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Ese Infierno 
Couverucionea de cinco mujett1 
oc>brc:vivicutea de la ES~IA 

Autoras: Munú Actis, Cristi
na Aldini, Li liana Gardella, 
Miriam Lewin, Elisa Tokar. 
Editorial: Editorial Sudame
ricana 
Páginas: 320 
Sentimos la urgencia de ha
blar. Hace más de veinte 
años ya que fuimos secues
tradas y llevadas a la ES
MA. Allí compartimos una 
experiencia horrorosa que 
durante mucho tiempo juz
gamos intransmisible. Des
cribir la vida en el Campo 
no es fácil. Contar cómo 
transcurría Ja existencia 
adentro, por qué y cómo se 
trabajaba para sobrevivir, re
memorar Ja frustración por 
haber caído con vida. La 
tortura y, después, la charla 
y la convivencia con los pro
pios torturadores. 
Tuvimos la necesidad de 
hablar de estas cosas antes 
de que se diluyeran en 
nuestra memoria. Decidi
mos contar el dolor en for
ma de conversaciones entre 
nosotras, con un mate cir
culando como circula el 
afecto. Queremos que co
nozcan la dimensión huma
na de esta historia. 

Autor: Sergio Chejfec 
Editorial: Alfaguara 
Páginas: 194 / Género: 
Novela 
Un viajero crónico envía 
mensajes que no dicen mu
cho. Las peripecias y la ge
ografía del mundo se tradu
cen, para el amigo que los 
lee, en una elocuencia casi 

telegráfica, por cuentagotas. En 
ese vacío de noticias se impone la 
imaginación, que desde los resqui
cios del pasado, de la cultura o 
del Jugar común construye un si
mulacro de realidad sostenido por 
sitios incompletos y un tanto in
ventados. Para ello recurre a seres 
truncos, modelos o maniquíes, in
dividuos semiartificiales cuyo único 
rasgo humano es su naturaleza fa
bricada. 
Esta novela presenta una inusual 
combinación de belleza y compleji
dad: asume el reto de' integrar en 
el relato Ja fprma vacilante, incom
pleta, definitiva pero misteriosa, 
del presente. 

Apcn ns w1 <lclincucnlc 
Crimen, culigo r cu.hura eu la argentina, 
1880-1955 

Autora: lila Caimari 
Editorial: Siglo Veintiuno Editores 
Argentina / Colección: Historia y 
Cultura 
Páginas: 308 / Género: Ensayo 
Apenas un delincuente estudia 
la historia del castigo administrado 
por el estado moderno sobre el 
criminal entre fines del siglo XIX y 
las primeras décadas del XX. Su 
análisis se desarrolla en dos pers
pectivas: la de los saberes e insti
tuciones y la de la sociedad que 
mira o imagina el padecimiento 
del criminal castigado. La figura de 
la prisión está en el centro de esta 
pesquisa. Lila Caimari indaga en 
el ámbito de quienes definieron y 
procuraron materializar modernos 
instrumentos de disciplina y con
trol social: juristas, médicos, crimi
nólogos y demás figuras asociadas 
al proceso de modernización puni
t iva del cambio de siglo. 
Este libro revela Ja complejidad 
que encubre la cuestión criminal, 
a la vez que revisa categorías, dis
cursos y herramientas sociales que 
entre 1880 y 1955, en la socie
dad argentina, han pretendido dis
cernir entre delincuentes y gente 
honrada. 

La constelación del sur 
Troduc1ore. y 1ratluccio11e. c u l• lih lnlura 

argcolina J c l •iglo XX 

Autora: Patricia Wilson 
Editorial: Siglo Veintiuno Editores 
Argentina / Colección: Metamorfo
sis 
Páginas: 293 / Género: Ensayo 
Ninguna traducción es transparen
te ni existe una perfecta equivalen
cia entre versión y original. Las 
cuestiones de fidelidad o divergen
cia apuntan a las tensiones que 
surgen entre las lenguas y, más 
secretamente, a las que aparecen 
entre Jos campos literarios extran
jeros y el receptor. 
La Constelación del Sur analiza 
Ja manera en que Ja traducción de 
literatura europea y norteamerica
·na realizada en la Argentina duran
te el siglo XX asumió la función de 
elaborar un repertorio de modelos 
de escritura, ofrecer nuevos mo
dos de representación, presentar 
materiales narrativos atípicos en Ja 
producción local e incluso ampliar 
el público lector. Polémica, amena 
y exhaustiva, esta investigación de 
Patricia Wilson ilumina un aspec
to tan central como velado de la 
producción literaria, de la industria 
editorial y del intercambio simbóli
co entre culturas diferentes. 

La Dictadura Nnzi 
Prolilemae y pcnipectivu de inlclpreu.ción 

Autor: Jan Kershaw 
Editorial: Siglo Veintiuno Editores 
Argentina / Colección: Historia y 
Cultura 
Páginas: 438 / Género: Ensayo 
La etapa del nazismo en Alemania 
constituye, por su excepcionalidad 
un problema historiográfico y a la ' 
vez un desafío político y ético, que 
se ha renovado en la últimas dé
cadas. Esa doble perspectiva, pre
se.nte en ~na voluminosa produc
c1on academica, se manifestó en 
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dos importantes disputas públicas: 
la "Querella de los historiadores" 
de la década de 1980 y el "deba
te Goldhagen" de la de 1990. 
En La Dictadura Nazi. Problemas y 
perspectivas de interpretación, el 
autor, revisa las principales mate
rias en discusión. ¿Fascismo, tota
litarismo o simplemente nazismo? 
¿Hitler fue un dictador fuerte o dé
bil? ¿Hubo una revolución social 
nazi? ¿Qué envergadura tuvo la re
sistencia interna al nazismo? A es
to se le agrega la compleja rela
ción entre Hitler y los judíos y la 
controversia sobre el Holocausto y 
su posible, o imposible, historiza
c1ón. 

Lo 11t·ult-o 
:"'ul-4.L"' 111· c·m~~ > "'4' utin.ui1'3 l'U "1 Coll:~e de 
l·i·:uw•·· l 'J77-1 <J7U 

Autor: Roland Bartl1es 
Editorial: Siglo Veintiuno Editores 
Argentina / Colección: Teoría 
Páginas: 284 
Casi en la apertura de este Semi
nario. Roland Barthes define lo 
Neutro como "aquello que desba
rata el paradigma", es decir aque
llo que no permite resolver el sen
tido por el método binario, que no 
permite pensar tampoco en ningu
na superación de oposiciones, en 
ningún final de proceso o estabili· 
dad de cualidades en tensión. Lo 
Neutro, entonces, como pliegue 
íntimo y como categoría mayor 
que desestabiliza todas las catego
ría y todos los sistemas; lo Neutro 
como llave maestra. La fatiga y el 
silencio, que Bartt1es analiza de 
modo literalmente exhaustivo, l1as
ta agotar y disolver sus sentidos, 
son espacios de experimentación 
de 10 Neutro, que esquiva el enun
ciado afirmativo y, en consecuen
cia . esquiva la ce.rtidumbre de la 
Opinión y de la ~1encla. Este Se
m inario es el mas sutilmente mar
cado por Ja autobiogr~fía pers~nal 
e intelectual, y anuncia la nex1on 
subjetiva del último Seminario so
bre la novela. 

Embajadoras 

Le monde dlplomatlque "el Dlpló" 
Una voz clara en medio del ruido 
Número especial quinto aniversario - Saramago 
Ramonet / Said 
Auge del comercio exterior, pobreza en el mercado in
terno. Hambre en el país de la tierra, escriben: Carlos 
Gabetta, Martín Latorraca, Maximiliano Martínez y Hugo 
Montero, Luis Bilbao, Martín Schorr, Alfredo Eric Calcagno y 
Eric ~al~agno. "Refundar la República de Bolivia", por A. 
Garc1a Linera, P. Stefanoni y W. Chávez; "Terror en defen
sa de los animales", por Cédric Gouverneur. "lQué es 
e~actamente la democracia?", por José Saramago; 
"Arabe clásico, moderno y dialectal", por Edgard W. 
Said. "China, megapotencia", por Ignacio Ramonet. 
"Mongolia, el país de la estepa gris", por Galsan Tschi· 
nag. Libro: "Dictadura mediática en Venezuela, investi
gación de una prensa por encima de toda sospecha". 
N°62 - Año VI - Agosto 2004 - Director: Carlos Gabetta -
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Punto de Vista 
Revista de Cultura 
Políticas de la memorias: El museo en la ESMA, por 
Hugo Vezzetti. W. G. Sebald: la memoria alemana y ta 
guerra aérea, por Andreas Huyssen. Arte contemporá
neo: La belleza, los valores y lo nuevo: dos perspecti· 
vas. Andrea Giunta, Graciela Silvestre. Cine: Belleza, es
pacio, utopía y política. Films del VI BAFICI, por Daniel 
Oubiña, Rafael Fi lippelli, Silvia Schwarzbock, Beatriz Sarlo. 
Conflictos cult urales: notas para leer a Raymond Wi
lliams, por Miguel Dalmaroni. 
Año XXVII - N°79 - Agosto 2004 - Directora: Beatriz Sarlo 
- C.C.39 Suc. 49 Buenos Aires - (011) 4381 7229 
E-mail: info@BazarAmericano.com 
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La mujer de mi vida 
Amor Propio. Escriben: Sandra Russo, Alejandro Rozitch
ner. In memoriam zozo dalrnas, un cuento de Edgardo 
Cozarinski. El yirante: En buquebús a Colonia con Ja
mes. lvory, por Inés Garland. Wu Wing y el copylent, por 
Sergio. Olguin. Encuentro con Graham Greene, por Luis 
Gusman. Te cuento mi análisjs: De lo trágico a to cómi
co, por Viviana Cammilli. El inconsciente: Rivales en ta 
gloria, el amor propio y los int electuales, por Germán 
García. Pensándolo bien: Caro extraterrestre, por Dardo 
Scavino. El criticón: Dos margaritas, por Sergio S. 01-
guín. El elegido: Entre dos luces, un cuento de Claudia 
Alemán. Inéditos, de Diego Manso. 
Año 2 - N°15 - Director: Ricardo Coler - Tacuarí 163 9º 
Piso Buenos Aires - T.E. 011 4342 6977 - E-mail: lamu
jerdemivida@lamujerdemivida.com.ar 

Revista Topía 
Psicoanálisis Sociedad Cultura 
Los juegos de la memoria: Las huellas de la memoria 
por Enrique Carpintero y Alejandro Vainer. Memoria, Histo
ria e Identidad, por Emiliano Galende. La falta de me
moria por Armando Bauleo. Las líbertades individuales 
y el poder del estado, por Juan Carlos Volnovich. Cine y 
Memoria, por Héctor Freire. Gueto por liebre, por Cesar 
Hazaki. Suplemento: Topía en la clínica: Miedos y Fo
bias. 
Año XIV - Nº41 - Agosto 2004 - Director: Enrique Luis 
Carpintero - José María Gutierrez 3809 3º •¡:.:_• (1425) Ca
pital Federal - E-mail: revista@topia.com.ar - Internet: 
www.topia.com.ar 
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i\'-- Libros 1 
Sobre Los demonios familiares, de Alejandro Sosa Dias 

h abiar de un libro como quien roma a un amigo del brazo y sale a cami
nar, eso decía Wilde, el argentino. Pasearse entre dioses familiares, a veces, 
sin salir de la t:.1Sa, desde la propia cama, desde un febrero que nos defiende 
de marw, desde la calle -como dicen los poemas de Alej:U1dro Sosa Días- es 
hablar, escribir por descripciones breves, por golpes de poesía, por escenas 
conseguidas como son las de Los demonios famifures (Ed. Paradiso, 2004). 
El primer poemas así lo pone: 

el mundo mi como se nos revefa 
exrendido en esa cama de una plaz.1 

nos qued;1 poco salvo mirar 
la conversación del riempo 
co1ne11tar ese cónclave que mima 
un espanco de envase no recomable 

la bellez.1 de la conspiración que 
evira el mal gusco de la viccori.~ 

amagar el golpe o ni siquiera empezar 
( .. . ) 

Lo que pasa cuando no pasa nada m(is que la vida o el agarre de la poesía 
- sabemos que son los mismo-, eso arrapa Sosa Oías buenamenre, jusramen
rc. Y hay que saber para poner bien el día, las cosas en palabras. Sin grandilo
cuencia, en demora reflexiva y propieraria, en riempo presenre y en polírica
económica presenre 

y 

Él quería ser un nwgo 
En el arte de la conspiración. 

P;1m eso acudía .1 los cafés de moda. 
(. . .) 

¡Al final, corrar por lo sano! 
Lo 1wís seguro: el rumor como política. 
Ir en fa dirección de los comenmrios. 
( .. .) 

el desalienro 
fa desidia 
hunden fas empresas m:ís provisorias (¿o es promisorias?) 

todo ya está hecho 
dicen: 

buscar un nicho en el merG1do 
re:.rliz:1r inversiones localiz:idas 

( .. .) 

Así, se emrclee quiénes son los personajes de Sosa Días. Nosorros: el surco en
cre el hombre que sue1ía y/ fa mujer en vela. Y nosQ[ros solos. Como un uru
guayo en Bs.As. Como Alejandro Sosa Días. Como un francés en Monrevideo 
que al sol, se rumb:1: sólo y feliz. Indudable)' campesino, como escribe después. 
En la poesía se habh de sí, de uno mismo. De aquí. Sin épica, con poca epo
peya mundana y sabia cravesía de ciudad, se habla de alguna mujer, de imáge
nes propias, vfa de escape del p:ifr de fa :1milicer.iwra. 

Un escriror argemino, poera, rambién, decía en una conversación: la lircraru
ra riene que ser lind:i, bella ... ¡basra de dos ripos con un si fon en una mesa y 

POR L A UR A ESTRIN . 

un mantel feos!, ¡feos!. Los demonios familia.res saben eso, saben dt: la deuda 
de la infuncia que escribe, la infuncia que es siempre una provincia, un pueblo, 
un paisaje duro y hermoso 

o 

la can gris infancia 
ocasión de pensamienros 

lamemás sólo poder 
descontar monedas 
del cuerno mágico de la niña 
( ... ) 

una ClS:I con j.1rdín 
los parienres viejos 
w perro rr:is la cerca 
ladra a unos excraiios 
( .. . ) 

sabe de esas imágenes que como rerraplenes (como los de Zelarayán, los de Sa
vino) uno ve y puede pasar al verso buenamente, bellamenre 

paseo dcspreocup;1do 
por la cubierm del rnrguero 

sabe de títulos, de que los rírulos son ideas, enemigos de los versos pero Sosa 
Días hace su 'viejo esrilo' -<:omo creo decía Bcckecc como cantinela- , y Sosa 
Días se pregunra 

estilo .1proximado? 
cuáles versiones? 

Y, enronces, elige rírulos para sus poemas que dicen y al ienran, caminan bien 
encre versos que caminan, de noche, con pocas cosas, con ilusiones de vidrie
ras cerradas, emre encuenrros viejos. Saber de sí emre la peste del recuerdo que 
se rcpire. 

También sabe de epígrafes, duros, difíciles padres prorcctores-rraidores qut: 
aquí vuelven a decirnos cosas concreras. Porque seguramente son lecruras que 
le han hablado direcramenrc a esras palabras. Encuenrros de palabras son los 
poemas. 
Y, así, el día pasa, cuando la noche que rodo lo ampara rerrnina, llega la ma

ñana vengariva, ser un rufián de mediodía, cuando la rarde son los sauces en
rre Almagro y Caballiro, el desasrre de 1111 día después de otro. 

A los versos hay que seguirlos, leer poesía es caminar con un arnioo 1 
. , . • 0 por a ca-

lle, del brazo, conversar P.ºr Comenccs, rap1d?, ordenando frases encre las fra-
ses del orro. Voz y luz ce;cn las cosas com. o s1 no sucediesen de ¡ . _, . . veras o e mo-
ralismo de hacerse co111pa11w -dice Sosa D1as rniencras sioue ... d b 

• • b apreran o uen 
saber escnb1r. 
Hay muerros que acompañan, que se recuerdan. Y los de1110111·0s f: ·¡· 

/ anu 1ares 
saben./ l·y 
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Algunos tienen antepasados. 
Otros tien en ídolos. 

Algunos cosechan antecedentes 
Otros reciben herencias. 

Nosotros compartirnos una pasión. 

ARTES GRAFICAS 

Rivodavio 1780 - Tel. 03462-436685 
E-mail: graffart@enredes.com.ar 

LA PASIÓN DE CRISTO 

Una historia pr9flmda de valor y sacrificio 
que cuent.i las ultimas horas de Jesucristo, 
con escenas muy .Potentes sob~e los 
p:idec irniencos. f1s1.~os que sufno anees y '" 
é:hrance la cric1fix1on., . . 
o'RAMA . lames Cav1ezel • Monaca Belluccr 
D IR.: Mel Gibson CCD 

Profesores especinlizados de 
Slep / Latino/ Localizada/ Aerobox 
Salsa / Yoga/ Taekwondo 

Sala de 01usculación to talmente equipada 
para realizar trabajos personalizados 

G IMNASIO LUZ Y FUERZA CON MUCHOS 
BENEFIC IOS PARA TODO E L PÚBLICO 

Alvear 1161. Tel 423350. Horario de S a 11h/14 a 16 h / 1S a 22 h 

r?l?olfe'J(/O e~Cf/Jtclaitvl'I(, 
ABOGADO 

Alvear 1253 
Tel 03462 422372 

aeróbica 
indorcicle 
~mnasia con aparatos 
personal trnining 
musculación 
aeróbica infantil --------lunes a viernes 
8 a 11 - 13:30 a 22:30 hs. 
tiamati a@cevt.com.ar 

LAVALLE 7~5 
TEL (03462) 422432.3 . V.T. 

.lJ,í<.11 •1.v,1.-; n;s.n1. 1~.~ 
/ 1\ '1J li."i1'1'/, l/, f:'S l ' 00.l/É.'iTI C IS 

.l11Í(l/ ' / .\',t,<; /', t/U t :OSEI: 
lllJJ..'iA.'i /," 1.\'SU.1111.o; 

·n·I IJ."H 62 .f 2 J :! IJO 
.···ittr'111i1•nto :169 . l i•1111tft1 'lifl•rlu 

111 c ¡H• rt11·u ( t1 c 1·1·t.1·0111 ." r 

Muebles . Decoración . Listas de casamiento 
BELGRANO 302 

TE: 03462 422618. FAX: 03462 427871 

~~ 

m~ai~llriii 
S11cesió11 de Do111i11go B. Te1'1'Zi 

MADERAS 
Nacionales e Importadas 

Techos· Varillas · Pisos -Mochimbrcs 
Tranqueros · Postes 

07 
lt 



~ 1i Crítica cultural ·---------------------------------------¡ ...,, 1 

08 
lt 

Sobre El Secreto de Gabriele Salvadores 

llace pocos días, en un re
portaje publicado por un im
porrante diario de Buenos Ai
res, Al:111 13adiou soscuvo lisa 
y ll:1na 1rn..:ntc que p:ua él la 
amistad y el amor son lo mis
mo, con la sola diferencia ele 
los 11..:rritorios del alma huma
na que cada uno de ellos ven
drí.1 a ocupar. El amor para 
Bacliou, en tanto vínculo con 
el ser amado, nos permite vi
vir con plcnicud d tiempo de 
b inrimidad; en cambio la 
amistad s iempre viene de la 
m:rno de a lguien que nos 
ayuda a enfrenrar el mundo. 
Se me ocurn.: pensar en otro 
aspecto comi.'111 entre el amor 
y l:i amistad: a cravés de ellos, 
cuando son verdaderos, nos 
:11reve111os a mostrarnos como 
rt'almente somos; por eso 
ambos tienen, siempre, algo 
d1: sec rc.:to. /\ veces es posible 
resguardarlo a pesar de l:is 
circunstancias que nos cocan 
vivir, por difíciles que ésras 
sean. Asf lo pensó Umberro 
Eco al conrarnos la infancia 
Robcno de la Grive, el prora
gonisc.1 de su novela La isla 

del día de anees. A falca de un 
amigo real y concreto, su propia 
imaginación le proveyó a Roberco 
de un hermano imaginario: Fe
rrance. /\ él podía endilgarle la res
ponsabilidad por rodas sus travesu
ras, y de ese modo conjurar el do
lor que produce la culpa. Hasta 
que un día, cometida una falca 
más grave, decidió confesarse anee 
su padre, el severo Señor de la Gri
ve. Roberro se había convenido en 

orro, quizás en un hombre, con
cierm.: de que el peso de su propia 
acción ominosa no debía caer en la 
persona del amigo, :lllnque ésrc 
(Sólo? exisricra en su imaginación. 

El sccreco, el filme de G:ibriele 

Salvarores que por esros dí:is está 
e11 cartel en Buenos Aires, prohíja 
diferencias y similitudes con la vi

d:i de Roberco. Enrrc b s primeras 
esr:\ el. .. secreco de :imisrad de Mi
chck, que deron:irá fina lmente en 

su vida, a la visra de rodos, para 
desnudar la naruralcza perversa de 
Pino, su padre. En cambio los une 
la decisión de ambos de accuar con 
valor. 
Pino vive con su familia en una 
pequdí:i aldea del sur de lc:ili:i; b 

im:igina como un estanque de 
:iguas tranquilas donde rodo p:ire
ce inmóvil, y en ellas se arreve a 
arrojar el secuestro de un niño de 
la misma edad de Michcle como 
una piedra en caída violcnra. Pino 
inruye las consecuencias del deliro 
como las consabidas ondas acuá1i
cas, prolijas, concéncricas, que 
pugnan por llegar a los bordes. 
Cree que rodo esc:í b:ijo su concrol 
denrro de los límiccs del cscanquc, 
pero ignora que una vcr que los 
círculos alcanzan la extensión m:í
xima de su radio y comienzan a 
desaparecer en superficie, desde las 
profundidades vuelven a su punto 
de parrida y resurgen con una 
fuerza aún mayor. Solidario con la 
víctima, Michele :irricsgará su vida 
en el inrerior de ese juego desco

nocido. 
En una encrevisra reciente Salvato
res conró algun:is de la razones que 
lo llevaron a filmar El Secreto: "Si 
ves la Tierra desde el esp:icio hay 
una franja desértica que divide al 
primer mundo del tercero. Me 

atrae lo que hay debajo de esa 
franj:i, en donde los conrr:istes son 
m:ís fuerces y más sinceros. Me 
gusta convertir en procagonistas a 

ltd 

quienes no lo so11: n:galar a dos ni

ños comas épicas como las de John 

Wayne". 
Con Mediterráneo, Salvarores ga
nó el Osear al mc:jor (//me habfado 
en idiomn c.:xrr:111ji.:ro, ese eufemis

mo co11 el que en ronces ( I 99 l) 
H ollywood aún daba en encuadrar 
a todo filme que no fuera de ori
oen americ:ino (del norte). Con la 
o 
mención de \X/ayne el propio cine-
asta confirma su vocación por el 
cinc de especr:ículo. de la cual las 
escenas de suspenso y la emotivi
dad que dimana de la banda musi

cal de El sccrcco son una mucscra 
más que acabada . 
Y a conrinuación. en la misma no

ra, Salv:uores da u n:i vucl ra de 
rucrca sobre sus conceptos anrcrio
res: " ... Hay un elemento realista 

(en El Secreco). porque es de J 978 
la ley que congela los bienes de las 
familias de los secuestrados. En 
1978 hubo u11 g ran número de se

cuestros en 1 tal ia, casi seiscien ros. 
La disr:incia temporal le da. ade
m:is, un sentido metafórico al 
asunto". 

Una sob referencia dd guión per

mite :tl espectador ubicarse tempo
ralmenre en la historia: desde el te
levisor donde csc:i vicndo el noti
ciero, Pino escucha hablar de 

quien por aquellos días era d Pre
sidente de los CEUU: James Car

tcr. 1978 fue el aiio del sccuescro y 
la muercc del premier iraliano Al
do Moro :t manos de las Brigadas 

~º!~s. Consultado acerca de la po
s'.bil1dad de acelerar la investiga
ción del caso mediante ronuras en 
los inrcrrogacorios, el General De
lla Chiesa sostuvo que " lt:ilia pue

de permitirse perder a un hombre 
como Aldo Moro, pero no puede 

perder su calidad i11s1ituc ional con 

la rortura", límite quc los seiiores 
del Proceso no cuvieron el menor 

pruriro. de tr;lspas:ir )'ahogar a la 

Argenr'.na en u11 charco de sangre. 
Se craro de una clccción moral del 
estado italiano que oien \·ale recor-



d:1r alin en la democracia Argenri-
11a por su indudable proyección 
h isrórica. Los nuesrros son accual-
111..:n re ricmpos de secuescros, aun
que carezcan de ideología y sean 
nada m:ís que la punra del iceberg 
J e lkscomposición social e inscicu
cional donde supimos encallar. 
Los apósroles de la mano dura 
\'tH:lven a p roponernos hacer caso 
om iso de los instiruws que crea la 
lc.:y . La onda expansiva de la explo
,;ión diccaroriaJ vuelve por sus fue
ros dt.:sde las profundidades del pa
í:. L·sranque. Volvamos a Badiou, 
esta vez ral como habló en el serni
n.irio q ue: Jicró el año pasado en 
Buc rios Ai res: "el ci ne corno arce 
de.: in:isas s iempre nos confronca 
con opciones morales". En esce 

.~cn t ido. M ichele riene algo para 

tkci rnos . ./f.y 
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Entrevista a Rubén Dri 

Sobre los números 
y la multitud 

Rubén Dri, Profesor de Filosofía, atraviesa la lectura de Hegel de cientos de estudiantes. Quizás, 

con Hegel Dri ha construido su Mundo y sus luchas: políticas, teóricas, sociales. Ese espacio 

abierto por Rubén expone también lo que expulsa: su odio no tanto a Negri y a Deleuze como a 

los efectos políticos de sus lecturas. Ellos, a su vez, detestan el devenir hegeliano. Entre ambos: 
la tensión de una sinfonía atonal de inteligencias rabiosas. 

¿Que significa logos teologal en 
la mercancía? 
Teologal refiere una expresión de 
Marx segün la cual la mercancía 
se transforma en un universo me
cafísico. Mercancía que pasa a ser 
Capiral y que se desprende de su 
creador, pasa a ser una crascen
dencia, un fcciche. Marx reroma 
el conccpco d e fetiche que era el 
conccpro del ídolo, propio de los 
proferas hebreos. Toma una care
goría religiosa. Esrc universal 
mercancía sería un dios creado 
por el ser humano al que termina 
dom inando. Mercancía que se 
hace independienre. ¿Quién ela
bora las políricas de nuesrra eco
nomía? El FMI. 
¿Que vinculación existe entre 
Dialéctica y Economía? 
El aporre fundamenral de Hegel 
es la Dialéctica. Hegel csrudió 
eco nomía: esrudió a David Ricar-

do, a Adam Smich, ere. Ht.:gel 
elabora la dialéccica como proce
so de prod ucción y rea lización de 
la sociedad. Realiza la elaboración 
más acabada y m:ís comp lcrn d e 
la dialéccica, y lo puede hacer 
porque se encuc;:nrra en la socie
dad capicalisr::i: es all í donde la 
dialécrica se revela con roda su 
profu n<lid::id. Las divisiones de 
clase se agud izan profundamenre 
en este cipo de sociedad. Por orra 
parre, ciene rodo el bagaje culru
rnl de los griegos para acá. Marx 
cuando comienza a cr::ibajar la 
ec~nomía observa que la econo-
m1a no es u11~ . · , d . · " cues uon e cosas, 
de_ bienes, sino una dialéccica de 
su¡ct0s. Una Jialécrica social. Lo 
q_ue impona so n las relac io n es so
c1a le.s ~no las cosas. Medianre la 
d1alecr1ca , Ma rx puede dcsc o rra
iiar cómo se: J csarrollao c.sro~ 



grupos sociales o esras clases so
cialcs y por lo ranto cómo se des
arro lla la economía. Cuando se 
nos d ice '' Los números no cie
rran" : los nümeros no cierran pa

ra u na dererm inada polírica eco
nó m ica. No es porque en algún 
mome n ro no alcanzan los bienes. 
Esro sucede po rque hay una de
le rrn i nada poi í rica económica. 
Hay dcrerrnina<las visiones de 
clase que hacen que los nú meros 

no alca ncen. 
¿H ay alguna relación entre la 
im agen del espiral (dialéctica en 
H egel) y el Tao? 
Hegel cv ide1Hemence ha leído el 
Tao , la fi losofía oriemal. En su 
co 11ccpción hay infl uencias de la 
filosofía oriental. La diferencia 

Cundamen ca l es precisamente que 
c:: n el Taoísmo debido en g ran 
parte.:, c rco yo, a ese ripo de socie
dad de.: ripo esnícica, no hay all í el 

concepto e.le 1:1 superación. Lo 
quc Hegel ha aporrado además de 
córno se d a ese ripo de conrrad ic

...:it'>n es el concepco de super:i
c i(ín. En la soc iedad capicalisrn · 

hay cambios, ll!Ovim ientos vcrci: 

oinosos. Esro hace que H ege.I 
~it:nsc Je om1 manera la dial~cri
c i: co m o proc.eso de contrad1c- .. 

L·ioncs que: avanz:i. Por eso el re
c u rrc a Jos im:ígenes: Círculo y 

espir:il. C írculo porque lo que 
avanza no es algo que se agrega 
desde afuera. Espir:il es e l cam
bio, b rransform;ición. Y s iempre 
rnral id :id: m i cuerpo no es una 
sum:i, no se pueden sum;ir cos:is 
desde afuera. Tornl id:td que ava n
z:i. 
Considerando a Negri y a D eleu
ze y el "Rizoma" como punto de 
convergencia, ¿este concepto
práctica es, para usted, el resulta
do del ejercicio del poder o es un 
efecto del poder? 
Esra reoría a nosotros, desde el 
re rcer mundo, nos lleva :i la de
rrora. O sea, lo que nosotros ne
cesitam os es b construcció n y re
cons trucción del sujero popu lar, 
de u n sujeco fuerce y no débil. El 
Rizom:i es un sujeto roralmenre 
débil, que escapa de la roralidad , 

q ue escapa del poder: al fug:irse 
no tiene espin:izo. Es una guía 
endeble que deja el poder a m a
nos de los sujetos fuer tes. Lo ri
zomácico riene p:irre de verdad: 
H ablar de rizoma como búsqued a 
que se extiende, csra bárbaro. Pe

ro yo quiero esa búsqueda para la 
co nsrrucción de un Árbol fuerre. 
Es la ünica manera de resisrir la 

P O R LEO NA R DO S Ai 

algo. Cu:indo lo lim ir:ís, lo con
fo rm:ís, le das fo rma. Limiración 
es creación . Esre caos se t ra nsfor
ma. L:i m areria en Sp inoz:i es la 
Susrancia, en Bergson se v:i a 
transformar en la du r:ición pura, 
en Dcleuze es el cuerpo s in órga
nos, l:i volu nrad de poder en 
N ierzsche. ¿Qué so mos nosorros? 
Somos fugas de ahí. Entonces lo 
que esrá plan reando Deleuze es 

fugas de eso pero fugas para vol
ver nuevamenre al cuerpo si n ór

ganos. Lo que plan tea Negri con 
la Mulri cud es la supresión de to
do ripo de limitación que es el 
cuerpo s in órg:inos: la vo lunracl 

de poder. 
Es como volver a esa fuerza in
manente. 
Cbro. Ellos le llaman: plano de 

in manencia. Lo que ellos plante
an es la liberació n como una 
vuclra a esa totalidad info rme. 
La indeterminación. 
Eso mismo. Buscan romper lim i
tac1011es. 
Se trata de salir de toda construc
ción de la Razón. 
Romper la rcpresenración, los lí
mires, ere. Lo que re dice la dia
léctica es que los lím ites siemp re 

CUANDO JE NOJ D ICE "LOJ NÚMERO! NO CIERRAN": 
LOJ NÚMERO! NO CIERRAN PARA UNA DETERMINADA 

POLÍTICA ECONÓMICA. NO Ef PORQUE EN ALGÚN 
MOMENTO NO A LCANZAN LOJ BIENEJ. 

polírica de dcsrrucción . La mane-
ra rizom;í rica no es una manera 
de resisrir, sino de hu ir. Nos lleva 
:i la concepción de la Mulci rud en 
Negri. Que una M ulrirud en un 
momento determ in:ido se enfre n
rar;í a l C:ipiral, no sé cómo, y e l 
Capiral va a caer, me parece u n 
mal ch iste. P:ir:i N egri el 19 y 20 
de d iciembre es la M ulrirud . Y es 

una pueblad:i que h:iy q ue cons
rruir, porque lo que q ueda es 
Du haldc y en el mejor de los ca
sos Kirchner. Hay que constru ir a 
partir de las Asambleas, o rganis
mos: re-construi r e l sujeto popu- . 
lar fuerre. Rizomárico serí.t b ús
queda y. lo recuperaría a ese.ni:'el. 

Mirá: hay roda 11rna.sewenci¡l. E n . . 
los 1.i1itos prin~ici".os esrapa el 

CoS1)10S_ y el Caos. Esre Caos er. : 
Arisrórdes es Ja m:\teri.a, l}I Caos 

fray ~¡ uc limirarlo p:i ra c.ons1ru ir 

son para superarlos. Yo, como su
jero universal, para real izarme 
tengo q ue limitarme y tengo q ue 
romper esos límites para super:ir
los. Limi raciones que se superan. 
Eso es darle l:i forma , ere. Es roda 

u na vercienre de pensam ienro con 
d iversas expresiones, en ecapas 
históricas d isri n ras, pero w das 
termina n en la d isolució n. Hei
degger te rmi na en la pu ra mísri
ca: hay que esperar la il umina
ción del Ser y punro. Limirar rus 
pasiones para que el Ser re ilumi
ne, ere. Todo re lleva a q ue el Su
jero no existe. N ietzsche los :irra
vie$:l a todos .. No veo ninguna li
be.ración en ~oqo esto. /¡\; , 

. ... ·. ~y 
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J .. Nota de tapa 1 

¿Quién de nosotros 
escribirá el Facundo? 

Historict y fil·,·ióe1 e11 

1n,i1,rió Aramburzi" y Lc1 n,o ve ia rlf1 Pe "'Ó l " t / Á0111,0 

Hace tre inta años, el 3 de septiembre de 1974, la revista montonera La Causa Peronista 

publicaba como nota de tapa, atribuida al relato de Mario Firmenich y Norma Arrostito, "Cómo 

murió Aramburu", un pormenorizado detalle del secuestro, juicio revolucionario Y ej ecución del ex 

dictador, ocurridos entre el 29 de mayo y el 1 de junio de 1970. Tres días después de la 
publicación, Montoneros pasaba a la clandestinidad y el texto se constituía en un canónico 

testimonio ficcionalizado que daba partida de nacimiento definitiva a la agrupación. 

·1\un así -dice Z.unut.l·. uu h:1cí:i Í.lllJ m:u.ulo. 
-cNo lo <..·111t·11Jé'i, <..'nwuccs? ·Se: cxu.1fü1 Nun . 

-Nuoc.1 c.·mi~·ndu b nuu:rtc. 
· h ,1 .1 l ~~n 111.h 'lUC 1.1 mut'rtl'. i\1i-. impou.mu.·, y c.unhi¿u 111.b t..!di11iti\'o, 

Tomi> Eluy ~1Jn í11c1, / •• f uon·/.1 Jt· l't•rú11 

<lel libro de ílcatriz S:irlo La pasión y la ex
cepción, por lo que nucsrra lccrura de "Cómo 
murió Aramburu" no pudo ser cotejada en di
cha oporcunidad con ese volumen; incluso, 
oprnmos en este caso por no modificar la cit:i
da lecrur:i aun cuando en derermin:idos pun

tos pued:i asimil:irse a la que realiz:i S:irlo. En 
segundo rérmino, porque en el mismo 2003, 
con la asunción de l:i Presidenci:i de la Na
ció n por pan e Je Néscor Kirch ner, se desató 
una proíusión de publicacio nes de libros}' ar
rículos sobre Momoneros y la T endenci:i pe· 
ron isca revolucionaria de los serenr:is. que des
de ya cclebr~11nos, <laJo que cubren un perío
do soslayado de.: la his toria argenrina, pero en 
parte -como es inevitable que ocurra en es
tos c:isos- estimamos que responde a un:i 
moda; por t:SO d:imos cuenta de que nuestro 
rrabajo se inició cuando :iún estaba muy lejos 
de producirse la "monro11erir.1ción" del c:im
po culrur;il :irgcnri no. 
U n anacron ismo s imilar ocurrió con nucsrra 

vo, que la cdirorial alcma 11:1 Perer Lan g lanza

d c.: n íeb rero de 200 5. Allí saldamos nuesrra 
deuda co n la lecrura d e Montoneros e n gcne

ral y de "Cómo murió Aramburu" en particu
lar que realiza $arlo así como formubmos 

consideraciones más extensas que aquí c:xpo
nemos sólo en parce aunque, <le ro<los modos, 

c.:sper:mdo que resulte un aporte a los estudios 
académicos sobre la tem~hic:i }'el período in
volucr:idos. 

Tiempos violentos · . . • - .. - -' -:o. · . 

En Perón o muerte. Los fundamentos discur
sivos del fenómeno p eronisrn, Silvi:1 S iga! y 

Eliseo Verón an:ilizan d peronismo como fe
nómeno discursivo. 51.'gún explicir:111 los amo
res, su principal objeti\'O t:S explicarst: .. a ex
plosión di.' violencia con qut: culminó el pro
ceso inici:ido con el triunfo del peronismo en 

marzo de 1973". 01.: allí qw.: de l:is tres parres 
en c¡uc se d ivide el volumc.: 11. bs dos primeras, 
ded icada u11a a caracterizar la 1.' 11u nciación pe

ronisra en los cua renras }' cincuen
Hernus o¡naJo, pues -al menos por======================================================= ras, y la otra al di~curso .de Pcrón en 

"CÓMO MURIÓ ARAMBURU" EJ UN TEXTO DE FICCIÓN, 

El pn:sc.:nre texto es una selección d~· b priml'
ra parte Je.: nuestr:i conferencia «¿Qu i ~11 Je 
nosniros escrihid el F:1c11ndo? H istoria y fic
ciün en "Cómo murió Aramburu" y L1 1101' c 

/:¡ ele.: l'l·ri)n .. . lcíd:1 en 13oscon Un iversicy. ll:t
zonc.:~ Je espacio nos han hecho resignar la se
gunda part e.: dc.:l cscriro (en 
www.revi~ talo 1e.com.ar se ver:í la versión 
complct:i) correspondiente a b ret:scrirur:i que 
de .. Cómo murió Ar:imburu" re:iliza Tomás 
Eloy l\l:irtíne7. en el Capítulo Diez de La no
vela de Pcrón y al :rn:íl isis de las operarorias }' 
proel.'d i mi en 1 os d<.'. deco11strucción del cstaws 
liccional del texto montonero que s<.: mani
lil.'s t ,111 allí. 

lidclidad a la pregunca de nuestro tí- d exilio, ocupt:n sobmenre b mirad 
UNA VERDAD CONJTRUIDA LITERARIAMENTE, 

rulo- , por mantener b genealogí:i QUE VIENE A REITERAR CA.fl 130 AÑO/ DEfPUÉf LA <le las págin:is y necesariamenre des· 
que;: establecimos encre "Cómo mu- OPERACIÓN POLÍTICA DEL FACUNDO. emboquen en b tercera. tirubd:i 
ri6 Aramburu" y el texro sarmienri- "La trampa", qut: se extiende a lo 

no, que, creemos, ilumin:i un:i im- largo de la segunda mir:id del libro 
porranrc porción de nuestra lecrur:i de Mon- parricipación en el 51° Congreso lnternacio- y se cons:igr:i :i la enunciación de la j uvenrud 
coneros. Aun :isí, corresponde hacer constar n:il de Americanistas, realizado en Sanri:igo de Peronisrn, identificada con la agrupación gue-
que la conferencia; en su totalidad, se des- Chile entre el 14 y el 18 de julio de 2003, rriller:i Montoneros. 
prende de la tesis de Licenciatura en Letras donde presentamos Ja ponencia «Civilización El peronismo, dicen, es "un caso, his r6rica-
que realizamos en la Universidad Nacional de y barbarie en la historia y la licerarura argenti- mente cruci:il, del discurso político. C rucial 
Mar del Placa, bajo la dirección de la doctora nas. "Cómo murió Aramburu", de Moncone- no s~lamente .respecto de la historia argenti-
Elisa T. Calabrese, entre 2001 y 2003. ros: un rexto fundacional soslayado». Sin cm- na, s tno también en relació n con el conrexro 

La precisión cronológica no es ociosa. En pri- bargo, este año tuvimos la oporrunidad de g~nera~. de los fenómenos políticos conrempo· 
mer lugar, porque la redacción de dicha tesis ampliar ostensiblemente nuestro texro para su raneos . Los aurores proponen analiza r en el 
precedió a la :iparición, en agosto de 2003, publicación en las Acras del simposio respecri- plano de la producción de senrido, la esrruc-

' 



mra simbólica e imaginaria que determina la 
acción social. De ral modo, Siga! y V erón 
concluyen que "Ja violencia, como los discur

sos, esrá arriculada a la matriz significante que 
le da sentido y, en definitiva, la engendra co
mo comportamiento en raizado en el o rden 
simbólico y productor de imaginario. [ ... ] la 
violencia es, desde este punto de vista, una es
pecie de discurso". Desde ya, para los autores, 
esta violencia -que condenan- esrad sirua
da básicamente en la enunciación de la J uven
tud Peronisra en general y de Mo nto neros en 
particular. 

Nacen los Montoneros 
La acción q ue hace nacer y le da entidad a 
Montoneros es el secuesrro, juicio revolucio
nario y ejecución del ex dictador Pedro Euge
n io Aramburu, ocurridos entre el 29 de mayo 
y e l 1 de junio de 1970. Los hechos son am
pliamenre cubiertos en el momenro por los 
medios masivos de comunicación, pero no es 
sino hasra más de cuatro años después, el 3 de 
septiembre de 1974 en el N° 9 de su revista 
La Causa Pc:ronisra, que los Montoneros na

rradn con lujo de detalles el denominado 
"Operativo Pindapoy". Hasta enronces, las 

ún icas fuentes informarivas de la agrupación 
habían sido los comunicados emitidos a l res

pecto en el 70, cuya marriz genérica disra de 
la posterior narración. La pregunta que se im
pone es ¿por qué esperar cuatro años para ha
cerla pública? Intentaremos ofrecer algu nas 
respuestas. 
La primera explicación es la de Mario Firme
n ich (recordemos que a él y a Norma Arrosti
co se les atribuye explícitamente el texto), el 6 

de septiembre de 1974 . Según consra en un 
:irrículo de Eduardo Paredes en el diario La 
Opinión. el líder monronero declaró: "Como 
pn.:veíamos el cierre de la revisra La C:111s;1 Pe
ronisra nos pareció mejor apresurar esa publi
cación porque esdbamos en deuda con el 
pueblo p..:ronisra sobre un hecho tan impor
ca m e" . La frase "ap resurar esa publicación" 

pue<le leerse en dos sentidos. Uno, el m:is in
mediarn , por Ja ci tada premura ante el cierre 
J e la revista. Y orro, que "publicación" res
pondiera al sentido editorial del térm ino, pe
ro refer ido a un cexro previamente escriro. 

Poseemos tes timonios de c¡ue por lo m enos en 

POR JUAN PABLO NEYRET . 

1971 ya se hallaba redactada la narración que 
en el 74 se co nocería como "Cómo murió 
Aramburu", y que Perón estaba en conoci

m iento de e lla. 
Una segunda, y evidente, explicación para la 
publicación es que tres días d espués de la mis
ma, ese 6 de septiembre de 1974, los Monto
neros anunciaron públicamenre su paso a la 
clandestin idad. En su ensayo "Política y ver
dad. La construcrividad del poder", el filósofo 
y ex m ilitante montonero José Pablo F..:in
mann postula que ''El discurso ideológico (el 

que expresa la verdad) se conscruyc como un 
texto li terfrio" y que la primera "verdad" de 
la historia argenti na, impuesta en el poder ha
cia fines del siglo XIX y organizada insrirucio
nalmeme, la verdad "liberal", "fue cxpres:ida 

por un gran texto lirerario: el Facundo d e 
Domingo Faustino Sarm icnro". La idea era 
que "La verdad del pasado se conqu istaba en 
la m ili tancia del preseme. Se tr:naba de sumar 
poder, y desde aquí, desde nuestro poder, 
desplazar la verdad del enemigo del cenrro del 
saber e ~rala ;'.1llí la nuestra". Montoneros, 
que, para Feinmann, encarnaba el primer in
tenro de imponer una nueva verdad, no pose

ía un texto an:ílogo al Facundo. "Cómo mu
rió Aramburu" viene a cubrir ese vacío, )'no 

es casual que haya aparecido cuando Monro
neros opta por marginarse de la Ley. E.sto im
plicaba una nue.ta condición, que debía. de 
acuerdo con la tradición, p lasmarse en lo que 
Nicol.ís Shumway lbma las "ficciones orien ra
doras", o en lo que Doris Sommer denom ina 
"ficciones fundac io nales". Para expresarlo con 
orras palabras, un acra de nacimiento. Pode
mos decir en este sentido, apelando al lengua
je coloquial, que los Montoneros nacieron en 
1970 pero fueron anotados en 1974. 

I.a ficciona1U.aci6n del t ~~-· Qriio: ues~ej~Rl~ 
En la porrada y en la página 25 del N° 9 de 
L1 Causa f>eronisra , se lee como tírulo "Mario 
Firmenich y Norma Arrostiro cui:ntan CO

MO MURIO ARAMBURU". S i nos derenc
mos en este enunciado, podemos inferir c.:n 
principio una fuente oral (Firmenich y Arros
tiro) , q ue estará a ltamenre modalizada por la 
palabra cscri ra. 1 nclusive, la in rroducción, q uc 
expone las rnones del "A ram bu razo", 110 res
ponde a l "cucman" del tírulo sino que se trata 13 
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evidenremenrc de un rexco escrito. Otro canco 
ocu rrirá con la narración de los hechos, que 
ordena los resrimonios de Firmenich y Arros
riro con subrírulos que respccrivamenre apun
tan "Mario" y "Norma". Es evidence que 
"Cómo murió Aramburu" está redacrado por 
un rercer auror. Y esre hasca ahora desconoci-
do narrador, se vale canco de consrrucciones 
:inafóricas -"ERA LA UNA Y MEDIA de la 
carde del 29 de mayo de 1970" en el inicio 
del primer p:írrafo, "Era la una y media de la 
carde [ ... ] una pick up Gladiaror avanz:tba [ ... ) 
rumbo a Timole" en el comienzo del segun
do- como de una cuidadosa dosificación de 
la censión narr:iciva a lo largo del relaro del 
secuesrro y juicio revolucionario, así como de 
una delibcrada economía de recursos propia 
de b marrii'. del policial negro en la escena del 
ajusriciam ienro y la diescra utilización del diá
logo, cualidades del codo lejanas a la inmedia
rez del género tesrimonial. 

resrimoniales, a saber: las carras "LOS MON
TONEROS A PERÓN" y "PERÓN A LOS 
MONTONEROS" (ambas, de 1971) y la 
rranscripción de los comunic:idos püblicos N° 
3, 4 y 5 de la agrupación guerrillera (emiridos 
entre mayo y junio de 1970). Dentro de escos 
cexros complemencarios, sin emb:irgo, se en
cuencra una coda ciculada "Después del 
Aramburazo" que se rclacion:i direccamcnrc, 
mediance analogías texcualcs, con el rclaro de 
"Cómo murió Aramburu", lo que nos lleva a 
considerarlo como parce del rexro que nos 
ocupa. Nótese que el comienzo de esre frag
menco es análogo al d<.: "Cómo murió Aram
buru": "Miencras la pick-up avanz:tba hacia 
Timore ... ", la localidad donde será juzgado, 
senrenciado y ejecurado el ex dictador. 
"Cómo murió Aramburu" puede dividirse, 
enronces, en tres parres. La primera es una in
troducción que e~uncia los obj~rivos de la 
operación, cÓn brácrer de declaración polící
co-ideológic:i, pero que no deja de introdu·cir 
elementos n:irrativos. De hecho, se inicia con 
el señalado "ERA LA UNA Y MEDIA de la 
carde ... " y la descripción del crayccro di.: la 
pick-up Gladi:iror hacia Timoce. Además, en 
cuanro :1 la disposición gráfica, se ordena en 
dos columnas y se limira a la página 25. La 
segunda parce se inicia en la página 26, esrá 
diagramada a cuarro columnas y comprende 
el "tesrimonio" de Firmenich y Arrosriro, 
donde se narra desde los momenros previos al 
secuestro hasta los posreriores a la ejecución. 
La cercera, como dijimos, es la mencionada 
coda, que se liga con la inrroducci6n a rravés 
de la imagen de la pick-up en marcha y reco
ma el cono declararivo para deslindar una po
sible alianza encre Monconeros y el gobierno 
del general Onganfa, cesis que circuló desde el 
mismo conocimienro de los hechos, sobre la 
cual se ha escrico una mmida bibliografía, pe
ro que no ha podido ser probada. 
Un primer ejemplo de ficcionalización, que 

d:td del rcsro de los subrítulos y expresa un:t 
volunrad ficcionalizadora. Por ültimo, en 
cuanro a la recepción, apela a un lecwr mode
lo con una determinada co mpetencia en el 
lenguaje arcíscico. Podemos d~cir que en esce 
subcículo, imcrcalado cncrc parrafos <le fuerre 
coree referencial. se ''filcra" el esrilo licerario 

del auror. 
Como segundo ejemplo, roma.'.·c mos e~ ))rimcr 
párrafo que sigue al subcír~:lo AD~N_ 1 RO 
(FERNANDO, EMILIO) . en b p:ig111a 28, 
donde se relaca la incursión de los guerrilleros 
Fern:indo Abal Medina y Emilio Maza en el 
deparcamcnro de Ar:imburu para secues~r.arlo. 
Ambos cu mplen ex irosamence co n la m1s1611, 
pero h:ibrán de morir al poco tiempo: Maza, 
luego de la ocupación de la localidad cordo
bcs:i de La Calcra el 1 de julio de 1970, y 
Aba! Medina el 7 de sepciernbrc en un opera
tivo policia l re:ilizado cn la piu.ería "La Rue
da.,, de \X/illiam Morris, donde se halbb:tn 
reunidos un grupo de líderes montoneros. La 
n:irración nuevamencc, en medio de los he
chos, adopta una impronta ficcional a través 
de la evocación que de ellos realiza el auror: 
"S us voces no están, se perdieron en La Cale
ra y en William Morris. Pero su restimonio 
ha rraspasado el tiempo, en la evocación de 
sus compañeros", en un discurso de rono ele
gíaco. 
El cercer ejemplo nos importa especialmente 
asimismo por su remisión al Nuevo Periodis
mo y el crabajo de esre género sobre el realis
mo en el sen rido que le ocorga al término Ro
land Ihrches, es decir, el del "derall e concre
ro" o la "significación de la insign ificancia" 
para obrener un "efecco de realidad". En el 
aparcado "EL VIAJE", mienrras d p risionero 
es conducido en la pick-up hacia Timore, se 
recorra el siguienre párrafo: «Ararnburu no 
habló en todo el viaje salvo cuando los com
pafieros tuvieron que buscar el bidón en la os
curidad. "Aquí está", dijo». La inclusión de b 

Susana Rorker ha :ifirmado, 
sobre las relaciones encre periodis
mo y licerarura, que «[s)e ha consi
derado lo crearivo como exclusivo 
de un universo que vive y termina 
en sí, y rodavía es cosrumbrc difun
dida sosrencr que lo "lirerario" de 
un rexro disminuye en relación di
recra :il aumenro de la refercnciali

=======================================================frase en esri lo di recro no a po na in-
LAJ CONCEPCIONEf QUE EL AUTOR DEL FACUNDO formación a la oración ancerior, sino 

PUEDE HABER LECiADO A MONTO_NEROJ, JE que parecería un mero der:tlle com-
ENCUENTRA EN EL TREJ CARACTERIJTICAf DEL plementario. Sin embargo, la econo-

DIJCURJO JARMIENTINO QUE RETOMARÁ LA ACiRUPACIÓN mía narrariva del rclaro, es básica 
CiUERRILLERA: LA REIVINDICACIÓN D E LA LUCHA para porenciar la ilusión referencial. 

ARMADA, EL LIJO DE LA VIOLENCIA Y LA LICITUD DE Si la fra se de Aramburu fuese más 
LA MUERTE POR MOTIVO! POLÍTICO!. que una simple indicación, dijera al-

~========================================= go sobre los mocivos que llevaron a 
dad a la realidad concreta». No debemos olvi
dar que "Cómo nrnrió Aramburu" se publica 
en el sopom: de un medio periodísrico, esco 
es, la revisla La Causa Pcro11ist.1. Pero, de 
:icuerdo con lo cirado, no es irnperacivo que 
rodo macerial que se edite en un medio de 
prensa deba ser excluyenremenre referencial. 
"Cómo murió Aramburu" se exriende enrrc 
las p;iginas 25 y 3 1, inrercalaclo en su diagra
m:ición con marcriales que sí se prerenden 

acerca "Cómo murió Aramburu" a las récni
cas del Nuevo Periodismo, es el incerrexro 
que cscablcce el segundo subrírulo de la pági
n:i 26, "La hora señalada", con el arce cinema
rográftco a rravés de la paráfrasis del tículo del 
filme A la hora señalada. Esre vínculo imer
texcual implica, en principio, una apertura de 
"Cómo murió Aramburu" hacia ocros discu r
sos. Es i.:vidence asimismo el valor metafórico 
de la expresión, que conrrasra con la ausreri-

su sccuescro, como ocurre en la narración del 
juicio, esraría juscificada su rranscripción den
cro de un resrimonio. No siendo así, sólo se 
jusrifica como incremcnro del cosre de la in
formación narrariva y a la vez presenrización 
del proragonisr:i del relaro, puesra en escena 
de su palabra y, con ella, el refw..:rzo del deca
Jle de la alrura moral del prisioncro que los 
Monroncros se proponen consrruir en su fic
cionalización, par;1 de ese modo potenciar aún 



---------------------------------------· 
m:ís lo elevado de su acción. El "Aquí está" de bargo, las concepciones que el autor del Fa- do a fusilar a un grupo ch: 27 conrrarrcvolu-
Aramburu se convierte, de esta manera, en un cundo puede haber legado a Montoneros. Al- cion:uios peronistas, en junio de 1956 en los 
antecedenre indicial del "Proceda" con que le berro Julián Pérez, en Los dilemas polícÍcos de basurales de José León Su:írC?., y pocos días 
ordenad a Aba! Medina que lo ejecure, en el la culrura lecroda, ya encuentra en el discurso después al cabecilla del alzamienw. general 
pasaje donde "Cómo murió Ar:tmburu" al- sarmienrino rn:s caraccerístic:ts que retom:tr::í Juan José Valle. El primer hecho fue investi-
ca nza su mayor gr:tdo gado )' publ icado al aíio 
de flccionalización. /ARMIENTO JU/TIFICA EL A/EflNATO DE MANUEL DORRECiO POR ORDEN siguieme por Rndolfo 
Posr~ilamos que "Cómo DE JUAN LAVALLE ( ... ) LA MUERTE POR MOTIVO/ POLÍTICO/ El W:tlsh en su novela de 
murió Aramburu" es, TRADICIÓN EN LA Hl/TORIA ARGENTINA, Y LA EJECUCIÓN DE ARAMBURU no-ficcicín Operación 
por lo tamo, un tcxco de POR PARTE DE MONTONE!lOf NO E/CAPA A ELLA. UN AÑ_O DE/PUÉ/ DEL masacre. Si el primer 
ficción, una verdad DERROCAMIENTO DE PERON, EL Ml/MO ARAMBURU HABIA MANDADO A objetivo del "Arambu-
construida lirerariamen- FU/ILAR A UN GRUPO DE 27 CONTRARR~VO~UCIO~ARIO/ PERONl/TA/ razo" era el lanzamienco 
re - en términos ele EN LO/ BA/URALE/ DE JOJE LEON /UAREZ. público de Montoneros 

Feinmann- , que viene (inicialrrn:nre llamado 
a reiterar casi 130 aíios después la operación la agrupación guerrillera, a saber: la rcivindi- "Comando Juan José Valle"). el segundo era, 
polftica del Facundo. El texco lo dice explfcica- cación de la lucha armada, el uso de la violen- precisamente, segú n el rexco de Montoneros 
mente: "Habían nacido los Montoneros". cia y la licicud de la muerte por motivos polí- enjuiciar al "fusilador de Valle" y al "anffice 

Oua lectura del Facundo 
La aparición de Montoneros tiene como anre
cedcnres a partir de los treintas lo que se dio 
en llamar el revisionismo histórico, que para 
Maristclla Svampa, en El dilema argentino: 
Civilización o Barbarie. De Sarmiento al cevi-
sionÍsmo peronisca, hace lugar a la "apropia
ción autorreferencial de la barbarie", es ro es, 
la asunción del rérmino demonizado por la 
dicotomía sarmiencina con un valor positivo 
para apl icarlo a partir de los cuarentas a las 
masas peroniscas. Ello se verá reforzado por la 
izquierda nacionalista reunida en corno al pe
ronismo, como lo señala asimismo Svampa: 

... el paso más novedoso fue el realizado 
desde la izquierda peronisrn. Fue ésca pre
cisamen te la que insistió no solamenre en 
considerar al peronismo como un avatar 
más dentro del movimiento histórico de 
aquella Barbarie denostada, devenida Pue
blo Pcronisca, en busca de su liberación. 
En momenros de aguda lucha polícica, re
:tcrualizó la lógica facalisca que se encon
traba inscripta en tres registros que con
fluían en dicha visión: en la ideología 
marxisca, que predecía en nombre de las 
leyes de la hisroria la viccoria final del 
proletariado; en la lectura revisionista-pe
ronisca, que veía en el adversario olig:ír
qu ico un "obstáculo" que incerfería en la 
marcha inevitable del pueblo hacia su rea
lización; y por úlcimo, en el discurso pe
ronisca, que a rr:m:s de la enunciación de 
nuevas dicotomías postulaba una lógica de 
excl usión del Orro. 

En una noca a pie de página que concluye el 
libro, Svampa afirma: "Tocaría a Montone
ros, en una época posterior, cristalizar dicha 
encarnación". 
Recurriremos a un apologisra de Domingo 
Fausrino Sarmienco para evidenciar, sin em-

cicos. del robo y desaparición del cadáver de la 
En cuanco a la primera, el sarmientista apun- compafiera Evita". Según Siga! y Vcrón -
ca: "Sarmienro es consciente que, a pesar de la que jam:1s aluden al cexro de Firmcnich y 
situación polírica favorable, hace falca la lucha Arrosciro-, en el conrex ro de los screncas "las 
armada para derrocar a Rosas: el cir:tno no ejecuciones se convienen en verdaderos acros 
caerá por sí mismo. Concluye el libro invo- de discurso". 
cando la suerre de las armas del General Paz". "Cómo murió Aramburu" es, en principio, si 
Respecto de la violencia, dice Pérez: nos ceñimos al verbo que rige su tículo, un re

Como Rosas y Quiroga, Sarmiento funda 
a "sangre" y "fuego" . Es la violencia de la 
barb:trie: la violencia de Quiroga, la de 
Rosas, la que mantiene integrado el terri
torio nacional y hace posible la existencia 
de un equilibrio polírico precario. Es la 
violencia literaria e institucional de Sar-
miento, su lucha insistente, compulsiva, 
la que cohesiona espiritualmente la patria, 
según la nueva imagen que quiere impo
ner de la misma: la patria debaciéndose 
heroicamente entre la civilización y la 
barbarie. 

En cuanto a la muerte por motivos políticos, 
Pérez reconoce que Sa rmienco estaba luchan
do por una causa "que asumía, en sus aspec
tos más justos e injustos, oculcando los erro
res y aún los crímenes políticos de sus mili
tantes". Así, en el Facundo, Sarmienro justifi
ca el asesinato de Manuel Dorrego por orden 
de Juan La valle: "la muerte de Dorrcgo era 
una consccucnci:1 necesaria de las ideas domi
nantes entonces'', posrula, y añade enseguida: 
"Dorrego escaba de más para codos". No es de 
extrañar esca posrura, cuando en la misma 
"Introducción" Sarmiento preconiza la muer
te de Rosas: "Un día vendrá, al fin, que lo re
suelvan, y el Esfinge Argentino, mirad mujer 
por lo cobarde, mirad cigre por lo sanguina
rio, morirá a sus plancas". 
La muerce por motivos polícicos es cradición 
en la hisroria argenrina, y la ejecución de 
Aramburu por parce de Monconeros no esca
pa a ella. Un aíio después del derrocamiento 
de Perón, el mismo Aramburu había manda-

lato de muerte, una muerte ligada a anteriores 
muertes que se encadenan en la hisrori :i ar
gentina. Si nos atenemos a lo expuesto sobre 
la muerte por motivos políticos en la concep
ción de Sarmiento, podríamos formular como 
hipótesis que el cexto de Monconeros deriv:t 
de una lcc1ura oblicua, aurorrcferencialmenie 
apropiada, del mismo Facundo. 
"Cómo murió Aramburu" es una de las que 
Tomás Eloy Marríncz ha catalogado con el 
oxímoron "ficciones verdaderas", cexros que 
oscilan entre la hiscoria y la ficción pero no 
como un juego gratuito de apariencias }' para
dojas, sino en un enrramado inccriexcual que, 
desde la ficción, da cuenca ck la hiscoria. En 
definitiva, se traca de lo que adviniera Erncst 
Hemingway en el "Prefacio" de París era una 
fiesta y que el propio Martínez recoma como 
acápite de La novela de Perón: "Si el leccor lo 
prefiere, puede considerar este libro como 
una obra de fi cción. Siempre cabe la posibili
dad de que un libro de fi cción deje caer algu
na luz sob re las cosas qui.: ames fueron narra
das como hechos". /i Ly 

juan Pablo Neyrcc es doccmc de la Universidad Nacio113I 
de Mu del Pbrn. Este rrabajo fue prcsc111ado en el con
greso "En1rc In lir cra rnra y sus tcorizacioncs" rcaliiado el 
20 de noviembre 2003 en Uo1ton Uni vcrsicy 15 
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l :i socied:id funde los c:impos: b 
lircrarur:i y la polític:i se rclacio
n:in. lníluycndo, dcrermin:rndo o 
modiftc:indo; el campo producrivo 
clc lo literario (c ideológico) recibe 
y rcfracra los :iponcs dc la polfrica. 
Los dcbarcs y las polémicas reílc
j:rn csra rdaci6n rcciproca. 
Los escritores dc los grupos de 130-
edu y dc r:lorid:i se v:in :icomodan
<lo cn romo :11 concenido de las re
visr:is que represcnc:in a ambas ver
ricnrcs. En febrcro de 1924, se 
funda la rcvisc:i "Martín í-ierro" 
dirigida por d poet:i Evar Mén<lc-l, 
y en d mismo aiio (septiembre) 
"Exrrema izqu ierJa" org:ini1A1da 
por Elí:is C:1Stclnuovo en torno :i 
Boedo. 
Significativo de las polémic:is que 
cnrrenran :1 csws grupos cs un dc
ball.: que surge a raíz dc una carra 
Je Robi:no Mari:ini (cscriror ncr:i-
1l\l:1ire bodcísr:i) quc es rcproduci
cb cn d numcro 7 (04-07- 1924) 
dc "M:m fn Fierro". Mari:llli viene 
una aguda crí1ica co11 1ra la rcvisra 
de Horida (que pi:rftlaba su "anri
comcnidismo" como funciona l al 
ordcn i:srablecido), y da un cji:m
plo quc ilustra l.1 actirud marrin
fii:rrista: "Hay un pccado capiral 
en M:mín Fierro: el escandaloso 
respero al maei.tro Leopoldo Lugo
nes. Se le :idmira en lOdo, sin re
scn·as; es decir; se le adora como 
prosista, como versiflc:idor, como 
filólogo. como fascisra". Méndez 
responde en d numcro siguientc 
(OG-09-1924): "Lugones político 
no nos i 1111.:rcsa I ... ] y lo considera
mos simplcmcn ie equivocado". 

A propósito ~e 
Boedo y Fl i 

Solo equivocado. Leopoldo Lugo
nes había comenzado a dar confe
rencias sobre Mussolini rescacando 
las vircudes del Duce a parrir de 
1922 y en 1924, en ocasión de un 
aniversario de la baralla de Ayacu
cho, elijo en Bolivia por primera 
vez su anricip:ida, fanfarrona y fa
mosa frase sobre la llegada de la 
"hora de la espada". 
Méndc:z y la vanguardia encarnada 
en Florida querían producir un ar
re "anciconcenidisca" sin darse 
cucnc:i de que su elicismo inrelec
cual suponía el agasajo inrcleccual 
con un elixir al que sólo una mi
noría social podí:i tener acceso, y 
por lo ramo se cargaba de una 
fucrre impronra polírica. Por ocro 
bclo, cuando la mirada se pule so
lo sobre bs formas la conformidad 
con "lo que hay" :icrúa como un 
facror funcional a los represcnran
res de las ideas políric:is dominan
res, en ejercicio del poder del csc:i
do. La vanguardia imclecrual de 
Florida en la década del 20 sigue 
ran arada a las for mas <le exisrencia 
impuesras por la olig:irquía en el 
siglo XIX, como a sus privilegios 
de j uvcntucl a b vanguardia y for
mada en las "capirales imelccruales 
ele b civilización". O sea, Europ:i. 
En la misma carra, Mariani dice: 
''¡Qué gesco el de Marrín Fierro si 
se encarara con el maestro grirán
dolc: Maescro, su adhesión al fas
cismo es una porquería!". En un 
cono de purísimo lenguaje, Mén
dez :iclara que ellos no podr:ín res
ponder de esra manera: "En pri
mer lugar, porque hemos cenido 

una educación doméscica lo sufl
cicnremenre esmerada para impe
dirnos perder hasta cal exrrerno 
nuesrra composrnra, y luego, por
que poseemos medios de expresión 
un poco más complicados pero 
igualmente eficaces". Así responde 
la revisra en la que parciciparon 
González Lanuza, Xul Solar, 13or
ges y Girando: anrc rodo los mo
dales. No buscan al público de un 
nivel culwral "bajo" ya que no es
dn dispuescos a "cirar margariras a 
puercos"(06-09- l 924, Mardn Fic:
rro). La actirud de la revisca de 
Florida no es para nada amable 
con los inmigrantes sino que resca
ta la ''purez.a" de las formas en un:i 
acrirucl poco proclive :i la solidari
dad social. Europa sí, europeos ... 
algunos. 

En "Excrema izquierda", para refe
rirse a "M:irdn Fierro" , se decía: 
"un g:iucho marrcro que degeneró 
en niiio (líf''. Hay una posrura cla
sisra pura que se manriene enarbo
lada para mirar por encima y di ri
gir la consagración de lo cul rural
menre legírimo. Y eso no es orra 
cos:i que la fusión del conren ido y 
las formas. Polícica y liceramra. 
Por m:\s que digan rescatar arrísci
camcnte las formas sin demorarse 
en el conrenido, el arre-purismo li
terario conlleva una posrura políri
ca ideológica (todo movimienco 
inrdectu:il la posee, por presencia 
o ausencia). Política y lireratura en 
momenros en que las ideas salían 
al cruce de la sociedad. Boedo y 
Florida, la polémic:i abierra y la 
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Revista Martín Fierro 

crírica aferra. 

Un tiem o des ués · ·'" 
A ochenr:t aóos de esr:t polémica 
¿dónde han qued:tdo los debar~s y 
las discusiones ele los incelecru:i lcs? 
Con los medios masivos cenrr:iliza
dos en pocas manos la críric:i apa
rece como lo prohibido para mu
chos. El miedo a ver cerradas las 
puertas de la masividad i.:s muy 
fuerce. Como si no hubiera otr3s 
puercas, los inrdeccuales y escrico
res de hoy prefieren guardarse sus 
ideas par:1 comparrirlas cn b i111i
midad o en alguna enrrevisr:i con 
un pasquín esrndiancil (que pued3 
ser f:icilmenre des:icrcdicado). To· 
do se h:i vuclro uniforme, sólo se 
cririca (ribiamen te) a aquellos que 
ya escfo fuer:i de los circuiros m:t· 
sivos y no :i quienes se encuclllr:H1 
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bajo el ala de algún conglomerado 
mediático. La chatura intelectual 
solo permite que se hable vaga
mente sin :uacar :1 los centros neu
r:ílgicos dd poder. Cada cual a su 
quintica. 
El signo <le esros tiempos csr:i sin
ronil:ldo con la pasión acomodati
cia en boga. Los escrirores e int1:
lectu:lles (más literatos. menos fi ló
sofos) cstfo m:trcados por la ideo
logf:t forjada por la lógica de la de
mocracia posmodern:t (ncoliberal). 
Para dar un ejemplo, los políticos 
(hijos de una globalización exclusi
vista) ya no poseen ideales sino es
trategias, y no le hablan al pueblo 
sino a potenciales clientes. La in
troducción de esca razón markeci
nera en los medios masivos de in
fluencia, y trasvasada después a las 
factorías de inrcleccuales, ororga la 
legitimidad al discurso "modera
do". No es un inconveniemc para 
el debate que el discurso sea mode
rado sino que también es frío, "ob
jetivo" y "neucral". Ning1ín discur
so que transgn.:da lo que es bueno 
decir y a lo que es malo adscribir 
sed aceptado. Hoy es bll(:no decir 
que H irlcr y 13ush son despiada
dos, pero no i..:sd acepl':t<lo decir 
que la sociedad ak:mana, (mirrcls
rand sobre todo) de la década del 
30, poseía mec:111is111os y actirndi.:s 
a los cuaks la socii..:dad norteameri
cana actual hace act u:tr eflc.n y 
suavc111i.:1ire. Los intcleccuaks-ope
rarios siguen esca línea acrítica y 
complaciente. No analizan. Solo 
repiten y escriben {y cobran, cla
ro). 
Intransigencia es una palabra anu
lada, las <liscusioni..:~ y las polémi
cas ya no existrn, h:t ganado el 
miedo. Y e~e miedo no i..:s por la 
necesidad de subsistencia, no es 
porque los !iteraros rengan pavura 
a ver comprometida su existencia; 
sino porque tienen un terror infi-

P OR JAVIER CAMPO • 

nico a vivir ''inseguros", a perder 
sus "fueros" consticuidos en los 
grandes medios qu1: m:ircan las 
pauras. Enconces se acostumbran a 
ser marionetas fláccidas sin otra 
función que la de ser operarios, la 
alegría no se encut:ntra en decir lo 
que se piensa y reflexionar sobre la 
sociedad sino en obrencr legi timi
dad en los más alros cenáculos in
rclecruales, entre auroayudistas y 
politólogos políticamen te correc
ros. La audacia de 11 11 Arlt , un 
Quiroga o un Martínez Esrrada, 
(cada cual en su posición) para re
flexionar sobre d trabajo di.:1 inti..:
lccrual, no es valorada. Y lo <JUI! no 
es valorado no cobra ¿Hacer algo 
aurénrico? Mucho sufrimii..:nro. 
Vclecas. cobardes, aburridos. insul
sos, subordinados )' cagoni..:s. 
Las agendas ya no son manejadas 
por los que las llenan sino por los 
que las administran y vcndi.:n. Tan 
fácil sería que diesrn d pa~o hacia 
la autonomía ... pao no si..:amos in
genuos: Los cscrirorcs "com.1gr:1-
dos" son hi jos de un ordi..:n qui.: 
ellos ayudan a construir. Y i..:sos 
son los "aucon:s-faro" a los que si
guen los legos. Los int..:k:ctuak~ ar
gentinos no posei..:n la vakmí;1 di.: 
anraíío. Aq ui..: llos escritores. i..:~tu-
d iosos de la socil.:dad, hu hieran 
cambiado mil palabras imuba~ 

(aunque bien pagadas) por una ar
<lienrc d iscusión que di..:mostrara la 
fuerza <le las ideas; y hubier:lll bri..:
gado por la utilidad social i.: inti..:
kccual de un dehare compro111i..:ti
do anrcs de dar un millón di.: con
ferencias huecas. Los rastrillos han 
dejado marc:is muy proli1n<las. y 
siguen arando -i..:ntri..: tantos moti
vos- porque los ª>'udan a arar. 
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Poemas 1 . ' 

Elegía a 
Martín gnacio 
Bortolussi 

"Abcr U:bcndigc m:ichc11 
all<· den Fthlcr, daB sic zu Sl3rk unrersc/1cidc11" 

R.M. Rilkc. Die &ste Elegie 

Abdicas, y es el fulgor que re instaura 
vivo, un suave surtidor negativo 
en jirón regio de luz y de cu aura. 

Te asilas, y aunque huido, estás caurivo; 
nos manjolas, y en láminas de amor 
fijo nos dejas, fundas fugicivo. 

Inspiras con crecida a nuestro esciaje 
la leve diferencia del sopor 
en un rrozo de pan y de paisaje. 

iy arraigas, y rransiras nuestro error! 

Elegfa de Andrés Nin 

II 

Transverbera el aqu/quien no cscá fuera, 
de ajena sobriedad, propia embriaguez, 
rcscimonia la carne y la madera. 

Reitera el lujo irrepecible, cez 
que en la esfera más vasca se prodiga, 
(mica, atribuida, una y orra vez. 

Se alcera cu presencia y nos abriga, 
csr:is ocupadísimo y demoras, 
por mosrrarnos el sí de la em:miga. 

Más exacto, acumulas con las horas 
la miel cierra, en panal que precipica 
nuesrro celo de abejas incoloras. 

Y en prismas se apresuran, se dan cira 
en las celdas rus mundos y labores, 
ru azul necesario y la onda forcuita . 

Adelancado en levedad, mayores 
son los riempos que inregras y acompasas 
a aún no adivinados espesores. 

Porque incides en fonm1, no fracasas. 

Silvina Kovacevich 
PLANES PARA EMPRESAS 

TECNOLOGIA GSM HABILITADA EN TODO EL PAIS 
•1--~~--~-----.:..:..::.:...;..:..:.::----~--~~--~~-
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• PLANES ACORDES A CADA NECESIDAD 

MEJOR ASESORAMIENTO Y SERVICIO POST VENTA 

POR HECTOR PICCOLI . 

III 

Con vivo hervor de públicas palomas 
fruteció el íntimo suceso: íliisre, 
y ru brillo abolió azar y <L':iomas 
de los que el hado nuba y nos desvisce. 
f gneo olvidasce la que ácueo recomas 
danza incólume, cierra que subsiste 
o música en que creces y ce asomas 
al baldío manjar, al aire rrisce. 
Y es Ícaro que dura en la caída, 
es Ignacio que cunde en nuescra vida. 

Del eco el camino se espirala 
y trunca el corazón sin ru concieno: 
¡hijo de codos, hijo nucsrro! c:ila, 
siembra de voz d caracol desierco. 
Cífrate en mera!, signa la escala 
que en sangre o nebulosa re h:tce cierro. 
Y sé Orión, sé fanal de lo que ocurre, 
y en b fronda rcsuélvere, y recurre. 

Sibbario del ílujo de la fuente, 
inequívoco rasgo de la llama, 
1Vfarcí11 palmario, margen cficienre 
de un curso que en sí mismo se derrama. 
Criba esra nieve, arma esre barro, sicnce 
el afán siempre rriburario, que ama 
el filo del rroquel, el perfil que huye 
y al dclca ulrerior llama y resriruye. 

Hécror Aldo Picwli. Rosario. 1951. Poe1a bilin¡;üc y cra
<luc1or, es licenciado en Lciras por b Universidad Nacional 
<le Rosa rio (UNR). 
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¡LOS DIARIOS NO SE 
ENTERAN DE NADA! 
Tras una rápida investigación (no hace falta profundizar demasiado), El Ar· 

gentino está en condiciones de afirmar que los diarios nacionales no se en· 
teraron de la invención de la radio, de la televisión, de los satélites ni del in· 
ternet; y que además se tragaron también la inmensa noticia de sus propias 
agonías; y desde luego la mínima y sin embargo emblemática historia del 
empresario argentino Anófeles Mosqueira, cuya trascendental moraleja aún 
están a tiempo de atender antes de morir completamente. 

orno suele ocu
rrir en los ca
sos de adulte
rio, el perjudi
cado es el últi· 
mo en enterar

se. Así sucedió con los dia
rios argentinos: un día co
menzaron a morir, y todos 
menos ellos se enteraron. 
Y siguen saliendo como si 
nada hubiese ocurrido, pe
ro hace rato que ya no son 
lo que eran, ni se sabe 
bien qué son ya. 
Según observaciones de El 
Argentino, aquí, en la AJ.·
gentina al menos, los dia
rios fallecieron hace ya al
gunos años, aunque aún 
todos los días vemos sus 
borrosos fantasmas dur
miendo apilados en los 
kioscos, ahí están. Como 
cualquiera sabe o puede 
averiguar, las ventas de 
los periódicos vienen ca
yendo, y quienes ahora 
osan hablar de una mejo
ra, se refieren a compara
ciones hechas con los peo
res momentos del crisis 
inaugurada en diciembre 
del 2001. Pero con respec· 
to a sus mejores momen
tos históricos, en cambio, 
todos los diarios van per
diendo ventas en el con
texto agravante de una 
población estable que cre
ce todos los años ... ¿y esto 
por qué? Por la crisis, jus
ta.rr1ente, porque la gente 
no tiene plata para nada, 
cacarean desde mucho los 

responsables interinos de 
cada fracaso, escondiendo 
así sus propias impericias 
y desidias bajo los escom
bros indistintos del g-ran 
desastre nacional. Pero 
no, El AJ.·gentino -conoce
dor del palo- sabe que no 
es por eso que venden me
nos cada día. Nada que 
ver. Es porque están muer
tos o en plena agonía, por
que ya no dan más, porque 
no se enteraron aún de la 
invención de la radio y de 
la televisión, de los satéli
tes y de la fibra óptica, y 
tampoco se enteraron de 
la existencia de canales de 
noticias que transmiten 
sin interrupción las 24 ho
ras de la vida, y que es tan 
lueg·o por todas esas cosas 
que a la maúana sig·uien
te, cuando los diarios 
cuentan hoy lo que ya sa
bemos desde ayer, nos· 
otros bostezamos abw'l'i
dos, y cada vez los com
pramos menos ... 
Antiguamente rodaba por 
las redacciones un axioma 
que decía: ''.no llay nada. 
más viejo que el dia1·io de 
ayel'". Hoy el diario del día 
ya es más viejo que el de 
ayer. Sólo que los diarios 
no se enteraron. Basta ver 
sus tapas. Todavía "anun
cian"en sus títulos ... 
i.Anuncian!... i.Anuncian 
mañana lo que ocurrió 
ayer!... iTodavía hoy!. .. 
iHoy!. .. Entrados ya en el 
tercer milenio, como si la 

radio, la televisión, el net, 
nada de nada hubiese sido 
inventado aún ... En tal ca
so esa es la gran noticia 
que debería ocupar ya 
mismo todas las tapas de 
todos los matutinos y en 
cuerpo catástrofe: iLOS 
DIARIOS NO SE ENTE· 
RAN DE NADA!. 
Sobre llovido mojado, a 
tan dramática escena, se 
agrega la escasa imag·ina
ción y menor audacia de 
los empresarios del sector, 
quienes obsesionados por 
abaratar los costos a cual
quier costo, hace mucho 
ya que decidieron cortar el 
hilo por los más delgado, y 
ahorrar en mano de obra , 
es decir: en periodistas, en 
profesionales, los cuales, 
en gran número, han sido 
reemplazados por jóvenes 
recién egresados llenos de 
bellos sueños y de muy no
bles intenciones, y que así 
le imprimen al diario que 
agarran esa impronta de 
intento estudiantil que 
muy seguramente incide 
también en las ventas, có
mo no ... En ese contexto, 
suele ocurrir, los pocos 
buenos profesionales que 
quedan -demasiado exigi
dos, desprovistos de ele· 
mentos, de efectivos y de 
efectivo-, pronto se ag·o
tan, se hastían y se mus
tian, y así salen las co· 
sas ... 
Porque alguien tiene que 
decirlo: los diarios arg·en-

tinos están escritos por 
gente que -salvo las hon
rosas excepciones que 
siempre confirman la re
gla- , no sabe, no quiere, o 
110 le gusta escribir. Y eso 
se nota y mucho. No hace 
falta ser Borges para per
cibir el ripio de una escri
tw·a. torpe, desangelada., 
previsible, rica en lugares 
comunes, y pobre de todo 
lo demás ... Pero bueno, se 
abarataron los costos, eso 
sí... 
Ante la g'l'avedad de la si
tuación, El Argentino cree 
oportuno informar aquí 
sobre la núnima. y si11 em
bargo emblemática histo
ria del señor Anófeles 
Mosqueira, fabricante de 
empanadas, quien cierto 
día, llevado por la corrien
te de su tiempo, en pos de 
abaratar los costos de su 
empresa, decidió reempla
zar el relleno de sus empa
nadas con alg o más barato 
que la carne, y alú nomás 
les metió estopa, paja y 
goma espuma. A partir de 
entonces, durante una 
breve temporada, Anóteles 
Mosqueira fue renovando 
su público hasta que ya no 
engaúó a más nadie, y hoy 
el que come g·oma espuma 
es él. 
Una mínima historia de la 
que tampoco se enteraron 
los diarios ... pero que ha
rían muy bien en tener en 
cuenta a la hora de relle
nar sus páginas. 



MENTIR ES MALO 
e orno puede apreciarse, el título de 

este recuadro tiene todo el sonido 
de una obviedad ilú'antil, o, al menos, 
de una de esas obviedades que suelen 
decírseles ímicamente a los niños, y sin 
embarg·o, El Al·ge11tb10, azorado ante 
tanta mentira organizada o no, cotidia
na, publica y privada, cree necesario 
recordar, de la manera más directa y 
simple posible, esta antigua verdad ca
si olvidada: mentir es malo, compatrio
tas .. . Y si no es malo, es por lo menos 
muy incómodo, porque mentir nos ata. 
a una mentira, a una ficción que debe
mos sostener, estructurar, organizar, 
elaborar, detallar, cuidar, mantener en 

el tiempo, a lo mejor para siempre, iPA
RA SIEMPRE!... Uffff ... Mentir es un in
cordio, una molestia, algo más y alg·o 
peor que un error: es w1a locura, una 
epopeya inútil, absorbe w1a energía que 
puesta en otra cosa, nos hubiese conver
tido hace rato en superpotencia mun
dial ... Y sin embargo, mentimos y nos 
mienten, mienten los políticos, ya se sa
be, la publicidad y los diarios, quién lo 
ignora, mienten los funcionarios, los de
tenidos, los liberados, los unos y los 
otros y nosotros también. Todos los dí
as, más o menos, todos mentimos un po
quito, ¿no?. 
Y bueno. Así nos va. 
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TELEVISION: 
¿LA CAJA BOBA O LA 
HIJA DE LA PAVOTA? 

¿Por qué a nadie se le ocurre decir 
que la radio es una caja boba, si 
de verdad es una caja y casi todo 
el tiempo surgen de su misterioso 
interior frases memorables por 
idiotas? 
lPor qué nadie habla mal de la 
computadora, y mucho menos del 
internet, auténtico túnel del horror 
en cuyo infinito tanto caben la 
prostitución infantil como el tráfico 
de armas, y que sin embargo hoy 
se alza como un dios más dios que 
Dios sin el cual ya no sabríamos vi· 
vir, eh? ... 
lPor qué nadie ataca al cine, que 
ha difundido tanta basura? ... O a 
Jos reproductores de cd, que tam
bién arrastran porquerías, y a las 
revistas, y a los diarios, y a todos 
los medios todos, si al fin y al ca
bo la televisión no es más que eso: 
un medio, sólo un medio ... lpor 
qué se la ataca especialmente?. 
Y especialmente hoy, cuando por 
la gracia de los satélites sus incon· 
tables canales nos ofrecen a toda 
hora todas las posibilidades: un 
documental que nos cuenta la vida 
de Pablo Picasso o Miguel An.gel, 
una histórica final de fútbol, una 
pieza de Fellini, un instante de 
Chaplin, un recital de Clapton, un 
momento de la historia ... lpor qué 
se la desprecia? ... 
Porque se supone que despreciar 
la televisión, es inteligente, es fino, 
más culto. Como si despreciar la 
televisión supusiera en si mismo 
ser lector de Balzac y cultor de Vi
valdi. Ja. 
El Argentino no es así. El Argentino 
resiste los clisés y le espantan los 
tilingos. 
El Argentino ama la televisión, 
donde todo sucede, y donde todo 
lo que sucede, puede ser visto. 
El Argentino considera que la tele· 
visión es un invento no menos ge· 
nial que el microscopio, el telesco· 
pio y el calidoscopio. Como en to· 
dos ellos, por supuesto, se pueden 
ver cosas horribles, seguro ... pero 
eso no es culpa del aparato, qué 
va. Seria más que ridículo andar 
por ahí hablando pestes del m1· 
croscopio sólo por la cara de 
monstruos de la mayoría de los ba
cilos. Seamos adultos. 
Desde aquí y desde ya, El Argenti· 
no reivindica la televisión como 
medio de comunicación por exce· 
lencia, y la juzga espejo infalible de 
la sociedad que somos... ya que 
no de la que nos gustaría ser ... 
En tal caso sólo es cuestión de ver 
más allá de lo que muestra. 



LA VIRGEN DE 
LOS BASURALES 

A sí como las dificulta
des aguzan el ing·e

nio, la censura refina las 
metáforas, y el sufrimien
to fortalece, así también la 
formidable crisis económi
ca que supimos conseguir, 
prodiga sucesos positi
vos ... E l caos, la desidia, 
la impericia que en tantas 
cosas nos distingue tanto, 
resulta que no sólo dieron 
origen a una prueba de fe, 
sino mejor aún: a su mila
gro correspondiente. 
Y es que, por la mismísi
ma gracia de la Virgen, 
aquí y allá, por todas par
tes, de sur a norte del co
nurbano bonaerense, bas-

tó su sola aparición para 
extirpar esos crecientes 
b asura les que ninguna 
municipalidad -por costo
sas que nos resulten-, con
siguen nunca resolver. 
La modalidad comenzó ha
cia 1992, dicen que por 
Avellan eda, cuando los ve
cinos de la calle Heredia, 
hartos de luchar contra 
" un montículo CI'Ónico y 
espontáneo" (como técni
camente se llama a esos 
basurales que no s e lim
pian pero sí se bautizan), 
decidieron instalar, estos 
probos ciudadanos, decía
mos, una ermita. con su 
virgen, y desde ese día na-

die ya se animó a tirar 
más nada allí, y así aquel 
basural se convirtió en 
una hermosa placita. ¿Mi· 
lagro? Acaso. Lo cierto es 
que la voz se propagó y el 
milagro también. Pronto 
otras ermitas aparecieron 
por San Martín, por Lo
mas de Zamora, por La
n ús, por Benavides ... y 
hoy ya se calculan en más 
de treinta los basurales 
que gracias a la Virgen 
Madre Santa de Dios, deja
ron de serlo. 
Alabada sea, porque si es
perábamos de los conceja
les ... 

¿EL APOCALIQUE? 
H ace pocos días 

atrás, la espe
cie humana fue in
formada a.cerca de 
una catástrofe 
mundial que se 
abate sobre nos
otros irremediable
mente, y que po
dría matarnos a to
dos. Como era de 
esperar, aturdidos 
como estamos, la 
noticia se perdió 
silenciosa en el in
finito cotidiano de 
los escandaletes 
menores, políticos 
o farandulescos, 
económicos o de
portivos, menores 
todos. 
La mala noticia es 
esta, congéneres: 
la NASA descubrió 
que el mundo se 
oscurece. Así no-

más. Como quien 
dice: "alca.nzáme la 
mayonesa.". 
Efectiva.mente, me
diciones hechas 
por científicos y 
organismos irre
prochables, esta
blecieron hace al
gunas semanas, 
que la luminosidad 
del día sobre La 
Tierra desminuyó 
en un 10 por ciento 
durante los últi
mos 50 aüos. En al
gunas regiones, 
como en Asia, Esta
dos Unidos y Euro
pa, la merma fue 
aún mayor, según 
informó el l11stitu
to de Estudios Es
paciales Goddal'd 
de la NASA. Y en 
Hong Kong, espe
cíficamente, la luz 

solar disminuyó un 
37 por ciento. Casi 
la mitad. En menos 
de cincuenta años. 
No es mucho, dirán 
a lgunos entusias
tas... No, tal vez 
no. 
La tendencia es lo 
que aterra. 
Pero no nos desani
memos, hermanos 
simios: la buena 
noticia es que no se 
trata de que e l sol 
se apaga, no... tan 
sólo se trata de que 
el aire que respira
mos se espesa y se 
pudre y nos cubre 
con sus cenizas. 
Aleluya. 
Mientras tanto, co
mo todos sabemos, 
se acaba el agua y 
suben los mares , 
los ríos se secan, se 

incendian los bos
ques, ahora tam
bién se oscurece el 
día, en fin ... datos 
de la realidad coti
diana que se pier
den sin importan
cia. en el mar de las 
noticias de todos 
los días ... Y es que 
si bien se piensa, 
n ada de esto es 
nuevo, esto ya esta
ba escribo, ya lo sa
bíamos ... no recor
damos muy bien 
dónde, pero en al
gún lugar lo hemos 
leído... sí... en un 
libro muy anti
guo... ¿cómo era 
que se llamaba? ... 
¿el apoca.liqué? 
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LA NOCHE BAJO EL SOL 
e ausa risa sino espanto 

oír hablar todavía, -a es
ta altura de la historia, de 
prensa lib1·e, de pel'iodismo 
i ndependiente, de libei·ta.d 
de exp1·esión y cosas así. .. 
Incluso indignación suele 
causar cuando el subestima
do lector ve que hasta los 
grandes grupos empresarios 
son capaces de tamaña ente
lequia, y que por si fuera po
co se animan a usarla como 
eslogan y bandera ... · Allí está 
TN, sin ir más lejos, Todo 
Noticias, el canal de noticias 
del multimedia Clarín-Canal 
13-Radio Mitre-La Razón
Varios Diarios del i11terio1·-
0 tros productos sucedáneos 
y siguen las firmas, y aún así 
tal supergTupo, con cara de 
auto, colgó bajo el nombre 
del canal el cartelito de "pe
riodismo i11depe11diente", co
mo si el público argentino 
todo hubiese nacido y creci
do en un submarino enterra
do allá por 1950, carajo ... 
Estamos grandes, mucha
chos, aflojen ... El pei·iodis
mo independiente, Ja p1•e11sa 
libz·e, no existieron ni existi
rán jamás. ¿por qué? Porque 
somos humanos y precisa
mos leña, ropa y alimentos. 
Sencillamente. No hay medio 
capaz de investigar a fondo 
los malos hábitos impositi
vos o la dudosa calidad pro
ductiva de un anunciante 
propio, ni mucho menos, 
más vale, criticar la factura 
de una producción realizada 
por el mismo holding. ¿o al
guien leyó en Clarín alguna 
vez hablar mal de Suar, de 
un artista del 13, o de una 

''.Al campo a caclm1· giles, que el amor 110 da pa'ti;iito". 
Ent·ique Cad1camo 

audición de Radio Mitre? ... 
¿o alguien leyó al diario In
fobae criticar a Canal 9, o 
que radio continental se tire 
contra Telefe?... Vamos, 
che ... somos g-randes y pocos 
y nos conocemos ya demasia
do. Hablar de periodismo in
depe11dien te, de prensa. libre, 
de libe1·ta de expresión, es 
como hablar de una noche 
soleada, una extraña ima
gen, una metáfora, un absur
do... Los medios periodísti
cos son empresas con fines 
de lucro, tienen intereses, 
créditos y deudas, obligacio
nes comerciales, laborales, 
provisionales y fiscales -y en 
la g-ran mayoría de los casos, 
también políticas-, realida
des estas demasiado terrena
les como para permitirse de
cir siempre la verdad, toda 
la verdad y nada más que la 
verdad. Porque un medio li
bre de verdad, no tiene avi
sos ni sponsors ni "sectores" 
que lo financien. Ninguno, 
nada. Un medio libre de ver
dad no le debe nada a nadie 
a no ser la verdad a sus lec
tores. Un medio libre de ver
dad no tiene otro proyecto 
político más que aumentar el 
volumen de su público, a 
partir de su credibilidad y su 
calidad porque sólo así será 
libre de verdad, joder ... 
Pero la realidad de la vida es 
que un medio sin avisos no 
puede subsistir, y entonces 
debe asociarse con alg·uien a 
quien desde luego promete 
difundir, promocionar, ven
der, imponer, defender en ca
so de ataque ... Y no esta mal 
que así se haga: esto es un 

neg·ocio y se hace así. Lo que 
está mal es pretender que es
te neg·ocio es una sue rte de 
causa laica donde existen 
héroes, cruzadas y mártires. 
Qué va. Lo malo es eso, que 
ahogados desde hace mucho 
en infinitos compromis os co
merciales, políticos, finan
cieros y fiscales, los medios 
todavía tengan el tupé de au
toproclamarse prensa libre, 
y en pos únicamente de au
mentar sus ventas, hacerle 
creer a la gente que ellos no 
buscan más que la verda d. 
Mentira. 
La verdad es esta: los medios 
periodísticos -todos- , son 
empresas con fines de lucro. 
Así como lo son Adictas, Co
ca-Cola o I.:evis, por ejemplo. 
Y así todos los medios. Nos
otros también. Nuestra ho
nestidad, en tal caso, está en 
dejarlo siempre muy en cla
ro. La inmoralidad de ellos, 
en tal caso, es manufacturar 
la confianza del público dis
frazados de justicieros, de 
santos o vengadores, cuando 
en esencia sus objetivos no 
se distinguen de los de una 
fábrica de ropa, de g·aseosas 
o de zapatillas. Hacen un 
producto, y tratan de ven
derlo cada vez más, para ca
da vez m?-. ganar más dine
ro. Que · ; ·1 la confusión de 
er- ~ • tego a lgunos medios -y 
va:i.: .s periodistas- prefieran 
encubrir apetitos y vanida
des ocultos bajo la piel de 
cordero de alguna causa no
ble, bueno ... eso sólo es par
te del g-ran desconcierto que 
suele generar la noche bajo 
el sol. 
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E s frecuente, de
masiado fre
cuente (y sólo 
así se explica 

que uno de los países más 
ricos del mundo se haya 
ubicado entre los países 
más pobres del mundo), 
que la impericia o la des
idia -o ambas miserias 
combinadas-, asalten al ar
gentino a cada paso que da 
en su diario vivir desconso
lado ... Es frecuente, dema
siado frecuente, que todo 
se complique, que el vuelo 
se retrase, el tren pare, que 
Jiménez del de contaduría 
no haya pasado tu factura, 
que Martínez de compras 
haya olvidado el pedido, 
que el arreglo esté mal he
cho y ahora el plomero no 
vuelva, que hoy haya paro y 
mañana es feriado, que la 
justicia tarde, que /os dipu
tados falten, que la policía 
robe y el basurero ensucia, 
que el servicio no sirva y 
que la culpa la tenga, siem
pre, el otro. El mozo res
ponsabiliza al de la barra, el 
de la barra al cocinero y el 
cocinero a su ayudante y su 
ayudante al patrón y el pa
trón al gobierno y aquí so
mos todos inocentes a no 
ser el otro, los otros, los de-

más, no yo, nunca yo, ja
más nosotros, nosotros so
mos bárbaros, la culpa es 
tuya, de aquel o de cual
quiera, de Bush, de Rosas, 
de Menem, de Perón, de 
Alfonsín o de Garay, nunca 
mía, nunca nuestra, y sin 
embargo ... somos nosotros 
los que manejamos los tre
nes, los bancos, los nego
cios, los autos, las urnas, 
somos nosotros los que 
elegimos entre nosotros a 
los que nos representan a 
nosotros, no son marcianos 
ni extranjeros los que go
biernan nuestros destinos, 
no: somos nosotros, y des
pués nosotros mismos ocu
pamos los cargos, los pues
tos, somos nosotroS los que 
fabricamos caro y malo, los 
que pedimos prestado sin 
saber cómo pagar, los que 
vendimos lo que teníamos y 
nos robamos el resto .. . 
"iMarquen a los nuestros!", · 
debería ser el grito nacio
nal, la estrategia de fondo, 
no preocuparse más por los 
rivales, meterles cuatro si 
nos meten tres, pero jugar 
a algo, no culpar más al re
ferí, al césped, al estadio, a 
la prensa, a los demás ... 
Somos nosotros, imarquen 
a /os nuestros!. 

Hijos de Daniel Young S.A. 
SERVICIOS AGROPECUARIOS 
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¿segundo sexo? 
Son las once de la mañana de un miércoles. 
Camino por Entre Ríos al 600. Cuando escoy a 
mirad de cuadra veo que un ómnibus pasa can . 
cerca de los vehículos estacionados que a uno le 
arranca el espejo. Del aurornóvil daíiado se baja 
una mujer rápidamente. El rransporce urbano 
sigue su marcha, hasta que cincuenta merros 
más allá lo detiene el semáforo de Enrre Ríos y 
S:rnca Fe. L1 mujer corre hacia allí y se para en 
la senda peatonal frenre al ómnibus con los bra
zos abierros y no lo deja avanzar. El chofer po
ne el cambio y acelera esperando asusrar a la 
mujer, pero ella sigue valiencemenre en su lu
gar. Es admirable su audacia. Llegan patrulleros 
de la policía. No es para menos, esa esquina es 
el epicenrro de la zona bancaria. La policía, 
probablcmenre, acudió pensando que es una es
cena de disrracción moneada para asalrar un 
banco. La esquina es un mundo de gente obser
vando c.:xpecranres. Un uniformado se le acerca 
caurclosamenre y le hace preguncas. L1 mujer le 
explica, sin moverse del lugar y con los 
brazos extendidos. Los orros poli-
cías que habían tornado posi-
ción a una disrancia pruden
cial reciben la seña de que 
no pasa nada. Todo esro 
sucede en medio de un 
infernal concierro de 
bocinazos. Han trans
currido varios minuros 
desde que se inre-
rrumpió el rránsiro; el 
scccor es un gran aro-
lladcro vehicular. La 
heroína no se dejó in
timidar ni por el cho-
fer del micro ni por la 
policía ni por los boci
nazos. Yo sigo observan-
do acenro, admirado y di
verriclo. Ni en el cine se 
disfrura de algo parecido. 
Los policías, ya tranquilizados 
dialogan con la mujer, y le piden 
al chofer que qaje. La mujer sigue pa-
rada en la senda peaconal, pero con los bra-
zos caídos. La tranquilidad de los uniformados 
se debe, en parre, a la firmeza, decisión y argu
mcnrnción de la mujer. Después de un inter
cambio de comenrarios, la pol icía les roma los 
daros; el chofer firma un papel , el ómnibus si
gue su marcha, y la mujer, conforme con lo 
conseguido se va. La aseguradora hará su parre. 
Duranrc y después del acontecimiento no falca
ron los que dijeran, "loca de m ... ", "histérica", 

"no quisiera tener una mujer así" y algunos co
mencarios más, siempre por el estilo. Las muje
res espectadoras: algunas a favor y orras en con
tra. Hasca aquí lo sucedido. 
A veces esas imágenes vuelven a mi memoria. 
Las hace emerger algún comenrario o suceso de 
alguna pacicnrc. Yo les relaro esca pequeña his
roria que abre paso a la reflexión sobre la con
dición femenina, y hablamos sobre las limira
ciones y potencialidades de las mujeres, para ir 
un poquito más allá de los esrereoripos y repre
sencaciones sociales que imaginan una supucsca 
"debilidad e inferioridad", y como consecuen
cia, un "histerismo". De allí, a (des)calificarlas 
como enfermas, hay sólo un paso. No escoy de 
acuerdo con ese encasillamienro. Aunque sí re
conozco que hay mujeres que enferman por pa
decimiencos y dificul tades de la vida, al igual 
que los hombres. Pero quiero aclarar una cosa: 
en muchos casos no se erara de parología sino 
de problemáricas de la vida que suponen un 

arolladero que se puede resolver. Si nos 
hacemos un lugar para pensar a la 

mujer desde una identidad nega
tiva consrruída sobre la base 

de ubicarla como el "segun
do" sexo, podemos ver que 

tiene inevicablemenre su 
conrraparrida en la su
puesca y naruralizada 

,.- "superioridad" masculi
na. Es decir, un lugar 
de poder, de dominio . 

._. ¿Por qué no pensar 
que las mujeres han in
cernalizado en lo más 

"'-.._ profundo de su incon-
cienre, sin memoria, 
prejuicios de inferiori

dad corno consecuencia 
, de asumir los valores del 
" J patriarcado? Jcan Paúl Sar-

L rre, en el prólogo al libro Los 
condenados de la tierra de 

Frann Fanon, dijo allí, que el ne
gro africano esraba colonizado desde 

adentro, renía al amo, al colonizador aden
tro. Los indígenas Cri, habi ranres de Canadá, 
sostienen desde tiempos inmemoriales que los 
hombres roman su energía de las mujeres, in
cluso cuando rienen relaciones sexuales. Dicen 
que la mujer es la fuente de la vida. ¡Qué inci
vilizados! ¡Qué ignorancia! /Í .1-

1:.y 

R:zúl Lani es Psicólogo 

POR RA ÚL L EA NI . 
I LU S TR AC I O NE S D l l:Q O ARAHDOJO 



Ayuda Económica 

MUTUA 
La Tarj eta de 

Nuestra Ge11te 
Solicite Su Tar¡eta Stn ~rgo AJ Teléfono: 0600-S886'HO 

25 de Mayo 998 1 klefax (03462) 436440 
E-m¡iil:mutuJl@amvtcorn.ar l 2600 Venado lucrto 

4~VT 
\.___/ 

ASOCIACIÓN MUTUAL 
DE VENADO TUERTO 

. . 

o , 
' . 

Cent:ro de Compras 
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Mut:ualCard 

25 úc M~vo 998 1 1 eldax (03462)436440 
Linea sin cargo: 08 0 0- 8886440 
E-mail :mulualcard@Jmvt.com.ar l 2600 Venado Tuerto 

Q Turis mo 

25 de Mayo 950 l ldrfax: (034621 436457 - 429228 
E-mail: lunsmo@amvt.com.ar l 2600Vcnado Tuerto 

Responsabilidad, honestidad, igualdad, 
preocupación por los demás, 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 
progreso de la ciudad. 
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Una idea füa: el bienestar del asociado 
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FUNDACION PROYECTO AL SUR 
Psicoanálisis/ Cultura 

Creada en 1991 

"Ningún ana lista puede renunciar a unir la subjetividad con 
el horizonte social de su época" 

Revista libro "Mal Estar, psicoanálisis, cu ltura" 

Encuentros e Debates e Jornadas e Foros de lectura e Testi man ios 

Consejo de Organización: 
Carlos Brück 

Ramiro Pérez Duhalde 
Stella Prado 

Ricardo Sánchez 

Malabia 2363, 15 "O", Ciudad de Buenos Aires, Árgentina 
Tel. (011) 4-833-3213 / www.proyectoalsur.org 


