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Sin devaneos retóricos, la 
filósofa Laura Klein discute 
los argumentos binarios y 
simplones con que los 
medios e instituciones nos 
quieren obligar a tomar 
partido en torno al aborto, 
dejando afuera a quien 
merece la mayor atención: 
la mujer y su cuerpo. 
Adelanto exclusivo de un 
libro que va a traer cola. 

Con presencia rosarina 

La filosofía de la trova 
por Juan Carlos Muñiz 

La bola de nieve 
por Dardo Ceba/los 

Entrevista a Esther Díaz 
por Gabriel Erdman y 
Julián Uchene 

Once notas sobre el arte, 
los niños y la 
contención social 
por áscar Luviano 

Juan Ritvo en Venado 
sin un ojo 
por Eduardo Pieroni y 
Mario Zimotti 

Vanidades Pictóricas 
y Urbanas 
por Leonardo Sai 

La protesta y la pantalla 
por Tomás Lüders 
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Editorial 

Ex prof <esso 
p ensar y explicar qué es culcura podría llevamos varias 

veces las 93 ediciones de LOTE. Paradójicarnence, 

no es lo más imporranre cuando se roma la decisión de ha

cer una revista de culrura en el "interior" del país, es una 

elección vital. No es un camino de márcires. LOTE no lo 

es. A pesar de los avatares que implica la argenrinidad, la 

hicimos (la hacemos) con gozo, más allá de toda expecta

tiva. Hacer LOTE no es buen negocio, es hacer la revista 

que queremos hacer y t¡ue ponemos al alcance de quien 

quiera leer, debacir, hurgar. 

Superadas las esperanzas, no nos quejamos, rns1su mos. 

Po r eso cumplimos ocho aíios. Porque siempre estuvimos 

acompaíiados por lecrnres inquicros, crfricos, ávidos. De 

allí nuestro ánimo para hacer rodos los c.:sfoerzos que ha

gan falrn para mejorar la cal id:id y aumentar la canricbd de 

páginas. Ahora con una presencia mucho más importan re 

en la ciudad de Rosario, Córdoba y 13uenos Aires. 

Queremos llegar a noviembre, imprimir el nº 100 y feste

jar junw a rodos usredes que seamos la primera revista de 

cultura "del interior" en haber alcan7~1do la centena, y bre

gar para que sean muchas más las que lo logren. 

Si nos animáramos a definir culcura, q11iz.í podríamos de

cir que LOTE es cristalización en papel de todo aquello 

que somos, un pequeño agujero en el tej ido cotidiano que 

busca coserse con los hilos de lo que no es obvio. 

Logramos hacer la revisrn que queríamos ser, y lo hicimos 

ex professo. 

H oy cumplimos 8 años de publicar inintcrrnmpidamen

tc, gracias a usredes, a los que estamos en esra redacción 

rodos los días, y a pesa r de rodo. /Í¡ l 
·y 

Pnr ticiptm en este 11(1111c ro 
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El Aviador 
Charles Higham 13WifJIIilil .. 

Novedades en Material Educativo 
Textos de todas las Editoriales 
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,Técnica VoC<1l ,,, 

Canto solista 
Coros 

Actores 
Docentes 

,Teatro = 

Comedia dcll'arte 
de Titeres 

de Texto 
aTeat.ro del si lencio» 

Clases grupales 
e individuales 

La generosidad de l:i cultura 
siempre incluye a la 

política en s us expresiones, 
la política no siempre 

retribuye esa gentileza. 

, Concejal Claudio Narali ¡ 

Contoclore1 Públicos - Consultorts 

Mitre 726 • (S26001RP) 
Venado Tuerto • Pcia. Santa Fe 

Te/: (03462) · 436317. 
E-mail: garasoc@powe/V/.com.ar 

!J.; ~ Llegó a nuestra redacción ll 1 
Puul Groussnc 
U11u t"l!!lrulcb..¡º iult•lcctunl 

Autor: Paula Bruno 
Editoria l: Fondo de Cultura Econó· 
mica/ Colección: Obras de Historia 
Páginas: 259 
Este hbro propone una aproximación 
a la cultura del pasa¡e del siglo XIX al 
XX a partir del segu1m1ento de la tra· 
yectona intelectual de uno de sus 
conspicuos y polémicos persona¡es: 
Paul Gourssac. El texto analiza su iti
nerario vital desde su nacimiento en 
Toulouse en 1848 hasta su muerte 
en Buenos Aires en 1929. Las cdeas 
de Gourssac acerca del lengua¡e, la 
literatura y la historia cobran un rehe· 
ve particular a la luz de la vida del 
hombre público, de las relaciones 
que entabló con sus contemporáne
os y de sus posicionamientos en el 
cambiante entramado de discursos y 
prácticas intelectuales en el que es
tuvo inmerso. 

TriÍus ito es uo1Jt11rc 

lr , .......... ,....,.lwc 

.... 
Autor: Claudia Schvartz 
Editorial: Leviatán 
Colección: El viaje. 
Páginas: 92 
Gónero: Reflexiones literarias. 
La autora propone que recorramos 
como viajeros hebras de pensamien
tos expresados exQuis1tamcnte. 
Claudia Schvartz publicó La Vida Mis· 
ma, Nimia, Miyó Vestnni,: el encierro 
del espejo, Pampa Argentino. Avid10 
Don. Tradujo los sonetos y ele@as de 
Louise Labé, entre otros libros. 

Un mundo feliz 
lm(igcncs ele los lrnhujndon·~ ¡•n cl 
prin11'r pc ronhmo 19'16-19!>5 

Autor: Marcela Gené 
Editorial: Fondo de Cultura Econó
mica / Colección: Obras de Historia 
Páginas: 158 
Un mundo feliz constituye una inves
tigación original y rigurosa acerca del 
modo en que el peronismo construyó 
su identidad política y transmitió 
nuevos valores y mensajes a la so· 
ciedad argentina a través de miles de 
imágenes de armonía, justicia y bien
estar desplegadas en la prensa y en 
la calle para testimoniar la nueva re
alidad de los trabajadores. Un mundo 
•más fehz" en tém1inos de la vida 
colidiana. pero un mundo en el cual 
quedaban excluidos la pc1spectiva 
crítica y el disenso. 

Una i11lroduccic:ín u la informiÍticu 
del mt1n 

Autor: Susana Murano 
Editorlnl: Fondo de Cultura Económica 
Páginas: 167 
8 tCJ<to abOrda el anáhS1s de los supuestos de 
la iníoonáuca en ta educación y relata su re
ciente histona de éxitos y fracasos. 
Susana Murano especifica la estructura de las 
computadoras, las técnicas y tas herramientas 
- los tres pilares de la informática- y su 1nc1den· 
cia didáctica en los d1rerentes niveles educati· 
vos.lQué lugar le corresponde a la escuela en 
la alfabetización lnformática?lEs posible emple· 
ar las técnicas y herramientas sin enseñartas? 
Finalmente, el 110lumcn se cierra con el recuen· 
to y el CJ<amen de los aportes de la 1nrormátJca 
a los matcnales ecJucatMlS. desde los libros 
electrónicos y los editores de tCJ<tos e nnáge· 
nes hasta los ¡uegos de ingenio e lntemet. 

Mejorar lu cscucln 
Uuu U1troehu-t·i611 H In. gcsti611 J.>edutr~Nt f'll In 
f'dut.•iu-iíín hfu·i<·n 

c:t::m:m 

·~.~~'2!!.' -·------

Autor: Cristina Carnego 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Páginas: 105 
CnstJna Garnego está convencida de que la 
me¡ora de la escuela depende de las refor· 
mas se hagan efectivas en la práctica. Defi· 
ne qué es la gestión escolar, precisa cuáles 
son las responsabilidades del equipo directi· 
vo. establece cómo orientar la plani ficación y 
el proceso de enseñanza, reflexiona sobre el 
trabajo en equipo e indica cómo se elaboran 
proyectos de me¡ora. 
Mejorar la escuela presenta un análisis de la 
gestión pedagógica d1ngída a generar una 
cultura profesional oñentada por la reOeXJón 
con¡unta y la colaboración. 

La fmniliu en deso1·clen 

fLISAUTlt 
R OUOIHU(O 

lo FAMILIAen 

a 
Autor: Elizabeth Roudinesco 
Editorial: Fondo de Cultura Económica/ Co
lección: Obras de Psicolog¡a y Psicoanálisis 
Páginas: 214 / Género: Psicología. 
Durante siglos la familia occidental estuvo 
basada en la figura del padre como dios so
berano. Con el advenimiento de la burguesla 
el padre devino patriarca. La familia burgue· 
sa exaltó el matñmonio y la maternidad. Es· 
to dio a la mujer un lugar privilegiado. 
Alguna vez se temió que el acceso a la igual· 
dad de tos derechos en materia de prácticas 
sexuales tendría como consecuencia la de· 
molic1ón de la lamd1a. 
Hoy la procreación méd1camente asistida, 
las madres sustitutas y la c!onaccón permiten 
prescindir totalmente del hombre. S1 la mu¡er 
controla totalmente la reproducción . s1 los 
homosexuales pueden engendrar hi¡os. lQué 
pasará con la figura del padre? lSobreviv1rá 
la familia a estos nuevos "desórdenes"? 

VivienJui; puru C'I l)llcblo . 
• . · · . • urr10 E .bpUClO urhnnu )' •0('U\ ) tlidnd f.' 11 t' 1 11 

Lo• l'er11h·•· l 9•16-1955 

Autor: Rosa Aboy 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Colección: Obras de Historia 
Páginas: 194 
Género: Ensayo de Sociología 
Indaga la conexión entre política y expe· 
nenc1a md1v1dual al analizar uno de los 
barrios constru idos por e l peronismo en 
Buenos Aires: el barrio Los Pera les en 
Mataderos. El enfoque adoptado permi te 
poner las políticas públicas de vivienda 
en perspectiva. haciendo emerger IOS ide
arios de movilidad social e 1gualitansmo 
promovidos por el perornsmo. 
lQué procesos de 1dent1ficac1ón se pro
ducen con la construcción del barrio? 
lQué tipo de soc1abclidad se desarrolla y 
qué transformaciones culturales se pro· 
ducen? Son algunas cuestiones aborda· 
das por Rosa Aboy con el ob¡eto de echar 
luz sobre la no tan conocida relación e n 
tre el Estado. los individuos y la vida c1u· 
dadana durante el primer peron1smo. 

Filosofía d e lu Frate rnidad 

Autor: Diego Tuán. Sebastián Torres y 
Alejandra Perié. 
Editorial : Publicación del Área de Filo
sofía del Centro de Investigaciones d e la 
Facultad de Filosofía y Humanidades. 
Universidad Nacional de Córdoba. 
Colección: Cuadernos de Nombres 
Páginas: 206 
Género: Historia de la Filosofía 
Los textos que compila este volumen co· 
rresponden a los trabajos que se leyeron 
en las Terceras Jornadas de F1losofia y 
Políuca. desarrolladas en la escuela de fl. 
losofía de la Universidad Nac ional de Cor
doba en mayo de 2004. 
La propuesta de una reflexión rilosóri ca 
de la fraternidad busca recuperar uno de 
los grandes motivos de la experiencia 
moderna. SI bien se trata de una prove· 
nienc1a medieval. encuentra una resigna
ción dec1s1va en el programa revoluc1ona 
rio de .. 1789. en cuanto designa ta d1· 
mens1on pasional de una aventura h1stó· 
nea que de¡ó alli una de las grandes mar
cas de "entusiasmo" por el destino hu· 
mano. 

Levin1úu 
o la 1natt•riu: rormu y poder de Ulln 
repídilica • .-clc•i6.8Licn y c i\'Íl 

tb .... ···~· · 
UVIATAH 111--·-·•-1& -·-

a 

Autor: Thomas Hobbes 
Editori~!: Fondo de Cultura Económica 
Colecc1on: Obras de Politica y Dere h 
Páginas: 587 c O 
Género: Clásico de la F1losofia Polltica 
Excelente rced1c1ón ele! Fondo de Cultura 



-------------------· 
Económica de uno de los más importan
tes clásicos de la filosofía política. 
El Leviatán -nombre tomado de la Biblia 
es un monstruo de traza bíblica, integra
do por seres humanos . dotado de vida 
cuyo origen brota de la razón humana. 
pero bajo presión de las circunstancias y 
necesidades decae . por obra de las pa
siones en la guerra civil y en la desinte
gración que es la muerte. El libro consti
tuye una penetrante crítica a la Iglesia y 
su Po líti ca: para acabar con el reino de 
las tin ieblas y de la superstición. el nue
vo Estado inglés debería excluir con fir
meza lodos los defectos orgánicos del 
antiguo. y ser netamente naciona lista y 
laico, u n verdadero mundo de la luz y la 
ciencia. 

La subjetividad en Riesgo 

Autor: Dr. Silvia Bleichmar. 
Editorial: Topia 
Colección: Psicoanálisis, Sociedad y Cultura . 
Páginas: 127 
Género: Psicoanálisis y cultura. 
La au tora de Dolor de País -entre otros li
bros- continúa con su reflexión sobre dife
rentes temas referidos a la actualidad de 
nuestra cultura. Los textos que recoge este 
libro fueron escritos entre los años 1994 y 
2004, en el marco de acontecimientos que 
marcaron nuestra histona. Según sus pro
pias palabras. la autora busca aunar el de
bate respecto "a la herencia y el fu turo del 
ps1coanáhs1s con la caída del modelo instala
do en la década del '90 que llevó a la Ar· 
gent1na no sólo al agravam~ento de su crisis 
crónica sino a la culm1nac1on de una devas
tación moral signada por la corr1.1pc16n y el 
1nd1v1duahsmo como formas ideológicas pre
dominantes ... 

Las Lanzas del Ct·cpftsculo 
Rclolos JOrnros - Alta Aruazouiu 

Autor : Philippe Descola . . 
Editorial: Fondo de Cultura Econom1ca 
Colección: Antropología 
páginas: 450 . . . . 
cronica de un v1a¡e, d1ano de una investiga
c ión de campo. Las Lanzas .. . constituye el . 
relato de la experiencia del antr<?pólogo Ph1_-
1ippe Descola durante los tres anos que vivió 
en tre ros achuar en la selva ecuatonana Y 
peruana -achuar eser ~ombre con el que_ 
se autodenominan los i 1baros _de esas regio
nes-. El libro narra con maestna _su aprend1-
za¡e de los mitos y los cantos mag1cos, de 
las experiencias chamánicas y fa interpreta 
ción de los sueños. de ros ntuales funera
nos. sus concepciones de la naturaleza y la 
sociedad. etc . . 
E 1 autor es director de la Ecole des Hautes 
Études en Sciences Sociales y P~?fesor del 
Collége de France, ha s1~0 tamb1en profesor 
en universidades de Amenca Latina y en la 
Universidad de Cambridge_. Se orientó, en la 
etnología american ista baJO la d1recc1on de 
Claude Lév1-Strauss. 

Emba'adoras 

Nota editorial: Nosotros mismos. Bienes
tar: Reiki , por LB. Velocidad: Juntador de 
Motos, Aldana Castricini , fotos: Luis Vignol i. 
Bocados y Bebidas: Soho Club, Gisela Op
pedlsano fotos: L Vignoli. Progreso: Conce
sionario Prosa, por AC, fotos: Juan Pablo 
Giovachini. Ramos Generales: Novedades. 
Espacios: Pueblo Esther, por Enrico D'An
gelo, fotos: JPG. Aladlno Alanls, un campe
ón pura sangre, por AC, fotos: LV. Dinámi
ca: Victoria Gabenara. "En mi vida el golf 
es todo" por AC. Renovación: Un home
naje a I; mirada del otro, Dante Taparelli, 
por AC, fotos: JPG. Promesas: Sinfónlc~ 
Juvenil UNR, por AC, fotos: JPG. Zoodta
co. Zoom. 
Año 1 - Nº 1 - Noviembre de 2004 - Rosario, 
SF - Director: Gisela Oppedisano 

Sociedad (Número Aniversario) 

Escenas y figuras: entrevistas a Jorge 
Obeid, Soledad Pastorutti, Miguel Ufschitz, 
César Banana Pueyrredón, Ayelén Stepnik. 
Periodistas y Opinión: entrevistas a Susana 
Rueda, Luis Novaresío, Gachi Santone, Gus
tavo Lorenzzati, Osear Bertone. Gustavo Rez· 
zoaglio, Marcelo Femández, Claudio Már
quez. Política : entrevistas a Hermes Binner. 
Juan Carlos Zabalza, Agustín Rossi, Angel 
D'Ambrosio, Chiqui González, Eduardo Remo· 
lins, Maria Eugenia Biefsa, Daniel Sorrequie
ta . Mercado: informes sobre el Grupo C y M 
S.A., el Boom hotelero, la Bolsa de Comeri
cio, los medicamentos. ActuaJ/dad: informes 
sobre la Guardia Urbana Municipal, el Aero
puerto Internacional Rosario, el Ente Turístico 
Rosario. la Unidad Regional 11, la industria de 
jeanswear. Anuario de Portadas. Tenden
cias: toda la moda de vanguardia. Esuto y 
Sociedad: informe sobre la Arquitectura Ro
sarina. Salud: entrevista sobre la cirugía es
tética en Rosario al Dr. Ángel Dalpino. Entre
vista al Lic. Néstor A. Gardinali sobre las nue
vas tendencias en materia de modelación 
corporal. 
Año JI- Nº 14 - Diciembre de 2004 - Rosa
rio, SF - Director: Ariel Davico 

Recorrido Urbano: Rosario y Córdoba. His
torias Breves: Golpeando las puertas del 
Cielo. Entretenimiento: Reportaje a Chiqui 
Abecasis. Besos y Rosas: nota por la centé
sima edición. 
Moda: Tendencias. vanguardias, "Clásica y 
Moderna". 
Nº 100 - Marzo de 2005 - Córdoba · Rosa
rio - Director General: Ricardo Villafañe 

Reciba el medicamento 
de manos de su farmacéutico 

tiaurjet;a 
dascvwa.,.,tus 'l""o. "'';J""J,..,., 

30°/o 

Balcarce 67 4 
Telefax (03462) 425703 

2600 Venado Tuerto Santa Fe 

Rotisería 
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Las noches correntinas están en Buenas Manos 
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m w .. 
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Uno de los más grandes Artistas de la Música Popular Argentina 

Viernes 22 de abril 
22 hs. - Teatro Ideal 

Reservas y Envíos 
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Lote estuvo en la retrospectiva sobre el Otro lado y el visitante, de Polosecki 

Lo recuerdo (yo no tengo derecho 
a pronunciar c.\e nomhrc 

~.1¡;rado. ~ólo un homhrc 1uvo dcre· 
cho y ese homlirc es1:I mueren) ... 

jorge Luis Borges 
Funcs El Memorioso 

J\nilicios (1944) 

1 by algo peor 11ue la anguMia 
de la p~gina en blanco. 

Algo peor que no tener ninguna 
himiria que con1ar: es haber oldo 

dcnmiadas, )' no poder olvidarlas. 
fobinn Polosecki 

( 1964- 1996) 

C uando Polo se fue nos pa· 
reci6 que se había marchado 

al mismo lugar de donde cre
íamos que había llegado: la 
nada. Polo no podía venir de 
un sicio fijo, lo suyo era el 
movimienco conscance en una 
dirección y ocra, y por eso 
nunca en los dos grandes ci
clos de reporcajes que hizo 
para la cele se resign6 a ence· 
rrarse encre las cuacro paredes 
de un ser. Ese era su secreto: 
asegurarse un espacio tan am· 
plio que le permiciera sobre
volar a los entrevistados hasta 
el momento jusco, y dejar en
tonces que las preguntas ca
yeran sobre ellos con la leve
dad de la gota que cae en el 
vaso para derramarlo. 
Lo que nos confundió fue 
aquello en lo que realmente 
era ttnico: esa capacidad de 
captar con absolura precisión 
e l instante en que el vaso es
taba completamence lleno. 
Como si nadie antes que él 
hubiera podido hacerlo, y a 

Antiinelll o rías 
El mes pasado fuimos invitados por el Núcleo Audiovisual Buenos Aires . 

para asistir a una retrospectiva sobre el trabajo de Fabián 'Polo' Poloseck1. 
El Núcleo está además remasterizando toda su obra documental para ponerla 
a disposición del público. Esperamos que sirva para extender ~u ya marc~da 

impronta sobre el modo en que nos comunicamos los argentinos a traves 
de imágenes documentales .. 

nadie le estuvie ra reservada la posi
bilidad de repetirlo en el fµruro. 
Pero Polo estaba en nosocros desde 
mucho tiempo anees. Como si hu
biera sabido que en la época de 
nuesrros abuelos, por las noches, 
un locucor radial de voz profunda 
y hablar cadencioso, don Juan Fe-

Lo suyo era conquistar el alma de 
los encrevistados hasca que sus tes
timonios alcanzaran una intimidad 
ran incensa como sólo surge de las 
con fesiones nocrurnas. 
U no de los cículos más famosos de 

Ardilcs Gray fue La autobiografía 
de Milagros de la Vega; ocro Ma-

Polo encontró a Sócrates en una prostituta y al ser o no 
ser en una murga de Barracas. Pero a diferencia de 

ellos, su propuesta carecía casi por completo de lirismo. 

rreyra Basso, nos ayudaba, a nos
ocros, los simples oyences, a descu
brir aspectos oculcos del hombre y 
sus circunsrancias, o como rezaba 
el lema del programa, a develar "el 
o ero lado de las cosas". 

O qúe allá por los aiíos setenea el 
periodisra y dramarurgo .Julio Ar
di les Gray supo ser uno de los 
grandes compiladores de hiscorias 
de vidas a partir del n:lato oral. Ar
dilcs no solía interrumpir con pre
gunras ni acocaciones a sus cncrc
viscados; los interpelaba a través de 
la tensión que genera el silencio. 

ceo Fossa, el argentino que conver
só con T rorsky; ocro, los relacos de 
Leda Valladares. Pero fiel a su má
xima de q ue "roda vida, por sim

ple que sea, guarda un incerés y 
por eso merece ser escuchada", nos 
sorprendió desde el legendario su
plemento cultural de La Opinión 
con la hiscoria de Ruth, la prosci
cuca del bajo. En tiempos de cen
suras, Ardiles se arrevió a rescarar :t 
través del prisma de l:i sensibilidad 
un duro resrirnonio de los caneas 
que yacían bajo el infranqueable 
manto del oculramicnro. 

Para mí Polo ruvo mucho de los 
dm : enconrró a Sócr.ues en una 

prosri rurn y al ser o no ser en una 
murga de B.1rraca). Pero a diferen
cia J e dios. su propuesca carecía 

casi por complero de lirismo. Eli
gió fo calizar el co~rado oscurecido 
de la vida para d cual los medios 

reserv:111 un espacio nada m ás que 
cuando ocurren hechos cxrraordi
narios, digamos del tipo de las lla
madas masacres, o robos, acciden

ces especcaculares y o cras layas en 
las que las más de las veces la san
gre es el procagonista por excelen
cia. Y de a llí, excrajo oro. 

Pero Polo sabía, no creo que pu
diera ser de orro modo, que el re
porraje es un momenco de compli
cidad. Y que muchos, en situación 
de víccimas o de vic timarios - no 
impon:1 cuál- acepcan el rango 

que les esr:í reservado como a ciu
dadanos de a pié que son, dispues
ros a caer en sus redes en busca de 
un minuco de celc.:bridad. Nadie 
pudo ser rocalmenie bueno 0 rora l
meme malo delamc.: de la cámara 
de Polo. Ni s iquiaa C:I mism n. 

Q 



Corno cuando en una em isión 
sobre el sangriento microcosmos 
del rnaradero municipal de ha
cienda se moscró comiendo un 
jugoso bife en su mejor escilo, 
d isrraídame nre. 
Polo decidió irse J e esre mundo 
d 3 de diciembre <le 1996, arro
j:í ndose a las vías Jel fcrrocarri 1 

e n la esración Sancos Lugares. Yo 
rengo para mí qui.: ese hecho, de 
por sí breve, fue nada más que la 

<lario, difcrenre? ¿O supuesca
menre incencó alcanzar la paz 
desapegándose de todo, incluida 
su mujer, su hija, sus afectos, el 
propio pliblico que extrañaba sus 
programas, o sumiéndose en las 
drogas? 
"En los t'i lrimos meses había oído 
demasiado. Y había visco cosas 
que habría preferido no ver", es
cribió Pablo de Samis para uno 
de los gu iones de 1994. "Ahora 

POR RAÚL FAVELLA . 

quitarse la vida. 
Pero como la ausencia de sensa
cional isrno es una mm avis en las 
noricias argentinas, me atrevo a 
deducir que ~i la muerre de Polo 
se informó de manera as~pri ca 
fue para cerrar lo m:ls dpidamen
ce posible el capfru lo de un hom
bre inclasificable, aquel que pro
blcmarizó m;ís severa mente el cs
rilo con que se hace.: la TV en Ar
gentina. 

n.:prese ntaci ón =======================================================En u 11 principio 
formal de su pareció ser así y al 

"En los últimos meses había oído demasiado. 
poco riempo se vio muerre. 

Él había comen
zado a retirarse 

Y había visto cosas que habría preferido no ver" que era imposible. 

escribió Pablo de Santis Casi subcerdnea-

años antes. 
cuando rumbeó hacia su propio 
mundo c reativo, que parecía libe
rarlo del homogéneo mar de ba
sura con que los medios trataban 
(eraran) de demoscrar que todo 
c~rá perdido. Como si fuera mila
grosamente, rodo parecía posible: 
el cana l oficial. en la era Sofo
vich, le adjudicó un espacio. El 
público lo siguió a pesa r del de
rrumbe del país y la ca ída de mu-

c ha de su gente en la obscenidad 
Jcl individualismo. Y hasra la crí
rica especializada lo distinguió 
con rres premios Marcín Fierro. 
¿Es de allí de donde no pudo vol
ver? ¿De una idealización que le 
permicía senrirse aurémico, soli-

rodos sabemos qué era, para Po
lo, haber estado demasiado riem
po del otro lado, cargándose de 
hisrorias que le invadieron la 
menee y el cuerpo"(l) . Ya bast:tn
re había horadado su ánimo la 
presión del dinero, que cobraba 
fuerza en la convocatoria de acre
edores de ATC. que al mismo 
tiempo que no cu mplía con las 
deudas que había contraído con 
Polo, k impedía cancelar las su
yas. Y le cerraba las puertas de la 
creación. 
No obsranre ser una decisión va
lerosa, el su icid io siempre deja en 

los vivos una sensación de aban
dono. Pero es tiempo de reflexión 
y no de indagar en aquello que, 
extrañamente, ni siquiera las no
ticias del momenco se propusie
ron venrilar: las causas de la fnr i
ma decisión de un hombre de 

111e11cc, como se 
hacen las revolucioni.:s -y Polo 
había dejado una revoluci<)n in
conclu~a- sus videos comenzaron 
a circular enrre los m:ís jóvenes. 
Hoy son objew de culro para los 
c!.tudianres )' los memoriosos. Las 
retrospecrivas de su obra co nvo
ca n a un públ ico numeroso, en
rusiast:t )'cariñoso. Dos pelícu l a~ 
por lo menos se est:ín rodando 
sobre su vida. El Nt'iclco Aud io
visual l3ue 11 0~ Aires (2) esc:í dedi
cado a la rarea de preservar su 
obra. y pronro la va :i poner a 
disposición de aficionados y 1.:sn1-

diosos. Y rodo t'SCO, i.:n un tiempo 
quiz:ís no muy lejano, le permir i
r::í extender MI impronra sobre el 
modo en qui.: los argcnrinos nos 
comunicamos a través de las imá
gene~ documencalc~. 

Quizás el :ilma de Polo todavía 
no lo sepa; el día que así sea, al
canzará la deseada oportunidad 
de o lvidar. Su ;1omhre era Fabián 
Polosecki y los progr;1mas de TV 
que referimos son EL OTRO 
LADO y EL VISITANTE; los 
rransmirió Argentina Telcvisora 
Color a panir de 1993./¡I 1 ·y 

Nocas: 
( 1) Citado pur C:trlos l'olimcni en Suple
mclllo ll:idar de l':ígina 12, el O 1106/200 l. 
(2) El Núcleo Audiovi1U:1I Buenos Aires 
funciona en d Cc111ro Culrnr:tl San Manín, 
SJrmicrno 1551 2<1o. Piso Bucnm Aires. 
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Sobre Fornicar y Matar, de Laura Klein 

Autómatas d • 

a diferencia de bs polémi
cas de hace unos rreinca años, 
donde se enfrentaban dos éri
cas y dos ideologías, hoy el 
debate del aborco confluye en 
la defensa <le b dignidad "in
trínseca" del ser hu mano. Así, 
el enfrenramienro se ha des
plazado :1 otro rerreno, más 
disciplinario: la ciencia y los 
derechos humanos (la Verdad 
y la Utopía). 
L1 controversia dejó a la mu
jer en suspenso hasra resolver 
el problema de quién o qué 
era Zigoto "reaJmence". El 
aborco era una cuestión pro
blemátic.1 en términos de 
moral sexual y familiar, obe
diencia religiosa o fccichismo 
naturalista, concrol demográ
fico y políticas nacionales e 
inrernacionalcs de población 
y desarrollo, que concempla
ron desde la protección de la · 
raza hasra la del contrato con
yugal. Ahora codas estas cues
tiones aparecen ligadas a un 
fondo ambiguo, esquivo, 
donde se juegan ranto la de
fensa ele la naruraleza huma
na como su manipulación ar
tificial: el concepto de Perso
na. 
En torno al interroganre so
bre lo que hace humano al 
ser humano, la filosofía, en 
roela su larga historia, no lo
gró una respuesta deflniciva. · 
Desde el clásico griego zoon 
polirikon (el hombre es un 
animal pollrico), los predica
dos se acumulan en desorden. 
Cada una de las siguienrcs ex
presiones da cuenca de un 
rasgo caracceríscico exclusivo 
de la humanidad: bípedo im
plume, animal racional, rey 
de la creación, criarura hecha 
a imagen y semejanza de 
Dios.( ... ) 

1 
Sin devaneos retóricos, la filósofa y poeta Laura Klein (*) nos conduce por los 

intersticios de los discursos actuales sobre el aborto, huyendo de los argumentos 
binarios y simplones con que los medios e instituciones nos quieren obligar a t_omar 

partido. El siguiente es un resumen del Capítulo VIII del libro que, prometiendo 
polémicas varias, se presentará en la Feria del Libro, para después llegar a Rosario 

(21/ 6)) y Venado Tuerto (23/6). 

Cada época vio en clisrinros signos 
la esencia de lo humano, y rodas 
ruvieron razón, cada una lo hizo 
desde su propia configuración del 
mundo. La nuestra comenzó regida 
por el halo de la ciencia. Desde el 
siglo XIX, el modelo de la verdad 
científica -universal y objetiva, de
mostrable, ahiscórica, neutra y ra
cional- se corwirció en paradigma 
del espíritu moderno, progreso e 
imparcialidad. Con el ciempo, su 
prestigio avanzó de tal manera que 
c.1da ve-L más problemas, clásica
mente ajenos a su poder, enrran en 
su competencia. Sometemos al ar
bitraje ele la ciencia conflictos que 
no podemos resolver, particular-

co del conocimiento de los hechos. 
El enroque es moderno y pone al 
desnudo el desrino de la écica en la 
jerarquía del saber. Desrino de ser
vidumbre.:, el bien o el mal lo deci
de el csranrto que la ciencia confir
me para el feto o embrión. 

Nuestro grito silencioso 

Uno de los golpes más bajos imple
menrados por la propaganda anria
borco ha siclo la película filmada 
por el doccor Bernardo Narhanson 
que se ha difundido ampliamence 
por televisión y otros medios, ram

bién a veces sin previo aviso en co
legios secundarios. En El griro si
lencioso muchos han podido ver 

Cada día más todo discurso que busque autorizarse 
frente a la sociedad debe respaldarse en referentes 

científicamente demostrados. Y el debate sobre el aborto 
resulta especialmente apto para esta demanda y 
oferta. El conflicto de valores en él implicado se 

desplaza a un terreno "objetivo" y se somete a un 
tribunal "neutro", la embriología. 

mente la écica. Por ejemplo, ¿a 
quién coca discernir enrre Bien y 
Mal? 
Cada día más codo discurso que 
busque aucorízarse frenre a la socie
dad debe respaldarse en referenccs 
cienríficamenre demostrados. Y el 
debate sobre el aborto resulta espe
cialmente apro para esta demanda 
y oferta. El conAicro de valores en 
él implic.1do se desplaza a un terre
no "objetivo" y se somere a un tri
bunal "neutro", la embriología. La 
pregunta científica expulsa la pre
gunta ética. Pensar el acro de abor
tar a la luz ele la disección del óvu
lo fecundado implica borrar la es
cena dejando a las mujeres en el 
centro aislado del embrión. 
De la ética a la ciencia, de la mujer 
al zigoro, de la moral como activi
dad de inrerprerar (juzgar) un ac
co, a la moral como derivado lógi-

cómo se realiza un aborco, en un 
film CU)P.l estética nada ciene que 
envidiarle al rerror gótico. No está 
ele más señalar que se erara nueva
menre ele aquel Nathanson, "el 
aborrisra converso" que ya apareció 
en orras situaciones dramáric.1s en 
este libro. 
Lo que aquí interesa no es el anáJi
sis de la película sino la orienración 
de las criticas con que se la quiso 
desaurorizar. Las acusaciones de 
"dcshoncsridad científica" punrua-
1 izadas por diversos materiales fe
mi nisras recogen las denuncias de 
revisras insospechables de "abortis
tas" que rambién salieron al paso 
de las inexacrinrcles y rrucos foto
gráficos presenrados como filma
ción científica. "Engaño cecnológi
co realizado con mala fe por un 
grupo ele org:111i1.1ciones anriabor-

risras que -ral como denunc ió en 
J 985 la revisra 'l"imc..~ han aprove
chado la pcl ícula como una efcct iva 
arma propagandíscica"( 1 ). Cuando 
la sangre llega a esto~ medíos 11 iasi
vos, es una señal de lo excesivo tk 
este macerial. 
Cenrrémonos aho ra en la perspec
tiva de los grupos radica lizado~ 
que, en esce comexro de recroc:c:.o 
polícico global, han quedado ai:.la
dos no sólo de sus bases sino tam
bién de sus propios objerivm y 
que, aun decididos a dcf't:nder una 
posición, se creen obligados a ha
blar el lenguaje con que el enem igo 
les habla a las mas:is. 

Nosotras creemos ne<:esario pu n

rualizar los aspectos falsc:ados. ca
rentes de rigor científico, qu<.: con
vienen a esta película en 1111 ob~c:í 

culo para enrnblar un dehate scrio y 
riguroso. 
l. En el Filme s..: Jice qu..: un feto 
de 12 semanas siente "dolor": FAL
SO. En esta erapa del embarazo d 
desarrollo del c..:rebro y del sistem:1 
nervios() en general <.:s incipiente; 
sin la corr= ct:rebr:1I los impul~os 
del dolor no pueden ser recibidos. 
2. Se dice que el fero de 12 ~ema
nas hace "movimit:nros \'Olunt:irios 
agi1ados". intentando t:scapar del 
agresor que quiere matarlo: FAL
SO. En esta etapa iodo movimi..:n
to del fcw es reflejo y sin propósi-
10. Un organismo unicelular como 
la ameba se mueve en forma rdlcja. 
demuestra reaccilín al rec irarse 
cuando es tocada. 
3. Se dice que <:I í..:m abre la "boca" 
para grirar: FALSO. La boca del li:
ro de 12 semanas no ¡>taccle idemi
fica rse ecogr:íflcamcme: c~ una in
tcrprciación ~ ubjeciv.1 y engaños.1. 
Además 110 har ain: en lo~ pulmo

nes, d feto no grita ni llor.1. (2) 

La estrategia anriaborrisra t:~ ran ba
¡a que resiste rodo irm:nco de di<ilo-
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Fornicar 

go. Una crítica comprometida pue
de desarticular el montaje pero es 
impotente para suspender la eficacia 
con que impunemenrc manipulan 
nuestra sensibilidad. Este contraata
que lleno de rabia y dolor suma 
nueve refuraciones. Sin embargo, las 
conresraciones cienáficas de los pro
gresistas también "mienten" al con
fronrar "lo verdadero sin rrucos" del 
zigoro porque coman como L-i Rea
lidad las verdades obtenidas a partir 
de métodos y tecnologías ciencíficas. 

El zigoro de 12 semanas, sienra o no 
sienra dolor, no se corresponde con 
la imagen verdadera que los defen
sores de la legalización oponen a la 
exageración de los amiabortisras. La 
ampliación fotográfica de ecografías 
y otros métodos de imroyección vi
sual en el viemre de una mujer pre
ñada son precisarnenre ampliacio
nes, o sea, exageraciones de la "reali
dad". El zigoto de 12 semanas no 
tiene el camaño que muestra la p:igi
na public.-ida para contraponer la 
verdad dt: la ciencia a la manipula
ción de la polfrica. 
Los argurnenros son indudablemen
te documentados, indiscutibles, de
moledores ... e imporenres. No pue
den usar las mismas armas que los 
amiaborristas porque ni se :irreven al 
mismo cinismo ni ejercen el mismo 
poder. 
Haciendo hincapié en que el pro
blema consisre en la tergiversación 
de la verdad objetiva, la crítica pro
gresista oculca su propia voluntad 
política y se ampara en l:i garantía 
de una vt:rdad universal. El supues
to es que nosotros renemos la ver
dad porque no cenemos mala fe, 
que somos honesros porque somos 
buenos. L-i conclusión sería que los 
orros mienten y son arteros, en Vt'Z 

de pensar la posibilidad de que son 
dife rentes porque quieren cosas di
fo renres, creen en cosas difcrenres y 
piensan cosas diferences. ¿De dónde 

la ilusión de un debate "honesto"? 
¿Acaso no estamos en guerra? ¿Por 
qué sería mala fe defender aquello 
que uno cree o quiere, por qué serfa 
más importante resperar el claro de 
la ciencia que el dictado de la ética? 

Apuntes para una distancia 

Cuando una mujer ejerce su derc
d10 a abortar ¿ha decidido ' inte
rrumpir el embarazo' o ha decidido 
no tener un hijo?, ¿'no continuar' 
gestando la vida concebida o des
truir la perspectiva de ser madre 
abortando? La diferencia enrre esras 
expresiones no es sobre un juicio 
moral sino sobre la existencia de la 
acción moral misma. El primero 
describe la biología del abono como 
si no hubiera nadie como agente, 
como si la mujer no busc.-ira nada, 
no quisiera nada, nada respecro de 
algún orro, como si actuar inrencio
nalmence la declarara culpable. La 
segunda da cuenca de que abortar es 
un verbo que lleva pronombre per
sonal. Elidiendo el sentido trágico 
de lo humano, declarando la ino
cencia de las mujeres, se esquiva la 
sintaxis simbólica del abono. Aun
que el hecho sea el mismo, inre
rrumpir un embarazo y abonar no 

indignación, que se me acuse de 
autori tarismo! Nos ponemos viru
lenros. El rey y la reina están desnu
dos. No es el paraíso pero en medio 
de donde estamos sigue siempre aM 
planeado el Árbol del que debemos 
comer. Amén. 

¡Basta! 

Respecto del embarazo y la gesta
ción, hablar de auconomía resulra 
forzado, y hasta un poco grotesco. 
Es obvio que si hay que pelearla 
canco, ran aurodeterminantes no so
mos. Obvio también que es una fi
gura jurídica, no una medfora del 
embarazo. Entonces, más valdría 
dar vuelta la trama del derecho y los 
derechos humanos y, en ve-t. de ha
cer esa horrible representación del 
individuo-mujer sola con su dere
cho al aborro o enfrentada al hipo
tético individuo-embrión, tomar el 
embarazo como punta de ílecha pa
ra derretir la ilusión hoy tenaz de 
que los términos del derecho son los 
que nos identific.-in mejor. 
Esrá insralada en el imaginario so
cial una idea un poco automática de 
que la causa del abono es el "emba
razo no deseado". Se supone que un 
embarazo involuncario lleva a un 

¿De dónde la ilusión de un debate "honesto"? ¿Acaso no 
estamos en guerra? ¿Por qué sería mala fe defender 

aquello que uno cree o quiere, por qué seña más importante 
respetar el dato de la ciencia que el dictado de la ética? 

son sinónimos. No es que las muje
res eje17..an su autonomía de indivi
duos libres cu:111do abonan, limitan
do al Esrado y a los hombres que 
quieren invadir su privacidad, sino 
que al hacerlo incervienen sobre los 
otros, impiden que accedan a esa 
posibilidad, abortan para que no ha
ya orro donde hay un embrión. ( ... ) 
¿Qué pensamos de una mujer que 
abona, somos c.1paces de apoyarla o 
condenarla no siendo c.-ipaccs de de
mostrar ni de jusrificar por qué? 
¿Somos responsables de lo que que
remos o necesitamos la pura verdad? 
Mis inclinaciones, aforrunadamenrc, 
no son las de todos. Esa es mi rique
za pero también el límite para incli
nar hacia mi perspectiva a los de
más. Claro que a los demás les pasa 
lo mismo conmigo. Perdemos la 
compostura y se ve que somos ene
migos, que nunca habíamos dejado 
de serlo. ¡Qué compromiso, impo
ner la verdad de mi volunrad; qué 

aborro voluntario. Se supone que si 
un acro sexual que no busc.-iba más 
que placer culmina en un emb:irazo, 
éste no va a ser deseado y llevará a 
abortar. El círculo cierra, pero fre
cuenremenre la misma voluntad se 
ha torcido fuera de lo previsto, lo 
no des<.-ado puede hacerse deseable. 
Y un "embarazo no deseado", en re
alidad "no busc.1do'', puede ciar lu
gar a una maternidad deseada. Así 
nació y sigue naciendo por lo me
nos la mirad de la humanidad, de la 
alegría del golpe de dados. 
Sin embargo, para caldear los áni
mos conrra el aborro prohibido, se 
ha puesro en circulación denomi
narlo "embara1.0 fonado" cuando la 
mujer que no lo "buscó" quiere 
abonar. ( ... ) Primacía de la elección 
voluncaria como si fuese idéntica al 
deseo, como si yo fuese la que más 
me cono:i:co. Como si mi cuerpo no 
hablase también de mí, de mis re
rrores de lo inconsciente y no sicm-

pre en la misma dirección que mi 
voluntad consciente o que mi dis
curso. ( ... ) Denunciar que los prin
cipios no son lo que se querría que 
fueran no lleva a la justicia sino al 
resenrimienro. Frence a las imágenes 
seKistas ofrecidas por los anriabortis
ras antifoministas con frecuencia se 
reacciona esponníneamente impug
nando cada uno de sus elementos y 
construyendo de este modo, sin lú
cida conciencia, una imagen de sí 
especular y subsidiaria de la que nos 
propuso un discurso canalla. Enton
ces la beligerancia tiene un efecto 
boomerang, puesto que sin duda es 
preferible la imagen de las mujeres 
que abonan por coquetas que la de 
las que, si no abortan, enloquecen. 
"L-i compulsión legal a continuar 
un embarazo, seguida de presiones 
sociales a veces difíciles de sobrelle
var, puede conducir a una mujer al 
suicidio". (3) Enrre la pecadora y la 
enferma, la frívola y la suicida, me 
quedo con las primeras, que al me
nos pueden hacerse responsables. 
Muchas veces, el debate del aborto 
es el debate enrre quién es la vícrima 
y quién el victimario. Todos quie
ren ser la vícrima y nadie el vicrima
rio. Para la opinión pública, rendr:í 
más consenso el que renga menos 

poder. /i¡ 
~y 

(') L.aw:z Klein nació en Buenos Aires. Es Li
cenciad:t en Filosofh (UllA). Poeu y ~ns.1yis-
1a. Libros puhlic.1dos: 
Pocsfa: A m:mo :d1.1d:1, Vid:1 inrerior de 1.1 
discorcli:r (Premio lloris Vian '95). l3.1st~rdos 

cid pms;1111imm. 
Ensayo: Aborw tlO punible:. Ponenci:is en 
congresos: U11.1 mir:rcl.1 oblicu:r sobre t•I abor
ro, /\mia: Patlo11:111s .1 •·osocros mistÍ10s, Del 
erotismo s:1gr:rdo .1 l.1 sc·xu.1/id:Jd cicmífic:t, L1 
filosofi.1 110 ams11cl.1. 
Seminario: Los lilósolos: ¡x11sa111icnros }' 10-

11os de /:1 mz, Ccnrro Culrural General S:m 
1'vbnín 2002/.). 

NotaS: 
l ·Claudia Scl~r. "El gri10 mcmiroso~, l':ígí-
11:i//2, lls. 1u., 17/7/92. 
2- María Jmé Rouco Pén:-t, "No lev:inrar.ls 
fulso tes1imonio". Ctm1isión por el Derecho 
al Abono, l3ucnos i\ircs, 20 de julio de 1992 
(Argumentos cicn1ffkos mmados del Doc1or 
Domingo O li vares, El Periodista No 62, Bue
nos Aires, 2211 l /85): y "¿Qué gri to silencio
so>", N11c•·os t\porics sobre A/Jorro/, //, 11/, 
Pulilic:ición de b Comisión por el Derecho al 
Abono. Buenos Aires, 1992. 
3-Susana Chiaroni, Mariana G:ircía Jurado, 
Gloria Schus1cr, "'El cmli.1J':lZO forz.1do y el 
abono 1crapéutico en el marco de los dere
chos humanos", en /\/10r10 110 punil>lc, cd. 
foro por lo~ Derechos Reproductivos, l311c
nos Aires, 2000, p. 32. 09 
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.:J.. Rosario .. ,------------------------------------, 

: L::os nebulosos orígenes 

Sabemos que Rosario nace 
a orillas de un río, pero na
die se hace cargo de su pa
cernidad. 
La ausencia de un fundador 
y de una fec ha precisa de 
nacimiento resultan omi
siones sugestivas si de ras
trear el pasado de un pue
b lo se trata. Tal vez la bús
queda de datos fundaciona
les en otros terrenos -pon
gamos por caso la canción
deba enfrentar parecidas 

dificultades. 
Lo c ie rro es que la existen
cia de un puerco y la vecin
dad con el Paraná le confi
rieron a la pincoresca "Villa 
del Rosario" c ierras facili 
dades para el co mercio, que 
se potencian en virtud de 
las características de sus ha

biranres, enrre los que pre
dominan los hábiles nego
ciantes. De allf que algunos 
la tilden -despecrivamenre 
acaso- de "ciudad fenicia". 
Por crararse esca de una no
ca sobre arre, pareciera no 
ser un primer daco a lenta
dor. 
Rafael lelpi, uno de los 

más reconocidos poetas )' 
le rriscas que ha dado la 
"Chicago Argemina" (otro 
apelarivo poco edificante), 
la describe como: "Ciud:1d 
de gringos abuelos/ de co
mercial eficie11cia /a la que 
cuida con celo /la "Lig11 de 
la Decencia ". 
Y si una c:tr:t del n:tipe 

Están tocando 
nuest a 

En todas las ciudades se hace música, pero no todas las ciudades tienen su . . 
propia música. Por el contrario, son en realidad muy pocas las que pueden exh1b1r 
con orgullo este rasgo de identidad. La trova de Rosario es una de esas raras 
manifestaciones de la cultura popular, que sorprende por el sello particular Y 
distintivo que tienen sus creaciones. ¿Cuáles son los elementos que conforman 
el mapa genético de la canción rosarina? 

muestra a esros "cruzados" de la 
moral púb lica y e l comercio su 
puesramenre líciro, la orra exh i

be un pasado prosribul:trio, re
Aejado en los piringundines que 
Aorecían en los alrededores del 

puerco y la csración Rosario 
Norte, y se corporizaban en mí

ricas figuras como Agar:t Gallip
pi, "la Flor de la Mafia" y Rica 
"la Salvaje". 

El río, el puerto, el cabaret 

Tres históricas usinas de música 
y poesfa en cualquier lugar del 
planeta. 
Viajeros que parren, viajeros que 
llegan, gen ce de paso, noches in
terminables, bohemia creativa, . 

barcos que contrabandean mer
cancías exóticas, babel de len

guas y costumbres, músicas que 
se confunden y emparentan, oí

dos sensibles a la diversidad de 
rirmos, acentos y expresiones, 
caldero donde se cocina a fuego 
lenco un colo r, una manera de 
canrar, una forma pro pia de 

que daría con el tiempo el fruro 
de la trova, com ienza a gestarse 

en esre pintoresco y confuso cóc
tel de ingredientes. 

Un punto de convergencia 

L:i ubicación geográfica de Rosa
rio - no sólo referida a su vecin
dad con el río- además de ha
berla vuelto nudo económico es

tratégico pampeano y llenarla de 
comercianres (burgueses respeta
d os y de los orros), incide segu
ramence en la amalgama cultural 
que envuelve a sus habitantes y 
genera un producto de caracce
rísricas propias. 
Los escasos 300 ki lómetros que 
la separan de Buenos Aires, por 
un lado, la hacen permeable a las 
influencias del "monstruo". Esto 

permite explicar que el rango ha
ya logrado una inserción muy 
grande encre los rosarinos, mu

cho mayor a la alcanzada en 
otras regiones del país. Rosario 
es ranguera de a lma, y desde 
s iempre. T anro que Jorge Luis 

liroraleña. 
De esca~ dos gra ndes ve ni cnrcs. 
creemos. s urge la canci ó n rosari
na \' de dlas roma sus scñ.ts par
ric~lares : c ierro aire melan cólico 

presente ramo en las letras co1110 
e n las me lodías y la r iqu eza a r
mónica de sus co mposiciones. El 

roque cosmopol ita que las arra
viesa provendría -según c reemos
de una tercera vertiente que más 
adelante expond re m os. 
Los ritmos y las rem<ít icas pre

sences en muchos remas de Jorge 
Fandermole y Adrián Abonizio, 
por ejemplo, revelan influencias 
rangue ras o licoralefias q ue sus 
autores no in tentan disimular. 

El tercer elemento a considerar 
es la influencia del roc k, más 
p recisamente en su modalidad 
"beac". La generación de compo

sitores que hoy transira e ntre los 
40 y los 50 años, creció musical 
mence escuchando a Los Beacles 

y desmenuzó con curiosidad la 
esrructura de las canciones de 
Lennon, Mac Carcney y co mpa-

El repertorio de Juan Carlos Baglietto se nutría de los temas creados por algunos de 
esos músicos, más el valioso aporte autoral de Adrián Abonizio y Jorge Fandermole. 

Y sonaba "distinto", porque a pesar de que esa música contenía elementos del 
rock; los temas pertenecían a los etéreos dominios de la canción de autor fuente 

en la que abrevaba también Lalo De los Santos. ' 

contar la vida. 

¿Deberíamos agregar el fürbo l? 
Desde luego que sí: la pasión 
fucbolera del rosarino es rnmbién 

un mocor para el ingenio popu
lar. Y es sabido que el ingenio 
del pueb lo a limenra la inspira
ción del poera y la crc:trivi<lad 
del mt'tsico. l.a canción rosarina. 

Borges se permitió postu la r que 
se trara de la verdadera cu na d e 
ese género ran caro a los argenri 

nos. 
La cercanía con el Litoral. por 
orra parce, permitió la circula
c ió n fluida de ri tmos como el 
chamamé, el rasguido doble y 
otras expresiones dc la canción 

riía. En <::>re caso se da , <.:o mo ve
mos. una cercanía es téti ca v no 

geográfica. que no es ex<.:cpcional 
<la~o que ocurrió a nivel plane
rano, pero at1uí se co mhina co n 
los dem;b _dem('nros ran propios 
(y can vc 111Jos d e orro:. la res) 

qm· dc~cribimos. U na <:anciü n 

<l.: Lalo Dt· lo~ Sanrch. dediL1<l,1 



.1 Rubén Goldín, así lo tescimo
nia a l evoca r: "éramos john y 
/ '.1 u I t'll cacfa a r:r rdecer. . ... 
l .o panicula r de la música rosa
rina )' dd caso específico de la 
rrova . cs quc el rock fue romado 
como aporte pero no como ele
mc111 0 dominante. La canción 
ro~.1rina paga un triburo al rock. 
p..:ro no le vc:nde el alma, ya que 
lm elementos de este género se 
mixruran con las otras influen
lias ~ in ecl ipsarlas. 
( :u:rndo uno escucha las cancio
nes creada:. t.:n Rosario, escucha 
mtís ica a rge nrina, au nque pueda 
pcrcibir un cóctel de ingred ic:n
tL'' m;i~ o menos va riados, segün 
el compositor de que se rrace. 
No t'S poco mériro el de conser
v:ir la idenridad en un mundo 
donde la palabra "global" es, a 
cMa alrur:i dd parrido, c:isi, casi, 
11 na mala palab ra . Y ral vez el 
"c:1si" cm: de m:ís. 

¡Los padres de la criatura _ ..... 
Es necesa rio dis tinguir, a los fi
nes que persigue csra nora, cnm:: 
músicos y compositores, ya que 
p.1ra el c:iso :.on estos últimos los 
que nos interesa n. Rosario es y 
~ i cmpre ha sido una ca ncera in
agorable de talen tosos inscru
mc ntisras, a unque de ellos habrá 
q ue ocupa rse en ocra ocasión. 
E n tren de rrazar una semblanza 
de la Trova, y at'i n a riesgo de 
olvidar injusrnmente muchos 
nombres, es necesario remonrar
sc -como mínimo- a los '70. con 
el surgimienro de la agrupación 
Crnro Popular Rosario . 
Pero anres, hubo otros in tenros 
de expe ri enc ias grupales, (AMA-

P O R JUAN CARLOS MUAIZ . 

DER. por ejem
plo), como si el 
gregarismo csru
viese instalado 
ya por cnro nccs 
como una no
ción inrniriva <le 
lo enriquecedor 
que rcsulra d in 
tercambio y la 
polírica de orejas 
abierras hacia lo 
que genera el ve
cino. 
La cadena de in 
fl uencias -ac:iso 
inadverridas, pe-

ronces solo i11 1érp rcre de canc io
nes ajenas) y a gru pos como Los 
T rovadores, Co nrracanro, Ca nto 
Libre, el T río+ T :ingo y T rama , 
que aporraban sus creaciones 
dent ro de distintos géneros mu
sicales. 
Como conrinuación algo m:ís or
gfoi ca de estos esfuerzos indivi
duales, Canco Popular Rosario 
irru mpe posceriormcnr...: con el 
objerivo J e di fundi r la música 
creada en la ciudad. La agrupa
c ión, que ruvo su pri mer sed i..: en 
"Corchos ... ", se desplegó pos1e
riormenre en pequciíos escena
rios <le peñ:is y boliches, congrc
gan<lo a un nurrido grupo de 
creadores que, desde dis1inros 
puntos de parrida, componía n 
remas caracrerizados por una 
afanosa búsqueda armcí 11ic 1. me
lódi ca)' poética. toma ndo co mo 
rcfe rcnres a los gran des crt'adores 
de la ca nción popular ar~ent i na: 
Yupanqui. el Cuchi Leguiza món , 
Manzi, Troilo, Tejada Gó mc:z. 
Lima Quinrana. eic. 
En esre movi111ie1110. <ld que 
formaban parre. enire 01ro~ . Ob
jetivos Comunes, T ransforma-

"La distintiva marca de la música rosarina se debió 
paradójicamente, no a un "lleno" de poesía, sentido y 
sustancias alimenticias para el espíritu, sino a todo lo 
contrario. Un "vacío" es lo que produjo ese fenómeno. 

Al no tener padres culturales, herencia y otras 
determinantes que suelen obrar como mochila de 

plomo, tal vez no nos quedó más que inventarnos a 
nosotros mismos", dice Adrián Abonizio. 

ro efectivas- une co n rrazo invi
sible a los hacedores de versos y 
armo nías. Influencias <le otras 
müsicas (rango, canción li corale
fia) , y de orros müsicos (los 
com pañeros de rura). 
El pintoresco sótano de "Cor
chos & Corcheas", que fu ncio
naba en la calle M irre entre Cór
doba y Santa Fe, fue en los pri 
meros años de la década del 70 
un refu gio para los creadores ro·
sa rin os y ta mbién para muchos 
ralenros de orras larirudes que 
venían a mostrar lo suyo. 
All í se podían escuchar las crea
ciones de José Luis Bollea, Miro 
Sparn, Fernando De la Riesrra , 
Rubén Bass y el Char1go. Naón, 
entre otros; rambién a un m1iy 
joven Enrique Llopis (por en-

ciones, Canto Simple, Nuevo 
Día, Acalanto. Azul y Claroscu
ro, comienza a gesrarse el em
brión de lo qu¡: a fl nes de los 80 
comenzaría a ser denom inado 
Trova Rosarina, como sucedáneo 
de la ya consagr(lda Trova Cub:1-
na. Algunos de los que componí
; n c~nciones en. esos días eran 
Hécror "Pichi" De Bencdicris, , 
Rafael Bielsa (más poeta y m üsi
c;o ·que polffiéd, ' por·-cm onccs), 
A~berid ~tlaci y tambi én ehíu• 
ror de esta nora. 
r>arálelamente, Rafael Iclpi y 
quien esto escribe .compartían 
coñ Llop.is la aurorla dc-dtticlo·
nesr.que,. .a.Gemás de ser creadas 
en ·Rosliri.o, aludían a lugares y 
persqnajes de la ci udad (1?.é- · 
qui:m para el Rey A1fohsb, Rir:i 

. ' . 
'A •• ., ' 

. ' 

desnuda, Oc mi ci11d:icl 
recuerdo, El Tr:111ví:1, L:rs cuen
ws del Uos:1rio, ere). 
Todos estos antecedentes consti
tuyen la argamasa de lo que des
pués sería l:t Trova, cuya 
"presentación en sociedad" a ni
vel país se produce: :1 parrir del 
desembarco de Juan Carlos Ba
glietto en Buenos Aires, como es 
archisabido, aco111p:1iíado por 
mús icos que, en su mayoría, des
arrollarían después carreras solis
ras: Firo Pfrz., Ru bén Goldín, 
Silvina Ga rré y Sergio Saim . 
El repercorio de Juan se nutría 
de los ri..:mas creados por algunos 
<le esos músicos, más c:I valioso 
aporre auror:tl de Adri:ín Aboni
zio y Jorge: f-andermolc. Y sona
ba "di~rinro" , porque: a pesar de 
que esa mt'tsic:i co111enía c:lemen
ros del rock. los te mas pc rrenc:cí
an a los etéreos do minios de la 
ca nción de auror, fuc.:llle en la 
que ab revaba rambién Lalo De 
los Santos. 
Nombres. lugarc~ . fcch.1~ (1ue 
acuden en forma de~ordenada a 

la memoria, como desordcnada
men te también se producen a lo 
largo del tiempo I n~ "con ragios" 
que de manera casi inadven ida 
van dand o fo rma a un o íicio , 
u na anesa nía, u 11 modo de hacer 
canciones con sabo r propio. 

Decir que Adrián Abonizio es uno 
de los crcadorc~ más originales. 
inspirados y prolíficos que ha dado 
Rosario rcsulra una obviedacl, pero 
no seremos nosorros quicnes va
mos a clucl irla. Coi1suliado act: rca 
del tema que nos ocupa, Adrián 
ofrece este curioso -y poécico
punro de vista: 

"La disrimiva·marc,1 de la músicá " 
rosarina se debió parad6jicamence, 

.-fl-~ 11~1 "lleno" de poesí.1, senrido 
Y. susrnncias alimenu'éfas pani el .es
pfriru, sino :i rodo lo conrrnrio. 

' tJ;'¡'~1viiclo" es lo que produjo ése 
fenómeno. Al no rener p:1drcs cul
rurJles.:. herenci:1 y orms dcccrmi
n;mres que suelen obrar como mo
chila de plomo, ral vez 110 nos 

,q11~q6 hl:fs que inventamos a nos~ . 
orros inismos. Habf:1 sino padres, 
pariences lejanos, como Nebbia, 
como la C:1nción de Peña (1111 ru- n 

lt 
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bro 9ue :icabo de clasific:ir) )' el so
plo ele déc.1d:is sonando mngo, bo
lero, cha cha cha, 1111.:lódico en 
11111.:srms humildes casims rosarinas. 
generaron c:1si 1111 deber p:1rriórico, 
un cns:ilz:1111ic11ro ele oc11p.1r con 
1111 líquido propio, n1:1ccr.1elo m 

;1w11orcs y :1l:u11l>ic¡11,·s c:o11 q11c 1111 

día pucler cmborrach.1mos. hriml.1r 
de alegría}' por la i11clif(·rc11ci:i p:1-
s:ida en 1111:1 ciud:1cl q11c p:ircc:c sa
vir de pl:1mf0rm:1 de l:1117.:1mic11ro: 
exp11ls.1 a roe/o :1srro11;111r:1 f>it·n i11-
re11cionado que nccid~·nr:ilmcnl'c se 

larivo en la músi
ca que más ade
lanre hicieron ci
pos como él, sin 
advenir cu:íncos 
cics, cu:ínras cos
rumbres, cu:ímos 
rasgos de esos pa
rien res se han co
lado de contra
bando en sus 
propias cancio
nes. 
Tengo para mí 
que las infl uen
cias son siempre 
sigilosas, casi im

papables. Nadie se propone pisar 
las huellas de quienes nos prece
dieron en las marcha, pero rodos 
las pisamos. 
Todo se hereda y se recicla al son 
de una realidad siempre dialéccica. 
donde el ro<lo condiciona a las 
parres y las parres al rodo. 
Todos cenemos abuelos, cíos leja
nos y vecinos que nos dejan su 
marc:i. 
Todos tenemos padres a los que, 
sin querer a veces y queriendo 
<lesesperaclamen re orras, copiamos. 

De todas maneras y teorías al margen, la Trova de 
Rosario se explica por sí sola, con la contundencia de 

sus bellas canciones que hablan el idioma de la 
sensibilidad. Un idioma que todos pueden entender, 

si es que tienen el alma en sintonía. 

insmh en l:i r:1mp:1 del cscc11:1rio. 
ú1 histori:1 rcs11/ró bien. Hicimos 
un:1 111:1rc:1. 1111 olor distintivo. una 
.m11011í:1 dili.:rcntc. N.1d:1 del otro 
1111111do. 1wcl:1 l11j1cr origi11:il ni 11:1-
cl.1 c¡ue pror:1goni1:1r:í rcv11dr:1 11111-
sical 1.:11 d 1111ivcrso ele: los .rsrros y 
/;¡ l11mi11osid:1cl pc111.1gr:i111:id:1. pe
ro :ilgo n11csrro. :il fin. N11cscrv pe
rro podr.í no sc:r clc r.iz;r. 110 obede
cer ordenes ni cuscodh1r con eleg:111-' 
cfa un:r rcsidcnci:i, pero es nuesrro. 
C1clwzo. de l:i calle, pero fid y her
moso pucsro que lo conoc,·111os ele 
cachorro y él se ha convertido u11 

poco 1.·11 rodns nosotros". 

Lo paradój ico de esre pu rHO de 
visra es que Abonizio cira corno 
"parientes lejanos" a la Canción 
de Peña, Litto Nebbia, el rango, el 
bolero, el cha-cha-cha y la música 
melódica, y les asigna un peso re-

Son pequeños gesros, a veces: una 
forma de enarcar las cejas. una 
manera de irnposrar la voz, cierras 
oscuridades poco comprensibles, 
otras. Pero allí esr:ín ellos, parados 
sobre un anil de sombras, cliccfo
donos una parrirura que seguimos 
a medias, porque la orra mirad es 
scílo nuesrr:i. 
De rod:is maneras y teorías al 
margen, la Trova de Rosario se 
explica por sí sola, con la concu n
dencia de sus bellas canciones que 
hablan el idioma de la sensibil i
dad. Un idioma que rodos pueden 
cnrender, si es que ricnen el alma 
en sintonía. 
Río, puerro, cabaret, rango, cha
rnamé, fúrbo l, noche. Y después la 
Trova, que suena como debe so
nar una música creada en Rosario: 
a río, puerro, cabaret, rango, cha
mamé. fútbol, noche.1.y 

Soñar no 
cuesta nada 

"Este es un disco hecho a mano. Como todo trabajo 
artesanal, ha demandado larga paciencia Y tozuda 
voluntad para remontar un camino siempre cuesta 

arriba y a contraviento", dice Juan Carlos Muñiz .en una 
de los pliegues de su nuevo CD, Soñar no cuesta nada, 
que se presentará el 13 de mayo en el Centro Cultural 
Bernardino Rivadavia de la ciudad de Rosario Y el 27 
de mayo en la sala 2 del Centro Cultural de la ciudad 
de Venado Tuerto. Reproducimos aquí la canción que 

da nombre al CD de este cantautor oriundo de Venado 
Tuerto, que formó parte de los comienzos de esa trova 

rosarina que tantas ofrendas hizo a la canción 
argentina y que hoy, como parte de esa diáspora, sigue 

produciendo arte de gran nivel. 

Soñar no cuesta· nada · .. -.: · ~.:. _.-.,,.:·¡:r 
- ~ • • ·..:. ~ ...... • .!' _.. .. .. 

El úlrimo Mac Oonal<l 

cerró una rardecira, 

riraron el payaso 

al fondo de un desván, 

mientras el empk'ado del mes 

se sanriguaba 

y un pibe.: lo miraba 

morfa11do chorip:í n. 

Se :icab<S In pobreza 

de un día para ocro, 

caducó la licencia 

de un sol "Made in Taiw:í11", 

lleg:iron organiros 

a moler nuevos tangos 

y los novios se amaban 

adencro del zaguán. 

Soiiar no cuesta nada 

y yo sofü': con esro: 

enconrrar el repuesto 

para lo que ancla mal. 

sueño con mi lagriros 

chiquicos, de enrrecasa, 

sueño que lo que pasa 

pase y no vuelva más. 

sucíio que sueíia un ri ro 

pal' lao' de la jusricia, 

que el vicnco hace caricias 

y el sol vuelve a brillar, 

sueño con una vida 

que sí vale la pen:i 

y sueño que las penas 

se dejen apenar. 

L-is calles se poblaron 

de tranquilos cranvías. 

renació la coMumbrc 

de salir a pasear. 

asumió un prcsidenrc 

que nunca nos mentía 

}' se puso de moda 

decirnos la verdad. 

Se abrieron las v~nranas 
como fl o res de barrio, 

hubo fiesras en la calle 

}' ganas de hailar, 

m ientras desde una esqu ina 

del ciclo y con asombro, 

Discepolín mirab:i 

la fiesra nacional.1 Y 
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Entrevista a Esther Díaz 1 

q ué ensayistas, filósofos, pensadores, 
rescatás de la Argentina del siglo XX? 

¿Y qué centralidad ves en estas obras? 
Esther Dfaz- Bueno. En la Argencina del 
siglo XX yo creo que para rescacar a al
guien que piensa hacia nuesrras proble
máricas, no voy a decir desde nuestr:is 
problemáricas - por su formación euro
pea- pero sí objerivando a nuesrras pro
blemáricas, es Rodolfo Kush (2). Pero 
desde la perspectiva que él miraba la fi
losofía, lo encuencro muy solirario, en 
rodo el siglo. Es uno de los pocos pensa
dores, que por lo menos ha rrascendido. 
¿Por qué motivo? Kush riene una hisro
ria muy particular, había nacido en Ale
mania, así que su lengua materna era la 
alemana, pero desde muy chiquitito vino 
a la Argenrina, y llegó a hablar el "argen
tino" como cualquiera de nosorros. En 
principio urilizó esas caregorías europeas 
que rodos los que estudiamos en las uni
versidades argentinas recibimos, y pero 
logró despegarse, cambiando lo que hay 
que cambiar para poder abordar desde la 
filosofía eu ropea los problemas latinoa
mericanos (Kush era especialista en Hei
degger) Cuando digo latinoamericanos, 
lo digo a propósito, vos fijare que yo an
tes siempre dije argentinos y recién por 
primera vez digo latinoamericanos, por
que el problema, o la cuestión argentina, 
desde mi punto de vista, difiere bastante 
de la cuesrión latinoamericana en gene
ral. Es cierro que también lo mismo po
dría decir un boliviano, un paraguayo, 
etc. Pero cualquiera de los países iberoa
mericanos riene una fuerte raigambre 
con los pueblos previos a la conquisra y 
colonización, y creo que la Argentina, o 
para ser más preciso, Buenos Aires, tiene 
una problemática totalmente distinta. 
Buenos Aires, si hubiera que hacer un 
porcentaje sería mucho más europea que 
latinoamericana. Aunque, posiblemente, 
en los úlcimos tiempos esto está cam
biando con la gran afluencia de inmi
grantes de países vecinos que estamos te
niendo, y también de migración propia 
del interior más profundo. Pero en las 
provincias del interior profundo desde 
siempre se puede oler un poquito lo lati
noamericano. 

' 

La posmodernidad 
no sólo debe ser 

En el caso de Kush, al prin
cipio sí estudió problemári
cas de Buenos Aires, incluso 
tiene algunos libros sobre 
cernas porreños. Por ejemplo 
de joven se ocupó del rema 
del rango. Pero luego se de
dicó absolutamcnre a lo que 
tiene que ver con la cultura 
andina, incluso se fue a vivir 
a Jujuy -actualmenrc su viu
da vive rodavía en la quebra
da de 1-lumahuaca-. Así que 
Kush reílexionó "hacia la 
América profunda", no hacia 
la América que se constituyó a parrir de Eu ro
pa, en la que los porreños en especial tenemos 
evidentemente una diferenciación. Él ha reílc
xionado sobre este país -que es un gran méri
ro, desde mi punro de vista-, con sus acota
ciones muy diferentes de los demás pensado
res académicos, como por ejemplo Alejandro 
Korn o Marrínez Estrada. 
En general re diría que hemos crascendido 
más en el pensamiento por los literatos que 
por los filósofos (au nque Kush era un filóso
fo). Yo creo que Borges nos representa mucho 
mejor en su pensamiento que los filósofos 
profesionales del sigo XX. Carlos Ascrada 
también, aunque siempre con una mirada 
basrance europeizante, sin pensar bien en la 
América Profunda que hay en Argentina, co
mo en el caso de Kush que se abocó a estu
d iar el norte argentino. 

Foucault 

Te saco del tema argentino ¿Qué iníluencia 
mvo la homosexualidad, desde la perspectiva 
subjetiva, en la obra de Michel Foucault? 
¿Cuál es la relación entre la sexualidad en oc-

ob ra, porque no hay ni un solo libro autobio
gráfico, ni un ;irtículo :rntobiogdfico . Así que 
lo que nos escá queriendo decir es "lean entre
líneas mi teoría porque ahí está el rema". 
Aunque yo no le daría a la homosexualidad 
de Foucault un lugar especial dentro de su 
obra -si bien es cierto que hay lugar para el 
tema- pero lo pongo en el mismo nivel que 
las otras temáticas que trabajó. 
¿Cómo valorarías esta pretendida autobiogra
fía a lo largo de su obra? 
Bueno. La obra de Foucaulr, rambién dicho 
por él mismo, se podría dividir en tres etapas. 
La crapa arqueológica, la arqueología-filosófi
ca. Él le llama arqueología a una búsqueda de 
las ideas que de alguna manera sustentan las 
ideas actuales. O sea, qué verdades, o qué ol
vido de verdades subyacen debajo de lo que 
hoy consideramos verdad. Haciendo la com
paración con la arqueología científica, así co
mo el arq ueólogo puede encontrar debajo de 
esre ed ificio en que estamos viviendo rastros 
del pasado en los cimientos an riguos, en el 
plano de la filosofía, ocurre algo similar. Ha
gamos un ejemplo muy grueso, encendible 

"Kush, al principio estudió problemáticas de Buenos Aires, como el tema 
del tango. Pero luego se dedicó absolutamente a lo que tiene que ver con 
la cultura andina, incluso se fue a vivir a Jujuy. Actualmente su viuda vive 

todavía en la quebrada de Humahuaca." 

cidente, en sus formas de circulación discursi
va, y el corte que realiza Foucaul t en su obra? 
Bueno, re voy a contestar lo primero. Des
pués lo segundo. El mismo Foucault, poco 
tiempo antes de morir dijo: "cada obra mía 
puede leerse como un trozo de autobiografía". 
Esto llama la arención para quien conoce su 

por cualquiera, se puede decir: " bue::no, en es
te momento hay una verdad indiscutible, que 
es la de la c iencia". Pero no siempre fue así., 
¿esto es esa misma verdad que regía en la 
Edad Media? Es clarísimo que no. La verdad 
que regía en la Edad Media tenía que ver fun
dame::nralmence con vaJorcs reológicos. Enron-
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ces, volviendo a nuestro tiempo, ¿qué es lo diaba en un instituto religioso, donde todos desencadenantes, y uno era la homosexuali-
que sostiene que hoy sea considerado sacro- los estudiantes son del mismo sexo, y ya sabe- dad, ahora también te voy a dar dos descnca-
santo algo como la ciencia?, algo que en otro mosque corre muchísimo la homosexualidad. denantes y uno va a ser la homosexualidad: el 
tiempo fue secundario. El mismo Santo To- Sin embargo, el discurso es que no debe co- otro la Revuelta de Mayo del '68 francés, que 
más decía que la Razón era sierva de la Fe. Es rrer y que no hay que masturbarse. Así que la replicó, de distintas maneras en varios lugares 
decir que la Razón, que es el instrumento con pregunta de este chico, angustiado, era: pero del mundo. 
d que se hace la Ciencia, digamos, en un mo- ¿cuál es la verdad?, ¿la de mi papá médico?, ¿Cuál seda la tercera etapa? 
mento dado, era sierva de la Fe. Es decir, que ¿la de lo que yo quiero estudiar, que es filoso- Como él mismo la nombró sería la del estu-
hay que escarbar en la historia para ver que fía? En fin, había tanto conflicto respecto de dio de la étic:1, que está atravesado por el ce-
escas verdades de hoy, ni son obvias, ni son varias verdades que cuando comienza a ser in- ma de su elección sexual, fundamentalmente 
absolutas, ni son definitivas. Bueno, y si va- dependiente, desde el punto de vista del pen- porque comienza esa erapa después de haber 
mos a la vida de él, que es lo que nos interesa, samiento, lo primero que se pregunta es por conocido los Esrados Unidos. Él conoció tar-
hay un momento muy conflictivo de su vida, el tema de la Verdad. Lo que sin duda tiene díamenre los EE.UU. -de todos modos murió 
puesto que él era hijo, era descendiente de fa- que ver con su autobiografía. muy joven, tenía 54 años- así que bueno, 
milia de médicos, y el destino que tenía su ¿Luego comienza su etapa "geneal6gican? dentro de esa corca vida conoció tardíamente 
padre pensado para él, el papá sobre todo, era Bueno, dicho por él mismo, tendríamos la ese país. Cuando sus amigos en San Francisco 
que fuera médico. Esto ya era algo que lo etapa genealógica, posterior a la arqueológica. lo llevaron al barrio de Lucas -el paraíso de 
conrrariaba. Además tenía evidentemente ma- Genealogía es una palabra que él toma de los homosexuales- realmenre no podía creer-
la onda con el padre, porque ni siquiera quiso Nietzsche y que, viéndola desde el punro de lo. A lo perseguido que él estaba por el rema 
usar nunca su nombre verdadero. Foucaulc no vista filosófico, quiere decir "el estudio de las en Francia, pasa de pronto a ver a las chicas 
se llama Michel, su nombre legal es Paul, que relaciones de Poder". Pensemos esca entrevista tomadas entre ellas de las manos, a los mu-
era también el del padre. Y nunca utilizó el que me estás haciendo. ¿Cómo es posible que, chachos abrazados por la calles. San Francisco 
nombre del padre. ¿Por qué usó le voló la cabeza, como dicen los 
Michel? Porque era como le decía la "Foucault, poco tiempo antes de morir dijo: "cada obra chicos. Se enamoró de ese país, y 
mamá. Pero incluso actualmente en mía puede leerse como un trozo de autobiografía". empezó a ir con mucha asiduidad. 
su tumba, dice: "Paul Michel Fou- Esto llama la atención para quien conoce su obra, Yo supongo que ahí se contagió el 
caulc". Entonces, a parcir del con- porque no hay ni un solo libro autobiográfico, SIDA -aunque no tengo ningún 
flicto que significaba tener un pa- ni un artículo autobiográfico" testimonio para avalar lo que di-
dre, con lo cual uno puede deducir go-. ¡Ojo!, no es que él no tuviera 
<1ue no había muy buena onda, él no sola- en este momento, dos personas hasta hoy des- sus fescicholas en Francia, por supuesto que 
menee no estudió medicina, sino que escribió conocidas, como vos y yo, estén en un espa- las tenía, pero lo que pasaba era que en Fran-
un libro maravilloso en donde le saca los tra- cio, dándose mutuamente su tiempo? ¿Es esto cia tenía mucho miedo de encontrarse con co-
pitos al sol a la medicina, que es el Nacimien- una relación de Poder, o no? Desde mi punto nocidos. No es que Foucault nunca haya fre-
to de la Clínica, y escribió, medit<l y reflexio- de visea, sin lugar a dudas es una relación de cuentado los lugares de encuentro gay (como 
nó y conferenció bastante sobre la problcmá- Poder. Si yo no me hubiera pasado 25 años los que se producían debajo de los puentes 
cica del poder médico. O sea que en esta pri- de mi vida estudiando a Foucaulr, no estarías del Sena), pero no las frecuentaba a menudo 
mera etapa la búsqueda de la verdad, del por- vos hoy haciéndome una consulta a mí. Y si porque que era su ciudad. Así que, por eso 
qué de los problemas, estaba más cerca de lo vos no tuvieras los estudios que hacés, tus pienso que posiblemente el mismo país que lo 
que le había pasado cuando era chico. Acle- compañeros no ce delegarían para esca entre- hipnotizó, debe haber sido el que lo contagió. 
más de eso, mientras él estaba en el colegio vista. Es decir que los dos tenemos un cierto Pero bueno, eso corre por cuenca mía absolu-
secundario, se estaba desarrollando la Segun- Poder acá. Pero es un Poder que no es domi- camenre, no hay prueba sobre ello. 
da Guerra Mundial. Así que, en algún lugar nio. Porque si dos personas, como somos vos En fin, después de escas experiencias se da 
sus biógrafos cuentan que cuando estaban en y yo, fuéramos, una de las dos militar y la cuenca de que está muy enfermo de algo poco 
la sala de estudio, con el cura dfodole clase y otra un desaparecido, en la época del Proceso, conocido hasta el momento -como le comen-
tracando de compenetrarse con la materia que entonces también se daría una relación de po- ta por teléfono a su maestro Blanchot, que lo 
se estaba dando, escuchaba cómo los aviones der, pero en donde habría, además, dominio, sobrevive, al que le dice "creo que me agarré 
alemanes pasaban por sobre sus cabezas. Es porque uno de los dos tendría todo el Poder esa enfermedad de los homosexuales"-. En-
decir, que era otra manera conflictiva de en- sobre el otro y al otro le iría la vida en ello. tonces cuando se da cuenta de que su salud se 
contrar la verdad. Y en tercer lugar, y esto sí, Este tipo de problemática, como la que estoy estaba deteriorando de una manera muy im-
ya tiene que ver más con la pregunta que vos desarrollando ahora, no es casual que la haya presionante, comienza a reflexionar sobre la 
me hacés, está su elección sexual. a la que se empezado a trabajar después de Mayo del '68 ética. Fijare que él era muy conocedor de la 
perfilaba desde muy jovencito, y fue muy re- francés, donde para mí hay ahí también dos filosofía antigua, y es un lugar común en los 
sistida y muy discriminada. Pensá que escu- desencadenantes. Así como anees ce di dos clásicos griegos y romanos imperiales el sosce- 15 
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ner que en determinada época de la vida "hay caron para escribir un capítulo en un libro jos. Bueno, las tienen encima cambié~, pero ª 
que dejar el negocio para dedicarse al ocio". que se iba.a llamar ¿Postmodernidad?, entre la guerra la llevan lejos. Entonces teman una 
Pero es el "ocio" creativo, no el ocio de esrar signos de pregunta (4), porque todavía en los gran necesidad de encontrar un medio ágil de 
sin hacer nada: hay que dejar los negocios y '80, no se había estudiado canto. Cosa en la comunicación con las tropas que esraban ª 
los problemas exteriores para dedicarse a uno que me siento un tanto precursora. Como sa- miles de kilómetros, v yo creo que por prime-
mismo, porque hay que prepararse para la bés tengo un libro que se llama Posunoderni- ra vez en la historia de hl ciencia se le dijo ª 
muerte. Él mismo enfrentado a la muerte se ciad (5), y además de haberla estudiado de los los científicos cínicamente, o digamos lo mc-
decide entonces por dedicarse a la ética. La libros, yo me fui in situ a París, a Alemania, y jor, postmodc:rmimenre, t)UC buscaran una 
ética que es la reflexión consigo mismo, a di- sobre todo en los EE.UU. donde me recorrí técnica para comunicarse con las tropas. Es 
fcrencia de la política que es la reflexión con toda la costa este y la costa oeste, y lo crucé decir que en contra de lo que se decía e~ la 
los otros -los asuntos de la Polis-, claro que de lado a lado para ver los enclaves de pos- modernidad -en la que había que tener mves-
la concepción de la política depende mucho tmodernidad. No es que me siente una auto- tigación básica antes de hacer cualquier ~osa, 
de los valores éticos que uno tenga.. ridad, pero sé de lo que hablo cuando hablo incluso sin saber su aplicación, que después 

Fijare cómo vería de cerca la muerte====================================================~ podía ser que ese conocimiento se 
y la necesidad de pensar orros remas Cuando en los '80 me pidieron que colaborara con un aplicara º no- en esta oponuni-
que cuando dio lo que fue su último l"b 11 b t d Id ? · I dad los hombres de poder les ba-1 ro que se ama a ¿Pos mo ern ad., v1 que os 
curso en el Collcge de Fr.wcc, le di- jan directamente la orden a los otros autores daban por sentado que ya el lector tenía 
jo a sus alumnos "este es el último científicos para que construyan 

claro de lo que se hablaba. Como yo tampoco la tenía d curso que voy a dar", y fue sobre la tecnología de punta para po er 
muerte de Sócrares. clara, le digo entonces al coordinador de los trabajos comunicarse con las rropas que es-
Asf que a Foucault lo encuentra la que me deje titular mi capítulo "¿Qué es la tán lejos, y consecuencia de esto 
muerte en plena reflexión sobre la postmodernidad?", y me dice que sí, porque ninguno se inventa nada menos que la in-
ética... realmente tenía claro al tema. formá~ica acrual. Enronces la in-
A Foucaulr lo encuentra la muerte formárica revolucionó la historia. 
reflexionando sobre la ética, justamente por
que fue la cercanía de la muerte lo que lo 
condujo a eso. Entonces, en estas tres etapas 
de su obra se ve cómo su biografía interviene, 
lo que incluye por supuesto su elección se
xual, que can discriminada estaba en Francia. 
Toda su obra está atravesada por problemas 
que le suceden a él mismo. Pero creo que ha
bía una segunda parte, ¿no? 
Otro de "rus grandes temas" es el de la pos
tmodernidad. Me gustarla que puedas descri
bir un poco más esa idea. 
Te agradezco que me hagas esa pregunta por
que hay un discurso circulando, que ve des
pectivamente a la postmodernidad, se habla 
de "lo posmo". Como si el tema fuera banal. 
Lo que te digo es que no existe rema, por ba
nal que parezca, que no se pueda explicar 
profundamente, por ejemplo Barrhes y Li
povsky también han estudiado con muchísi
ma profundidad la cuestión de la moda, y en 
una primera instancia qué tema más banal 
que parece el de la moda, pero mirá sin em
bargo lo que producen estos cipos. Con esta 
etapa histórica que se ha dado en lla~ar pos
modernidad pasa lo mismo. Quienes dicen 
que es una moda, que va a pasar y que es su
perficial, es porque no se pusieron en serio a 
pensar de qué se trata. Porque se puede e.stu
diar en serio la cosa más terrorífica y la más 
banal, el asunto es cómo la analizás, qué siste
ma usás para estudiarlo. 

Postmodernidad, sin signos de interrogación 

ponerse de moda, el tema era si la moderni-. 
dad había terminado y si escamos en una nue
va época histórica. Emonces a mí me convo-

de posrmodernidad. En fin, cuando me pidie
ron que colaborara en este libro que todavía 
necesitaba poner la palabra entre signos de in
terrogación, lo hicieron casi al final, así que 
me puse a leer los otros capítulos y vi que los 
otros amores daban por sentado que ya el lec
tor tenía claro de lo que se hablaba. Como yo 
tampoco la tenía clara, le digo entonces al co
ordinador de los trabajos que me deje titular 
mi capítulo "¿Qué es la posrmodernidad?", y 
me dice que sí, porque ninguno realmente te
nía claro al rema. Fue así que entonces me 
puse a estudiar primero qué es la modernidad. 
Porque hay que tener claro qué es la moderni
dad para poder encender la post ... Para hacer
la re-corra podemos decir que la modernidad 
es un movimiento hisrórico-culrural que em
pieza en el siglo XVI y para algunos autores 
todavía continúa, aunque en crisis. ¿Qué au
tores dicen esto? Para nombrarte uno grande, 
por ejemplo Habermas, que dice que todavía 
estamos en la modernidad. Claro que no pue
de negar la crisis, que es obvia. Un argentino 
es Sebreli, que escribió El asedio a la moder
nidad, justamente para rebatir la idea de que 
la modernidad había terminado. Para otros 
autores, entre los que me cuento, la moderni
dad empieza también en el siglo XVI, pero 
termina más o menos a mirad del siglo XX. 
¿Podés sintéticamente-decirme desde dónde te 
diferencias de los que dicen que la moderni
dad está en crisis para afirmar que la moder
nidad se terminó? 
¿Desde dónde me paro para decir que estamos 
en la postmodernidad? Bueno, en mirad del 
siglo XX, EE.UU., como de costumbre estaba 
en guerra lejos de su país, porque después de 
la guerra de la secesión las armas las llevan le-

·- ------· -----·· --- ---------~--------

No importan cómo le digan, pero la época di
gital, postindustrial, o como quieran llamarla, 
además de la transformación que produce en 
sí misma, nos esca demostrando que los idea
les que movilizan a los hombres actualmente 
no son los mismo que movilizaron a los hom
bres de los siglos XVI o XVIII. "Hagan rápi
damente medios de comunicación y armas lo 
más mortales posibles" es la nueva orden 
-aunque esto también se lo decían a Galileo-. 
"Te doy plata para investigación si me conse
guís buenas armas para cuando yo tenga gue
rra". Volviendo a la mirad del siglo XX, con 
la invención de la informática se lo envuelve 
al mundo con la red de información saturada 
que hoy cenemos, y se pueden hacer cosas con 
una velocidad anteriormente impensada. Por 
un lado es maravilloso tener roda esca infor
mación, pero por otro lado estamos tan satu
rados que algunos de nuestros jóvenes tienen 
un menú de cien palabras como v~cabulario, 
nada más, por el hecho de no ejercitar el len
guaje. 
Estamos frente a una crisis simb6lica .•• 
Sí, es una crisis simbólica. Ojo, vo no soy ce
rrorista, como era quizá la gene;ación de. 
nuestros viejos, con eso de que "en nuestra 
época era mejor". En muchas cosas es mejor 
e~ra época, lo que pasa es que yo que nací en 
tiempos modernos, a lo mejor no puedo 
compre~der cosas que quienes nacieron en la 
modernidad sí. Un chico de 10 años segura
mente hace con la compmadora cosas <lUC: vo 
no puedo hacer, que sin embargo la tenoo ·ha
ce 20 ailos. O sea que es orra forma de ~m
bolizar, no es el moddo moderno. Evidcntc:
menre el cambio que se da a partir de la in
fonnática es substancial no ,,.. "ol~ 111 • e • ~-' ·' " ~ n e L.1 na 
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aceleración de los riempos. Oc hecho vemos 
que hay aucisras inform:icicos, que están pega
dos a la computadora y no pueden hacer otra 
cosa que manejar la computadora. Pero ade
más de codas las cosas que se hacen con la 
computadora. que no voy :1 enumer:ir ahora, 
con la informática surge la posibilidad de des
arrollar dos grandes innovaciones: recordemos 
que en ese momento se esrnba tratando de 
elaborar la fórmula para lograr la fisión del 
~horn o, algo sobre lo que Einsrein abrió el 
juego, pero para lo que rodavfa había que ha
cer una muy grande canridad de fórmu las an
ees de lograr la fisión de :íromo y llega r a la 
récn ic:i para la construcción de la bomba aró
mica. Porque los alemanes -como se ve en la 
obra Copenh:1gue- conrracan a cienríficos pa
ra que eraren de dilucidar l:i fórmula . ¿Pero 
qué pasa? los alemanes no inventaron la com
putadora, la inventaron los yanquis, entonces 
esros pudieron cargar daros de la ciencia físi
co-matemática a la informática, y en pocos 
meses se pudo dilucidar cómo había que ha
cer para la fisión del átomo y luego la bomba. 
Nada menos. Ahí es donde yo creo que fue 
corcada la hisroria. 
También por el uso de la informárica surge la 
ingeniería genéric:i o se porencia, en la medi
da que hoy es un:i :111rigüed:1d decir que se ne
cesiran un hombre y una mujer para rencr un 
hijo. No hace falta un hombre o un:i mujer. 
Con una célula de una persona se puede hacer 
un hijo. ¿Te das cuenta? Fue un procesamien
to que se pudo hacer muy rápido. Sin la in
fo rmática, quizá se hubiera llegado en años 
humanos a esto, pero ahí se hizo todo a la 
carra. Tac! Comida rápid:i: te envolvió la in
formación, se pudo rirar la bomb:i atómica y 
se creo la ingeniería genética. A eso lo llamo 
yo comienzo de una nueva época histórico 
culrural, lo podemos llamar postmodernidad, 
porque vienen después de la modernidad, o lo 
podemos llamar como quieras. Te aviso 
que en el ambiente arrfsrico ya se escá ha
blando de posc-postmodernidad. Pero hasta 
ahí llegué ... 

1y 

Nocas: 
( 1) Más inform.tción ~obre Esrhcr D ín en su si1io web 
pcrson:1I: 
12) Rudolfo Kush se tspcci:i liló en c..1udiar 1:1 co1micu
cián Je la ide111 id.1d latino.uncricana dcncro de l.1 Argcn
una. Entre otro< libro< publicó /.¡¡ Sec/11cchl11 clt: /.1 Barba
rie.: Bs. As .. Edi1oria l Fumbción Ros1. 
U) • scgund.1 edición, Buenos Airc.1, Biblos. 2003. 
(4) ¿Posmodernicl.1cP.. BucnOI Aires. fliblo\, 1988. Capl-
1ulu. "<Qué e\ lj pmmodcrnidad?", 
(5) • fluenm Aire\. lliblm. 1999 (autora). Segunda edi
uón. junio de 2000. 
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Once notas sobre el arte, 
l 

o p::? l·i' 

l. Me tocaron dos grupos de 
séptimo grado. Micaela no 
sabe leer ni escribir. La ma
dre de Carlitos murió cuan
do tenía ocho años, y todos 
dicen que vio cómo. Nadie 
quiere hacer equipo con Is
mael porque en los recreos 
siempre se queda en los ba
ños. Todos los días, Rodrigo 
salta el tapial y le roba lo que 
puede a su vecino, un viejo 
que duerme junto a la esco
peta de aire comprimido. 
Cierta vez, y debido a una 
vaga referencia a la desnudez, 
Nico emprendió una sesión 
masturbatoria por encima 
del guardapolvos, y sus ami
gos se le unieron en un coro 
risueño. Antes de terminar 
en la comisaría por posesión 
de armas, Rodrigo le sacó 
plata a sus compañeros ame
nazándolos con un látigo ar
tesanal, realizado con alam
bre de cobre rematado por 
una esfera hecha de clavos 
entresoldados. "Parecía un 
erizo de esos que salen en el 
Animal Planee ... , me dijo 
Nadia. Hicieron su viaje de 
estudios a Rosario. Los 
Grandes Momentos del Via
je consistieron en un paseo 
en barco y en la visita al "ca
fé más concheto que se pue
da imaginar": un Mcdonalds. 
Durante unos breves y acci
dentados meses fueron mis 
alumnos. Teníamos un taller 

([})e§ !!V/ TI lJ1l ({)) § y .r a 
o l (Q2 ,o rro TJa;· / 

Qj) lLJI \:0 [LI . . 

Enseñar arte a chicos excluidos puede parecer un objetivo secundario, 
una nimiedad para la que no hay lugar frente a la urgente necesidad de resolver 

sus necesidades materiales, para las que, no obstante, ni la mayoría de la sociedad 
civil ni el estado parecen buscar o encontrar soluciones efectivas. Sin embargo, pro
gramas como el de Contención Social a través del Arte del grupo Kayak de Venado 

Tuerto ofrecen a los chicos que participan un espacio para desarrollar 
una experiencia creativa, enriquecedora y digna, aunque ºel hambre apremie ... 

Un relato de la experiencia contado por un coordinador de talleres del área. 

de literatura. 

2. Es preciso iniciar con una acla
ración: no existe, y es probable que 
nunca exista, un estudio en Argen
tina que demuestre algo que toda 
persona bienintencionada da por 
hecho: la relevancia de la educa
ción artística. Quien esto escribe 
puede afirmar que no existe, pues 
los informes y estudios que ha te
nido entre sus manos o en la pan
talla de su computadora dan más 
bien cifras parciales, dispersas y 
anquilosadas, cuyo conjunto da un 

cada asignación presupuesta) (cada 
nuevo recorte) les significa menos 
recursos, menos docentes, y para 
los docentes especializados en mli
sica, danza, artes manuales y fol
klore, menos opciones de actuali
zación y desarrollo. 
Dentro de poco, discutir la impor
tancia de la educación artística en 
el desarrollo de los educandos será 
irrelevante, pues no habrá ninguna 
educación artística a la cual eva
luar. 
Así que quien esto escribe advierte 
al lector: este texto va a incluir 

Yo diría que un 90% de las veces que les pregunté a 
los participantes de mi taller por qué asistían a la 
escuela me decían que era porque les daban de 

comer. El otro 1.0% no decía nada o miraban al 90%, 
decididamente apenados. 

c.1lidoscopio imposible de desci
frar, y cuyos linicos signos vitales 
provienen de iniciativas aisladas, 
valiosas pero aisladas y condenadas 
a perderse en el bien de unos po
cos. 
Quien esto escribe afirma que no 
existirá una evidencia de la impor
tancia de la educación artística 
porque la tendencia, tanto en los 
programas escolares, las polícicas 
educativas y en el día a día dentro 
de los salones de clases, indican 
que para el sector del magisterio 
que goza del poder de decisión las 
habilidades artísticas no tienen ra
zón de ser en el tecnificado mundo 
del hoy. Cada revisión curricular, 
les significa menos horas cátedra; 

.--------- -------

muy pocas cifras, esas que tanto 
apasionan a tecnócratas y periodis
tas, tan bien informados ellos, por
que son cifras pobres y balbucean
tes. 
3. El mayor patrimonio de un pa
ís, dijo José Maní -quien era pro
fesor- son sus niños. El Programa 
de Contención Social a Través del 
Arte, diseñado, impulsado y pues
to en marcha por la gente del Ka
yak (Centro de Asociaciones, 
Agrupaciones e Independientes del 
arte y la cultura de Venado T uer
to) llega a su tercer año. Esta edi
ción se inició con una conferencia 
de prensa en el Municipio, el 31 
de marzo, con la presencia de 
Marta Comellas (directora de la 

Región VII de educación de la 
provincia). José Freyre (coordina
dor del Gabinete de la Municipali
dad y un decidido impulsor del 
proyecto), Mirta Demarchi (direc
tora de Educación y Cultura de la 
municipalidad) y Horacio "Ñoti" 
Martíncz, (alma del Galpón del 
Arte y presidente del Kayak). Lo 
más relevante del acto fue la con
vocatoria a todos los miembros de 
la comunidad artística venadense 
para que participen del proyecto y 
la cita de una de las pocas cifras 
que voy a incluir. Horacio Martí
nez recordt) que durante los seis 
meses de la edición anterior (entre 
mayo y diciembre del 2004) Con
tención Social a Través del Arte 
generó 23 talleres en 14 escuelas 
periféricas. con la participación de 
700 alumnos. Setecientos alumnos 
es una cifra realmente pobre si se 
toma en cuenta que casi un 20% 
de la población escolar de nuestra 
localidad vive en condiciones de 
extrema pobreza. Lo que no men
cionó, y la que fue otra cifra relati· 
vamente pobre, fue el presupuesto 
con el que trabajaron los calleristas 
(actores, murgueros, periodistas, 
bailarines, müsicos, titiriteros): 
Dos mil trescientos pesos mensua
les. Dos mil aporcados por la mu
nicipalidad y trescientos por la ini
ciativa privada, que alcanzaban pa
ra cubrir siete pesos por hora cáte
dra. Un estudio del Ncw York Ti
mes acerca de la asistencia social a 
los homeless de esa ciudad arrojó 
un resultado asombroso: sumando 



el costo de la alimentación, la vi
vienda, la asistencia médica y la 
capacitación laboral, se descubrió 
que es más barato acender a los 
despojados que no hacerlo. 
Yo diría que un 90% de las veces 
que les pregunté a los participames 
de mi raller por qué asistían a la 
escuela me decían que era porque 
les daban de comer. El otro 10% 
no decía nada o miraban al 90%, 
decididamente apenados. 
Aún sin un presupuesro estableci
do, y sin saber ni siquiera las fuen
res de dónde provendrá, la inten
ción del Kayak es rebasar los lo
gros del año anrerior. 
4. El sopor del último verano em
pezó, paradójicamente, con un 
movimiento telúrico. En los últi
mos días de noviembre, el inren
denre Roberco Scoct la emprendió 
contra los hacedores de la cultura 
local. En particular contra Osear 
Barotto y lo que parecía su segura 
designación como Secretario de 
Cultura, y sobre Horacio Marrí
nez, quien era, y aún lo es, la figu
ra visible detrás del los talleres de 
la Contención Social. Según sus 
propias palabras, Scon sólo sabía 
del presidente del Kayak el día pri-

mero de cada mes cuando firmaba 
la autorización por los mil pesos 
que recibía de la municipalidad. 
Esros mil pesos, invocados así, de 
forma tan misteriosa, generaron 
codo tipo de especulaciones. 
Lo cierro es que el periodismo lo
cal, siempre hambriento de polé
micas, magnificó la cifra y el en
frentamiento, y fue necesaria una 
conferencia de prensa a cargo del 
Kayak para aclarar la situación, al
go más bien innecesario si se roma 
en cuenra que los talleres, los talle
ristas, los niños y sus docentes tra
bajaban a pleno, y sólo hacía falca . 
ir a alguna de las 20 escuelas invo
lucradas para comprobarlo. La ex
plicación del fantasmal cobro de 
Horacio Marrínez era sencilla: el 
municipio ofreció pagar el subsi
dio a Contención Social a lo largo 
de un año, en lugar de los seis me
ses pactados originalmente, y en 
lugar de los dos mil pesos, se reci
bían mil, lo que obligó en ciertos 
casos a dosificar el cobro de los ta
lleristas. Horacio Martínez retiraba 
el dinero del Municipio porque, 
bueno, alguien tenía que hacerlo. 
Las declaraciones del intendente, 
cuya razón nunca fue aclarada, hi-

POR ÓS CAR LU V I AN O . 

cieron temer por la continuidad 
del proyecto, temor que se disipa, 
al menos por ahora, con el anun
cio conjunto de la convocatoria y 
la confirmación de que la Región 
VII declara al programa de interés 
regional. Horacio Marrínez ha ex
presado su inrención de dejar la 
presidencia del Kayak. La aclara
ción del dcsrino de la asignación 
municipal no mereció la resonan
cia que ruvieron las palabras del 
intendenre, y ninguno de los me
dios locales se acercó para compro
bar o conocer los trabajos de los 
ralleres. 
5. En marlO del año pasado me 
invitaron a participar en la segun
da edición del programa. Mi taller 
de narrariva fue uno de los 23 ra

lleres que se impartieron de mayo 
a diciembre en escuelas primarias 
periféricas (como las números 402, 
498, 582, 1198, 1364, 1325, 
1262, 6404, entre otras), y esre 
año tengo rotla la inr~r1ción de ha
cerlo de nuevo, a pesar de los re
sultados que tuve como docenre. A 
pesar de los resultados que como 
sociedad estamos teniendo. Lo ta
lleres incluían teatro (a cargo del 
Galpón del Arre), murga (bajo la 
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guía del CEJ), danza (a iniciativa 
del l nsriruro de Arres) y Ajedrez 

(en represencación de la Biblioreca 
Florentino Ameghino), enm: 
otros. La mecánica de los talleres 

riempos reclaman una versión más 
cínica de esla ülcima frase: ¿A 

quién puede imporrarle la poesía si 
vive en la miseria? ¿A quit!n la 
murga, l:i música, la pinrura, el 

El arte, incluso en sus expresiones más elementales, 
fortalece la identidad de la comunidad que lo produce, 
y con paciencia y los canales de difusión adecuados, 

puede devenir en una vigorosa industria cultural. 

es sencilla: un hacedor de culrura 
va a una escuela con alumnos en 
riesgo de exclusión social para en
seriar lo que sabe. 
L1 ülcima anotación de Fricderich 
Holderlein fue: ¿Quién puede ser 
poeta en t iempos de miseria? Y 
nunca m;is escribió. Nuestros 

ajed rc-l o el mnto? En el rosrro de
macrado de un niño desnulrido no 
hay dialécrica posible. Emre las le
rriblcs carencias que se viven tanto 
en los salones de clase como en lo~ 
hogares de los niños excluidos, 
¿qué relevancia puede rener la ed u
cación artfstica? ¿Qué conrención 

social pueden brindar los hacedo
res de culrura de una comunidad 
en disolución? 
6. El Proyecto de Contención So
cial a Través del Arce nació en fe
brero del 2002 como una iniciati
va que secundaba las inrenciones 

del Plan General. Si hay una pala
bra que resume su documento ba
se esa es "cooperación". La idea de 

los ralleres nació bajo el concepto 
de un trabajo conjunto, encre los 

arriscas, los docentes y los padres 
de fami lia, y su o bjerivo era em
plear al arre. :i las acrividades arrís

ricas, como un factor de inregra

ción social. 
La idea no es nueva, sigue de cerca 
numerosas experiencias como las 
ocurridas en las favelas de Río, en 

Brasil, dond<.: las cscolas de zamba 
y las compaiiías Je tearro comuni
tario han planrado cara a un desti

no signado P?r las bandas armad'.15 
y la miseria. Poligono Sur (Dom1-
niquc Abcl, 2002) es un documen

rnl acerca d<.: Las T res Mil, un ba
rrio sevillano de gitanos que pasa

ron de la colecta de fierros y bote
llas a ser dueños de un enclave cul
tural gracias a la paciente siembra 

de sus escuelas Je baile y canee fla
menco. Tepito, el barrio más peli
groso de la C iudad d e México, fue 

la cuna de Arre Acá, un taller au
togesrivo de n.:arro y arres visuales 
que alcanzó resonancia incernacio

nal. En Buenos Aires, existe una 
editorial que trabaja cercanamente 
con los carrorn.:ros (como fuente 

de papel y materia de expresión) y 
no hace mucho saltó a los diarios 
la hisroria dt: una indusrria, nacida 
en las villas del cono urbano, que 

ha proporcionado masas de extras 
a películas como lmaaini<> Argenri-

t::> b 

n ;1 y livit:1. 

El arce. incluso en sus expresiones 
nds elernenrak-s, forta lece la iden

tidad de la comunidad que lo pro
duce, }' con paciencia y los canales 
de difusión adecuados: puede de
ven ir en una vigorosa industria 
culrural. ~ 

7. Los objetivos del Kayak no 
iban, n i van, tan lejos. La inren
ción de los lalleres, en esencia, no 

rebasa la introducción, la divulga
ción y el disfrme de las disciplinas 
ofrecidas, y descubrir a los ni ños 
las posibi lidad<.:s que abre la coopl"
ración enrre los diverso~ actores de: 

z 
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una comunidad. 
La experiencia común de los ralle
risras, experiencia que quien esro 
escribe también nombra suya, a 
ese respecto es invaluable. Presen
ciar el esfuerzo cori<liano del do
cen re de una escuela periférica es 
algo que banal iza y vuelve inncce
s:trias las cifras. Ahí donde cada ri
za es un bien preciado que a b vez 
debe economizarse y mulriplicarse, 
es imposible adoptar una visión 
panorám ica, esa que canto gusta a 
los tecnócratas y los periodistas, 
tan bien informados ellos. Una de 
las profesoras me di jo que ante el 
grado de necesidad que viven sus 
alumnos sólo hay una acción posi
ble: lograr día tras día que no 
abandonen ésta, su ünica posibili
dad de una vida d igna. Soy inca
paz de encontrar una frase con ral 
esrarura moral en todos los libros 
que he leído, d icha así, con las 
manos manchadas de riza y en un 
salón donde no hay un pupitre en 
condiciones. Ahí b escadísrica se 
reduce a la lucha del <lía a día. 
8. Q uien esto escribe, cerca cid fi
nal del arrículo, cree que es hora 
de citar algo que debió ser el cen
tro del texto: los conocim ientos 
que los 700 alumnos adqu irieron 

en la jornada anterior del proyec
ro, las habilid:t<les y destrezas que 
de alguna maner:t se ofrecen para 
rodos los niños que parricipen este 
aiio, desde esre mes y hasra di
ciembre. Y sí: algunos aprendieron 
a jugar ajedrez, orros a bai lar un 
chamamé, algunas a hacer una 
máscara, la mayor parre era fe liz 
con la murga; yo les dije quienes 
eran Lovecrafr }; García M:írquez. 
Cerca del final del año lecrivo, hu-

perderse. Ello sumado a la imposi
bilidad de penetrar en los códigos 
de los niños, de conocer sus sue-
1íos derrotados, de trasmitirles el 
valor de autores y obras que no 
gozan del p:mocinio de Tekfé. Y, 
sin embargo, ésre tí lrimo impedi
menro fue el qt1e convirció los ra
lleres en u na experiencia viral. de 
la qt1e hay un antes y un después. 
Quien esi:o escribe, anrcs que decir 
qué fue lo t¡ue el Proyecto de 

Estar frente a esos niños de presente incierto y futuro 
vacilante es estar frente al público que todas las 

disciplinas artísticas han reclamado desde siempre, y 
el público cuyas vidas el arte ha proclamado que es 

capaz de transformar. 

bo una pequeifa reunión de los ta
lleristas para imercambiar expe
riencias. La experiencia era más o 
menos la misma, sin imporrar la 

naturaleza del taller: ante la dureza 
de lo que los niños habían at rave
sado en sus pocos años, el arce era 
un consuelo tibio. También la
mentaban un esfuerzo que no ten
dría continuidad: una vez termina
do el raller, tanto el coordinador 
como los profesores y los alumnos 
volvbn a una suene de orfandad, a 
un esfuerw que a la larga iba a 

Conrcnción Social a Través del 
Arre brindó a los alumnos, y lo 
que les brindará en este año, pre
fiere anorar lo que los niños le en
sefiaron a él y a todos los rallerisras 
involucrados. Y la que es, en el 
fondo , la razón por la que <le nue
vo participaré en el proyecto. 
9. La mayor parte de los <locc:ntes 
que conozco esrán de acuerdo en 
que hay un pavoroso empobreci
mien to del sistema educativo, una 

zamienro de los contenidos y los 
métodos. Hoy en día, se educa pa
ra evaluar, para cumpl ir con un 
mímire. La educación :mística es el 
único oasis donde los niños sa len 
ck esre pragmatismo, pero no ro
das l:is escuebs pueden permirírse
la. Los ta lleres ck Conrención So
cial significaron esa posibi lidad pa
ra las escuelas peri ~e ricas: la de un 
espacio de d isfrute dentro del au la, 
en el que por una vez no cuenr:m 
la capacidad o la memoria, sino la 
volunrad ele ex presarse, y ele moti
var la expresión de otros. Un espa
cio para compartir del que rodos 
los alumnos y docentes deberían 
d isfrurar. 
10. Y del orro lado, ele esre, del 
creador y el ejccurantc que se po
nen anre un grupo escolar e inren
ra enseñar el valor cid arre, de esro 
que al 1-lnal es b vida defendiéndo
se patas arriba, el aprendizaje es 
aún m~b profundo e invaluable. 
Esrar frenre a esos niños de presen
rc incierw y futuro vacilanrc es es
tar frenre al pl'1blico que rodas las 
disciplinas artísticas han reclamado 
des<le siempre, y el público cuyas 
vidas el arre ha proclamado que es 
cap:tz <le rransformar. Quien se 
at reva a encontrar la razón de ser 
poera en tiempo de misc: ria no tie
ne m:ís que presentarse en la Bi
bliorcca Florenrino Ameghino 
Uuan 13. Jusro 42) y retirar las ba
ses pa ra prescnrar su taller, y com
probar si su propuesta :mística va 
más allá de aspirar a las becas del 
1110lllenro. 
11. Sin embargo, en aquellos gru
pos de séptimo no rodo eran gri tos 
y poses onanistas. A veces, después 
de que se desgañ itaban pidiéndo
me un cuento, accedía. Dejaba la 
orrografía y el quijote, me sen raba 
en el escri rorio y les decía "Había 
una vez". Entonces, callaban, y 

ofrecían unos ojos abiertos, enor
mes. Y encre nosotros latía algo. 
Apenas por un momenro, pero es
raba ahí. Y era hermoso. 

/i ly 
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-'\ Psicología 1 

Juan Ritvo 
Vena • o n 

fue un gusto, un placer 
encontrarnos ahí, en la sa
la Castal ia de la Biblioteca 
Ameghino, después de 
ranw t iempo de leerlo y 
de no vern os; sus ex-al um 
nos, la mayoría de los Psi
cólogos de Venado, son 
personas que lo co nocie
ron cn la focu I r;td de Hu
man idades de Rosario; los 
demás, de leerlo, de men
ras. Todos conformamos 
un audirorio ~ilcncioso, 
respetuoso. Estamos ha
bl:indo, claro, de Juan 
BamiMa Ricvo: p~icoana
lisra. psicólogo. fllc>~ofo, 
docente, quien iluminó 
con su actiwd siempre lla
na y humilde un s:íbado 
1al vez olvidado de no
viembn.:, micntras sobrt: la 
calle CaM.:y ~edi1rn.:nraban 
los tilos con su perfume 
inigua lable. 
Y dijo que no venía a ha
blar de E.d ipo, que ven ía n 
hablar cid pad re, que ve
ní:1 a hacerse la pregunr:i: 
¿qué es un padre? 
Una pregunra que abre in
numerables vías: desde el 
recuerdo clc aquel Papa 
que decrcró la infalibilidad 
ele sus dichos y senrencias 
par~l n:rminar con la crisis 
de auroridad que se abaría 
sobre la Europa medieval, 
es decir: lo que el Papa de
cía era la ulrima palabra, 
como la palabra de Dios, y 
se rerminó la discusión. 
En lo que el Papa decrera-

. . -

b r 

·• 

ba con d afán de conrrolar, había 
un fondo azaroso y delirante que 
se escapaba, el mismo fondo que 
r:iuchos años después llam6 la 
atenci<ln del joven Freud en los 
inici o~ de su obra, cuando venían 
los padres de las histéricas y le 
clcclan: ''Docror ... ya no sé qué 
hacer con ella ... ". Es que el pa
dn: moderno esd obligado a en
carnar un:i ley de la cual no pue
de dar cuenta. Y Juan, sin ponri
Jlcar, con los signos de un vere
dicto irrevocable marcados en su 
cara, nos recordaba: "es que el 
padre freudiano es el padre humi
llado". 

La relación entre padre }' mito, 
ese punrn inexpugnable: que nin
gún ser vivo llegó a ocupar de un 

modo ''real ". carga con un plus 
del rnal - \·alga la paradoja- no se 
puc.:dc dt:sembarazar. porque 
~iempn: hay el padre ele un padre, 
en una especie de "meton imia 
paterna" perm;inente que con
vie n e a la referencia en un sitial 
sólo des ti nado a un objeto y nun-

o k e r 

ca a un sujero; es decir, un nom
bre, el nombre del p;iJrc, que 
~iempre murn en otro nombre 
para convenirse, ílnalmente, en 
un lugar in asible; el mico, en 
cambio, tapona cs;i propensión al 
inílnirn y se presra ge11erosa men
re a ilus1rar ese punro de fuga 
que recae solrn.: el signi fican re pa
r:1 tr:1nsforn1arse en orra cosa, en 
orro padre al cual llegamos de la 
mano dt: las palabras, de los 
nombres, de los ~ímbolos, dc las 
muchas imágenes que evocan los 
suc1.:sivos padres en nuestra men
te, inaugurando roda vez lo que 
llamamos dc~eo. Lo~ conceptos 
"deseo" y "nombre.: del padre" 

agujerean pues las palabras y por 
ende las historias, invitándonos a 
pensar qué es la auroridad y có
mo se transmite, :i la manna de 
de El gran Pez de Tim Burron 
por ejemplo. 

El nombre del padre · . 

Esre es un concepro propucsco 
por J. Lacan para inrenrnr descri-

bir d grado CL"rn dd lenguaje, su
pliendo al falo. Concepto-límite 
entre la cos;1 imposible y la pal:i
br:1. en tanw co nstrict iva y anri
democdric;i, e:.rrucrura al sujc10 
como tal (lo que concepwalrnen
re se describe comu el asesinato 
de la Cos:i). En d complejo de 
Edipo, d nombre dd padre pone 
un límite .1 la <.:omplerud madre
hijo, acota el dt:~eo dL" la madre 
dando a luz la casiración csrruc
rural del sujero a trav~s de la cual 
se instala una falca esencial; el ni
iio descubre que no lo e~ rodo 
para su madre, que ella también 
ama .ª un hombre: su padre (de 

San Martín 483 · Tel. 03462 425255 · Venado Tuerto 
mirobroker@powervt.com.ar 
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FOTO S M A RIA CROSETTI 

ella y/o de él). La casrración daní 
lugar a los intencos de intercam
bios y al deseo, es decir, a una sa
lida del auroerorismo y del narci
sismo. 

Por este padre, una tanto degra
dado, un tanto convulsivo y des
miciftcado, rondaba el parlamen
co de Juan Ritvo. En el tono de 
sus palabras, en su mirada que 
buscaba en el aire de la noche 
una fe que no lo asistía, se cola
ban las formas de un discurso 
crágico que iba más allá de su vo
luncad, las marcas indelebles de 
un saber casi trágico: la imposibi-

El 12 de Marzo pasado comenzó un 

seminario anual de "filosofía y psico

análisis" a cargo de Juan Ritvo. El 

seminario está organizado por la De

legación Depto. Gral. López del Co

legio de Psicólogos de Santa Fe . Las 

reuniones son abiertas con un tema 

que empieza y termina cada vez. La 

frecuencia es de un sábado al mes y 

se lleva a cabo en la Sede de la De

legación: Pellegrini 965. Informes al 

teléfono 437712 de 9 13 Hs. 

lidad fu ndante que tenemos los 
seres humanos para comunicar
nos, para solucionar esa desven ta
ja esencial que nos ocorga la ven
taja del lenguaje. 
Vaya, entonces, a modo de regalo 
o de sucedáneo, el poema "Foto
grafía de mi padre cuando cenia 
veintidós años" de Raymond 
Carver. 

Octubre. Aquí en esca cocina húmeda 
y desconocida 
esrudio la cara de joven vergomoso de 
mi padre. 
Sonrisa tímida, tiene en la mano una 
Escuál ida perca amarilla, en la otra 
Una botella de ceive-1.a Carlsbad. 

En jcans y camisa de Oenim, se apoya 
contra el capot de un Ford de 1934. 
le gustaría posar seguro y cómodo 
para la posteridad, 
usar su viejo sombrero inclinado sobre 
su oreja. 
Toda su vida mi padre quiso ser osado. 

Pero los ojos lo delacan, y las manos 
que sostienen lánguidameme la perca 
muerta 
y la botella de ccivcza. 
Padre, re amo, pero ¿Cómo puedo 
darte las gracias, yo, que tampoco 
puedo dejar de romar, y ni siquiera 
conozco lugares para pescar? /f.y 

• Cabalgatas, 

Dr. Leonardo Sandler 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
Monitoreo ambulatorio 

de presión arterial las 24hs. 

Con motivo de nuestro 15 aniversario, Topía Revista 
llama a concurso para el año 2005 en el tema: 

LOS DESAFIOS DEL PSICOANALISIS EN EL SIGLO XXI 

AREA PSICOANAUSIS. SOCIEDAD Y CULTURA 
AREA CÚNlCA PSICCWIAUTICA 

PREMIOS· So solocclonartln seis traba)os. El primer premio de cada área so publlc<Jra en la ro\'lsta Topfa 
• do noviembre de 2005. Los restantes en Topía en lnterneL 

JURADO: Dra. Sll\'lo Blclchmor. Dr. EmUlo Rodrigué. Dr. Juan carios Volno\'lch 

ENVIO DE TRABNOS: Por correo. hasta el 30 de Junio de 2005 a: Juan Marfa GuU6rrez 3809 • 3 • A 
(C.P. 1425) Ciudad Autónoma de Buenos Alres. ArgcnUna. 

Rc¡>;lamcnto en: htlp://www.topia.eom.ar/concurso.htm 

• Paseos en carruajes, 
• Pileta de natación, 
• Bicicletas, y mucho más. 
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.J{.En torno a los ídolos de las urbes 

Vanidades y Pictór · cas 
ur anas 

Vampiros en Me Donald's y 
Marylin Manson 

El vampiro amenaza la institución social 
de la familia. El vampiro, su mordedura, 
rransgrede el orden reproductivo porque 
impone el suyo: un deseo de carne insa
ciable lo atormenta. El vampiro, la proli
feración de vampiros, en la producción 
cultural es un síncoma de la disolución de 
los cuerpos sociales tradicionales. Los 
vampiros hacen legión. Los más adoles
cenres son atraídos mediante el uso de su 
insatisfacción, rechazo y desocializacíón 
en las maldiras horas carcelarias del se
cundario. Deresran a sus compañeros. 
Detestan su música bailable, alegre y vi
llera. Detestan su raza, peinados, ropas, 
códigos y excesos. Algunos, frente a eso, 
se vuelven pentecostales, evangelisras. 
Orros - aunque secretean racismos de 
grupo- se vuelven Dark, Hardcore, 
Punk. Marilyn Manson hace su encrada 
con el Anticristo bajo el brazo: redefine lo 
glam, destruye biblias en público, expele 
"che beautiful people". Su blanco es lo 
que llama Fascismo Cristiano. En Estados 
Unidos se lo culpa de ser parre de una 
larga causalidad que hace posible que 
unos pibes entren en una escuela armados 
y maten a tiros a sus compañeros. Micha! 
Moore lo entrevistó, el caso Columbine. 
Marylin Manson es un sacerdote negro 
que cultiva la tristeza en los adolescentes. 
Hacer sentir miserables al resto es lo que 
los marylin mansons del mundo entien
den por rebeldía. Manson hace de la bise
xualidad una experiencia disponible, no 
oculta su "brujería": detrás de él aparecen 
las encarnaciones de herejías de antaño 
bajo la forma de jovencitos curiosos por 
la magia negra. Existe en Capiral Federal, 
cerca del obelisco, una disco que los aglu
tina llamada Réquiem. Los simulacros del 
film "El Cuervo"se comen una hambur
guesa en un Me Donalds. Frente a la ca
jera y en manada la gozan: ¿Cómo podés 
trabajar de esto? ¡Pedazo de boluda! En la 
cara y sin asco. Miran a todos como si 
fueran insecros. Este sentimiento de elite 

"Los jów:m·s son :irrog:mres porque frecucm.11> :i sus igu:dcs. c¡uc 1w sou o:ufa ¡.u·ro gust.rn de :1p:ircm.ir liwch?.. 
Friedrich Nie1.2Sche."El hombre en d c:raco . 

clasificado como Tribu. Un deseo ele exhibicio
nismo les inunda. Estos vanidosos ele la noche 
son esteras ele las sombras del cspíriru, arrisras 
de la negrura urbana, adolescentes de la provo
cación. 

Los Tatuajes y las guerras estéticas 

El tatuaje puede ser la expresión de una falca. 
Un procesamiento pictórico de una pérdida, de 
seres queridos, de ideales, de etapas, de aspira
ciones no cumplidas. Cierro deseo de perdura
bilidad. El caruaje es cooptable por las formas 
de belleza y seducción dominantes: un peque
ño tatuaje en las tecas- públicamente insinua
do- no jode a nadie -salvo el proceso de 
arrugamiento masivo (PAM) No es signo de 
nada "raro" para la policía técnica de recursos 
humanos. Esro no sucede con las modificacio
nes corporales (que bien mostró el programa 
"Transformaciones") y la escarsificación cuya 
vcrrience excrema es la mutilación de dedos. 
Salvo pequeñas fluctuaciones, genera bajas en 
el índice Riesgo Calzón Ponderado. Existe en 
esre exrremo algo repudiado por la normalidad 
y su funcionamiento social: la "fealdad" queri
da, defendida }' hecha bandera como pregunta 
filosófica ¿por qué esta belleza "fashion"? Solo 
en discusiones filosóficas de revista "boluda ro
tal" se afi rma que lo bello y lo feo esrá en el 
ojo del observador. La calle maleducada y ar
gentina no perdona. Este ideal de belleza del 
piercing, cuerpos totalmente tatuados, las alte
raciones en la piel , etc. es una guerra urbana 
contra el ideal de la belleza fashion . La belleza 
de modelo, nos dice el periodismo opositor de 
Noticias, es oprimen re: hace sentir menos sexy 
a hombres y mujeres (según las últimas encues
tas de un iversidades británicas), inventa cuer
pos-trofeos inexistentes, manda al gimnasio a 
rodo fofo, a todo gordo, a todo larva ... a medio 
mundo. La seducción no es una intención sino 
un efecto. La cuestión no es la belleza sino, de 
nuevo, la seducción con fo rmas instaladas o no 
y básicamente lo deseado no es ni una revolu
ción estética -siempre local- ni tampoco 
eventuales siliconas, implantes o mutilaciones: 
Otra cosa es envidiada'. Los simulacros y co
pi<1s que compiten en pos de una forma ideali
z:1da cualquiera se disputan una intensidad1

: se 
buscan el efecco de ese ideaP. Esta intensidad 

Humano, Demasiado Humano. 

-pode r d e atraer o rechazar- es lo deseado y 
falsamenre la encontraremos en personas: Im

personal y Fugitiva. 

Carnaval en Cabildo y Juramento 

Febrero regaló a los vecinos d e Vicente López 
alegres fin de semanas con más de 30 compar
sas, sábados y domingos. U na pasión a pul
món, en rodas las edades, trabajosas indumen
tarias, canciones, líricas de todo cipo, murga, 
pornos, micros, calor, risas: salud desbordante. 
Todo el mundo bailando bajo el ritmo corpó
reo y arrasrrador de la murga. La murga no pi
de permiso: nos incorpora, nos m ete en el jue
go. Una detrás de otras, las comparsas - des
taco la comparsa local de Barracas y su irónico 
discurso sobre la música chiki-pum o sea la 
electrónica- estalló como espectáculo algo 
que es mucho más que música: la murga tiene 
historia y es además fi losófica. La visión carna
valezca del mundo contra roda esa maraña se
mi-lésbica. Lo carnavalesco es lo innovador en 
el sentido d e la transformación de la realidad y 
una forma de experimentación vinculada al 
deseo y a la utopía. Se trata d e exponer el su
frimiento a la risa. En lo ca rnavelczco no exis
te centro alguno sino un gran intercambio 
d ialógico. Se traca de la manifestación de una 
política de vida bajo la forma de la danza y la 
canción satírica. Los desgraciados d escriptos 
arriba, por estrechez. del espíritu se sienten re
pelidos por estos fenómenos: como si se rrara
se de una enfermedad los miran con al tanería, 
distancia, piedad . Estos desgraciados no sospe
chan la palidez. cadavérica de su "salud" cuan
do pasa delan te de el los el huracán de vida ar
dienre de los carnavales barriales. En los car
navales barriales, en la murga local, los cuer
pos no se hallan bajo la dictadura del Ideal si
~o que se exponen en su naturalidad, singula
ndad, en la belleza de la danza misma: el cuer
po se expande a sí mismo, se contorsiona, fric

~iona y ha~~ m~iltitud. Lo carnavalesco es pura 
111corporac1on, integración de las diferencias: 
una com unalidad p roductiva cultura l, es decir, 
un estilo de festejo del humano tal cual es. Lo 
carnavalesco es una fo rma de resistencia a las 
micro fo rmas que sectores de la sociedad in
ventan para c¡ue nos despreciemos y así humi
llados otros disfruten de lo que es nue~rro: la 
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expresión. Mis agradecimientos a rodas esas 
bellas y barriales comparsas. 

Conclusión en torno a fü cqestlón de la 
expresión y la libertad 

·"\ 

D' Odorico afirma que el momento de la escri
rura no es el de la creación o irrupción de algo 
en la nada de una página virgen sino del mo
menro en el cual cobra sentido la elección de 
formal idades académicas, de obsesiones: una 
cuestión de legitimidad, de cerciflcado, de Es
cuela, de inscripciones, coopraciones, adheren
cias y rechazos. Sostiene q ue la página blanca 

no es lugar de la advenida de lo intempesrivo 
sino más bien que ex iste un dispositivo discipli
nar a priori a roda escri tura, que es el que cons
cituye el negocio edirorial "Ja adapración al sen
tido común, la corrección política ... la necesaria 
agilidad de leccura ... ": Gabriela advie rte que la 

"crearividad" es mercancía culcural y que la 
mercancía cul tural resulra en inofensivos enrre-

tenimienros o placenreras rerapéuricas. Al final 
del art ículo, esgrime su Ideal : la creación como 
acro supremo de la libercad. Este acto, afirma, 
nos desposee de esa insranc ia psíquica tan regu
ladora que tenemos la mayoría de las personas 
para sentirnos un poco más cómodos, seguros y 
o rientados. La irrupción ele la libido creadora 
forja personajes, bo rra el autor del rela to: el 
personaje adquie re vida. Este acro supremo se
ría el goce ele una seducción curbulenra: una 
eyaculación merafísica. Se trata de un deven ir 
mujer que concibe la cscrirura como un gra n 
Parro, el texto como un bebé cuya rábula rasa 
no debe ser impregnada por las formas impe
ranre.s de la producción mercanril in~electua l y 
el acto de la concepció n una escritura que se 
aparre del lenguaje del mundo, la política, el 
poder y la inte rioridad. El escri tor que subyuga 
a Gabriela es aquél que al mismo tiempo roni- · 

pe con el discurso vigenre y con el relato egoís
ta de sí. .. ¿Pero qu ién será este Romeo, esre 

Prínc ipe Azul de la Escrirura Suprema? ¿Quién, 

de nosotros los que esramos vivos, conjurará to

dos los requisitos? ¿Quién podrá subir a cales al
turas y tempestades y venderle un libro a Ga
briela? He mencionado este arrículo porque, 
aunque en otra esfera, vuelve a planrear la mis
ma problemática ligada a los ideales -estético o 
inre lecruales- de expresión y la libertad. El pro
blema se plantea porque quienes sueíian con ra
les magnificencias quie ren una libenad Absolu
ra: dd cuerpo, de la escri tu ra, cid hacer, del ex
perimentar, del pcnsamienro, e re. El Poder 
Existe . 

La nada no es la de la página en blanco. La p;1-
g ina en blanco es pura potencial idad, puro de
ven ir, indeterminación y amorfidad. La p<ígina 
en blanco es afirmació n que no puede decirse, 
una palabra que no osa pronunciarse. La página 
en blanco esra llena de s í misma, es todo lo 
pensable, no conoce lo otro de sí porque es pu
ro S í. La Nada es "el hombre" mismo. L1 p;ígi
na en blanco es pura plenitud. Limitar, darle 
forma, no es el acto de la escritura sino el de la 
Inre rrogación. La Inte rrogación hace posible la 

búsqueda de la verdad como limitación, es de
cir. una Parcela y no lo Absoluto. ¿Por qué to
dos csros Ideales? 

¡Ved al Crepúsculo! ¡Ved al Crepúsculo codos 
estos f dolos! /i¡ l· y 

1- L:!S mujeres dicen dcrcsrnr que se les "impongan" cuer
pos imposibles. Sin embargo. cr<"o que no es un problema 
del O tro. 
2- Una gran a1racción o un fucnc rechazo. 
3-Parn ciemos de mujeres cualquier ideal social de befle-¿,1 
no constituye má~ que una referencia a tener en cuenta, 
grados de popul;iridad y bí1s4ueda de armas de sc<lucción. 
Salvo para ese raro tipo de mujer conocido como Mujer Fá
lica e Histéricas S.R.L. Para ellas. la bellcz.1 del cuerpo en 
tanto medio constituye una obsesión posible y ccnrral en 
sus vidas. El poscapiralismo publicita mujeres f.11icas. Ma
donna es arquetipo de ese deseo social, unas hermosas retas 
políticas. Lo que resiste a este sistema de ilusiones mercan
tiles de independencia y semen adquirido en una razirn es el 
pndcr de lo femeni no mismo. 
Aguafuertes rosarinas 2S 
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La manifestación 

Frenre a la Jefucura de Gobier
no porreiio riene lugar otro re
clamo por las vlcrimas que se 
devoró Cromaiion, ese espa
cio-meráfora de nuestra Ar
gcnrina corrupra, improvisada 
y decadente que se come el fo. 
curo de sus jóvenes (en esre ca
so aquellos que buscaban su 
idemidad a través del orgullo 
del rock callejero). 
En el barrio El Saladillo de 
RoSttrio esr:i semana hubo orro 
reclamo de justici:i para un co
merciante asesinado en un ro
bo de 100 pesos y van ... ; 
mientras el noticiero locil 
anuncia que termina hoy la 
jornada de piqueres llevada a 
cabo en los difcrenccs accesos a 
la ciu<lad. Desde b oficina en 
la que escribo c.:sto, ubicada en 
un subsuelo de un anciguo 
edificio en pleno cenrro de la 
ciudad, a pocas cuadras de la 
pl:11a San Martín, escucho có
mo una manifcsración se mue
ve h:tcia el sector pcaronal de 
l:i Córdoba; el golpereo sincrü
nico de rambores y redoblan
res hace vibrnr los vidrios de 
los venriluces, y no llego :1 dis
ringuir lo que dicen los desco
ordin:tdo coros de red:imas; la 
radio rampoco me dice quie
nes son, aunque anuncia orr-:i 
marcha de los mae.mos pidien
do que la Provincia suba y 
bl:111c¡uee sus haberes. 
Desde fines de 2001 para ad, 
cuando la sempiterna crisis pa
reció salirse de los límites de lo 
argcminamenre tolerable ílore
cieron asambleas, micro de
mocracias direcras, que queda
ron en menos de un veremos 
luego de ser aparnreadas por la 
izquicrd:i y de que la clase me
dia bienpensance volviera a su 
cauce de cotidiana normali
dad. El sueño de la auronomía 
política ciudadana y los cam
bios radicale.~ duró poco. Pero 
el :ínimo ele manifesrarsc. de 

La protesta y 
hacerse oír en las calles, ele recla
marle "al poder" y putearlo parect:: 
que se reavivó para quedarse. Hoy 
el crisol de razas criollas reclama por 
izquierda e incluso por derecha: se 
pide por el aumenro de subsidios 
para desempleados por un lado, y 
por el aumento de pt::nas para los 
del incuentes por el otro ( delin
cuentes callejeros, claro, la seiiora y 
el señor clasemedia recsrablecieron a 
SLL~ funciones culinarias a la vieja ca-

a 
un problema en particular 1.abién
dolo parre de 1111 algo mayor que 
debe cambiar para que ese particub r 
deje de ser una conscanre: el csr:ido 
burocrárico y corrupto, la desigual
dad económica, (.;tC. En plena emer
gencia de la crisis me esperan7A<ba y 
participaba de lo que creía un des
perrar del deseo de agruparse para 
pensar en qué esd mal y en qué ha
cer cnue codos, sin esperar que un 
seccor de arriba lo resolviera. Como 

Al verse cerrado el cauce del cambio que estaba a la 
vuelta de la esquina, la queja reemplazó al deseo 

autónomo de gobernarnos a nosotros mismos, y la 
multiplicidad de la protesta se volvió tediosa con sus 

miles de proclamas en diferente frecuencia. 

cerola que por un insranre casi su
rrealista pareció poner c.:n jaque a la 
dirigencia polícica). 
No quiero valorar en esta columna 
la diversidad de cosas por las que se 
reclamó y reclama en las calles. Po
dría decir que una cultura de la 
queja del ciudadano-hijo insatisfe
cho anre la auroridad-padre ha re
emplazado .11 intenro de agrupar~e 
para rransformar la realidad injusta; 
el devenir su j'-=m dueiio del propio 
deseo fue una intensidad que quedó 
absorbida por el conformismo de la 
queja. Pero l:t intención polícica de 
una muhirucl no se diagnostica en 
dos oraciones. 
Sin jugarme demasiado, personal
mente pienso que es justo el recla
mo salarial de los docentes, por 
ejemplo. M:ís de qué pensar me clan 
los pedidos "por seguridad", y 

¿quién puede juzgar como vandálico 
el pedido de pena de muerce de un 
padre qu'-= pc.: rdió a su hija en manos 
de un violador? (evidenrcmenre la 
discusión debe ser relegada anre los 
gritos de Jofor). Sin embargo justa
mente es diflcil no ml7..clar las cosas. 
Empiezo el texto nombrando una 
serie de aconrecimienms diarios · 
:111unciados por la relevisión, la ra
dio, los diarios y por supuesto la 
red. Todos refieren a una :igrupa
ción de geme en la calle, todos alzan 
alguna consigna, muchos piden por 

diLe el cl iché, el cambio tbde d lla
no. Hoy en cambio veo, inevitable
mente saturado, repetirse en mi 
pam:tlla y en mis parlantes - una y 
otra vez- anuncios de una marcha 
de huelguistas por-no-recuerdo-qué. 
de una protesta de vecinos de un 
barrio poneño por mayor ~eguri
dad. de un piquete para pedir por 
subsidios revolucionarios. di.' una 
misa por el descanso eterno de Ka
rol Wojryla. Duración en mi me
moria dd eve1110 anunciado o cu
bierro por la prensa: hasra que se 
anuncia otra noticia o viene la pu
blicidad. 

E:I Poder . : . J • ,.._ • • 

El poder en el c.1pitalismo avanzado 
-que no es una abstracción sino una 
máquina social compuesta de múlri
ples partes- no se rrara solamenre 
de las grandes instituciones que ha
cen resonar sus leyes y códigos sobre 
el cuerpo social. Sin duda los gran
des ceneros instiwcionales de poder 
(los estados, las religiones, cte.), a 
pe.~ar de lo opinión contraria de 
muchos ccóricos posmodcrnos, es
tán ahí, conrradicwrios pero hacien
do valer su derecho de la espada, de 
la cruz ... de la ley. Son centros no
dales de una estructura social cuyos 
discursos. aunque se contradigan en 
algunas de sus significaciones, codi
fican y gcner.111 pr:íccicas favorables 

al manrenimienro cid sístema social. 
Señala Ddeuze en su Posrd:ir.1 sobre 
las socit:d:1des de: control ( 1 ). que las 
viejas sociedades de soberanía mane
jaban m;íquinas :.imples par:i ejercer 
su conrrol. el miedo, b ignorancia y 

la necesidad de supervivencia mante
nían a raya cualqui<:r cspacio de po· 
siblc emergencia cid deseo de cam
bio; con la Ilustración vi nieron ht~ 
sociedades disciplinarias que inscau
rason a las insrirucioncs educacivas 
modernas y perfeccionaron cn nom
bre del orden y la t:iencia la vigilan
cia sobre los oscuros rinconc:. de la 
vida privada; con l:i revolución in
dustrial y la afluL"ncia de las masas a 
las ciud.1cles el capi talismo debió 
pcrt;;ccionar los dispositivos de con
trol sohrc.: la!> aluvionales masas urba
n:L~. En 1111 principio forjó disposiri
\ ' OS para rransformar en m:íquinas 
productivas a campL"sinos y arcesa
nos, minimiz<mdo r:i mbién el tiem
po libre (aquel dl.')>de el que podía 
lleg;1r a ~urgir la al'.<.:ión políric.1 de 
proccsta). Consol idada la revolución 
c.:conómica, d rrabajador-m:íquina se 
volvió .1b,rracro rrabajo libre, perdió 
<lc.:finit ivamc:ncc M I cadcrcr de incü
,·iduo. cr.t ahora un número a agre
g.1r o r.tchar en lo~ b.11,mccs <le las 
em ¡m·s.1s y en l.ts c.:stad ísric.1s del es
rado. El l(:tichismo de la mercancía 
dt:Scriro por f.-larx o~cw-cció para 
~iempre :il procc!>o ~ocial dt:: produc
ción lleno del sudor. L1 evolución 
recnológica rransformó desde hace 
ya décadas a la sociedad capit:ilisra 
bas:ida en la producción de biencs 
rangiblcs -(¡ue compra commodicies 
para ' 'ender productos terminados
en una sociedad que vend<.: servicios, 
aunque.: la impon ancia del fcriche
mcrcancía no deja de rener protago
nismo en d proceso. ¿Y d obrero ca
pitalist:i? Ya dijimos que no había 
más obreros, sino Aujos de trabajos, 
que :ihora unen piezas en el Tercer 
Mundo de lo diseñado en los cen
tros del primero. 

Los medios y el código 

municación en rodo c~to? Sin Juda 



Jos medios eleccrónicos fueron fun

cionales al status quo desde su naci
miento. Por ejemplo la televisión 
nace en América L'ltina de la mano 

del estado inrervencor, e incluso de 
el mundo esradounidense jamás hu
biera nacido sin d financiamienro 

público (como muchas ocras corpo
raciones). Las transmisiones se ini
ciaron en casi todos los países del 
subconrinente transmitiendo los 

discursos de los presidcmes y I o 
dictadores del momento. Pero, des
de ames de la privatización masiva 
de medios de comunicación, la tele

visión no es más transmisor de lujo 
de la propaganda del gobierno, aun
que emira muchas veces en sintonía 
con las instancias oficiales. 

¿Son entonces los medios la nueva 
Iglesia? ¿Son institución? Sin duda 
hoy el medio-empresa es uno de los 
centros de poder que resuenan al 
ritmo de la axiomática del capital, y 
organizan su producción como 
cualquier empresa. Sus programas 
son también productos que deben 
vender para existir, son mercancía. 
Pero lo que se transmite es princi
palmente el nuevo código central de 
la máquina social (el gr.111 Signifi
came), esa que es el efecto de con
junro de codos los centros de poder. 

Este código no disciplina prohibien
do, sino que disciplina seduciendo, 
desublimando diría Marcuse. Los 

medios son insrirución, pero sus flu
jos de poder no ordenan a los es

pectadores dentro de espacios físicos 
-módulos-, no vuelven al deseo fus

cista sino que se modulan al deseo 
en la simonía de consumo. Para or

denar las catexis fascisras siguen es

lando las instituciones clásiCL~ . 

La protesta pública y la pantalla 

dejado de reprimir a "la manifesra
ción". Se aprendió la lección de di

ciembre de 2001. Después de todo, 

iPara qué reprimir lo que aparece 
en una pantalla y suena en un par
lante? No estamos hablando de los 

efectos narco tizantes de los medios, 

que según <lecían en los '50 los recí
ricos de la Communic;irion Rese

arch esradouni<lense llevan al poten
c ial man ifesrnnre a quedarse en el si
llón de su casa viendo la proresta 

por te levisión. Tampoco 'kl gaseoso 
o rden del simulacro de Raud rillard, 
o la hiperreal i<lad aurorrefcrencial 
jamesoniana. Lo rr:111smit ido tiene 
un referenre claro, nosotros 111 ismos, 

y un espectador que somos nosorros 
también, en orro horario, el del ocio 

catód ico. Lls prorcsras no ~on como 
la primera Guerra cid Golfo, aquella 
que vimos a rravés de lo que parecí
an las interfases de un video juego. 
Estfo ahí, en nuescras panrallas, son 

cubiertas por todos los noticieros, y 
transmiridas las 24 horas del día por 
las cadenas de noticias. 

H an dicho Delcuze y Guatrari que 
los centros de poder vuelven seg
mento ordenado al deseo, codifican 
las jergas que rompen con el lengua
je del poder, vuelven masa a lo que 
puede ser una multiplicidad de suje
tos libres. El deseo educado termina 
abrazando al objeto propuesto desde 
los centros de control: la Fe, el tra
bajo alienante-que-es-salud, la mer-

ción contenedora más que aquella 
de la esperanza en orra vida. 
¿Acaso nadie pat:ilea? Claro que sí. 
Hicimos ya referencia a que cuando 
en la Argenrin:i los escragos del neo
liberalismo y el estado corrupro e 
ineficiente excluyeron a más de los 
que podían excluir, ahí estábamos 
muchos cacerob en mano en la ca
lle~, proclama en mano en las asam
bleas barriales, y nos vimos podero
~os, y vimos a lo que parecía i11evira
ble1rn:1m: dererminado por la hisro
ria como contingente. Pero cuando 
la paupérrima real idad nacional vol
vió a fluir por causes rolerablcs -es 
decir g;u·anrizando la supervivencia 

parética de la mayoría y el mínimo 
bienesrar de cierro secror medio de 
la sociedad con mi~ aspiraciones-, 
el deseo de cambio r:i<l ical se aplacó. 
Sin embargo ya rodos habíamos 
aprendido la práctica de la proresra 
(aquella hasta entonces reserv:ida 

para estudiantes de la fawlrad esta
tal, piquereros, obreros, empicados 
públicos y maesrros huelguistas ... ). 
Ya no era mal visto por la señora 
bien batir las palmas anre las cáma
ras para pedir que se pode un árbol 

El espectador puede consumir y tirar desde la cobertura 
de una protesta piquetera en la Avenida 9 de Julio de 

Buenos Aires a la noticia espectacularmente filmada de 
coche bomba en Bagdad 

canda, etc. Sin embargo en el capi
talismo avanzado, la desterritoriali

zación de la producción y el indivi
dualismo llevado al paroxismo vuel
ven imposible ordenar "naturalmen

ce" a un sistema de acuerdo a los 
códigos de soberanía anteriores 

(aunque hay lugar para las ficcio
nes). E.sramos dentro de una máqui

na que funciona al límite consranre
mence, un sistema que tiende a 

romper con la homeosr.1sis mínima 

propia de cualquier organización 
económ ica anrerior, a librar al capi

ral de cualqL1ier control en su frené
tica búsqueda de rentabi lidad, de

jando ingentes cantidades de perso

nas en el camino - piezas intercam

biables-, fuera de cualquier insciru-

o se le devuelvan los ahorros incau
tados por las entidades financieras. 
Pero al verse cerrado el cauce del 
cambio que estaba ahí presente, a la 
vuelca de la esquina (como parecía 
en el Mayo Francés o los Cordoba
z.os, Tucumanazos y Rosariazos de 
fines los '60s) la queja reemplazó 
-incluso en quienes realmenre pro
yectaban cambios revolucionarios

aJ deseo aurónomo de gobernarnos 
a nosotros mismos, y la mulriplici

dad de la proresra se volvió rediosa 
con sus miles de proclamas en dife

rente frecuencia. Sin embargo las 
dmaras siguiero'n y siguen ahí, en

focando las marchas para el noricie

ro de mediodía y para la atdena de 

noticias las 24 horas. 

POR TOMÁS L Ü D ERS. 

Cuando la marcha ele proresra se 
vuelve entonces "noticiablc", los su

jeros liberados rerminan siendo ac
rores del show medi:hico de los cor
poraciones de la informacióncdis
tracción-especdculo. Un evenro es 
cubierro por un medio de comuni
cación, li teralmeme se lo cst;Í rapan
do, se In vuelve un instame más en 
la panralla, y por ende superficial, 
repetitivo, intercambiable. Un signi
ficantt: inrercambiable del nuevo có
digo, que vuelve a codos los evenros 

parte de una cadena meronímica 
que no dice nada porque siempre 
dice lo mismo. No importa lo c¡ue 
se haga, todo lo cubierto por las c:í
maras y micrófonos puede ser neu
rralizado en su poder político trans
fo rmador y vuelco objeto mediático 
lisro para ser consumido y desecha
do en más o menos tiempo. Claro 
que la muerre de un papa o la c.1ída 
de dos r:iscacielos en la ciudad m;is 
importante del mundo son un pro
ducto que dura más que una mar

cha de estudiantes, pero codos ago
ran su valor tarde o rempra.no. El 

especrador puede consumir y tirar 
desde la coberrnra de una protesta 
piquetera en la Avenida 9 de Julio 
de Buenos Aires a la noticia especta
cularmente filmada de coche bomba 
en Bagdad (aunque los coche bom
ba en un momento se vendían bien, 
pero hoy son casi cliché, ya ni so
bresaltan un segundo). 

Ya no hay que mandar a los carros 
hidrantes, ni a las tropas de infante
ría, ahí están las c,ímaras para volver 
espectáculo barato el reclamo de 
jusricia, y ahí están los manifestan

tes transformandose en actores gra
rniros. Es mercancía barata, pues sa
tura, pero es rentable, porque es 

material de adquisición rápida para 
los shows-noticieros. 

(1) Gi lles Oclcuzc, J>oscd:1t:1 sobre fo socíc
d:cdcs de comro/, en Christian Fcrrcr (comp.) 
El lenguaje lircrnrio. Ed. Nordan, Montevi
deo, 1991. 
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-~ En la red ~-------------------------------· 1 

En la red 
Internet es un caos por descifrar, y cada cual debe 
ordenarlo a su gusto. Sin embargo hay sitios que vale 
la pena tener en cuenta primero a la hora de armar un 
sumario. Aquí sugerimos sólo unos pocos. 

CLACSO / Blblloteca Virtual {ciencia sociales, economía, política ... ) 
www.clacso.org 
La biblioreca del Consejo Larino Americano de Ciencias Sociales ofrece más de 4.000 libros y arrículos 
de acceso libre sobre ciencias sociales 

FELAFACS r:cderación Latinoamericana de Faculrades de Comunicación Social 
www.felafacs.org 
Sitio de la r:clnfacs. Pcrrni re el acceso a avances de investigación, publicaciones, info rmación académica 
sobre comunic:1cilo11 social, etc. Desde la página se puede acceder a rodas los números public:idos ele 
revista Di<llogos de b Comunicación, dirigida por el invesrigador colombiano Jesüs Marcín-Barbero. 

lnfoamerica 
www.infoamerica.org 
Sirio web especi:1li7.ado en sociología ele la comunicación, semiócica y otras ciencias sociales. Cuenca 
con una complera biblioteca <ligical con texros libres de autores cl<isicos (Adorno, Barchcs, Gramsci, 
Marrelarr, ere.), ordenada por autores. Ofrece además orros recursos como links a publicaciones. 

Diá logos de la comunicación 
www.felafacs.org 
"Oi;ílogos de la Comunicación" es la prescigiosa revista de la Federación Larinoamericana de Faculta
des de Comunicación social dirigida por Jesús Martín-Barbero. Incluye en formato .pdf rodas los nü
mcros publicados. 

Proyecto Arjé 
www.arje.uy.nu 
Sirio web uruguayo que incluye artículos y ensayos filosofía, lingliísrica, ciencias sociales y a rras huma
nidades enviados por careddricos y esrudiances de humanidades de codo el mundo hispanoamericano. 

Nombre Falso 
www.nombrefulso.com.ar 
Rt:visra online sobre comunicación y sociología de la culrura de la Fac. de Humanidades y Cs. Sociales 
de la Un ivcrsiJad Nacional <le la Pacagonia San Juan Bosco. lnclure arrículos de presrigosos académi
cos e inccleccualcs. 

Hipersoclología 
www.hipersociologia.org.ar 
Wcbsire de la c:ícedra Hipcrsocilogía de la Faculcad de Ciencias Socialc~ de la UBA que incluye una in
ccrcsancc selección de clásicos <le las ciencias sociales y ensayos propios 

ArteHlstoria.com 
www.artehistoria.com 
lmcres:rnte wcbsirc espaíiol con completas rescíias sobre historia universal y las bellas :me~. 

lo que nos tocó en suerte 

Dónde 
conseguir Lote .. 

En Rosario 

En los Kioscos 

Córdoba y Dorrego 
Córdoba y España 
Córdoba y Corrientes 
Córdoba y Laprída 
Córdoba y Bue.nos Aíres 

En las Libreñas 

Hom o Saplens 
Sarmiento e/ Córdoba y Rioja 

Rayuela 
Corrientes e/ San Lorenzo y Urquíza 

Laborde 
Entre Ríos e/ Sta. Fe y San Lorenzo 

.En Venado Tu.erto : 

En todos los kioscos del centro y 
en las librerías TyP 

En Buenos ·Aires . . 
~ . . 
Librería del M ármo l 

Uríarte i795, esquina Costa Rica. 

El lugar donde la Salud encuentra su espacio. 
Salón de eventos para especialidades. 

Be/grano 136 - Te/Fax: 4293001426165 - E-mail: nor@powervt. com.ar 
Venado T uerto 
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Pcrrumeria - H crhori,.tcria 
41Wtiij\iiiiijitiji@tP, 

COLÓN Y AZCTl~:--:AC;A . Hi l02 1. 

Dr. Raúl A. Morero 
Odontólogo 

Prr.\ ~:ndon v lr~1ta1111c111 0 d .. 
enformPd~ul1' !-. df•I s i :->lrrna estomalO,All~il it;o 

' 9 de JÚliÓ 775~ Tel: 0_3~62 423625 -·v.T .• ' 

Dr. Fernando i\. :viacstu 
¡.::-; ()l)Cl{I :-;( )\ .()(; Í.\ 

MORENO 464 - TEL 03462 427434 
VENADO TUERTO 

tiÍi¡ Shw. '-J!A.f.ia11 ') t'a N 

PSICÓLOGA - TERAPEUTA FAMILIAR 
Mal 0497 

ALVEAR 240 ·Tel. (03462) 430438 
Consultorio: EOURNE 9 do Julio 648 . Vdo. Tto 

FARMACIA Moscoso 
Brown·y_San=Mártín_ .. V;Tuérto 
~~·1_·_:"ª~72474, · 461ist ·· _ 

Adquiero aquí productoi de lo líneo de Co1méti co1 

ff! LUCY ANDERSON 

Dr. Hector H. Maestu 
Dr. Martín Maestu 

CONlAOORlS PUSUCOS NACIONALES 

Alem 84 Pta Baja . Venado Tuerto 
Tel 03462 421696 

Dr. Al~j;indrn C. lmbcrn 
ODO:\TOLUC :o 

Sa;m:clra '.Z~:i . \ \ •11aclo T11cr10 

DR. MAl\IANO /..\. CARLETTA 
ODONTÓLOGO 

E.'1>.11i.1 ''lS · ll'l 10.\ 1b211~9-<11 • l'vn.1tlo l\1vno 
SE ATIENDEN OBRAS SOCIALES 

BROWN 538 TEL:42-7770 

Dr. Raúl Dioclati 
ESPECIALISTA GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 

Cl1acillmco 8-+2 . VT.. 

. " Estucl10I nlc<rra~ ,, DH. Ai\ToNto 01 B~N rn[·rro t) 
" ·· • · ~ ABOGADO 

Tel. 03.+62 42 l2J2 
lturraspe 62 l • 2600 Venado Tuerto (Santa Fe)· Tele fux 03462 • 426 127 

es t udiointegr al@powerv t.com .ar 

FARMACIA BANGHER 
•Envíos a domicil10 sic 
• Laboratorio • Perfumeria 
• V1chy - Flores de Bach 
• Fragancias importadas 

Mcdic3mcntos so lidarios de bajo costo 
1· Av. Cascy y Alvc:u. (03462) 42736~ · 

Lic. Mirian Nieto de Tejerina 
Nutrición . Obesidad 

Dr. Carlos A. Teje rina 
Clínico General 

San Martín 667 - Tel: 433284 

J uan Scha~ti;ín Di Paolo 
.\ll(}(;.\I)() 

(;i,1dli J.i<I Bis 
Tl' l oa 1m 1'.l."·!700 . \"t:11ad o T 11l' r10 

'f!A-16/0 ~1 n(¡11e Q/Í~~t(rh 
olielamá QJ(~,,(.} 

ABOGADOS 

C ASTELLI 870 - V.T. 
TELEFAX 03462-437930 

flRTISTfCA 

PO.CICROfffnKIAS 
TO'OO PARA TU CREATIUl'OA'O 

OLEOS - ACRÍLICOS - PINCELES 
PIEZAS DE MADERA -YESO 

BIZCOCHO - COLUMNAS - ESTATUAS 

: ITURRASPE 822 
TEL. 03462 400604 - VENADO TUERTO 

P
u aboratoriO Oiop>i"-' 

~ de G 1ologí'u 
ato logia l'apanícolaous 

/\t iuc l 2S6 - T d cfax (03·162) ·12940'i 
Dr.1. Silv.111.1 M. ll urid1 

Ml:dit.l .t11:uum<,p._1t<)lop.:i 

Amal ia Estela Lopéz Sauqué 
CONTAOORA PUBLICA 

Caslelli 539. Telfax 03462 427626/437170 
2600 Venado Tuerto 

, • Av. Roberti 552. Tel 03462"15661819 ~i 
• . 6009 Teodellna • ; 

ARQON 
arquitectura 

Arq. Emilce O. Fcrnández Moll 

Arq. Ricardo J. Caffa 

Arq. Carla S. Fernández Moll 

9 de j ulio 10 10 
Tel.: 03462 - 4233 1 O I 435256 

Vuz..rl~~ 
de. tjMau& 

CONTADORA PÚBLICA NACIONAL 
MAT 8963 

Liniers 665 - Venado Tuerto 
Tel 03462 423290 

i\la r ina L. lturbicll' 
Alejandro G lturbi1k 

abogarlos 

l'cll rgl'iui 7-12 l'lanrn Alrn \ '.T. SI!!. Fo 
TC'I. 0.1462- 139495. 0;111díoil11rhid <'f<1cf\1.co111.:ir 

C:illno 1045 6" l'i<o. Buenos Aires 
T<I. 01J -4N12-1157.1 (ro1:1l h :i) 

Dra. Si!vina Llanos 
PSICOTIRAPJA - PSJQUlATRlA 

Rivadavia 809 (esq. Belgrano) . Venado Tumo 
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La bola de nieve 
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Una postal apócrifa 
e ntre las mú lti ples destrezas con 
las que cuenta el ciempo, se encuen
tra la capacidad de despojar a las co
sas de senrido; luego, con distinta 
gravedad, en algunos casos los sin
sentidos devienen en injusticias. 
La esquina de Laprida y Córdoba al
berga uno de los ed ificios más reco
nocidos de la ciudad de Rosario: La 

Bola de Nic1re, obra 
del arquitecto francés 
Eduardo Le Monnier, 
daca de 1906 y fue 
construido para que 
allí funcione la sucur
sal rosarina de la 
co mpañía de ahorro y 
seguro homónima. 
Oscencó en su época 
la categoría de ed ifi

c io 111;\s airo de la ciudad , y desde hace casi 
cien aíios luce una esculrnra ele una bola de 
nieve en su cúpula sobre una base que luce 
llamacivas guardas de cerámicas que forman 
el nombre de la desaparecida empresa en 
grandes letras blancas. 

Desde el cierre de la empresa, el 
mote pasó a ser patrimonio único 
del edificio , c uya planea ba ja acos
rumbraba alojar agradables bares cu
yo ob\•io nombre de fan1asía apu11-
1alaba aún el s ignificado de la enor
me escul curn. 
Pero ocurre que desde hace un ciem 
po, acompaíiando la posmoderni
dad, una cadena de carnicerías de la 

Algunos tienen antepasados. 

Otros tienen ídolos. 

Algunos cosechan antecedentes 

Otros reciben herencias. 

Nosotros compartimos una pasión. ---

ciudad decidi ó inscalar un local allí, e n la 
vidriada planea baja de La Bola de Nieve. 
Desde ese momento, puede que haya co
menzado a se r oportuno el cuescionam ienco 
sobre algunas cosas. ¿Qué hacía, e n p leno 
proceso de ca lentamienro g lobal, una bola 
de nieve en el microcenrro de Rosario? No 
suele nevar mucho en esta c iu dad, y ningu
na persona en su sano juicio, si le pedimos 
asociar d nombre de una c iud ad con una 
bola de nieve dirí:i: ¡Rosafio! 
Enconce~. ¿No creen uscedcs que una gran 
bol:i sobre un edific io. ub icado en el ce nero 
neudlgico de la principal región agrogana
dera del país, y cuya planra baja es u na co
quera carnice ría, debería ser una albóndiga? 
Es verdad, se ría menos románti co, pero un 
jusro homenaje a la tierna bola de carne pi
cada que con canro :imor se ha elaborado 
para servir de sustento a los hombres y mu
jeres t JUC habitan esta regió n. 
Luego, c uando sobrevino a mi mente la 
imagen dd pueblo yendo en masa por pea
tonal Córdoba hac ia el Parque Nacional a la 
Bande ra, a d isfrutar de la Fiesta Nacional de 
las Colecrividades (cuyo prin c ipa l arraccivo 
culcural es la comida, aceprémoslo de una 
vez). y allí esplendorosa en la csc¡uina de La
prida la gran albó ndiga les ciaba la bien ve ni 
da, im aginé que ese simple ca mbio de nom
bre haría de esre luga r. algo m:b razonable, 
y por que no más jusco./i¡ l ·y 
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La Tarjeta de 
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ASOCIACIÓN MUTUAL 
DE VENADO TUERTO 

e Centro de Compras 

CaS('y 760 1 ltlC'fax: (03462) 436•141 • 427715 • 421821 
E-mail: amv1dc@cnrcdcs.com.ar 1 2600 Venado Tuerto 

Q MutualCard 

25 de Mayo 998 1 1 ddax {03462)436440 
li n e3 sir1 cargo: 0800 ·888 6640 
E-ma1l:mutualcord@amv1.com.or 1 2600 Venado 1 ucrto 

9 Turis mo 

25 rie Mayo 950 1 Telefax: 1034G2) 43fi4'>7 • 429228 
E-mail: turismo@amvt.rom.ar l 2fi00 Venado luerto 

Compartir las cosas simples de todos los días 

• Servicio al Cliente las 24 horas 
los 365 días del año 

• Central Operativa 0800-444-0266 
ó 03462-437800 

• Asistencia Médica por Accidente 
y/o Enfermedad en Viaje 

• Auxilio Mecánico y/o Remolque 

• Ambulancias Terrestres y Aéreas , 

• Información General de Servicios en Viajer 
• Asesoramiento Legal en Viaje 

• Descuentos en Farmacias y Supermercados 

• Bono Obsequio - Sorteo de Viajes 

COOPERACION 
MUTUAL PATRONAL 
S E G U R O S 

FUNDADA EN 1926 
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SUPERMERCADOS 

La buena costumbre de todos los días 
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Editorial y Comunicación Corporativa 
Hacemos buenos trabajos 
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