primacía del 
espacio interior, una necesidad de 
explicaciones que habilita una 
búsqueda introspectiva. Así en 
Galería de desrinos increíbles 
(Buenos Aires, Catálogos, 1993) o 
En el lugar donde se derienen los 
relojes (Buenos Aires, Corregidor, 
1998) las narraciones que compu
so -normalmente- no son más 
que pretexto para la reflexión pos
terior y, en especial, oporcunidad 
para establecer correlaciones e ncre 
los sucesos narrados y nuestro agi
tado presente. 
Más allá de las etiquetas y de su 
utilidad relativa, se lo puede sim
plemente definir como un prosista 
tentado por los frutos que los dis
tintos árboles del conocimiento le 
ofrecen. Su desmesurada voluntad 
por cambiar de óptica y de enfo
que permite que su escritura nos 
sorprenda. Su capacidad para des
cubrir y hacer "hablar" en él a las 
áridas doccrinas filosóficas es ad
mirable y, a fin de cuentas, magní
fica excusa para emprender una ca
rea escritura! privada. Ahora, vol
cado a trazar la historia de una 
ciencia novedosa, la conceprolo
gía, persigue en El sagrado orden 
de las apariencias la descripción 
minuciosa de un mundo fantástico 
y arbitrario, al cual nos está permi-
tido espiar de soslayo. Lt 
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1 Crítica cultural 

e n el siglo XX Alemania ha sido 
la gran derrocada de las dos Gue
rras Mundiales. En los dos casos el 
pueblo alemán demoscr6 una 
asombrosa capacidad para recons
truir el país desde los escombros 
del conflicto. Pero ambas posgue
rras guardan entre sí diferencias 
susranciales, propias de las coyun
turas históricas que rodearon a ca
da una. Es sabido que luego de la 
Segunda Guerra Mundial la Ale
mania Federal fue morivo de preo
cupación para las potencias occi
demales vencedoras, especialmen
te por la integración al bloque so
viético de la Alemania Orienral 
luego de la parcición del país. 
Ni la Europa Occidental ni la su
perpotencia hegemónica emergen
te de la guerra, Estados Unidos, 
podían permitirse el lujo de lavar
se las manos. La nacienre guerra 
fría enrre el mundo comunista y el 
capitalismo, que desde ese mo
mento impregnó la historia mun
dial hasta la caída del Muro de 
Berlín en 1989, amenazaba con el 
riesgo de extender la vulnerabili
dad geopolítica del estado germa-

Sobre el cine alemán 

no al resto de occidente. La res
puesta no se hizo esperar: el famo
so Plan Marshall fue el punto cul
minante de las ayudas urgenres y el 
proceso de integración militar, po
lítica y económica europea la es
traregia de largo plazo de la seguri
dad continental. 
La posguerra del conflicto de 
1914-1918 había sido completa
mente diferente. En las humilla
ciones que le fueron impuestas a 
Alemania por los vencedores está 
el germen del fracaso de la Repú
blica de Weimar y su hundimien
ro en el nazismo. Sin embargo, en
tre 1918 y 1933 el país supo de un 
florecimiento cultural digno de ser 
tenido en cuenta no sólo por sus 
calidades intrínsecas sino por su 
proyección histórica, por ser un 
elemento más que vigente para el 
análisis de la actualidad interna
cional. Lamentablemente, las en
tonces nuevas tendencias cinema
tográficas, plásticas, musicales, etc. 
Establecidas en esos tiempos a par
tir de la Escuela Bauhaus no han 
gozado de la atención que la inte
lectualidad mundial brindó y brin-

Benjamín y uno weopper en Croty 

Lo estación de Neustodt 

da a las expresiones de la cultura 
francesa. En el terreno cinemato
gráfico, algunas circunstancias 
abonan la resis según la cual nada 
es producto de la casualidad. El 
propio hisroriador francés Georges 

Sadoul, tan indulgente y presto 
para perdonarle a Charles Chaplin 
las tropelías con que dejó sembra
do su paso de self made man por 
Hollywood, supo convertir a Frirz 
Lang en el blanco de sus invecti
vas. 
No se trata de afirmar que Lang 
fue perfecto, que seguramente no 
lo fue. Pero lo que resulta franca
mente inadmisible son las genera
lizaciones. Una obra cumbre de 
Lang, Los Nibelungos - basada en 
una tradicional leyenda germáni
ca- dio pábulo a la interpretación 
de que el destino manifiesro de 
gloria y poder agitado por el nazis
mo invade el alma alemana desde 
el origen de los riempos, como un 
sino trágico para su pueblo y tam
bién para el mundo. 
Una práctica forma de liberar al 
resto de Europa y el mundo des
arrollado de sus responsabilidades 

Internet BANDA ANCHA no navegue .. VUElEI 

Venado tuerto 

internet por aire 

Fly Venado Tuerto es una empresa que provee el servicio de Banda Ancha. 
Utilizando la avanzada tecnologla wireless, conecta su computadora 
las 24 hs del día sin utitiz:ar el teléfono y con vefocidades de acceso de hasta 512 k. 
La Instalación es simple y plug & play utilizando una pequet\a antena en su domicilio y 
Conexiones de red standard para una o más maquinas 
atención pen;ooalizada y seNlclo de post-venta premum 

Sln costo telefónico 

Alta Velocidad 

Servicio para empresas 

Conexiones Rurales 

i 
1 
~ 
! 
¡; 
e 

Contáctenos en www.ftyvt.com.ar o comuníquese telefónicamente al TeJ: (03462) - 15500060 o envíenos un E-mail: infu@ftyvt.com.ar ~ 

u 14 ~N·7~3f=====================================================-=-=-=========== 



por la cragedia bélica de los años 
treinta y cuarenta, concentrando 
en el supuesco demonio alemán el 
génesis de codos los males. Lo cual 
cubre cangencialmente a toda la 
culrura germana de un manco de 
sospecha, relegando en particular a 
un plano secundario en la exhibi
ción mundial los aportes no sólo 
de Lang y por ejemplo, su ancici
patoria crítica d e la sociedad masi
ficada en M ecrópolis ( 1926) o del 
propio Hitler en El resram ento del 
Dr. Mabuse (1932), sino también 
la obra de directores como Fricdric 
Murnau (Nosferaru, el vampiro; 
1922), o las indagaciones Ereudia
nas 
De Georg Wilhelm Pabst en El 
misrerio de un alma ( 1926). 

El Instituto Goethe viene tratando 
de cubrir estos huecos con la reali
zación de ciclos que dan cuenca de 
la aucocrítica social concen ida en 
buena parte del cine alemán de 
nombres conocidos como Rainer 
Werner Fassbinder (Lili Mar/en, 
una canción; 1980) Margarerhe 
Von Trocea (Las hermanas alema
nas, 1981) y Volker Schlondorf 
(El rambor de hojalata, 1979). Pe
ro una buena parte del cine ale
mán moderno que jamás llegará a 
los circuitos de exhibición comer
cial también está comprendida en 
estos ciclos. Recientemente una re
trospectiva de Alexandre Kluge 
puso de manifiesto el perfil defini
do y la potencia con que en los 
años sesenta las récnícas del ciné
ma verité florecieron en Alemania. 
Y al Fesrival de Cine lndependien-

re de Buenos Aíres de abril pasado, 
llegó el cineasca, escríror y reórico 
H arun Faroki con su cine de tesis 
acerca de lo que Míchael Foucault 
llamó la sociedad de control. 
Es imposible escindimos de lo que 
nos toca a cada uno de los pueblos 
del mundo -aún los que vivimos 
bajo economías del subdesarrollo
como producto de la sumisión po
lítica al capicalismo, con sus siste
mas de producción y de seguridad, 
en los que como afirma lúcida
mente Umberto Eco: el fascismo 
encuentra los mil y un resquicios 
para sobrevivir no obstante haber 
sido derrocado militarmente en 
1945. 
Actualmente est.á en curso un ciclo 
de filmes documencales y de fic
ción sobre cernas fascinantes: el 
enfrenramiento entre las fuerzas 
del stablishmenc y los movimien
tos guerrilleros, la sustencabilidad 
del capicalismo en el complejo mi
licar induscrial, el fundamentalis
mo de derechas e izquierdas, el ra
cismo y la xenofobia, las vidas sin 
destino. Se erara de filmes de una 
visión ardua por carecer de todo 
artificio, lo cual impone al especta
dor el esfuerzo de compenetrarse 
profundamente no sólo con el dra
ma que está presenciando sino con 
la sensibilidad de los cineasras, 
concenrrada en la capcación de in
rensidad del conflicto a través del 
registro de mínimos gescos huma
nos. Imperdible para el ejercicio 
de comprender el mundo en que 
vivimos más allá de la visión do-: 
minance de los circuitos comercia
les y las cadenas informativas, y a 
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disposición de las entidades de 
bien público sin fines de lucro que 
estén interesadas. Los filmes anun
ciados son los siguientes: 

Block Box BRD (2000) --De Andres Yeiel. Dos frenres ene
migos en una sociedad polarizada 
documentados y relacionados a 
través de biografías excepcionales: 
Alfred Herrenhausen, presidente 
de la Deutsche Bank, asesinado en 
1989 por las guerrillas de la RAF, 
y Wolfgang Grarns, presunto inte
grante de la asociación terrorista, 
muerto en circunstancias confusas 
en 1993. 

_S~eg~u_ri_·d_ad~ln_te_r_io_r~(_20_0__.I)~~---

De Chrisrian Petzold. Una pareja 
de terroristas de los años setenta 
vive en la clandestinidad en una 
playa del Mediterráneo con su hija 
adolescenre: Jeanne. Cuando se 
ven forzados a volver a Alemania, 
fugitivos de la ley, Jeanne comien
za a cuestionar a sus padres. La 
puesta en escena es tan precisa y 
sobria como el guió n y los diálogos 
escritos por el documenralisra Ha
run Farocki. 

Neustadt (2000) --
De Thomas Heise. Es un docu
menral protagonizado por una fa
milia de ultraderecha, retratada en 
su contexto cotidiano: genre co
mún que se radicaliza sin buscarlo, 
sólo por no oponerse al ideario de 
extrema derecha. El director busca 
mosrrar como la pauperización de 
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la sociedad conduce a la radicaliza
ción de las ideas. 

Crozy ( 1999) 

De Hans Christian Schmid. Di
vertida y dolorosa a la vez, llena de 
imaginación y aurenricidad, cuen
ta con franqueza provocariva una 
historia "sobre la transición de la 
adolescencia a la vida de adul ro. Es 
la aventura de Benjamín y sus es
fuerzos por encontrar su lugar en 
la vida a pesar de su impedimen to 
físico . Una odisea llena de decep
ciones y d e conrrariedades, pero 
también de profundos placeres 
compartidos con los amigos". 
(Hans Christian Schmid) 

¡Inglaterra! (2000) -
De Achim von Borries. Es una pe
lícula sobre un joven que huye de 
sí mismo, de su desrino como "vo
luntario" en Chernóbil, de la sole
dad. Un joven que busca la felici
dad y debe apresurarse a encon
crarla pues sus días están conrados. 
Como no admite la pérdida de su 
mejor amigo, comienza a fabular 
que cumplirá su sueño dorado de 
'{iajar a Inglaterra, pero no solo: 
entonces comienza a mentir. 
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ACTORES: Pablo Clérici 

Mónica Basso 

Jani na Sánchez 

Escela Gómez 

José Andrés Bernasconi 

Franco Cuello 

DIRECCIÓN: Andrea Soldini 

SALA: Galpón del Arte - Venado 

Tuerto. 

1 os úlcimos cincuenca años de 
hisroria de nuestro país, han dado a 
escritores canco material para sus 
cuencos, narraciones, guiones cine
macográficos, e infinidad de textos 
que pueden de por sí, construir una 
interesante biblioteca que ocuparía 
un buen espacio para contenerlos. 
Los hechos se documencaron poco 
a poco con tantas alternacivas y des
de cantos puntos de visea diferentes, 
que dieron motivos suficienres para 
plasmar tanto material en nuescro 
país, como en el mundo. 
Aquí, ahora, con esta puesta de La 
historia que nos parió, con apenas 
n?venca minuros de escena, pare
ciera que se resumieran tantos y can 
largos y cumulcuosos años, llenos 
de heridas, rencores, injuscicias, in
graticudes y demás que dejaron 

por Horacio Caimi 

La Historia que nos Parió 

profundas huellas en cada uno de 
nosotros, con generaciones destrui
das psíquica y físicamente que po
drían encuadrarse en cincuenca 
años de dolor profundo que contri
buyeron a transformar nuestro ser 
nacional en un complejo teorema 
con hipótesis indefinidas y tesis in
sospechadas. 
Lo singular en este caso es su plan
teo. Con gran acierto seis jóvenes 
con su frescura y talento, dieron un 
giro de cienro ochenta grados al pa-

Geneilezo diario "f/ Informe" 

norama caótico de esos años, cor
nándolos en un juego placentero, 
irón ico, vibrante, jocoso, del cual el 
público quedó sorprendido y en
ganchado y trayendo a la memoria 
los principales aconcecimientos que 
marcaron huellas profundas duran
te cinco décadas, sin necesidad de 
crear personajes irreales en la crama. 
Con una estructura dramática exce
lente el desarrollo de la pieza fue in
teresando a la placea, logrando un 
ritmo teatral exacto y dinámico. 
Los actores dieron cabal muestra de 
sus talentos y del potencial que tie
nen como tales para llegar a ser los 
mejores, en la medida que continú
en con ese trabajo potente y creati
vo como lo han demoscrado. 
Destacar la labor interpretativa de 
cada uno de ellos en forma indivi-

dual, resul taría redundante en elo
gios, puesro que fo rmaron una . 
amalgama en un crabajo que im
pactó y que mereció la mejor apro
bación del público. 
Pero sí merece un párrafo aparre la 
dirección general de Andrea Soldi
ni, artífice de codo lo puesto en la 
escena, desde su impecable drama
turgia, los elemencos urilizados can
co escenográficamente, como ves
tuarios, música e iluminación, que 
fueron de por sí ran simples pero 
tan exactos y creativos, donde no 
falcó nada y menos sobró algo en la 
excelente puesta. Demostró una vez 
más su capacidad como direccora y 
formadora de actores, donde apun
ta a lograr una integridad en ellos 
que fue puesta de manifiesco con 
clara evidencia en esra pieza. lt 

o 1° FestJval·de Jazz & Tango de la Ciudad de Venado Tuerto 

o 

. Sede Oficial del Festival de Jazz "Santiago Grande Castelll" (Rosario) 

Yl.cmllil 
17.00 Hs Coop<:radV3 El ~a.rlc:a 
Prcscnud6n oncJ.i dd FcstlV31 

22.00 Hs Centro Cultural Provincial Ideal 
Orquctta Hunlclpal de Jan de Rosario 
Cuartetr> de Sax.os (Jazz & Clásico) 

~ 
17.00 Hs Hotel RJvlera 
Charb sol>rc jazz a cargo de Marcclo Romeu 

22.00 Hs Centro Culwral Provincial Ideal 
Trío de Guitarras Q= clislco & Sundard) 
L:i Revancha (Cu•ruto dcJa:r:z 
FuslOO Sudameric:an¡) 

~ 
22.00 Hs Centro Cultural Provlndal Ideal 
Tute U= fusJóti) Santl en pbnos y arreglos. 
Hanhaaan Swlng 

0.00 Hs Caft de b ES<¡lllna (Alvear y Belgrano) 
Jam Scsslon de Hanhatt.an Swlng 

~ 
22.00 Hs Centro Culwral Provlndal ldcal 
Blues Traln (}llz Moderno & St:1ndard) 
8 Umbral O= fu$16n) 
Rubtn "Chivo .. Gontilcz 

0.00 Hs Caft de b Esquina (Bc lgr.rno 
y Alvear) Jam Sc .. ion de Blues Train 

~ 
21.00 Hs Hotel Rlvlera (Alv03r 799) 
Grupo "Tletrf>O de Onc" presenta 
"Festival de Jazz de Monterrey" 

~ 
21.00 Hs Hotel Rlvlera (Alv03r 799) 
Pro;,ecdón de "Gira Mágica y Misteriosa .. 
con el g"1po ''Tl empo de Cinc". 

~ 
22.00 Hs Centro C ulwral Municipal 
Ml81Jel Botafogo Trio 
Soporte: Hoochlc Coochle Band 
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Falucho 699 

Telefax: 03462 - 430429/436274 
2600 Venado Tuerto 

i SUCURSAL JUNIN 1 
Ruta 7 km. 260 

Tel. part.: 02362 - 15565139 
cceso a Saforcada (Junin - Bs. As. 

E-mail: labargen@waycom.com.ar 

Lic. en Fonoaudiologia - Mat.43 

Pellegrini 630 
Venado Tuerto - Santa Fe 

Tel: (03462) 438870 
438905 - 425903 

• 
Natali Servicio7'J 

Fo tocopi sdorss· J.1,x· Duplica doras 

Venta - A lquiler - Insumos 
Servicio técnico completo 

C<lstelli 11 - Tel.,f.,x: (03462) 437631 
2600 Ven.odo Tuerto 

Desde 1943... 1R 
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RESERVE 
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VENADO TUERTO 

Taller - Plnturería Artísti ca 
Oleos - Acrílicos - pinceles 
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Bases para Lámparas 
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las manualldades 

Hlpóllto Yrigoyen 1253 
Venado Tuerto 

~~ l<aiken 
t ur i smo 

Chatabuco 872 
Telefax 03462 435300/435212 

52600FOR Venado Tuerto 

AGUA - GAS - CLOACAS 
SAN ITARIOS - GRIFERIA 

FERRETERIA 

Maipú 1367 

Telefax(03462) 424885 
Tel(03462) 432532 

Falucho y Sarmiento 

Tel(03462) 423643 

E-mail: disur@cevt.com.ar 

2600 Venado Tuerto Santa Fe 

GRAC I ELA P[LOSSO 
!SCR I OAH I A 

Saavedra 919 /T ell ax: 0346 1 · 41 4 19 1 
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Venad o Tuerto - Sant a Te 

~ 

.,¡, 
COLEGIO de - -. . ABOGADOS r · 

-
111º Circunscripción Judicial de Santa Fe 

San Martín 631 I 5 
Tel: 03462 435420 

03462 438087 
2600 Venado Tuerto 

Santa Fe 

Bijouterie Verdulería · 
Panadería Libre ría Proveduría GENTE LINDA 

Estamos esperando su visita en el corazón de Venado Tuerto, 9 de Julio y Azcuénaga, Regalería Repostería 
donde encontrará la atención más cordial, variedad en productos y los mejores precios Frutería 

Horario (lunes a Sábados 8.30 hs. a 11.30 hs. y 16 hs. a 19 hs. - Domingos y Feriados 1 O hs. a 13 hs.) 

OPTICA FOTO 

• UNA 
EMPRESA 

VE NADEN SE 

7 J años de experÍ!fi:[!fo~'!cETADos 
BElGRANO 364 - TEL.4211.32 - 2600 VIENADO TUERTO 

33 años en el mercado respaldan que no 
somos una empresa golondrina 

¡epa estájunto a usted! 
Mario Cingolani Servicios de Emergencias S.JlL emergeuela.<t médlem 
Administración y Base: Moreno e lturraspe, Venado Tuerto (2600) Santa Fe 
T cléfonos de Administración: (03462) 421816 - 438113 
Teléfono de Emergencias: (03462) 43 1888 E-mail: epavdono@waycom.com.ar 
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1 Nota de tapa 

N éstor l<irchner: 
el partido de la opinión pública 

(( ¿Cuál es el partido político del 
presidente?", se preguntan iróni
cos los más encumbrados dirigentes 
justicialistas, según el macarcista 
diario Ambito Financiero. 
Ni Perón ni Evita, ni siquiera el 17 
de octubre de 1945 prácticamente 
existen en los discursos presidencia
les de Néstor Kirchner. Esto no es 
un dato accesorio. 
Elíseo Verón y Silvia Siga! observan 
en su ya clásico libro Perón o 
Muerte. Los fundamentos discursi
vos del fenómeno peronista que 
"todo discurso político contiene, 
como una de sus dimensiones fun
damentales, la recuperación de la 
historia y que esta recuperación es
tá siempre asociada ... a la legitima
ción del enunciador". Es decir, éste 
se proclama heredero, pero tam
bién superador de esa tradición. La 
historia es metáfora del presente. 
Pero, precisamente, el justicialismo 
no se manifiesta , por lo menos en 
los mensajes presidenciales, como 
fundamento de ese pasado históri
co. "¿Cúal es el partido del presi
dente" 
Sería interesante preguntarse pri
meramente qué es ser peronista o 
qué es el peronismo. Tanto Eliseo 
Verón y Silvia Siga! , como Emilio 
De lppola, sostienen que el pero
nismo más que un movimiento que 
responde a una doctrina determi
nada es "un punto de vista de 
enunciación". 
¿Qué quiere decir esto? Fundamen
talmente, que más allá de la palabra 
del Líder lo que cuenta es el acto de 
enunciación del mismo, que más 
allá de lo que dice el líder, lo im-

portante es quién lo dice. Entonces, 
el peronismo no es la palabra de Pe
rón en sí misma, sino el hecho que 
lo haya dicho Perón. La condición 
de Perón como máximo enuncia
dor le daba, como él mismo decía, 
cierta "infalibilidad papal". Por eso, 
podía pronunciar palabras contra
dictorias sin que eso alterase su ca
rácter de conductor del justicialis
mo. 
En la década del 70, antes de su re
torno, llamó al país a la liberación 
nacional, al socialismo y aceptó la 
violencia como parte de su estrate
gia. Pero ya en el pafs se apoyó en 
la derecha y en la ortodoxia pero
nista e impulsó la persecución de 
los infiltrados. La otrora juventud 
maravillosa terminó siendo una ca
terva de jóvenes "imberbes" que 
fueron echados de la plaza. 
El que la extrema derecha y la ex
trema izquierda gritaran la vida por 
Perón no se visualizaba como con
tradicción al principio de la década 
del 70 porque el peronismo se ca
racterizaba por la adhesión o lealtad 
incondicional al llder. Esa inefable 
y cuasi religiosa cualidad del lf der 
(el oleo de Samuel) era también 
aceptada públicamente por la ten
dencia revolucionaria. En ese senti
do, seguían fieles a la definición de 
John William Cooke: "El peronis
mo es un conglomerado de extraor
dinaria amplitud ideológica y hu
mana . Pero el núcleo central es in
mensamente mayoritaria y ha de
mostrado una adhesión al jefe que 
no debe tener parangón en ningún 
movimiento político de ninguna 
parte del mundo. Para 6 la orden 

de Per6n tiene virtud .tmgica". 
A pesar que muchos peronistas lo 
acusaban a Carlos Menem de trai
cionar al justicialismo, en sus dis
cursos él simplemente decía que 
esos compañeros estaban equivoca
dos que se habían quedado en el 
45. Como bien señala Paula Cane
lo en La construcción de lo 
posible : Identidades y polícica du
rante el menemismo, Menem siem
pre fue fiel al "punto de vista de 
enunciación" del peronismo. Es 
más, se presentó ante su propio 
movimiento como "reinterprete" o 
"reactualizador" de la palabra de 
Perón, su más fiel heredero. 
Como señala esta misma autora, 
Menem deberá apelar recurrente
mente al recurso de que todo lo que 
él efectivamente "hace" o "dice" es
tá fundado en lo que "hubiera he
cho" o" dicho" el general Perón". 
En ese sentido, Menem aparecerá 
como una suerte de "enunciador 
segundo" que debe referirse perma
nentemente a la palabra del enun
ciador principal, transformándose 
en su portavoz: 

" .. .lo que estoy haciendo ... es 
seguir el mensaje de Eva Perón 
y de Juan Domingo ... El man
dato del general era actualizar 
nuestra doctrina, nuestros 
principios a partir de nuestras 
ideologfa , y [esto es] el man
dato de los niños pobres que 
tienen hambre, es el mandato 
de los niños ricos que tienen 
tristeza" (Desde los balcones 
de la Casa de Gobierno, 
8/7/1989) 

La adhesión de Menem al neolibe
ralismo siempre fue presentada por 
él mismo como una adecuación del 
justicialismo a los nuevos tiempos. 
Así la mayor parte del movimiento 
justicialista aceptó por lo menos al 
inicio de su mandato el histórico 
viraje con respecto a ciertos princi
pios nacionalistas y estatistas tradi
cionales del justicialismo . 
Kirchner tiene como adversario 
principal, en su discurso político, al 
menemismo como expresión del 
neoliberalismo que destruyó al país 
en la década del 90. Kirchner se 
opone a Menem como representan
te del discurso neoliberal, pero no 
lo hace, a pesar de su extracción 
justicialista, desde una ortodoxia 
doctrinaria. El discurso de Kirchner 
no lo sitúa como enunciador se
gundo de nadie, ni como prolonga
ción de la palabra y el movimiento 
de Perón. No descalifica al mene
mismo como traidor a los princi
pios doctrinarios del justicialismo, 
sino que sostiene que el menemis
mo en tanto neoliberalismo repre
senta únicamente los intereses de 
una minoría poderosa. 
Si prácticamente renuncia a refu
giarse en la legitimidad de la heren
cia peronista, renuncia a la relación 
"pueblo-líder". Repite hasta la li
turgia que se ha terminado la época 
de los líderes mesiánicos y funda
mentalistas. Se define a sf mismo y 
a su gobierno como "hombres y 
mujeres comunes" con grandes res
ponsabilidades. Enfatiza, asimismo, 
que su carácter de presidente es un 
mandato temporario. 
Pero, entonces, ¿cómo define al 
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Kirchner tiene como adversario principal, en su discurso político, 
al menemismo como expresión del 
neoliberalismo que destruyó al país en la década del 90. 

pueblo argentino y a sus parridarios 
en su discurso o, mejor dicho, quié
nes son sus parcidarios ? Se vuelve a 
la pregunta inicial: ¿cuál es el parri
do político del presidente? 
El análisis de sus mensajes como 
primer mandatario lleva a la con
clusión de que por ahora, funda
mentalmente, considera a su go
bierno basado en la aprobación de 
la opinión pública a su gestión. 

La opinión pública 
L1 opinión pública como concepto 
es casi una invención de la Ilustra
ción, fruto de la imprenta y el as
censo de la nueva clase burguesa 
que solfa reunirse en cafés, clubes o 
salones. Se trataba entonces de una 

opinión pública encarnada en un 
público ilustrado, ávido de prota
gonismo polfrico, masculino y p ro
pierario. Se la consideraba una es
pecie de humor o espíritu colectivo 
que surgía del debate de ideas y que 
se expresaba, fundamcmalmenre, a 
través de la prensa escrita. En el s i
glo XIX, con el ascenso de las ma
sas y, posteriormente, el sufragio 
universal los espíritus más ilustra
dos la empe7.aron a temer, la califi
caron de voluble, irracional, emo
cional y poco apta para la consulta 
de actos de gobierno ya que las ma
yorías eran consideradas sumamen
te manipulables. Hoy en día, la 
opinión pública es la que, vulgar
mente, se conoce como el resultado 

de las encuestas, es decir, no como 
entidad colectiva, sino como una 
suma de opiniones individuales. 
Pero también se puede establecer la 
diferencia enrre especialiscas como 
Walcer Lippman que la considera
ron, voluble, inestable , manipula
ble, irracional y poco decisoria de 
actos de gobierno. Otros, como Pa
ge y Shapiro, después de estudiar la 
evolución de la opinión pública du
rante 50 años en el siglo XX en Es
tados Unidos, han llegado a la con
clusión de que, por el contrario, en 
un largo plazo se manifiesca como 
esrable, racional y decisoria de actos 

de gobierno. 
¿Cuál es el concepto de opinión pú
blica presupuesto en el discurso de 

por Vivi a na G o rbato 
ilu st r acio n es H AC 

Nestor Kirchner? Esca no es una 
mayoría popular que sigue a un lí
der, sino "la decisión activa y con
ciente de la ciudadanía". En oposi
ción al discurso menemisca y tam
bién al peronisca no pide que lo s i
gan, porque "ya vimos lo que pasó 
cuando se sigue a alguien'', sino que 
lo acompañen. Pero, nuevamente, 
es lícito preguncarsc en qué se apo
ya esca relación simétrica. En una 
democracia, se supone que se go
bierna para codos pero generalmen
te desde un partido o un movi-
miento o una agrupación. 
Más allá de los delirios del tercer 
movimiento hisrórico y el alfonsi
nismo convocantc, Alfonsín siem
pre basó su legirimidad en el parti
do radical. 
El discurso de Kirchner, por lo me
nos en esra fase inicial, pareciera 
que une prodescinatario (partida
rios) y paradestinatario (los indeci-
sos, excluidos los contrarios): La 
opinión pública es el sujeto al que 
se quiere persuadir, pero al mismo 
tiempo es casi el único soscén visi
ble. Sin embargo, dentro de la 
construcción imaginaria que impli
ca todo discurso esta opinión públi
ca apoya una gestión de gobierno 
porque adhiere a un proyecto de 
país. Es una adhesión que se supo
ne racional y con capacidad de re
troalimentar la gestión de gobierno. 
Es inceresancc porque el concepto 
de opinión pública reina soberano. 
Ni el aparato del duhaldismo ni el 
gobierno de Duhalde aparecen 
tampoco en el discurso. No se plan
tea como continuidad, sino como 
cambio. Kirchner se presenta como 
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si él hubiera asumido después de 
Menem. El gobierno de la Alianza 
es visto, no sin razón, como una 
continuidad que pretendía ser más 
prolija del modelo menemisca en 
sintonía con "incereses poderosos". 
El presidente critica enfáticamente 

la "dedocracia" y la "vieja dirigen
cia" , "un modo de gestionar la po
lítica "a espaldas del pueblo, como 
pactos ocultos que se contraponen 
a la voluntad de la mayoría". Ob
viamente, otros discursos, presentes 
en los medios de comunicación, se 
encargan de recordarle que él subió 
con el apoyo del aparato duhaldisca 
y que es razonable pensar que él 
también forma parte de esa antigua 
dirigencia. 
Pero, si no es como peronisca, ¿en 
qué funda su legitimidad política? 
Sus únicas marcas de identidad son 
principalmence, una identificación 
con la culmra malvinera y de los 
hielos concinentales por ser patagó
nico y su pertenencia a la genera
ción del 70: 

"formo parte de una generación 
diezmada, castigada con dolo
rosas ausencias; me sumé a la 
lucha política creyendo en valo
res y convicciones a las que no 
pienso dejar en la puerca de en
trada de la Casa Rosada". 

la adhesión a ideas y convicciones 
no pertenece de por sí al punto de 
visea de enunciación del peronis
mo. Es más, en su versión mene
mista, se acenruó, precisamente, el 
carácter contradictorio que muchas 
veces tiene la palabra del líder o del 
enunciador segundo que continúa 

su herencia: 

"En el momento de opinar 
nunca pienso en lo que opiné 
anres. Mi mera no es ser cohe
rente con mis afirmaciones pre
vías, sobre un tema dado ... Sin 
embargo, los amigos que obser
ven alguna contradicción harán 
bien en tomar el sentido que se 
desprenda de mi última opi
nión, a menos, por supuesto 
que prefieran el antiguo. Pero 
antes de elegir es conveniente 
que traten de ver si no hay una 
coherencia subyacente y perdu
rable entre las dos coherencias 
aparentes" (Menem, Libro Azul 
y Blanco) 

La coherencia subyacente y perdu
rable la impone el viejo dicho de 
Perón, la única verdad es la reali
dad. Y frente a la verdad de la reali
dad de nada valen las ideologías, las 
convicciones, las promesas políti
cas, la coherencia interna del dis
curso, etc. Pero, precisamente, 
Kirchner se sitúa, por lo menos ver
balmente, en lo opuesto a ese pun
to de visea de enunciación típica-

El análisis de sus mensajes corno primer 
mandatario lleva a la conclusión de 

que por ahora, fundamentalmente, considera 
a su gobierno basado en la aprobación de la 

opinión pública a su gestión. 

ga a la política en un momento de 
descomposición, de derrumbe. No 
es casualidad que Kirchner sólo 
mencione a Perón anee las Fuerzas 
Armadas para decirles que militó 
coda la vida en un partido fundado 
por un militar. Porque Perón llega 
desde una inscimción supuesta
mente fuera de la política dispuesto 
a redimir a la clase trabajadora y a 
la nación. En su retorno al país, 
aunque varía su lugar de partida, 
también se acentúa el modelo de 
llegada (ya que viene del exilio). 
Precisamente, enfatiza que "llega 
desde el extremo del mundo" total
mente desencarnado. Es decir, se si
túa casi más allá de la esfera huma
na. Nuevamente, aparece, el líder, 
el redentor en una época de des-

Kirchner no se plantea corno continuidad, sino como cambio. 
Se presenta corno si él hubiera asumido después de Menern. Menem no viene del Ejército o del 

exilio, pero en su discurso preelec
toral acentúa su condición de "hu
milde hombre del interior", de 
hombre que avanza más allá del 
aparato partidario uniendo a adhe
rentes de ideologías extremas y 
opuestas (fue apoyado en sus co
mienzos por un arco muy variado 
que iba desde seineldiniscas y cara
pincadas hasta miembros del pero-

mente peronisca. Sin embargo, 
conserva como Menem, lo que Ve
rón y Siga!, llaman "el modelo de 
llegada" de Perón. En su discurso 
previo al 45, Perón se si cuaba como 
un recién llegado a la escena nacio
nal. Desde una institución lejana y 
privilegiada, como es el ejército, lle-

trucción y derrumbe. 
En Menem también se da ese mo
menro de llegada después de lo que 
él califica como el caos de la hipe
rinflación y los saqueos de los últi
mos días del gobierno alfonsinista. 
El pide como Perón, fe y confianza 
en su acción redentora. 
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Primicia 
Tarjeta de Crédito 

Su mejor opción 
para comprar en cuotas 

nismo revolucionario y la cúpula de 
los montoneros) 
En su discurso, Nesror Kirchner 

también adopta el modelo de llega
da, se define como un miliranre po
lírico de toda la vida, pero acenrúa 
su condición de oursider, de margi
nado por su procedencia paragóni
ca. El sur del mundo se convierte 
también en un exrremo del mundo. 
Y es ahí donde se retoman orros tó-
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picos que forman parte del punro 
de vista de enunciación peronista. 
Siempre, se llega en un momento 
fuerte de la realidad nacional, en un 

momento de descomposición y de
rrumbe. Enronces, como Perón y 
también como Menem, se plantea 
refundar la patria, construir una 
"nueva argentina". Se apropia del 
cambio y del fururo. 
Pero las similirudes se encuenrran 
con un obsráculo insalvable, si 
quien llega no es un líder o el here
dero de ese líder en qué basa su le
git imidad hisrórica. En orras pala
bras, ¿quién es el que llega? 
Quien llega es una generación o 
mejor dicho los sobrevivienres de 
una generación diezmada ya no 
idenrificada por su pertenencia pe
ronista, sino por sus creencias y 
co1w1cc1ones. 
Verón y Sigal seíialan que lo que 
caracterizó al peronismo revolucio
nario fue su adhesión a la figura de 
Perón, pero en tanro, esre significa
ba el líder de un dererminado pro
yecto. Un proyecro inconcluso, que 
no se pudo concretar y que en ese 
momenro no se planreaba como 
democrático, si no como de libera

ción y revolucionario que rrataba 
de instaurar el socialismo nacional. 
Kirchner deja bien claro su voca

ción democrática. Lo que busca es , 
por el contrario, un capitalismo na
cional con un estado inteligente, un 
modelo neokeynesiano opuesto al 
neoliberalismo. Es decir, se reivin
dica como continuidad y cambio 
esa tradición generacional capaz de 
dar la vida por un proyecto de país. 
En el fondo, (es la hipótesis de este 
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artículo), se sirúa como impulsor de 
un proyecto nacional de cenrro-iz
quierda opuesro al neoliberalismo. 
Al fin y al cabo, el peronismo en sus 
orígenes fue también un parrido o 
un movimienro formado en romo 
al apoyo a una gestión de gobierno, 
la del coronel Perón en la secretaría 

de T rabajo y Previsión. 
Kichner también se estaría plante
ando una consrrucción de poder 
sobre la base de la aprobación de la 
opinión pública a una gestión de 
gobierno. Pero, la gran diferencia, 
es que no se lo haría por la adhesión 
a un líder, sino por el apoyo con
ciente y activo a un proyecco ideo
lógico. Lo cual es casi una herejía 
en el movimienro peronista. Por
que esa misma opinión pública no 
es la comunión inefable con un lí
der de una identidad peronisra tra
dicional. Ni tampoco la mediática, 
irracional, afecriva y voluble. Por lo 
menos, en su d iscurso, Kirchner la 
presupone racional , parcicipativa y 
decisoria. Es decir, así como hoy lo 
apoya mañana le puede ciar la es
palda si como Alfonsín no cumple 
con las promesas elementales de esa 
democracia que se supone debe dar 
de comer, educar y castigar a los 
que comeran crímenes de lesa hu
manidad. 
¿Cuál es el parrido político del pre
sidente? El parrido de la opinión 
pública. 
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1 Diálogo con Ernesto Laclau 

La política lun proyecto 

e reo haber escrito bas
tante sobre el "que se va
yan rodos". Me conté en
tre los tanros y ramos que 
intentaron descifrar ese 
grito. No recuerdo, sin 
embargo, haberlo practi
cado. (Acaso por pudor, 
por un extraño respeto). 
Pero asistí, acompañé y 
me entusiasmé con las 
convocarorias masivas a 

Plaza de Mayo, en las épocas iniciales de los ca
cerolazos. Lo primero que percibía era que la in
terpretación del "que se vayan todos" era nece
saria, indeclinable. Pero en cualquiera de sus 
versiones, una interpretación le limaba a ese 
enunciado su rajante ostentación, el boato in
tenso de su ambiciosa totalidad. Le robaba su 
enigmática e impetuosa presencia, su irreversi

lo grite y lo digo con fórmula vocal corra, un 
breve chicotazo, ya eso es un grito) no cabe du
da de que hay varios planos que mágicamenre se 
conjugan. Estamos ante un acontecimiento en 
el mundo, ese mentado gol, que para colmo pu
do hacerse esperar demasiado, la instantánea re
acción de la tribuna, corporal o gestual, y la voz 
colectiva que recorre el estado anudando esa ce
remonia compartida. Una manifestación que 
enarbola consignas -son sus banderas cantadas, 
la versión eufónica de los pendones mudos- se 
convierte en un cuerpo narrativo que va sefia
lando sus preferencias, denuesros y jaculatorias. 
Es posible que exista un cántico último, estraté
gico, que confirma el motivo principal de los es
fuerzos de esas vidas políticas manifestantes, pe- . 
ro un rosario de temas subordinados se esgri
men por doquier. Si lo que escucho es "ipi-que
teros!", se trata de afirmar la identidad general 
en acto; muestro lo que soy en el acto de serlo: 

ble fuerza mítica, su - -------------- ----- nada más preciso. 
Camino, marcho, 
soy eso que digo 
ser. Quizás luego 
pueda agregar "bas
ta de represión" o 
"castigo a los asesi

perentoriedad. Es 
que algunos enun
ciados (¿pero estará 
bien llamarlos así?) 
invitan a la incerpre-

Todo lo que está ocurriendo en el mundo desde 
el 1 1 de septiembre de 2001, es una muestra clara 

de que las luchas políticas no han perdido 
relevancia y que el momento de la 

articulación política continúa siendo fundamental. 

ración, por ser im-------------------- --
penetrables. Pero interpretados, pierden el en
canto singular que les da precisamente su natu
ral hermetismo. 
Un problema se da cita aquí: en general, rndo 
enunciado (¿está bien decirles de esa manera?) se 
constituye cuando postula algo en el mundo, al
guna cosa a corregir, a pensar o a elaborar. Si di
go "pan, patria y poder al pueblo", o "que re
nuncie la Coree" o "viva la liberación", procuro 
que en la propia exposición de esas oraciones 
haya una claridad evidente, de por sí adherida a 
la expresión enfática de esas consignas. Si pien
so ir por la calle, rodeado de compañeros que 
conforman una masa portadora de una voz co
lectiva, no deseada que ese momento feliz de 
comunión exhiba una falta de explicicación en 
sus proclamaciones. Tocios tuvimos la experien
cia de cantar alguna consigna oscura, sostenida 
en rimas complicadas o en arabescos que hacían 
tropezar la dicción. No eran eficaces, aunque sin 
duda son parre del lirismo de toda reunión hu
mana que consigue juntar sus voces en un géne
ro unánime. 
Si digo gol junto a miles y miles, (y aunque no 

nos", con lo que voy de una afirmación que im
plícitamente contiene rodas las demás a las es
pecificaciones surgidas de la inspiración o las 
necesidades del momento. 
Con el "que se vayan todos" ocurría que no era 
ni la exhibición de la identidad-presencia (nada 
más enfático que el drama de la autopostula
ción: miles de personas diciendo quiénes son en 
la plaza, coreando su propio nombre), ni un re
clamo "puntual" que mueve las acciones con
cretas, inmediacas. El "que se vayan codos" es 
más que estratégico y más que mediato, era la 
captación de un sentimiento que surgía de un 
hueco de significaciones, de un sentimienrn de 
profundo vacío respecro a la historia vivida en 
ese presente real, y también una exigencia cuya 
sapiencia final no reclamaba ser comprobada 
por ningún acro señalable y ubicable en las ruti
nas conocidas. 
Surgía de una contradicicón experiencia! insolu
ble que es la misma de la política: digo lo que 
quiero e imagino que eso no me afecta, que me 
refiero tan sólo a los otros que no pertenecen a 
mi mundo de creencias o efusiones. Pero el "que 
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por Carlos Gazzera, Seba s t iá n Barros y 

ancipatorio? 

Gentifezo diario "Lo voz del interior" 

se vayan todos" ciene un grado de universalidad 
literal que no permite deducciones, excepciones 
o sustracciones a mi favor. O bien está clara
mente explicado que "todos" son los "otros" 
que yo señalo como malformaciones de la épo
ca (con lo cual recaigo en la cerrenalidad empí
rica de la política y debo explicarme argumen
calmente) o el "codos" permanece como gran 
indicación agónica de insatisfacción generaliza

Alejandro Groppo 
Especial para LOTE 

car. El "que se vayan todos" es más ambicioso, 
indeterminado y agonal. Tiene un misterio irre
soluble pues pasa los campos de juego (donde 
puede significar apenas que se vaya la comisión 
directiva o el entrenador perdidoso o pavote), 
pasa al campo de la historia, en un salto que 
también tiene algo de juego, pero que al empal
mar con los incógnitas de la política, se torna 
fundamental pero inaprehensible. Síntesis glo

da, totalista, brutal- ---------------- ------ riosa de un mo-
mente abarca ti va, 
que apenas me tiene 
a mí como porraes
tandarce sacrificial, 
pues absteniéndome 

Yo creo que la retórica tiene un papel 
fundamental que cumplir en relación con las ciencias 
sociales porque éstas, sostengo, deben reconstituirse 

como ciencias retóricas. 
- ------------ ---- -----

meneo social, hacía 
de la política un 
cuerpo vivo de re
clamos pero a través 
de una sinopsis can 

de poscular excepciones a mi favor. ¿Yo rambién 
me iría, enconces, con el cumplimiento de la 
consigna? 

dramática que perdía efectividad si era interpre
tada con los atributos conocidos del análisis po
lítico. 

Lógicamente, no es necesario aclarar que el 
enunciador caería también bajo la piquera del 
extraordinario griro, porque se convierte en el 
primer mensajero o la primera estribación de ese 
alerta común y expansivo. Por eso, su misión es 
espléndida, decir que se vayan todos lo incluye 
(es decir, él también esta dispuesto a ser orro), 
pero salvando esce honor que la historia le dis
pensa, no pretende ser tan sumario o candoroso 
como para pensar que él proclama la ren uncia de 
los inicuos para que el autor de la frase pueda 
quedarse. 
El "¡piqueteros piqueteros!" es aucoafirmacivo, 
trabaja para adentro y proclama el gozo hacia 
afuera. Cumple la función de entusiasmar y aler-
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Los que canearon que se vayan codos debían ser 
fonosamente representan ces de un nadie colecti
vo, de una divina carencia germinaciva, que sólo 
dejaba entrever su potencialidad en canco ser au
sente. Esto es, como apelación suficiente y lejana 
al conjunto de las contrariedades e inquietudes 
de una hisroria nacional transcurrida. No podía 
convertirse en sigla: QSVT. No, porque aunque 
podía ser un gesto técnico, o - como se dice- un 
logo, podía contener el peligro de cerrar con un 
membrete oficinesco una energía plena y cermi
nance. Pero el "que se vayan codos", como gene
roso vacío convidante, aún existe, como que 
nunca fue algo can diferente a la memoria, a s_~! 
irradiaciones y bocanadas. Ly 
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Homenaje a Leopoldo Marechal 

La solemnidad de un pedo inglés 

C . Marx plantea: "Hegel dice en 
alguna parte que todos los grandes 
hechos y personajes de la historia 
universal se producen, como si di
jéramos dos veces. Pero se olvidó 
de agregar: una vez como rragedia 
y otra vez como (comedia)". Por 
mi parre agrego a esa cita que la 
pretensión de universalidad, aso
ciada a la idea de imperio, inrenra 
suturar la diferencia encre el pri
mero y el segundo a los fines de 
cristalizar la suposición de un ori
gen. En ese sentido Virgilio ubica 
el emperador Augusto detrás de 
Eneas en la epopeya troyana, co
mo si el destino de este último hu
biera estado preparado desde la ai
ra antigüedad. 
Del mismo modo que el empera
dor en su estancia en Atenas quiso 
ser iniciado en los misterios de 
Eleusis, el héroe de la epopeya vir
giliana baja a los infiernos siguien
do los grados de iniciación. Dante 
en el siglo XIII, q ue tenía una dis
creta inclinación por el parrido 
del imperio {guibclinos) en su lu
cha contra el correspondiente al 
papado {guelfos), es acompañado 
por Virgi lio en su paso por el in
fierno y el purgatorio. N uevamen
te el universalismo y la pretensión 
ele restaurar el imperio, ahora en 
su irrupción moderna, busca su 
ancicipación en el pasado. Es L. 
Marechal quien retoma el gesco 
irón ico del Marx, cuando desplie
ga en la última parte de Ad.fo 
Buenos Aires un auténtico infier
no de comedia. A cambio de un 
saber glorioso en el pasado, ubica 
la soberbia (indisociable del saber) 
en el octavo infierno, y en el no
veno, como su " roca viva", a un 
" monstruo ho rrible" q ue describe 
:isí: "M:ís fruncido que tabaquera 
de inmigrante. Mierdoso, como 
:ilpargara de vasco t:tmbcro. Con 
más vuelcas que caballo de noria. 
Más fiero que cosrnlada de chan
cho. Más duro que garrón de viz-

- =--

cacha. Mañero como petizo de la
vandera. Solemne como pedo in
glés". 
La iro nía evacua la sutura enrre 
una y otra vez {como decía Marx) 
para preguntar por un comienzo y 
abrir el camino hacia otro co
mienzo. En ese punto desarrolla
remos que tienen lugar tanto el 
planteo ele Heidegger acerca de 
que la filosofía es siempre un co
mienzo, como la consraración ele 
la experiencia psicoanalítica ele 
que el comienzo es siempre otro. 
Para eso transitaremos por refle
xiones de Heidegger acerca del 
"donde", articulándolas con el 
clásico aforismo freudiano "donde 
era, yo debo advenir". Por último 
nos detendremos en el moderno e 
imperial "yo debo advenir" y la 
impotencia como su consecuen
cia .. 
Heidegger diferencia en "Contri
buciones a la Filosofía", el "en 
donde fundado" del "de donde 
como causa". Para eso parte de su 
concepción de fundamento {reite
rada en distintos trabajos) a la que 
enciende como abismo. Este últi
mo es solidario con la indigencia a 
la que piensa como "lo abierto de 
lo ocultarse", cuyo desgarro trae 
lo más lejano en lo más cercano. 
Su experiencia asociada es el do
lor. Así la verdad acontece como 
"lo aclarance de la ocu ltación". Su 

estructura fundamental es el espa
cio temporal, o dicho de otra ma
nera el "en donde fun dado" 
Por este sesgo Freud plantea: 
" Donde era", dando cuenta, desde 
su perspectiva, de lo que Heideg
ger llama espacio temporal como 
estructura fundamental. En esta 
relación entre Freud y H eidegger 
decimos que "Donde era" designa 
el com ienzo. Mientras que en el 
plano de las diferencias: "la fi loso
fía - dice Heidegger- es siempre 
un comienzo", y nosotros plantea
mos -por nuestra parre- que el 
psicoanálisis es siempre otro co
mienzo. No un fin, como lo esta
blece la doctrina del fin de análi
sis. Por este camino romo la posca 
ele que el Sujeto Supuesro Saber 
recién se hace presente en el mo
menro de su destitución, realizan
do lo que hasta ese momento era 
un referenre latente en la transfe
rencia. En ese momenro no se al
canza un fin sino que vuelve a pa
sarse por el comienzo: "Donde 
era". Pasar por el comienzo impli
ca que el comienzo es otro. En ese 
sentido fin y origen son inconci
liables. El fin es un resultado. El 
fin promete un infierno o un pa
raíso, en tanto que orro comienio 
verifica lo que la filosofía p:ira 
Heidegger debe pensar: la verdad 
del ser, la verdad abisal que acaece 
como la aclarance oculración. Por 

eso la consecuencia de un análisis 
no puede ser un saber acerca de lo 
acaecido desde el primer comien
zo, no puede ser un saber sobre lo 
que habrá sido el Sujeto Supuesto 
Saber, por el contrario, es pasar 
por donde era otro. La disposición 
fundamental -dice Heidegger- es 
el espanto. Lo demás es chamuye
ra. O como dice Heidegger: "el 
corriente y cambiante codocono
ccr cle la opinión pública". A. Bai
diou lo llama en su libro " La tti· 
ca": la circulación de deshechos de 
saberes. Y en el número 38 de la 
"interesante" revista Conjecural, 
Jorge Jinkis lo nombra precisa
mente como lo "i nteresante". En 
su artículo "Lacan, un au cor ' inrc· 
resanre"' aborda esca cuestión de 
la circulación de los deshechos de 
saberes, del codo conocer de la 
opinión pública, y en esca senda 
caracteriza al psicoanáJisis actual 
como un intercambio de csce gé
nero a través de los circuiros insri
tucionales. Pero evita detenerse a 
pensar la cuestión y utiliza un ri
sueño acento sociológico (con re
membranzas a T elevísión Regis
trada) , para sumarse - de tal mo
do- a las amables terrnlias en l:ts 
que los incelecruales lig rh compar
ten sus menudencias y sus fasti
dios. 
Este género puesro en la picora re
emplaza al de la épica virgiliana de 
los albores imperiales, para con
vertirse en el eco ele la tecnología 
de los med ios ele com unicación. 
Acrualmenrc el imperio no necesi
ta del poera que le canrc a su ori
gen predestinado, ni del filósofo 
metafísico, como Hegel, que le 
asegura que siempre se repite 
idéntico al anterior. Sólo necesita 
ele ese eco que son los deshechos 
circulanres de s:iberes, o para de
cirlo desde el enfoque de Heideg
ger: el codoconocer de la opinión 
pública. Tan claro y cransparente 
que no deja ningún abismo de 
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aclarante oculcación (¡¡Que inte
resante!!). 
No obsrance su recaída en el mis
mo género, Jinkis describe con 
acierto la intención imperial (con
forme a estos tiempos) de ] . A, 
Miller, recordando con la siguien
te cica el origen predestinado que 
este le atribuye a la IPA: " La reu
nificación (. .. ) le corresponde por 
derecho de primogénito". De esca 
manera la globalización del psico
análisis lograría una circulación 
de codo lo que se escribió al res
pecto hasta el momento, can re
donda como la gloria del destino 
romano que J úpicer le tenía reser
vado a los sobrevivientes rroyanos. 
(¿será ese el destino del incons
ciente freudiano?). Pero reempla
zando la resonancia homérica por 
la de los carteles rojos de Crónica 
TV .. 

Lo que más resalto de lo planrea
do, es la clave que nos deja para 
pensar la segunda parre del aforis
mo freudiano: "Yo debo advenir". 
Dice Jinkis: "Hay orden de con
versar, de dialogar, de inrercam
biar". Puede decirse, la orden es la 
del Superyo: "Yo debo adven ir". 
Esca es la fórm ula de la imporcn
cia: advenir donde no puedo. 
¿Dónde? Donde era. Así se produ
ce un giro en el "Donde'', y deja 
de ser el "en donde fundado" para 
dar paso al "de donde como cau
sa". "¿De donde sos vos?" ¿Adve
nisce acaso como fin de análisis? 
¿Ponés en marcha maquinaciones 
inscicucionalcs o editoriales? Fin 
de emperador, fin de análisis, fin 
de vivo, son respuestas impocences 
al deber advenir que exige el Su
peryo. 

Buenos Aires, caracterizada por 
Borges como la capital de un im
perio inexistente, ha sido desde la 
generación del 80 una cuna de 
virgilios sin augustos. En ese sen-

por Diego Z e rb a 
ilu s tra c ion es H AC 

tido Leopoldo Marechal presintió 
otro comienzo (y no el fin de un 
imperio) en el cuaderno de tapas 
azules que cuenta la niñez de 
Adán Buenosayres. Dice: "Así vi
vió mi alma no sé cuanto tiempo 
aún, realizando en el sueño lo que 
le negaba la vigilia. Y no sabía ya 
si esperaba o desesperaba, cuando 
anunció para ella un día sobrada
mente hermoso y abierto a todas 
las revelaciones. Escaba, como di
je, con el oído atento a la sonori
dad del mundo, cuando le pareció 
que bronces invisibles tañían a 
primaveras y que codas las criatu
ras, abandonando su silencio, em
pezaban a abandonar su voz y a 
mani festa rse de p ronto en un 
idioma tan directo como apasio
nado" 
Arrasado el imperio inexistente 
podemos decir que la repetición 
de la generación del ochenra es la 
generación "interesante". Sólo 
queda de la primera la solemnidad 
de un pedo inglés .. 
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1 Entrevista a Gustavo Beytelman 

Un argentino en París, 
1 a música termina universalizándose si pueden 
decodificarse códigos de la creación original. A 
ciertos músicos el prefacio les sienta bien. Bucea
dor incansable, buscador de pasadizos entre sus 
dos lenguas maternas, el tango y el jazz. Exiliado 
en otros tiempos rojos por decisiones ajenas y 
dueño de una convicción que lo empujó definiti
vamente a descubrir un sello de marca propia; 
que Europa, el mundo y luego, claro está, su tie
rra, Venado Tuerto volvió a mencionar con fre
cuencia expectante junto a su nombre. Gustavo 
Beycelmann. Por lo demás sería volver al ribete de 
la repetición, las bandas de sonido, el rock nacio
nal de progresión o Piazzolla. La intención era an
te codo correrlo de la urbe porteña y arriarlo has
ta la pampa gringa, que, siempre está esperando 
un aire renovador aunque les pese reconocerlo. 
Sabe que hay heridas que el éxito no logró cica
trizar. Se sostiene del privilegio de ser músico. 
Refuta, redobla la apuesta y el dolor sin poder 
ser contado en sentimientos cobra voz en parti
turas. 
En su última actuación volvió a conmover y a 
provocar en una sala colmada del teatro "Opera" 
una vieja experiencia que, como todo chico inso
lente y atrevido, nunca dejó de hacer: mostrar que 
el sentido de la interpretación y la separación de 
los códigos y las convenciones pueden ser un 
puente entre dos géneros que la ortodoxia tan
guera siempre se ha encargado de cercenar. 
En medio de un ajustado programa de visitas, al
muerzos, reuniones y pruebas de sonido LOTE se 
hizo de un espacio para dialogar, al menos por un 
rato con Gustavo Beytelmann. 

La crítica de Beytdmann hace mención sobre un 
aire Piazzolliano, pero que a su vez tiene un per
fil, una identidad propia. ¿Cómo funciona esa 
comparación en la música? 
Yo creo que Piazzolla, efectivamente, lo tengo 
acá, es decir, para la gente como yo Piazzolla fue 
un maestro, una persona que iluminó nuestra vi
da. Chopin nos marcó el camino. Yo pienso ha
ber aprehendido todo lo que a Piazzolla podía in
teresarle. Yo incorporé eso. Lo que pasa es que no 
se vé en mi producción. A pesar de tocar temas de 
Piazzolla como toco, aunque no son muchos, to
co los temas que son los menos connocados de 
Piazzolla. 
Como por ejemplo, "Contrabajeando" que por 
ocro lado no es una casualidad que está co-firma
do con Aníbal Troilo. Y no hago un juicio estéti
co. Cuando digo que Piazzolla se convierte en 
Piazzolla es muy difícil insertar algo. Al contrario, 
es como una música clásica, es "Por ahora" en to
do caso, como Chopin. 
Lo tocás como es o si no te falta siempre algo, o 
porque hay demasiado o porque no está todo lo 

que tiene que haber. 
Podríamos considerar entonces que Piazzolla es 
un músico que no ha tenido interlocutores, que 
ha sido un camino único. ¿Cómo funcionan las 
ramifü:aciones de Pi327.0lla? 
Yo pienso que Piazzolla es el último de los gran
des músicos de tango que tuvieron la suerte de te
ner contacto con los orígenes. En el año 1945 se 
va de la orquesta de Troilo después de 5 años de 
trabajo con Troilo. Pero Troilo al mismo tiempo 
fue el alumno de Juan "Pacho" Amalio, uno de 
los inventores del bandoneón en el tango. Es de
cir que él, para mí, continúa una línea que viene 
de atrás, de los comienzos, cuando la gente hacía 
esta música sin saber que se iba a llamar tango; en 
un momento difícil porque el tango estaba en un 
período de recesión. Entonces, los aspectos me
nos gratos de las comunidades salían. Es decir, 
hago referencia a los juicios más reaccionarios del 
mundo tanguero en el momento en que Ascor 
evoluciona. 
Lo hizo ...... a mucha gente, pero la gente no se dio 
cuenta que lo hizo por el tango. 
Sin duda, la música está marca.da por un contor
no social que de algún modo la va limitando, pe
ro digo cómo se sufre o se paga. .. ¿cwil es d pre
cio de ir más a1W extenderlo, evolucionarlo ••• 
Lo pagó Astor, durante décadas, duramente, por
que vivió de una manera solitaria y con la idea ge
neralizada de sus colegas de que él era un tipo ase
sino del cango. Nosotros hoy, con 10 años de su 
muerte nos parece una amarga ironía que la gen
te haya podido .... .imaginar por un segundo ese ti
po de cosas. Yo pienso que Astor fue cal vez el pri
mero de la clase, el que tuvo más talento. Porque 
si nosotros escuchamos en los años '40 uno sien
te que algo cenia que cambiar y están los salvado
res como Argentino Galván, Armando Pontier y 
como tantos otros que daban vueltas alrededor de 
las cosas y fue Astor el que empujó la puerta al 
más allá. 
Se aucvió ••. 
Y, él lo hizo, él pasó del otro lado del espejo. 
Piazzolla tiene una formación clásica, una forma
ción tanguera, un linaje familiar ligado a estos gé
neros, y la suya es similar, tiene d tango por par
te de su padre y la formación clásica con Francis
co Kropfl. ¿Qué es eso en la vida dd músico, de 
Gustavo Bcytdmann?, y ¿Hasta dónde llegó, de 
qué modo lo puede representar al mundo? 
Durante años lo viví de una manera esquizofréni
ca, haciendo cosas diversas y no mezclando las co
sas. Es por eso que por ejemplo en la República 
Argentina y con justo derecho, los recuerdos que 
la gente tiene de mi son variados, no son jamás 
contradictorios, son siempre variados. 
Alguien se acuerda de cuando era arreglador de 
Sui Generis o del rock nacional, otros se acuerdan 

un venadense 
porque toqué mucho jazz en Buenos Aires con 
gente como Rubén Barbieri, Adalberto Cevazco, 
con gente que era de mi generación y que éramos 
jóvenes cuando yo fui a buenos aires y toqué jazz. 
Toqué mucho jazz en Rosario, también hice mu
cha música de películas pero cuando yo me fui a 
París ahí no sé que pasó que sentí la necesidad de 
buscar las vueltas de sintetizar todo eso porque yo 
estaba casi conciente de que detrás de todo eso se 
escondía un tipo que se llamaba Gustavo Beycel
mann, pero que no sabía quién era exactamente y 
eso es un trabajo que va encre el '76 y hace algu
nos años donde más o menos descubrí quién soy 
yo. En ese sentido fui condensando mi vida pro
fesional y me quedé más que nada con el tango y 
con la improvisación que es la mía y el aspecro co
mo música contemporánea. Pero yo podría mos
trar como esas cosas confluyen en una sola. Por
que yo con mi esfuerzo personal hice que mucha 
de la música popular, el sentimiento de la música 
popular vaya a la música contemporánea que yo 
escribo y muchas de las cosas del otro lado, de la 
contemporánea, pase al cango y no se vea. 
Tocar con garr6n tal vez la música de tradición 
escrita. Es ir y venir sin que eso se note demasia
do, como una fina mixtura. 
Ni más ni menos. 
Parece ser que Europa lo mira diametralmente 
opuesto .•• 
Después, ce voy a decir más, yo me preocupé de 
eso también integrarlo en mi improvisación de 
pianista porque eso hay muy buenos ejemplos. 
En ese sentido los ejemplos son codos del jazz, so
brecodo gente como Bill Evans, que para mí son 
modelos de trabajo sobre sí mismos. 
Por qué se acerca a la música de Dulce Ellington, 
lo sedujo d carácter popular? 
Por razones humanas y privadas porque mi papá 
en esca ciudad fue ampliamente conocido como 
persona y como m músico y nunca entendió una 
división entre diferentes géneros musicales, lo 
practicó porque los amaba, eso lo tradujo en el 
amor que él me pasó a esa música. Pero no úni
camente fue el amor, yo lo practiqué con él, en
tonces desde que yo tengo uso de razón "Sofisti
cation Lady" o "Caravan", fueron antes o después 
o juntamente con "El Choclo" o "La Cumparsi
ca". Es decir ahí no encuentro diferencia, no sé si 
hubiera podido hacer una traducción al tango de 
otros compositores. En el caso de Ellingcon para 
mí sí forma parte de mi lengua materna, por eso 
lo hice. 
Hay cierta libertad en los músicos de jazz como 
que gozan de una suene de índice sin número pe
ro con una l6gica dentro de la música, se puede 
llevar al tango eso, se puede trasladar? 
El tango fue en un momento así, el cango por 
ejemplo que fue escrito pero había momentos de 
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en su tierra 
improvisación. Yo eso se lo pregunté a Astor y me 

dijo que no improvisaba en un sentido jazzístico 
pero que improvisaba, si él sabía que la melodía 

iba para arriba, por ejemplo, él iba de diversas 
maneras para arriba, no iba siempre igual. Y des

pués bajaba pero no bajaba nunca igual. Yo me 

acuerdo mi papá de los solos de violín que hacía 
con la orquesta Maipo no cocaba uno igual. Otro

ra los músicos improvisaban mucho, después se 
armó esta idea de que lo que no esraba en el pa

pel no existía, pero a mi juicio yo me he resistido 
siempre a esta idea. 
Habrá sido que hubo grandes improvisadores y 
no se dieron cuenta tal vez de ello .. 
Seguramente. Pero sobretodo fue porque parecía 

que era más importante tocar música escrita que 
tocar con improvisación. El músico de jazi. puede 

convivir más fácilmente en esto de ponerse en si
tuación de solista e improvisar y después vuelve a 
senrarse y cocar lo que está escrito. 

Hay una referencia importante, Europa tiene una 
uadición dentro de la formación de las sociedades 

de poder apreciar la música de tradición escrita, 
preferentemente la música cl~ica que conoce d 
mercado. ¿Cómo se hace para traer eso hacia Sud

américa que hay otro margen de popularidad? En 
este caso, pasa por otro lado la educación, no hay 
tanta aceptación de algún modo masiva, ni de ca
rácter popular, ni de penenencia. 

Sí, pero los europeos hoy están curiosos de cono
cer de qué está fabricado lo nuestro. Yo realii.o 
una actividad absolutamente exótica para los ar
gentinos que es dirigir el departamento de tango 
del conservatorio de Rotterdam, tengo europeos, 
es decir, tengo alemanes, finlandeses, algunos in
gleses, belgas, franceses, holandeses que están re
almente interesados en saber cómo se puede tocar 

correctamente esta música. 
Me ha ido tan bien que una de mis ex alumnas 
hoy forma parte de una de las orquestas escuelas 

de Buenos Aires, rindió examen de ingreso y fue 

aceptada. Y taca el bandoneón, no toca un ins
trumenco cualquiera. Es decir, los europeos tie

nen una tradición que no es la nuestra pero que 
en estas últimos años se ha abierto. Podés creer 

que el Rotterdam tiene hoy un departamento de 
música del mundo que está constituido por mú

sica turca, hay música de La India, hay flamenco, 

hay música de Indonesia, hay jai.7., están las mú
sicas latinas, estamos nosotros, ahora van a abrir 

un atelier permanenre de percusión del mundo. 

Eso y después está el otro departamento que es el 
departamento clásico y en el caso mfo hay pasadi
zos entre uno y orro porque, a excepción del ban

doneón, yo exijo que los chicos vayan a estudiar 
al departamento clásico porque el tipo que no 

puede tocar correctamente Bach no podrá tacar 
nunca correctamente un tango de Cobián. En-

Gentileza Abel 8ensi y Señorito Dioz 

tonces ahí la fantasía terminó. Se toca el piano, y 
eso ni siquiera lo invento yo. Atilio Stampone, 
por no nombrar más que uno, que es un buen 
amigo, estudió con Escaramoza y siempre me 
contaba Atilio que él tenía como 20 años e iba 
siempre detrás de esca piba que cenia 4 ó 5 que se 
llamaba Marta Argerich que lo deprimía porque 

cenía 4 ó 5 años y tocaba ran bien como él. 
Pero Acilio se preocupó y estudió muy bien el pia
no, es el caso de Horacio (Salgan), es el caso de 
tanra gente con tanto ralcnco que para cocar bien 
la música que ellos entendían que era la del rango 

estudiaron la música clásica. Mi papá se acordaba 
de Francisco Decaro que era un tipo que tocaba 

muy correctamente el piano, aparte de ser un 
buen compositar. 

Leí algo de que en Holanda hay un septeto de 
tango que se llama el "Septeto Canyengue". ¿Eso 

nace dd proyecto del departamento de tango en 
Rónerdam? Apadrinado por Osvaldo Pugl.iesse, o 
fue a la inversa. 
Fue lo contrario, estas chicos descubrieron el ran

go con Pugliesse y con Piai.wlla y entonces averi
guaron que en París había un profesor que se lla

maba Juan José Busarede que daba clases en un 
conservatorio y los chicos fueron y escudiaron con 
Juan José una serie de años y formaron este gru

po que fue la base del departamento de tango. Al 
principio el que fue el director anísrico del de
partamento fue Osvaldo hasta que se murió pero 

era más una figura de orden emblemático que 
una presencia porque para ellos Osvaldo era "El 
rango". 
Cómo funcionó esa experiencia de aqud memo

rable trío de Mosalini y Caratini en Europa. 
¿Hasta qué nivdes ha alcanzado eso? 

Sf, maravilloso, se tacó mucho y se tocó bien. Po

dríamos haber seguido, lo que pasa es que yo no 

estaba más disponible. Yo me separé de ellos a pe

sar de que somos amigos y colaboramos de canco 

en canto. 
Y ahora está tocando con un trío que viene de 
descendencia educacional de ellos, ¿no? 
Yo quería dedicarme esencialmente a la composi

ción, justamente por eso no renfa mas la disponi-

por Pau l C itraro 

bilidad porque ese trío trabajó mu

cho y trabajó muy bien pero cuan
do usted trabaja mucho y trabaja 

muy bien significa que usted hace 
eso y si le queda tiempo el sábado o 

el domingo . .. , pone tada su energía 
ahí. Yo quería poner la energía en 
otro lado, entonces yo me fui. pasé 

aíios solo, escribiendo, y gracias a la 

insistencia de estos dos jóvenes, de 
Víctor Hugo Villena y Roberto 

Tormo que me insistieron para tra-
bajar. Estoy aquí. Me gustó la idea 

de reanudar mi trabajo de pianista con gente jo
ven que no tiene mi histaria, donde compartimos 

el amor a la música pero no compartimos guscos 

generacionales. Es una escalera este grupo, Tor
mo en el contrabajo escá en el medio enrre Ville
na y yo. Bueno, yo rengo 58, Víctor Hugo tiene 

24 y Tormo está en el medio. Alrededor de los 
40. 
A mí me pareció algo lindo de poder vivi r esta po
sibilidad de compartir con Argentinos que viven 

en el exterior un proyecto artístico que yo lo hu
biera hecho absoluramence diferente si lo hubier:i 

hecho con gente de mi edad. Así que para mí fue 
un gran aliciente tocar con los jóvenes. 

Quiere decir que en esta composición de crío, en 

este margen permanente donde los músicos se 
pueden desenvolver dentro del formaro del tango 

y del jai.z, precisamente la música ciudadana. 
La música ciudadana, esa es una buena definición 
de esta música. 
No hace falta tener un empedrado a mano o el ca

fetín, por ahí se lleva d aire dentro y se trata de 
emprender desde otro lado, una visión d.iference. 

Yo con eso estoy absolutamente de acuerdo. Sería 
pedante decir que yo puedo mostrar, pero yo he 
vivido acá, recuerdo las calles, recuerdo la gence, 

recuerdo los aires, recuerdo los olores. Recuerdo a 

Buenos Aires y a Rosario. Podría decir como dijo 
un tipo "El tango soy yo". 

Aunque sonara pedante se que yo llevo la argen
tina denrro mío y sobretodo llevo la argencina 
aún cuando yo he tocado basrance folklore, coqué 
acá en Venado folklore y papá también tocó fol
klore. 

Por ahí en la peña Mate Amargo. No era posible 
en ese mundo que era el mfo cuando era niño y 

adolescente no saber tocar una chacarera o una 
z.amba. 

Después la vida me llevó para otro lado, pero a lo 
mejor pude haber hecho otra cosa. 

¿Cómo definiría a Gustavo Beytdmann? 

Lo definiría como un compositar que toca el pia
no. 

'========================================================================i~Nm•73 27 li 



Adelanto de la biografía de Julio Cortázar • 

Cortázar, franquista 

hoy son muchos los que creen que el pasado 
de Corcázar esconde oscuras filiaciones antide
mocráticas. Y en principio esto ha servido para 
profundizar en la trascendencia que pudo haber 
tenido un supuesto cambio de filiación a partir 
de la revolución cubana. Quienes aseguran que 
Cortázar viene del rifión del conservadurismo 
criollo sostienen que su "descubrimiento de Cu
ba" es lo que finalmente lo redime convirtiéndo
lo en un ser humano sensible y entFegado a las 
causas populares. La idea es tan absurda como la 
de un Cortázar franquista, pero una depende de 
la otra. Más aún, una necesita de la otra. Para 
exacerbar el sentido que no tuvo la revolución 
cubana es imprescindible exaltar a priori la con
dición reaccionaria del converso. 

• • • 

Un buen día de otoño me encuentro caminando 
por la calle Corrientes. En uno de los cafés que 
alguna vez fueron interesantes coincido con el 
señor "G '', a quien le comento detalles de los re
cientes descubrimientos en la genialorgfa corta
zariana. El señor "G", atento al relato, no me 
ofrece compartir su mesa pero a cambio me re
gala un detalle que hasta entonces me había pa
sado totalmente desapercibido. "Fíjate -dice el 
señor "G"-. Hay un libro de Ernesto Goldar en 
el que habla de la adhesión de Cortázar a los na
cionalistas españoles en tiempos de la guerra ci
vil". Por descabellada, la idea no tenía asidero; 
sin embargo el dato venfa del señor "G", y no 
imporca cuán descabellado sea un argumento si 
viene de la mano de alguna suerte de prestigio. 
En esos casos se hace imprescindible recoger el 
guante y lanzarse al acecho por el simple placer 
de recoger la apuesta. De manera que al salir del 
café y retomar por la calle que no es calle sino 
avenida, caminé hasta la librería Lorraine del ga
llego Cirera y compré un ejemplar de Los argen
tinos y la guerra civil española, de Ernesto Gol
dar. Para mi sorpresa todo estaba allí: 

(Quiénes son los artistas y los intelectuales argentinos 
amigos de Franco? Comparativamente pocos: Tita 
Merello, Gloria Guzmán, Eduardo Marcen y( ... ) Lo
la Membrives, son las personalidades principales que 
trabajan activamente junto a los falangistas. La nómi-

na de escritores a favor de Franco es importante, ase
gura Enrique Pereyra en su artículo "La guerra civil es
pañola en la Argentina" (Todo es Historia, núm. IO) 

y resalta que además de firmar manifiestos se movili
zan por el gobierno militar de Burgos. Esrán con 
Franco, Carlos Ibarguren, Manuel Gálvez, José León 
Pagano, Anuro Cancela, Leopoldo Marechal, Ignacio 
B. Anzoátegui, Alfonso de la Ferrere, Josué Quesada, 
Homero Guglielmelli, Rafael Jijena Sánchez, Pilar de 
Lusarreta, Vicente Sierra y Gustavo Martínez Zuviría 
(Hugo Wasc), entre otros, todos hispanófilos ligados a 
la iglesia católica. Sigfrido Radaelli y Julio Conázar, 
muy jóvenes, activan en una sección de socorro falan
gista."' 

El señor "G" tenía razón, había razones para sos
pechar. Pero las sospechas debieron haber recaí
do en el origen del chisme. Tras haber constata
do lo que tan descabelladamente sonaba, me di
rigí al departamento de mi amigo Bartolomé Ci
lantro a sabiendas de que escondía la colección 
completa de Todo es Hiscoria debajo del catre. 
Con ayuda de Bartolomé, no tardé demasiado 
en encontrar el número que buscaba. El texto 
completo del manifiesto aludido dice: 

Los escritores que suscriben, argentinos narivos, de 
distintas ideologlas, protestamos -sin inmiscuirnos en 
la polltica de un país extranjero- contra los crímenes, 
incendios de templos, destrucción de obras de ane y 
crueldades inicuas que, en la lucha por la implanta
ción del sistema soviético en Espafia realizan los parti
darios de la república comunista, llegando hasta ame
nazar la seguridad y la vida del embajador argentino. 
Acompañamos con nuestra simpatla a los que reivin
dican heroicamente la nacionalidad, la religión y las 
glorias tradicionales de su patria. 

Lo que Todo es Hisroria no pudo confirmar es 
que entre las firmas al pie estuviera la de Cortá
zar. De hecho, entre el original y la cita existen 
algunas mutilaciones e inclusiones significativas. 
Goldar omite algunos nombres y agrega dos. En
tre los omitidos figuran Pedro Miguel Obligado, 
Carlos Obligado, Margarita Abella Caprile, 
Héctor Olivera Lavié, Alfredo Bufano e Ismael 
Bucich. Y entre los de su propia cosecha, los de 
Martínez Zuvirfa y Julio Cortázar. La inclusión 
de Martínez Zuvida no debería llamarnos la 

atención; más ·aún, puede entenderse como una 
perogrullada. Que Mardnez no figurase entre los 
firmantes hubiera sido toda una curiosidad: su 
firma debió haber estado allí junto a las de sus 
camaradas. Sin embargo, la inclusión de la firma 
de Julio Cortázar es producto de algún ajuste de 
cuentas, de rencor o, en el mejor de los casos, 
una burrada. 

En el momento del estallido de la guerra, residí
an en Buenos Aires más gallegos que en Santia
go de Compostela. Falangistas en el Café Espa
ñol junto al Teatro Avenida y leales en el Iberia; 
vallas dispuestas por la policía a lo largo de Ave
nida Mayo para evitar posibles enfrentamientos 
separaban a unos de otros. Aquel escenario en
contraba a la Argentina de 1937 dividida. Todos 
estaban comprometidos, cada uno a su manera y 
el país partido en dos como si por momentos la 
batalla hubiera tenido lugar en el Río de la Pla
ta. 

Julio Cortázar no firma ninguna solicitada en 
apoyo al bando nacionalista (ni republicano) ni 
participa de las acaloradas discusiones de los ca
fés de Avenida Mayo, lo cual le hubiera resulta
do un poco difícil viviendo a 300 kilómetros de 
la Capital desde donde, por otra parte, alienta a 
sus corresponsales en Buenos Aires a que lean a 
García Lorca, a quien define como "el más im- ' 
portante de los poetas hispanoamericanos". 
También alude en su correspondencia con afec
to y gran admiración a Le6n Felipe y a Rafael Al
berti. 2 En respuesta a una carta de su amiga Lu
cienne, en la que después de haber leído los po
emas afrancesados de Presencia lo llama un "ma
llarméen", el belga responde: 

Es una lástima que usted no lea a Rafael Albeni, a 
García Lorca, a Molinari y al más grande poeta de 
América: Pablo Neruda. Si usted gustara de esa acre y 
virgen Poesía, se me ocurre que, enconces, dejaría de 
considerarme "mallarméen".3 

El uno de abril de 1939 Franco declaraba ofi
cialmente el fin de la contienda y el triunfo del 
bando nacionalista. La carta a Lucienne está fe
chada en julio de 1940. Se hace cuando menos 
un poco dificil conjeturar que las lecturas de los 
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por Eduardo Mont es Br a d l e y 

los (ocdon~ 1odovío son los de un adolescenre. Cariózar liene ape
nas 13 años y es un ignoro profesor de provindo. Lo confusión llevó a 
pensar que hobio sido amanuense de los nodonolis1as co1ólicos, e/ 
senlido común y lo edición pardal de su correspondencia permire des
enrroñor el mito. 

citados aurores republicanos date de tan solo ca
torce meses o que un espíricu dispuesto a fi rmar 
a favor de quienes se manifiestan "simpatía a los 
que reivindican heroicamente la nacionalidad, la 
religión y las glorias tradicionales de su patria." 

Por otra parce, Corcázar cuenca con apenas vein- · 
titrés años en el momento de la publicación del 
manifiesto. Es un ignoto profesor de enseñanza 
media rural con enormes pretensiones, pero na
da más que eso. ¿Con qué credenciales podría 
haberse sumado a la lista de notables de uno u 
otro bando cuando apenas conseguía hacerse no
tar entre sus amigos? La idea de un Corcázar 
comprome!Ído con los nacionalistas es absurda 
y, si aún persistieran las dudas, sirva la siguiente 
cica, única referencia del autor al tema en carra a 
Eduardo A. Castagnino, fechada en Bolívar el 27 
de mayo de 1937 -exactamente un mes después 
de que fuera reproducido en codos los periódicos 
del país la noticia del bombardeo de Guernica-, 
en la que Corcázar asegura: 

Yo parro de la base de que has leído mucho. Te con
cedo - homenaje a la amisrad, o armisricio momentá

neo- que Residencia en fa cierra sea un merengue y 
que resulre necesario desmontar el libro verso a verso, 
sacarle lustre y luego mirar adentro, para ver qué hay. 
Concedido. Pero ¡y Veinte poemas de amor y una 
cinción desesperada? Ahí iienes algo que es muy sim-

ple, simplísimo. Una iniciación a Neruda. ¡Qué con· 

cestas acusado? ¿No conrcscas nad:t, con mil dia
blos? .. . lamenro no tener aquí el libro, y carecer de 
memoria; de lo conrrario ce endilgaba algunos versos 
que habrían de mostrarte si ese chileno es o no un se
ñor poeta, quizás menos que Federico, pero sin que 
esco sea lesivo para él, ya que Federico es la cúspide. 
Todavía más, ce invito a que compres Rr:sidenci.1 e11 l:i 
Tierra[ ... ] y le dediques un mes. Bien vale la pena un 
mes de vida cl descubrimiento de un poeta. 

Años más tarde, escribe al pintor triestino Sergio 
Sergi advirtiéndole sobre la posibilidad de que 
una edición de sus cuentos {que no ruvo lugar) 
fuera a ser ilusrrada por el plásrico gallego Luis 
Seoane, por entonces exiliado, como rancos otros 
en la Argentina del primer peronismo. Resulta 
cuando menos dudoso que Scoane, Lorenzo Ya
rda y Cuadrado, a quienes Corcázar frecuentaba, 
hubieran tenido algo que ver con quien se hu
biese manifesrado abierramence en favor del 
bando nacionalista durante la concienda. Sin 
embargo, la idea de un Corcázar conservador, 
nacionalista, se ha ido perpetuando4. La sospe
cha del señor "G" estaba fundada no sólo en lo 
que habría expresado Goldar sino también en el 

consenso. 

Cor:tiz;u sin barba: de: Mal/armé a Carde/, cscri10 por Ecluar
do Momcs-Bradley en colaboración con David G:llvn Casc
llas y Caries Álvarcz Garriaga. 460 páginas. Fecha csrimada 

de publicación: lcr. semestre de 2004. 

1 Erncsro Goldar: Los Argcncinos y la Guc:rr:r civil csp:1ño/11, 
Buenos Aires, Edirorial Plus Ultra, junio de 19962, p. 180. 
2 "En las librerías se venden los poemas de Rafael Albcni. 
Losada ha hecho una ed ición inrcgral. ¿Quiere leer aun gran 

poera? Allí lo tiene." Carra de abril de 1940 a Mercedes 

Arias. Canas, vol. 1, p. 75 
3 Cana de 31 de julio de 1940 a Lucicnnc C. <le Duprar. 

Carras, vol 1, p.90. 
4 El error aparece, por ejemplo. en Marcos-Ricardo Barna· 
1án: Borgcs. Biogralla rora/, Madrid, Temas de Hoy, 1995, 
p. 213. 
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Responsabilidad, honestidad, igualdad, 
preooupac;ién por les <ilemás, solidaridad. 
En estos valores se apoyan las Cooperativas. 
Y también en las obras realizadas. 
En Venado Tuerto, trabajamos 
permanentemente para mejorar la calidad 
y seguridad del servicio, comprometidos con 
la ecología, el medio ambiente y el 
pr~reso de la ciudad. 




