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La construcción de la 
identidad de Venado Tuerto, 
un pueblo fundado 
en la huella de 
una frontera interior. 

por Alejandra García y 
Gladis Mignacco 

Por el revolucionarlo 
derecho a trabajar 
por Raúl Favella y Silvia Rodu/fo 

Tacones y Chancletas 
por >úmena Vergara 

La protesta social en el liberalismo 
por Esteban Rodríguez 

2005: el año de las Madres 
por Osear Luis Estellés 

Ejercicios de la memoria 
por Osvaldo Aguirre 

Poema 
porCatulo 



. 
2: 

04 

lt 

rNl@S @ri:lUJ!fDIDl1ím®$ 
[NI @ \t ~ [fil [f1 ~@ ~ l!li ¡pH! $ 
Tenés la mej or opción para cada riesgo. 
Estás tranquilo. Estás cubierto. 
Estás en Cuicchi Gaveglio. 
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El h ombre postorgánico .. 
C11cr110, 1ulljet1vldad y lecnologfu Jjgitalell 

Autor: Paula Sibifia 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Colección: Popular. Serie Breves 
Páginas: 272 de qué manera 
El hombre postorgánico expone detalladamente e sim 

· • 1 • nformáuca a la vez qu • el entrecruzamiento de bio ogia e 1 • 1 nuevos 
phfica la complejidad humana. es el fundamento de 

1 
º! partir de 

mecanismos de control del capitalismo postindustna 
1
• omnipre

la noción de biopoder de Foucault. la autora analiza ª el dis· 
sencia del discurso informático y el aura de 1~ que goza en 
curso médico. El descarnado opttm1smo cient1fico es P~:~~~ns· 
cuestión al develar los móviles del capital global. que é 

• 1 étodos de control· en t rm1nos formado al ciudadano en consumidor, as• como os m .. b¡ endeudado ... 
de Ocleuze, el hombre confinado de la modernidad es ahOra el hom .e de la tec
Paula Sibilia realiza aquí un análisis nguroso acerca de la~ bases filosofica~ticns pa· 
nociencia contemporánea. descifra sus art1culac1ones polit1cas. sociales Y · 
ra finalmente postular la persistencia y la resistencia de lo orgánico. 

fLévi-SlrnUJ!S y el pensamiento salvaje 

Autor: Frédéric Keck 
Editorial: Nueva Visión 
Colección: Claves (dirigida por Hugo Vezze11i) 
Páginas: 112 . , . 
Esta obra propone una lectura del libro mas filosofico de Levi· 
Strauss. EJ pensamiento salvaje publicado en 1962, que marca 
el pasaje entre las Estructuras e/emenra/es del parentesco Y las 
Mitológicas. Deebe leerse a través de la relación entre estructura 
y acontecimiento: la estructura no es comprendida corno una to
talidad fija y centrada. sino como una d1namica formal que se 
despliega en vanos niveles para dar sentido a aco~tecimientos 
que la descentran. Esclarece de este modo la polem1ca entre 

Lévi-Strauss y Sartre, y de un modo más general, la oposición entre estructurahsmo 
y los filósofos de la conciencia acerca de la cuestión del sentido de la h1stona. _ 
El trabajo de Frédéric Keck muestra que para Lévi-Strauss. el ·pensamiento salva¡e 
no es el pensamiento propio de las ·sociedades salva¡es· sino cualquier pensamien
to a partir del momento en que establece clasificaciones sobre la naturaleza sin so· 
meterlas a los imperativos de domesticación. 

Perro callejero 

Autor: Martin Amis ,i. 
!'1 

Editorial : Anagrama 
Colección: Panorama de Narrativas 
Páginas: 430 
Perturbador, excitante, viril, crudo, espléndidamente escrtto. al de· 
cir de la critica inglesa, Yellow Dog. el último libro de Amis es so
bre Xan Meo. un hombre al que parten la cabeza y se vuelve otro. 
más violento, de impulsos primarios y perturbadora sexualidad. 
Pero hay más personajes cuyas vidas se cruzan con la suya: Clint 
Smoke. un periodista estrella de un penódico amarillo, sensac10· 
nalista y pornográfico. Henry England -el rey de Inglaterra- y tam
bién, como una araña en el centro de una vasta red, 

el misterioso Joseph Andrews. 
Novela aterradora y divertida, popurrí de géneros y de recursos. que van desde 
la parodia esperpéntica de casi todo, hasta la inteligente y nada cómica 
indagación sobre la sexualidad y la pornografía. la guerra de los sexos y el 
deslizamiento del poder de los hombres a las mujeres. Y en el centro de todo: 
Edipo, la paternidad, los padres como posibles corruptores devoradores de sus 
hijos. el dificil pasaje a la madurez. 

Le Monde Diplomatique "el dipló., 

/¡ 11(1\/)f, 
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Lu rthc:liún d~ los barrios 

~¡ 
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Una voz clara en medio del ruido 
La rebelión de los barrios. El ·no va más de los margina· 
dos": 
Nada ·nuevo que decir, por Carlos Gabetta; Estallido en los 
suburbios franceses , por Laurent Bonelli; Acabar con el 
apartheid a la francesa, por Dominique Vidal; Exclusión 
Y racismo en las escuelas, por Georges Felouzis y Joelle 
Perroton; En Estados Unidos, todo a la derecha, por 
Serge Halimi. 
Organización Mundial del Comercio: Mercantlllzaclón a 
espaldas de los pueblos, por Bemard Cassen; Soberanía 
alimentarla, por Jacques Berthelot; Liberalización del 
sector público, por Frédéric Viale; Patentes que matan. 
por Alain Lecourieux. 

Méxlc~: de cómo reforzar la dependencia, por León Bendesky. 
El tabu de la Inversión extranjera, por Alfredo E. Calcagno y Eric Calcagno. 
La ciencia como religión, por Jacques Testart. 
Ecuación técnica y empleo, por Susana Vior, David Wiñar, Sara Morgenstern . 
Juicio a la guerra de guerrillas, por Marta Vasallo. 
Torturas, por Ignacio Ramonet. 

Mo VII - Nº 78 - Diciembre 2005 - Director. Car1os Gabetta - T.E. 011 4864 3692 
- E·mail: Internet: www.eldiplo.org 
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Fueron los hombres. que n¡;rup•dos en 
sociedades, cuidJron de •rrc¡;lar y fij2r el de

rcclw de propiedJd, como el mis 
identificado con su cxis1cnci2. 

Gaspar Mdchor de Jovdlanos ( 1744-1811) 

la propiedad como valor su
premo es la medida del ser en 
el mundo. El derecho a ella ha 
perdido el carácter de universal; 
no es un derecho humano sino 
el derecho de los propierarios a 
serlo, y a seguir siéndolo a co
mo de lugar. Por el concrario, 
es la propiedad la que da dere
chos que se traducen en poder 
efectivo, y quienes son sus titu
lares reivindican para sí el dere
cho de reglar las prioridades del 
orden social. 
Los cambios polícicos en nues
tro país han venido siempre 
acompañados de transferencias 
de ingresos a ravor de los secto
res económicos predominantes 
en cada uno de ellos. El golpe 
de esrado de 1976 sentó las ba
ses del exrerminio induscriaJ del 
país en beneficio del secror fi
nanciero. En la década de los 
noventa se dilapidó el capital 
social acumulado por genera
ciones de argentinos, mcdianre 
la privatizaciones y transferen
cia a manos extranjeras, o de 
sectores nacionales funcionales 
a ellas, de la renca estratégica de 
servicios públicos, energía y 
minería, bancos, seguros y el 
sistema previsional. La. devalua
ción que siguió a la caída del 
gobierno de Fernando de la 
Rúa -último defensor del sis
tema de convenibilidad mone-

Entrevista a Daría Doria 

o 

e revo uc1onar10 
derecho a trabajar 

Lote estuvo con Darío Doria, director de Grlsslnópoll, 
el documental que muestra el proceso de recuperación 
por parte de sus trabajadores de una empresa quebrada. 
La lucha, los conflictos, la victoria y la vuelta a una 
dura rutina de 12 horas diarias. 

caria- puso en el ojo de la tormenta 
a las privatizadas dando simultánea
mente lugar al agosto de los grandes 
exportadores de commodities. 
Miles de empresarios honestos, de
rrocados de las tres instancias des
cripras, perdieron sus esrablecimien
cos arados a la lógica de la produc
ción. Otros, más duchos en la ley 
del sálvese quien pueda - ranros co
mo los anteriores, o quizás más
acepcaron las reglas del juego con 
aparente mansedumbre: no es para 
menos, un corolario de dicha ley 
diera que el que se salva lo hace a 
cosca del que no, en el caso de la de
bacle induscrial argencina distribu
yendo los coseos enue los acreedores 
más vulnerables, es decir los trabaja
dores. Argencina acuñó un lema que 
contiene acabadamente la ferocidad 
de estas circunstancias: empresas 
fundidas y empresarios ricos. 
La inremperie de la desocupación 
confinó a miles de trabajadores al 
refugio del propio establecimiento 
fabril. Cerámicos, textiles, y hasra 
una fábrica de grisines pasaron a ser 
las naves insignia de un movimien
to social de recuperación de empre
sas en estado de quiebra - basado en 
la aurogescíón de los trabajadores 
bajo la forma de cooperativas de 
rrabajcr que día a día va en aumen
to y que actualmente viene permi
ciendo salvar más de 15 mil emple
os que de orro modo se habrían 
perdido irremediablemence. 
Resiscencia por parcida doble: la de 
los crabajadores a perder el empleo, 
y la de los (ex) propietarios, en de
fensa de la propiedad de los restos 
del capital de sus empresas perdi
das, en particular los bienes inmue
bles que pueden ser motivo de pin
gües negocios. 

La. balanza del idioma jurídico ar
gentino sin embargo se inclina a Fa
vor de escos úlcimos, proveyendo la 
terminología adecuada para defen
der los privilegios de la propiedad, 
cachando a la roma de los escableci
mienros, que en la realidad es el úl
timo recurso de los crabajadores an
te la pérdida del empleo y el recla
mo de haberes adeudados, como 
usurpación, una manera elegante de 
criminalizar la desesperación. A pe
sar de codo, como dijimos, la lucha 
no viene siendo en vano. Ya son 
doscientas las empresas recuperadas, 
y por cada una fue necesaria la san
ción de una ley especial de expro
piación. El objetivo accual del mo
vimiento es una modificación de la 
ley de quiebras que permita la ce
sión automática del establecimiento 
induscrial, dadas las circunstancias, 
a la cooperativa de c~bajadores, 
con la finalidad de evitar las arduas 
complejidades del proceso indivi
dual. De ellas trata Grissinopoli, el 
excelente filme de Darlo Doria que 
retrata la historia de la empresa pa
nificadora que lleva el nombre de la 
película. En el año que en comenzó 
a ser filmada la película, luego de su 
venta a un grupo de accionistas, 
malas adrniniscraciones y coma 
conscante de créditos bancarios, 
quedaban en Grissinopoli solamen
te dieciséis crabajadores de la cente
na de que su fundador Carlos Savio 
supo contener en las épocas exico
sas. Actualmence la Cooperativa La 
Nu~ Espcranz.a administra la fá
brica con resultados sorprendences, 
como la expansión del alcance de la 
producción y una nueva línea de 
monraje. ¿De qué modo lograron 
atravesar codas las dificulcades, no 
sólo económicas sino también polí-

Norma Pintos 

ricas? ¿Cómo superaron las presio
nes, la indiferencia de las instirucio
nes para alcanzar un éxito -no 
exento de actuales sacrificios- can 
claro para ellos y sus familias? ¿Có
mo lograron derribar el principal 
prejuicio de escos tiempos, ya que 
en ningún momento han concado 
con inversiones externas que facili
taran la nueva puesta en marcha, y 
sólo lo hicieron con su trabajo per
sonal y su organización? 
La Nueva Esperanza está formada 
por dieciséis mujeres y hombres 
que parecen haber descubierto den
tro de sí una sabiduría desconocida 
hasta entonces por ellos mismos. 
Un breve cuento hindú quizás lo 
explique más claramente que mil 
palabras occidentales: A la gran ser
piente le fueron encomendadas dos 
misiones en la tierra. La primera, 
llevar sobre su cabeza a un impor
cance Dios y cuidarlo celosamente, 
tarea poco sencilla ya que a su alre
dedor acechaban los pájaros come
serpicnres. La. ocra misión consistía 
en que su cuerpo se transformara 
en un lecho cálido y acogedor para 
el descanso del Dios. Para lo cual la 
serpiente debía ser muy firme y 
permanecer en estado de alerta co
do el tiempo, por el peligro extre
mo que acechaba al Dios, pero al 
mismo ciempo debía ser lo suficien
temente flexible y blanda como pa
ra contenerlo en su descanso. Fir
meza y flexibilidad, como en el 
cuenco, son los dos pilares de la es-
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rraccgia de los rrabajadorcs de La 
Nueva Esperanza. Fuimos cono
ciéndolos a cravés del rclaco de Da
río Doria, a lo largo del reporraje 
que pocos días después del estreno 
nos concedió. 
¿Cómo nació la idea de filmar Gris
sinopoli? 

Darlo Doria: Li idea nació en 2002; 
partió de una necesidad de conrar 
una historia optimisra con final feliz, 
cnconrrar una historia positiva en 
codo eso que era ran apocalíptico. 
Entre canea cosa negariva yo necesi
taba enconrear algo que a mí tam
bién me diera ánimo. Muchos com
pañeros, amigos míos, se estaban 
yendo a vivir a orros lados. ilegales, 
desesperados, comándosc el avión, y 
yo encontré que esca gente, con mu
cha menos preparación teórica, con 
menos esmdios, eran más duros pa
ra resistir, se quedaban acá y logra
ban cosas que gente con más prepa
ración no las podía lograr y no en
contraba salida. Luis Camardella 
(guionista) y yo nos cruzamos con 
esra historia leyendo el diario, pero 
sobre otra fábrica, Los Conscicuyen
res, que ya había sido recuperada. 
Emonces empezamos a investigar. Si 
usredcs hoy van a Grissinopoli nada 
de lo que se ve en el documental, o 
c.-isi nada, se puede enconrear. Es 

una f.ibrica normal, apenas lo salu
dan a uno porque codos csrán en la 
línea de producción; termina el ho
rario que es de doce o carorce horas, 
y se van a sus casas a descansar des
pués de una jornada larga. Eso me 
pasaba con las fábricas que ya esta
ban recuperadas y en cambio yo 

quería contar el proceso presenre, es
tar ahí mientras las cosas ocurrían, y 
así encontrarnos a Grissinopoli. 
En este momento recuerdo que An
dr6 Rivera. en su novela La mrolu
d6n es un suefio eterno, pone en 

para reemplazarlos muchas, veces,de 

mejor forma. 
Yo siento admiración por ellos, creo 
que no podría haber hecho lo que 
hicieron ellos, no hubiese tenido la 
capacidad; cscoy casi seguro de que 
no lo hubiese aguantado, y de que 
no lo hubiese logrado. Les cuenco al-

go de los líderes naturales, que creo 
que les va a servir: nosorros llegamos 
a la f:ibrica cuando el proceso lleva
ba recién seis semanas, a [vana 
Agüero la conocimos en ese papel de 
ponerse al hombro esta lucha. Una 

Este es un documental sobre mujeres, porque las que 
llevan la lucha, las que hablan, las que lloran, son mu
j eres. Las columnas sobre las que se sostiene la lucha 
de Grissinopoli son mujeres, los hombres acompañan y 

no aflojan porque no aflojan las mujeres. 

boca de un Juan José Castelli mori
bundo estas palabras: si ~ al futu
ro, dile que no VCll8'L La gente de 
Gris&inopoli, durante la aisis social 
más aguda de la Argentina, se atre

vió a ver una posibilidad en d futu
ro. La sociedad argentina demuestra 
que tiene líderes narurales y los que 
se le presentan como necesarios, im
prescindibles, no lo son tanto, que si 
se van no dejan un vado imposible 
de llenar porque están estos otros 

mina que iba siempre adelanre, ban
dera, bandera en mano, ¡pla, pla, 
pla! Nos parecía que !vana siempre 
habla sido así. La conocimos y diji
mos: !vana es esto. Incluso a partir 
de todo lo que vivió ella empezó a 
ser tentada por el Polo Obrero para 
ser candidata. Pero cuando terminó 
codo este proceso volvió a lo que 
siempre fue, que no es lo que se ve 
en la película. Volvió a ser una obre
ra que entró a la fábrica a los diecio-

cho años, que ricne veinte y pico de 
años en la línea de monraje, una lí
nea de montaje que es Tiempos Mo
dernos de Chaplin. Nosotros nos 
metíamos en la línea de montaje Y les 
puedo asegurar que rodo lo _que se 
dice es poco, 110 se puede sala r, uno 
queda arrapado ahí y no puede ir ni 
al baño. A pesar del cambio vivido 
en la lucha, de su liderazgo, cuando 
termina todo este proceso y ella vuel
ve a ese trabajo en la línea. No hubo 
forma de que diera más noras, volvió 
"al llano" igu:1I que rodo el rcsco. Pe
ro la cuestión es que cuando tuvo 
que brotar el liderazgo de ella brotó, 
y después volvió a lo suyo. 
Agregaría orra cosa más: este es un 
documental sobre mujeres. porque 
las que llev:1n la lucha, las que ha
blan, las que lloran, son mujeres. Las 
columnas sobre las que se sostiene 
son mujeres, los hombres acompa
ñan y no aílojan porque no aílojan 
las mujeres. 
Por otro lado la película tiene una 
exposición teórica del abogado que 
los asesora sobre el derecho de pro
piedad. 
El derecho de propiedad y el dere
cho al trabajo, porque lo que se 
plancea desde el punto de visea teó
rico es que codos los arrfculos de la 
Constitución tienen el mismo valor, 
aunque normalmente prioricemos el 
derecho a la propiedad privada. Y yo 
no sé si la sociedad tiene el nivel de 
capacidad para verlo, yo mismo da
ba por descontado que la propiedad 
privada es así y no hay discusión, pe
ro cierras circunstancias hacen que 
discuramos qué pasa. Yo creo que 
ahora, eres años después y como es
tán las cosas, la mayoría de la gente 
ha vuelto a pensar que la propiedad 
privada es intocable, porque nos da 
un poco de miedo.. . Te doy un 
ejemplo personal, me preguntaba 
con Luis algo importante: mi viejo 
toda la vida ruvo un caller de repara
ción de autos y el de éJ siempre ruvo 
pequeños emprcndimientos, ambos 
fueron siempre trabajadores inde· 
pendienres. Bueno, lo que nosorros 
nos preguntábamos era qué pasaría 
si un día los obreros de mi padre o 
los del padre de Luis toman la f.ibri· 
ca y dicen: ¡Esto es nuesrro! Nos po
dría en un dilema. Aunque hay que 
aclarar que en el caso de Grissinopo· 
li, y esro es lo importante, a la f.ibri· 
ca los ducfios ya la perdieron. No es 
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que se b están quitando a alguien mente hubo una expropiación. El partidaria, pero como lo que me in-
porque va a quiebra, es que va a ser valor de esa expropiación en defi ni- teresaba era lo que vivía el grupo y 
rematada para que se divida, Y en tiva lo terminan pagando los traba- esm estaba fuercemenre presente no 
promedio los acreedores toman un jadores, aunque rienen eres años de pude deíarlo de lado. Ahí estaba el 
15 % de la deuda. Es decir que si a gracia para capitalizarse y después puntero político del Polo Obrero, y 
mí el señor "Gri~si nopoli" me debía veintitrés años más para pagar al ahí estaba la insistencia de esta gen-
cien pesos, yo. con suene, después Gobierno de la Ciudad lo que puso te .. Lo único que hice fue seguir el 
del remate cobro quince Y mi clien- y lo que va a poner. Es todo un sis- camino que ellos hicieron. Al prin-
ce ya no existe. Lo imporrame es era- tema que increíblemente funciona, cipio su acerc.1miento a la polírica 
rar de despejar el miedo de que csre es jusro, es solidario; después no es se dio por desesperación, estaban 
movimiento fue hecho para despojar perfecto y eso se transmite t:n el do- solos y se les acercaba gente, y entre 
a todo el mundo de sus empresas. c11mcnral porque todos no piensan toda esa gente que aparece apareci-
Estas empresas ya fuero n perd idas. igual y ahí adentro hay que estar, pe- mos también nosotros. Un grupo 
De hecho hay cinco mil empresas en ro bueno ... funciona. que no quería saber nada con el PO 
proceso de convocaroria y quiebra Nos pareció muy valiente que cam- decía que rodo lo que pasaba era 
que pueden ser recuperadas por los bién pudieras mostrar las sombras, para aprovechamiemo político, has-
uabajadorcs. las disidencias, las controversias, las ca pensaban que nosotros éramos 
lgualmenrc, a pesar de la c:mridad y críácas. Internamente no son todas del PO. Pero después entendieron 
urgencia, el proceso de expropiación rosas, hay espinas también. que lo que hicimos fue seguir el 
es lemo. Ya de una a una. por ahora Mostrar rodo tan perfecto me pare- proceso y nos aceptaron. Desde lo 
va un:i ley para Grissinopnli, orra ció panfletario. Yo de lo panílerario panicular yo no tengo problemas 
para Brukman, y en cada caso lleva me separo, no le creo. A esros tipos personales con el PO, pero ellos no 
un debate, rcunio- quit:ren la propie-
nes, forcejeos y====================================================== dad privada de 

En la película se explica que el derecho de propiedad mucho bla, bla, ninguna manera 
bla. Lo que se está y el derecho al trabajo, tienen el mismo valor en la porque si es de un 
tratando es de lo- Constitución, aunque normalmente prioricemos el capitalista 0 es de 
grar una ley nacio- derecho a la propiedad privada. un obrero para 
n:il de modifica- ellos es lo mismo, 
ción de la ley de quiebras que de al
guna nrn1cra englobe rodos los ca
sos. El abog.1do que s;1!t: en la pcl í
cub, que se llama Luis Ca.ro, y es un 
líder del Movimiento Nacional Je 
F:ibricas Recuperadas. cuenca que 
lograron una sanción en diputados 
según la cual para una quiebra, en 
todo el país, ante.~ de que se remaren 
los bienes, se llamará a los trabajado
res para pregumarles si quieren ha
cerse cargo por dos años y ver qué 
pas:i durante ese tiempo. Solo des
pués. si son capaces de mancenerla, 
otorgársela ddln itivamcnte. Ade
más, no se h dan graruic:imenre. La 
ley que se vota (como se ve al final 
del documental) c.~ de expropiación 
temporaria. Por dos :iños se detiene 
el remate p:ira ver cómo manejan b 
fábrica, y en noviembre de 2004 
vuelven a votar, ven como se desem
peñaron. L:i gente de Grissinopoli 
efectivamente lo hizo can bien que se 
la dieron de por vida, pero no gra
ruiramenre. El Gobierno de la Ciu
dad de 13uenos Aires puso piara por
que hay que pagarles a los acreedo
res, hay que expropiar y cuando se 
expropia hay que pagarle al dueño, 
que terminó por cuestiones legales 
siendo un grupo de abogados con 
una empresa off shorc, pero igual-

les cuesta mantenerse unidos, y no 
se mantiene unidos porque se quie
ren, no hicieron la cooperativa por 
lo lindo que es estar codos junros, lo 
hicieron por desesperación. Ellos eli
gieron la cooperaciva como forma 
legal. pero si les decían hay que pin
tarse de rosa, ir a la calle con chan
cleta,~. agarraban cualquier cosa, to
maban cualquier forma legal con ral 
de manrener su trabajo. Eso es lo 
que rnmbién rienc de valioso, que lo 
hicieron po r desesperación, por 
mantener la fuenre de trabajo, por 
darle J e comer a sus hijos, eso creo 
que es lo que le da valor, que no son 
líderes de teoría, son genre normal. 
D os cosas sobre la política: una es 
cómo logran trabajar con d sistema 
polfáco manteniendo su indepen
dencia. Trabajan con d Polo Obre
ro, pero sin dejarse absorber por su 
estructura. Y la otra la reacción con
tenida pero algo histérica dd diputa
do por la ciudad Crespo Campos, 
que les niega capacidad de adminis
tración por d hecho de ser trabaja
dores y no empresarios. 
"Yo rcspet0 a los trabajadores por

que yo tengo obreros en mi fábrica", 
dice.¡Qué simpático no! 
Al comenzar el documental yo no 
quería que apareciera la cuestión 

y proponen la expropiación con 
conrrol obrero. Es respt:t:ible, , pero 
creo que tampoco est:í mal que un 
obrero sea dueño de su empresa; 
después de rodo la ganan en su lu
cha. Es muy dife rente la propiedad 
privada en manos de un gran em
presario que en manos de un grupo 
de obreros, hay un gran cambio. 
Pero los del PO en el fondo no es
tán de acuerdo con esro de que la 
fabrica tenga nuevos propietarios, 
aunque fueron los primeros en 
acercarse e impulsar la expropia
ción. Oc hecho cua11do al fina l del 
proceso su diputado Jorge AJramira 
voca en la legislatura a favor de la 
ley, expresa que no está de acuerdo 
con ese punto, pero que prefiere 
apoyar la lucha. Por otro lado no 
sé, los del PO querían que se solu
cionaran los problemas, porque 
mienrra~ estaba el conflicto, por el 
miedo a que venga la policla, había 
una necesidad de los trabajadores 
de que los militances los ayuden a 
no ser desalojados, pero en cuanto 
la fábrica deja de ser un problema y 
pasa a manos de los trabajadores, 
ellos empiezan a trabajar y no pue
den hacer política. Ya no pueden ir 
a marchas, no tienen tiempo, cn
ronccs se empiezan ~ despegar del 
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PO. De hecho ya lo habían hecho 
anees por ideología. Ellos son l:tbu
ramcs, no milirames. Pero duranrc 
la lucha ellos necesican del Polo 
Obrero porque su dipurado es el 
único que los apoya, y claro, es sólo 
uno. Enronces rienen que empezar 
a negociar con los partidos mayori
rarios. Por más que la ley sea mag
nífica, si la presenraba Alramira só
lo, no se la varaban, en cambio si la 
presenta con el apoyo del Parcido 
Juscicialisra, sí. Entonces tienen que 
salir a negociar con el Partido Justi
cialisra, con el ARJ, porque también 
había un consenso de que era políti
camente incorreccísimo no vorarla, 
salvo para Crespo Campos. En el 
fondo lo único que hicimos fue se
guir el proceso con la distancia que 
dios no podían guardar por eslar 
mecidos en el problema, viendo ro
do el desarrollo porque rambifo lo 
ceníamos que recracar. 
fuo te iba a mencionar, la distancia 
del cineasta. 
Como documentalista no quería in
tervenir porque me iba a convertir 
en uno más de los que opinaban al1í. 
Ellos trabajaron con una habilidad 
excraordinaria; si bien cinemarográ
ficamenre lo tengo que conrar de 
una 1rnUlera breve, como cuando 
suena el celéfono e Ivana dice que es
rá muy enojada, que el llamado le 
rompe los ovarios, ahí cinematográ
ficamence hay punro y aparte con 
los parridos políticos: "¡nos cansa
mos!" Lo que pasa es que dramácica
mence me llevaba media hora con
tarlo y ese no era el punco central. 
Pero en la realidad eso no fueran así, 
fue un proceso donde se fueron des
pegando de a poco. Lo que hicieron 
los rrabajadores es un puma inter
medio, no es el comunismo, están 
inserros en el capitalismo, necesitan 
capital para producir. Como argen
tinos cenemos un grave problema 
que es el individualismo, y creo que 
también lo cienen los trabajadores 
de Grissinopoli. No hay que ideali
zarlos, pese a su gran valor. Ellos ru
vieron que aprender esca manera 
más sociable, más parcicipaciva. Por 
ejemplo, una vei. lograda la expro
piación ellos como parce de la coo
perativa incorporaron siete trabaja
dores para poner en marcha la línea 
de producción del primer piso que 
escaba abandonada. Algunos de es
cos sietes eran viejos trabajadores de 

la fabrica que habían sido despedi
dos pero no habían esrado en la lu
cha. Enronces los que lucharon se 
dicen: "ahora llegan esros, qué hace
mos, por ley ricnen seis meses de 
prueba y después los ren~mos que 
incorporar a la cooperanva, pero 
nosotros que la luchamos, que nues
tra sangre codavía csrá fresca, ahora 
cenemos que incorporarlos con Jos 
mismos den:clios." Claro, se les pre
scnra un confl icro.¡EI varo mío, que 

/vana Agüero 

casi me muero acá, vale lo mismo 
que el vaco del que acaba de llegar! 
En fin , ellos cienen que aprender y 
eso es buenísimo. Como dice Luis, o 
aprenden o se mueren, porque si fra
casan, si se pelean internamente el 
nivel de la producción se viene aba
jo y lisco, no podrían pagar las cuo-

no cerminaban de encender qué~ 
bamos haciendo, no entendían rntri 
bien el cómo, d porqué csr:íba111o¡ 
codo el tiempo ahí. AJ principio 
pensaron que íbamos a ir eres o ~a
uo días a hacer algunas cncrev1scas 
periodíscic.1s para un in forme y nos 
íbamos a ir. Tenían ianros proble
mas que lo que esrábamos haciendo 
nosorros -¡ Ésros dos tarados!- tam
poco les preocupaba mucho, Y eso 
fue muy bueno. porque como no 

éramos algo imporcance para recu
perar la fábrica no estaban can pen
dientes de nosotros, pod ían hablar. 
La primera vez que la vieron, porque 
la película es sobre ellos y neccsid
bamos su aprobación para terminar
la, tenían muchos problemas, esra
ban peleados, había dos líneas, pero 

No hay que idealizar a los trabajadores, pese a su gran 
valor. Ellos tuvieron que aprender esta m anera m ás 
sociable, más part icipativa de t rabajar. Por ej emplo, 

una vez lograda la expropiación ellos como parte de la 
cooperativa incorporaron siete t rabajadores, y les 

cuesta intégralos con los mismo derechos que tienen 
ellos, que fueron los que lucharon. 

tas y el Gobierno de la C iudad cer
minaría sacándoles la fábrica y codos 
a la calle. Por eso deben aprender, 
todo depende de ellos, de nadie más. 
¿Qué pasó cuando ellos vieron la pe
lícula? 
La vieron cuando todavía no estaba 
terminada porque técnicamente le 
falcaban cuestiones del proceso de la 
imagen y del sonido. El moncaje es 
el mismo. que uscedes vieron pero en 
ese momenco no estaba cerminado. 
Pasó algo: nosotros les explicamos 
qué íbamos a hacer y hubo una 
asamblea interna, pero en el fondo 

tenían un acuerdo tácito de moscrar· 
se unidos frente al afuera, y nos
otros no sabíamos si iban a aprobar 
que contáramos lo que había de di
sidencia. Finalmente la vieron y en· 
tendieron qué habíamos hecho, se 
enteraron de cosas que ni siquiera 
ellos sabían. La escena del subre, 
cuando Norma dice que ahí no es· 
caban codos los compañeros y ten· 
drían que escar, fue algo de lo que 
se enteraron por la película y en ese 
momento la vieron llorar, y final· 
menee, con la aprobación ele la ley • 
codos lloraron. /Íl~ 
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A propósito de el ALCA 

Tacones y chancletas 
Apuntes sobre algunos factores 

del comportamiento norteameric<u10 
·creed :a!dC'.UJO , . .JniJosu <¡ue c..·/ nu1114Jo ,·ntero 

es su • IJca. y con 1>1 <JUC <'I 'lucJ,· Je 
3/c~ldc. o h· morrific¡uc· .1/ ri1-.1/ que k '!""" 

la novia. o le crr:tCan en la alcanci:t lo, ahorro~. r~1 J.l 
por buc:no c1 ordrn univcr~:1l. , ¡11 ,~her d<..· lo~ 
giS3-ntCS que lle"ªº sic1c lc.-gua> c:n l.1~ bo.ta~ ~~ 

le pueden po1wr l.1 ho1.1 c:nc111u 

Nuestra AmériC2, José M:utf. 1891 

Se sabe: los norteamericanos -siempre que se los deja- además de usar 

horma ancha, pisan fuerte . Por lo menos lo han venido haciendo desde mediados 

del siglo XIX, Doctrina Monroe mediante, a esta parte. ¿Por qué no quedarse 

en casa? ¿Por qué tanto empeño en velar por la seguridad, el comercio y la libertad 

de otros? Un recorrido por las crónicas que el cubano José Martí publicara en e l 

diario La Nadón allá por 1880-1890, pueden refrescarnos la memoria o 

ayudar a construir la otra historia. 

Imperialismo y otros yuyos 

Hay yuyos que habría que sacar 
de raíz y no simplemence parear
los. Decía Mariáregui en 1927 
que "si fuera necesario dar una 
definición lo más breve posible 
del imperialismo, habría que de
cir que es.Ja fase del monopolio 
capiralista". Afir maba que su de
fi nición abrazaba lo esencial del 
término ya q ue el capital fina n
ciero no era más que el capital 
bancario de un pequciio número 
de grandes bancos monopoliza
dores, fusionados con el capi tal 

de grupos industriales monopoli
zadores, donde, por otra parte, el 
rcpano del mundo no era más 
que la rransición de una política 
colonial. Es decir, imperialismo y 
expansión siempre se han toma
do de la mano. En la h isroria del 
expansionismo norteamericano se 
han degollado indios y ocupado 
sus cierras; banqueros y presi
denres han promovido secesiones 
y ensanchado fronreras. En El 
verdadero cuento del Tío Sam 
( 1963), Ezequiel Mardnez Es
trada proponía: "Hace muchos 
años, los padres peregrinos llega-

ron al norte de Améric.1 con fa 
biblia en Í.1 m.1no y el fusil en la 
ocra, para predicar a los indios /;¡ 
excelencÍ.1 de la repúblic.1, p.1ra 
arrasar con los demonios y las 
brujas y para fundar d paraíso 
terremil (. .. ) proclam:uon };¡ li
bertad de todos los seres huma
nos blancos, y fa igualdad de co
dos los seres humanos negros". 
Efeccivamente: en 1803 se apo 
deraro n de Lousiana, e n 1 81 O 
anexaron parce de la Florida Oc
cidental que perccnecía a Espaf1a 
y en 1813 se encargaron de \a 
orra que fal raba. En 18 1 9, \e to-
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có a la Florida Orien cal. 184 5 
fue el curno de Texas, ademanes 
que hablan empezado en 1836. 
Oregón fue ocupado en 1846 y 
en el '48 despojaron a México de 
California y Nuevo México. Su 
guerra civil finalizó en 1865; dos 
décadas más carde se consolida
ban los grandes ceneros indus
criales de C hicago, Nueva York, 
Piccsburg y Pensi lvan ia, con su 
red fe rroviaria y los especulado
res conocidos, como los Yander
bilc, Gould, Rockefellcr, Scan
dard O il , United Fruic Com
pany, ere. Para esa época, resur
gía el proyecto de cxpansio nismo 
yanqu i: compraron las ancillas 
danesas, anexaron Hawaii, inter
vinieron en la guerra del Pacífico 
entre Ch ile, Perú y Bolivia; des
embarcaron tropas en Panamá y 
se inmiscuyeron en Haicí. 
El término " Panamericanismo" 
fue utilizado por primera vez en 
el periódico New York Evening 
Póst, el 27 de junio de 1882, du
rante los esfuerzos iniciales por 
llevar a cabo la primera Confe
rencia Panamericana que, final-

~ 
POR XI M EN A VERGARA "1J!!Y,,/ 

Caras y Caretas n° 787/ 1º/ XV 1913. 
"El protector inesperado: iTengo miedo Señor! B águila quiere devorarme : 
¿Y para qué estoy yo aquí? .. : 

menre, ruvo lugar el 2 de ocrubre 
de 1889 en Washington. Siguien
do el ejemplo de Acenas y su 
' Panhclenismo' - aspiración de 
los pueblos helenos a consciruir 
una sola nacionalidad, uniendo 
Ática bajo T eseo-, se buscaba 
unir a las 18 Repúblicas Ameri-

los grandes consorcios yanquis. 
El objetivo, por enconces, de es
cablecer una federación econó
mica de repúblicas bajo la hege
monía norceamericana pasó, de 
aspiración a idea; de idea a doc
crina, de ella a principio y, de 
principio se transformó en sisce
ma, deda David Viñas en una de 
sus clases allá por el 2003: "El 
ALCA es la escracegia imperial 
norceamericana del siglo XXJ, 
que es complcmencación de la 
ceo ría de Mon roe de 1823 y del 
panamericanismo que empieza 
en 1889". En el '89, Martf era 
consciente de que el incremenco 

"El ALCA es la estrategia imperial norteamericana 
del siglo XXI, que es complementación de la 

teoría de Monroe de 1823 y del panamericanismo 
que empieza en 1889." 

canas de entonces, bajo la bande
ra de bandas rojas y escrellas. 
Decrás de ese lema, las economí
as de los países lacinoamerica nos 
se convirtieron, según el cubano 
J osé A. Benícez, en apéndices de 

de la producción en EEUU plan
teaba la necesidad de crear nue
vos mercados; que su indusrria 
necesitaba explorar y explocar 
nuevas fuentes de materias pri
mas y mano de obra. "¿Por qué 

Semillas y Agroquímico~ 

can deseosos de encrar en casa 
ajena ( ... ) por qué ajustar en la 
sala dd congreso proyectos de re
ciprocidad con codos los pueblos 
americanos, cuando el de Méxi
co, ajustado encre los dos gobier
nos, con venrajas mucuas, espera 
en vano de años arrás, la sanción 
del congreso?, se cuesrionaba el 
cubano. La convocacoria era 
mansa, las inrenciones en cam
bio, terribles. 
La docrrina Monroe, que no es, 
según Benírez, doctrina de dere
cho incernacional, ni es exclusi
vamente del presiden ce James 
Monroe, fue el prim er engaño ele 
EEUU al mundo. Esa docrrina 
que en 1823 proclamaba que 
cualquier inrervención de una 
potencia europea en América La
tina sería concemplada como la 
manifesración hostil hacia 
EEUU, encubría en realidad, sus 
proyeccos de expansionismo con
cinencal, terricorial, económico y 
polírico. Se decía por enconces 
en la Conferencia Panamericana 
que los delegados argencinos -
Manuel Quintana y Roque Sáenz 

.. 
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Pería-, esrnban vendidos a los 
ingleses, pero Marcí ironizaba, 
"¿Se ha de invocar el dogma con
rra un exrranjero para rraer a 
orro?". En efecro, la docrrina 
Monroe era el insrrumento jurí
dico para arribuirse la rurbia mi
sión de gendarme conrinenral; 
hegemonía que, guerra contra el 
"cerrorismo" de por medio, en la 
acrnalidad EEUU se aboga inrer
nacionalmenre. 

Me'ntlras no piadosas 

Esta práccica, co nvercida en 
sistema e instrumenco de lapo
lítica ex terior de Washington, 
puede reconstruirse por ejem -

plo, a parcir del mo
menro en que el go
bierno de James K. 
Po lk mintió al decla
rarle la guerra a Mé
xico en 184 5 adu
ciendo que los mexi 
canos habían cruzado 
la frontera de EEU U 
y derramado sangre 
ameri ca na, en sucio 
americano. También 
lo hizo el presidente 
Franklin Pierce acer
ca de su responsabili
dad en las avenruras 
de William Walker 
en América Cenera!; 
engañó el gobierno 
de James Buchanan 
sobre la invasió n 
yanqui a Nicaragua 
en 1857; como em
baucó el secretario 

• l ', \ •.>• i.- .. 1~ • ,, •i.• ' ' '''" •••'1\'"'"',.,"-""l> UTio :-tm 
.l f".;"'1(t.<1 t•¡'lf .. .a \º l t. a.~ l..iCl'l f !· "'1,<Krut¡!t•).t.'' nihrtN 
t M ,,,, .. , t ot. !"l ~<'• ·•'.TU\ · ·I • 1 ,¡rud• dt ~< ... ,11,,;.i: .. u~t 
f"'•·~ .. ~l....J V J.-!•i..~•:..!..":\. I fl t•;"•~ -= ] .. • \.L'.J 0•)..~1'U\\ltlf 
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de estado James Blai
ne acerca de las ver
daderas intenciones 
del Congreso Pan-
americano. Mintió el 
gobierno de William 
McKinley en rela
ción con la incerven
ción en la Guerra de 
Independencia Cuba-

na en 1898, cal corno gustaron 

seducirnos Nixon, Reagan, 
C linton y últimamente Bush 
con las a rm as nucleares y el te
rrorismo en I rak. 

Para Marcí, estas apetencias de 
conquista eran canco para los 
Demóc rarns como para los Re
publicanos pues, "apetecen por 
igual los de un partido y los de 
otro los privilegios internacio
nales( ... ) ni han de correr los 
siglos en vano ni han de mudar 
las razas de conrinence para 
que nucscra liberrad , pregonada 
por el águila como la libertad 
definitiva , no sea más que la li
bertad aristocrática de Grecia o 
la libertad hipócrita del pueblo 
inglés". Aquél mes de diciem
bre de 1889 en Estados Uni
dos, Marc í dejaba sentado 
aquello que en los periódicos 
imperialistas se escribía: 
"Compr:imos Alaska ¡Sépase de 
una vez!, para notificar al mun
do que es nuestra determina
ción form:1r una unión de codo 
el norte del continente con la 
bander.1 de las estrellas floran
do desde los hielos hasra el is
tmo, y de océano a océano". 
Eso lo decía el Sun. El Herald , 
por su parre: "La visión de un 
prorecror:ido sobre las rcpúbli
c.1s del sur llegó a ser ide:i 
principal)' consranre de Henry 
Clay". Blaine a su ciempo, sería 
considerado el sucesor de Clay, 
el gran ca mpeón de las ideas 
americanas. 

Como una 
partida de Monopoly 

Leo los artículos que corres
ponden a la IV Cumbre de las 
Américas y me pregunto: 
¿Cuántas partidas de Monopoly 
habrá jugado Bush? ¿Cuántas 
habrá perdido y cuánras gana
do? Me refiero al juego norcea
mericano que ha vendido des
de sus com ienzos - 1935- a esca 
parce, más de 150 mil ejem
plares y que ha si do traducido 
a 15 idiomas. Aquél que ino

centemente reza en su tapa: "el 
auténtico juego americano de 

intercambio de Bienes Raíces 

que obli ga a pensar, razonar, 
educa y entretiene sin límite de 
edad". 

Ya en 1884, Marcí advenía quc 

el monopolio esta ba sencado 
como un gigante implacable, a 
la puerca de rodos los pobres . 
Todo aquello que podía em
prenderse estaba en manos de 
corporaciones invencibles. Jay 
Gould quien en ese enronces 
poseía los ferrocar riles del su 
roeste del país "ab re vodgines . 
levanta montañas, desata océa
nos". Sin em bargo, el juego 
que cumple ya más de cien 
años, -aunque la firma Parker 
Brothers se empeñó en poner 
como fecha de nacimiento 
aquella en que adquirió las pa
tenres- fue inventado y patc n 
cado por una segu idora del eco
nomista George Henry , ori g i
nario de Philadelphia,. En 
1903 Lizzie J. Magie, un a jo
ven cuáquera de Vi rginia. in 
tentaba exp li car medianre su 
juego d e The landlord's game 
el maleficio que implicaba e l 
monopo lio de las cierras, apli
cando la teo ría que aqué l eco
nomista enseñaba\ desde 1869 
en Sa n Francisco circalo. El 
objetivo de su juego era: ''no 
sólo el divercimenro de los ju
gadores, sino ilusrrar cómo con 
ese sisrcma, el rerrarenienre ric:
ne venraja sobre los dem ás y 
cómo el impucsco singular di
solvería la especulación" . Es 
d ecir, demostrar cómo se hací
an ricos los dueños de propie
dades especula ndo con renras 
desproporc ionadas. En 1 933 
un ral Charles Darrow, inge
niero en sistemas de calefac
ción d e Pcnsylvania, desocupa
do, quizás basá ndose e n la po
pularidad que por entonces ya 
gozaba el invrnco de Magie, 
ideó y pacencó su versión hoy 
conocid a co mo Monopoly. cu
yas intencio nes eran, más 

bien, las de poner a compccir a 
los jugadores en el enriqueci

miento y consecuente hundi

rnienco de los oponentes en la 

bancarrota. Las reglas son una 
clara ilustración d e la menrali

dad americana de esos arios: 

-Se elegirá un banquero que 
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sea cambién capaz de ser un 
buen subastador. 
-El banco guarda además del 
dinero del banco , los títulos de 
propiedad, las casas r hocdcs, 
subasta propiedades, puede 
comprar en cualquier momen
to, recuperar las casas y hoteles 
pagando a cambio su precio. Se 
le pagan al banco codas las ad
quisiciones, más contribucio
nes, multas, transaccio n es, 
préstamos e inrereses. 
-Sólo se puede pedir prestado 
dinero al banco mediante hipo
teca de propiedades. Un juga
dor no puede pedir prestado 
dinero a otro jugaJor. 
-El banco nunca cae en banca
rrota. Si se quedara sin din ero, 
puede emitir coda la moneda 
propia que necesite, con sola 
escrib irla sobre cualquier papel 
corriente. 
Cua lquie r parecido con la rea
lidad no parece ser mera coin
cidencia. No dejo de pregu n
tarme qué rol preferiría Bush 
en cada una de sus partidas . 
Me re mo que lo lüdi co al igual 
que la ficción tampoco suel e 
superar la real idad ... El Mono-

cambiarse las reglas del juego? 
O mejor, ¿No es hora ya de in
ventar otro? 
En 1889 se llevaba a cabo la 
primera reun ión Panamerica na. 
Y el ALCA, ya a esta altura, 
es evidente que no es un pro
yecto de Bush sino componen
te de toda una estruccura, pla
neada, s is tematizada que los 
gobiern os norteamericanos des
de Madison , Monroe, Quincy 
Adams, Polk, Taylor, Fillmore, 
Pierce, Buchanam, Grant, C le
veland, M cKinley, -todos d el 
siglo pasado-, pasando por Ro
osevelc. Nixon, Clinton, vienen 
impleme ntando mediante di
versos ademanes y bajo un ses
go gentil. No sorprende la res
puesta afi rmativa de Enrique 
Tupac Acosta, indígena de Ari
zona, mie mbro de la organiza
ción Tona Tierra, cuando a l 
ser e ntrevistado días atrás por 
Eduardo Aliverci en su progra
ma Marca de Radio , acerca de 
si le d aba lo mismo Bush o un 
demócrata, conresraba: "pues 
sí, lo hemos dicho cuántas ve
ces ... lo han hecho desd e s ig los 
atrás, esro no es nada nuevo" . 

Hacia el final del juego, para que uno se 
haga más rico, es necesario que otros se hagan m ás 

pobres. La pregunta que cabe es: 
¿Podrán cambiarse las reglas del juego? O mejor, 

¿No es hora ya de inventar otro? 

poly, si por una parte enseña o 
p o ne en práctica que las fo rcu
n:i s por muy grandes que sean, 
no so n c remas y qu e, para 111 -

cremenrarlas es necesario inver
tirlas correctamente, da cuen ca 
también de que además de te
n er suerte de caer en la propie
dad cod iciada, los jugado res, ya 
de entrada, no poseen las mis
mas oportunidades: s iempre 
h ay alguien que j uega/ llega 
primero. Sin embargo, lo fun

damental es que, hacia el final 

del juego, para que uno se haga 
más rico, es necesario que otros 
se hagan más pobres. La pre
g unta q ue cabe es: ¿Podrán 

En este sentido , miro el logo 
de la JI[ Cumbre de los Pue
blos - un mapa invertido d el 
continente americano y el le ma 
"Otra América es posible" - y 
me pregunco ¿Qué hay d e dis
tinto en ub icar el su r al norte? 
La solución de dar vuelta e l 
mapa no resuelve la dialéccica, 
no disminuye la pobreza, no 
termina con la desigualdad, 
más bi en la p erpetüa . Es sim
bólico, se sabe, pero en todo 

caso, yo propondría ubicarlas 
en un mismo plano. Los ma ni
queísmos no suelen dilucidar 

los conflicros y ninguna sínte
sis es posible mediante la in-

Dr. ] osé Miguel Bragado 
Méd!co Nefrólogo 

M.P. 10971·!leg. 030/97 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
Monitoreo ambulatorio 

de presión arterial las 24hs. 

Pellegrlnl 630 

Venado Tuerto, Santa Fe 

Tel. 03462-438870 

438872/ 438905 

Muebles . Decoración . Listas de casamiento 
BELGRANO 302 

TE: 03462 422618. FAX: 03462 427871 

6J ;WA 
~VUGHO. LUIUIU~U ~ UIOCIUDOI 

ContaJore1 Ptlblico1 - Con1ultore1 

·Impuestos • Sueldos y Leyes Socia les 

• Auditorias • Slndicitunt Concursa/ 

• Socie<Údes • Administraciones 

• Contabllldades • Costos y Gestión Empresaria 

Mitre 726 • Venado Tuerto. Teléfonos: (03462) • 436317 • 436473 - 400495 

.PaM~ 
MUEBLES DE PINO 

CORTINAS A MEDIDA EN JUNCO O MIMBRE 
Mesas· Sillas· Roperos· Camas· Cajoneras· Siiiones ·Alacenas· Bajo Mesadas 

Bibliotecas· Re ísas 

o 
o 
o z 

13 
lt 



o 
o 

z. 
'-' 
j 

14 
Lt 

~ Política ..------------------------------® 1 

, -

versión de los términos. Más 
bien se rrara de superarlos. 
En el 2005, al igual que como 
Maní a su ciempo , es nuestra 

obl igación ilu
minar las en
rrañas del 
congreso: esas 
que "están co-

- •.1•••.c.~a·awn•• .. •~-"" 
mo codas, 
donde no se 
las ve". Es su
gescivo el ard
culo que Cla
rín publicó el 
9 del corrien
te, aludiendo 

Caras y Caretas nº 788! XII 1913 

a las duras crí
ticas con que 
The New 

"El sobrino del tío Sam, nueSlto ilustre huesped con toda la den
tadura'. Es una caricatura de Theodor Roosevelt que aparece en 
Caras y Caretas con motivo de su venida a la Argentina. Lo invi
tan Carlos Pellegrini y Estanislao Cevallos. y lo hacen Doctor Ho
noris Causa de la Universidad de Buenos Aires. 

York Times se 
había referido 
a Bush; en ere 
ellas: "canco 
Bush como su 
delegación no 
lograron que 
hubiera un re
sulcado mini
mamence dig
no -habría que 
ver que en
ciende el Ti-

~ ...... r:JJ:IJ<r,." <:fl'f. Gf;Í,.¡.ltuli'O 
Psicóloga • Mat. 0682 

Tol. 420545 

2 ... gq,¡,,¡,,;. ~ .... ,.,,r 
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Tol. 420053 

o-f(a l'<'a ~ ..... 9l>o&¡,¡r., 
Psicóloga· Mat. 0171 

Tel. 425496 

2o. olta ... :.a ~'ª""" 
Psicóloga - M.P. 1724 

Tel. 430744 

Alvear 121 Venado Tuerto 

mes por dig
no- de las 
frustradas 

conversaciones comerciales, y 
permitieron además que un 
oporcunisra fanfarrón, como el 
presidence de Venezuela, se ro-
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bara la escen.1 ". "Sorprende re
cordar que cuando Bush se 
posculó p.1ra la presidencia, se 
jaccaba de su buen entcndi
mienco sobre Lacirwamério."; 
"A pesar de que Bush ccnga 
que revcrrir a su gobierno, po
dría al meno.5 enviar una señal 
al país y al mundo de que está 
a cargo". Esce desprecio, e n es
re caso conrra Chávcz, es co
rre lacivo con lo que en 1887 
Marrí denunciara: " . .. nos es
cudian e historian a meras ojea-

rada, s in virili dad ni propósi
co" . Marcí incufa que la arro
gancia y prepocencia imp~ria
lisra yanqui, tenían s us raices 
mismas en el nac imiento de s u 
República. Que n o es cue~c i ón 
de un nombre, sino de l:t ima
g inación e ideolog ías que lo 
hacen emerge r ; "de l h o landés 
mercader , del a le m á n egoísra Y 
del ing lés dominador, se amasó 
con la levadura del ayunra
miento se ñorial. e l pueblo que 
no vio c rim en en dejar a una 

Desde la primera reunión Panamericana 
en 1889 hasta el ALCA de nuestros días, es evidente 

que no es un proyecto de Bush sino componente 
de toda una estructura, planeada, sistematizada que 

los gobiernos norteamericanos del siglo pasado 
y continuada por Roosevelt, Nixon y Clinton , vienen 

implementando mediante diversos ademanes 
y bajo un sesgo gentil. 

das, y co n mal humor visible, 
como hombre apurado que se 
ve en el aprieto de pedir un fa
vor a quien no mira como 
ig ual suyo( ... ) no pasa día sin 
que es ros diarios ignorantes y 
desdeñosos nos eraren de pue
blecillos sin trascendencia, de 
naciones de sainete, de republi
queras sin ciencia ni alcance, 
de 'pueblos de piernas pobres' 
-como decía Charles O. War
ncr hablando de México- 'esco
ria de una civilización degene-

masa d e hom b res, so pretexto 
de la ignorancia e n que la man
tenían, bajo la esc lavirud de los 
que se resistían a se r escla vos" . 
Hace ya más d e un s ig lo, un 

diario yanqui procl a m aba: 'El 
que no qu iera que lo ap laste el 
Juggerna ur, súbase a l carro'. 
Marcí, co n firmeza rebaría: 
"Mejor será cerrarle a l carro el 
camino". /¡L -y 
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La protesta social 
en el 

El neoliberalismo es una gran paradoja , una paradoja que puede_ 
resumirse en estas cifras: la Argentina es un país que produce allm_entos 
para 300 millones de personas, un país que tienen 35 millones de habitantes, 
de los cuales más de la mitad tiene necesidades básicas insatisfechas. 

E 
1 neoliberalismo como la reinven
ción del capitalismo desde la acu
mulación financiera, el capitalismo 
corno la posibilidad que tiene el ca
pital de valorizarse más allá de la vi

da de las personas, la posibilidad que tiene el 
capital de generar riqueza a través del mercado 
financiero, según las apuestas oportunas que 
hace en base a información precisa sobre los ac
tivos empresariales. 

Corno dijo el economisca, Pierre Peccigrew, "en 
las economfas modernas las víccimas no son sola
menre exploradas, sino también excluidas (. . .) 

to las circunstancias en las que se encuenrra. 

En ese sentido, la protesta social en la Argentina 
contemporánea, en sus diferentes expresiones, re
presenta o puede ser percibida desde eres lugares 
distintos, que no son excluyentes. Primero, co
mo una demanda de ciudadanía; segundo, como 
una disputa por el sentido que asume el Esrado; 
y cercero, como una denuncia del genocidio eco

nómico. 

Según Roberco Gargarella, la proccsta social 
constituye una demanda concreta de ciudadanía. 
Cuando la marginalización social, esco es, la des-

Cuando el capital se libera o prescinde, en términos relativos, de la vida 
de los hombres, la desocupación no debería percibirse en términos de 

ejército industrial de reserva sino como masa marginal. 

Puedes encontr.trce en una siwación en la que 

no eres necesario para crear riqueza. Este fenó
meno es mucho más radical que d fenómeno de 
la exploración.''! 

Cuando el capital se libera o prescinde, en térmi
nos relativos, de la vida de los hombres, la des
ocupación no debería percibirse en términos de 
ejército industrial de reserva sino como masa 
marginal. Esa masa marginal es afuncional para 
el capital en la medida que ya no la necesitará 
para reducir los salarios, es decir, para recuperar 
la caída de la cuota de ganancia a través de la 
pauperización social.J 

En este contexto, esa masa marginal va tener que 
desarrollar nuevas estrategias para producir vida, 
para apropiarse de la vida que no vale, de la vida 
desechada por el Capital. Estrategias de sobrevi
vencia pero también de pertenencia, puesto que 
están en juego no sólo las necesidades materiales 
sino también las identidades culturales. 

Estrategias de irrupción o que serán visualizadas 

de esa manera por un Estado cada ve?. más sensi
ble contra todo aquello que tiende a correrse de 

lugar, que no se resigna a aceptar con sufrimien-

industrialización, la ruprura de la sociedad sala
rial, la desindicalización, sumada al dcsmanrela
miemo del Escado Social, consticuye un proceso 
de desafiliación o desenganche que se materializa 
en una pérdida de derechos (que nosotros \lama
mos proceso de desciudadanización), la prorcsra 
social puede ser percibida, anres que nada, como 
el derecho a tener derechos, la posibilidad de 
volverse ciudadanos otra va. "El derecho a pro
tescar apa.rece así, en un sentido importante al 
menos, como el primer derecho: el derecho a 
exigir la recuperación de los demás derechos.'" 

Se sabe que la democracia es el gobierno del 
pueblo, pero para que el pueblo pueda aurogo
bernarse es necesario, por un lado, el activismo 
cívico, esto es, la posibilidad de comprometerse 
en los problemas q ue involucra en canto ciuda
dano. En segundo lugar, esa ciudadanía para po· 
der comprometerse tiene que tener la posibilidad 
de expresarse concretamente, sea para manifestar 

sus demandas, sea para controlar a las inscirucio
nes. Ahora bien, la pregunta que se hace Garga· 
rella es la siguience: ¿cuáles son las condiciones 

institucionales que tiene el pueblo para expresar· 

se? Está claro que una posibilidad es a través dd 
sufragio, las "piedras de papel". Sin embargo, d1 
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neoliberalism 

una sociedad con los problemas sociales y políci
cos que rienc no se puede acorar la democracia aJ 
sufragio clecroral. Sobredimensionar el lugar que 
riene el voro en la democracia conremporánea, 
implica clausurar o excluir de la discusión a las 
minorías mayori rarias. En un conrexro de paupe
rización, de pobre-1.a, se produciría un déficir de 
representación que redundaría en un agrava
mienro de la acruaJ crisis de gobernabilidad. En 

Se sabe que la democracia es el 
gobierno del pueblo, pero para que 
el pueblo pueda autogobernarse es 
necesario, por un lado, el activismo 

cívico, esto es, la posibilídad de 
comprometerse en los problemas 
que involucra en tanto ciudadano. 

ese senrido el sisrema electoral se vuelve torpe 
para canalizar las demandas. 

Orra manera que tiene el pueblo de expresarse es 
a rravés de los medios masivos de comunicación. 

Sin embargo, en una sociedad donde los medios 
masivos de comunicación rcsulran prácricamenre 
inaccesibles para las grandes mayorías minorita
rias, la manera de hacer visible las demandas so
ciales rampoco puede quedar circunscripra a la 
recepción por parre de los medios. Dice Gargare
lla: ''Aquellos que no concrolan la televisión o la 
radio, aquellos que no tienen la cap.1cidad eco
nómica para expresar sus ideas a través de los pe
riódicos o hacer circul.1r elaborados panfletos, 
pueden llegar a tener w1 acceso muy limimdo a 
los funcionarios públicos." "Es claro que quienes 
cuentan con mayores recursos cuenran con ma
yores capacid:1dcs expresivas y que ello influye 
necesariamente ;1 la hora de discutir cuestiones 
de incerés común. Es claro que si la comunica
ción pública se organiz.1, como hoy en la A1gen
tina, a parrir de la cantidad de dinero que tene
mos o que somos capaces de generar, entonces, 
las ideas populares, por definición, van a tener 
problemas para circular ( .. .) Resulta claro que 
los polícicos que tienen más chances de llevar sus 
mensajes más lejos y a más personas son aquellos 
que cuentan con un mayor respaldo económico 
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derrás, y no los que cienen ideas pocencialmente 
nJás acrivas. '>s 

Ame esas circumtancias, según Gargarella, la 
manera de expresar la demanda de ciudadanía, 
de reclamar los derechos que formalmente algu
na vez prometió el Estado, es a través de la cons
ricución de foros públicos, que a veces podrán 
celebrarse en determinados recinros pero otras 

De allí que el derecho a la protesta 
sea el primer derecho, es el dere-

cho que llama a los otros derechos, 
la oportunidad que tienen las ma
yorías minoritarias de ser tomadas 
como actores sociales otra vez, de 
recuperar una voz que los vuelva a 

ser tenidos en cuenta. 

veces dicha reunión se realizará en la calle o en 
una plaza pública. De hecho, escas formas de ex
presión, no son una invención de los piqueteros. 
Hay una larga tradición de lucha en la Argentina 
que ha hecho de esros lugares una caja de reso
nancia para canalizar las demandas. Vaya por ca
so los trabajadores organizados en la FORA a 
principios del siglo XX pero también los trabaja
dores movilizados por Perón y la CGT o las mo
vilizaciones de los estudiames en la década del 
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70. En definitiva, según Roberto Gargarella, la 
protesta social contemporánea, sobre todo, el 
coree de rutas, la ocupación de espacios públicos, 
constituye la posibilidad concreta que tienen los 
seccores desvenrajados de expresar sus demandas. 
De allí que el derecho a la protesta sea el primer 
derecho, es el derecho que llama a los orros dere
chos, la oportunidad que tienen las mayorías mi
noritarias de ser tomadas como acmres sociales 
otra vez, de recuperar una voz q ue los vuelva a 
ser tenidos en cuenta. 

En segundo lugar, la protesta social, en sus dife
rentes manifestaciones, se trate de un piquete, de 
una toma de cierra, de la ocupación y recupera
ción de fábricas, de los escarches de HIJOS, o las 
huelgas de los empleados estatales, puede ser per
cibida en términos de disputa del Estado, del sen
tido que riene el Esrado en las relaciones sociales. 

La forma que asume el Estado en la Argentina 
contemporánea, el Estado Malestar, nos está di
ciendo, sobre la correlación de fuerzas en los úl
timos años. Eso no significa que no pueda hacer
se nada, que la masa marginal, una masa difusa y 
potencial, renga que resignarse a lo que en suerte 
le toco. El Estado no es un bloque monolítico y 
unidimensional, definido de antemano de una 
vez y para siempre, es un campo de lucha abier
to. De allí que su sentido esré en permanente 

-
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J ispuca; cada uno de los acrorcs involucrados ha
r.l su respecriv.1 apuc~ 1.1 rrnicnJo en cuenca l.1s 
.1puesras que hacen lm 01 ros. 

Prohibir la protesta social, sea a través de b co
optación, la criminalización o la judicialización, 
sea a través de la represión (con la "saturación 
policial"), es excluir a la masa marginal de la dis-

vos de comunicación como para su inrerlocucor 
favorito, la opinión pública que, entrenada por 
generaciones frenre al televisor, sabrá romar dis
tancia hasta la indolencia, o muñirse de prejui
cios hasta la descalificación. Al fin y al cabo, la 
pobreza solo merece relevisarse cuando se mues
tra compungida, resignada; pero cuando muestra 
los dienres o se tapa el rostro, cuando se muestra 

Cuando la muerte se vive en cámara lenta, va calando los huesos 
de a poco, la protesta social es la manera de hacer visible lo que sucede 

de una manera invisible, o mejor dicho, lo que tiende a pasar 
desapercibido tanto para los medíos masivos de comunicación como 

para su interlocutor favorito, la opinión pública. 

puta por el "color'' que puede asumir el Esrndo. 
Cuando la masa marginal desarrolla acciones co
lectivas estad disputando el eventual sentido que 
puede llegar a asumir el Esrado. Torne o no co
me el poder, siempre csrarán dispurando el senri
do que asumen las relaciones sociales que com
ponen eso que solemos llamar Esrado. 

Por último, como dijimos más arriba, el telón de 
fondo de la irrupción de la multirud es la violen
cia que sisrem:iticamenre ejerce el Esrado cu:indo 
gestiona la vida que no vale, esro es, cuando ad
ministra la muerte. De allí que la protesta social 
pueda ser percibida, en última instancia, como 
una denuncia del genocidio económico llevado a 
cabo por el Estado Malestar; una protesta que 
esrá para echar luz sobre la muerte en vida, para 
visualizar la muerrc que llega rodos los días un 
poco. Porque como decía Michcl Foucault, 
mucrce no es solamente la muerte directa sino 
codo aquello que esraría creando las condiciones 
para la muerte. Muerre, también, es la muerte 
indirecta. 

La muerte entonces, no es solamente la muerre 
que llega con la desaparición, el garillo fácil, los 
escuadrones de la muerte o la cortura, que sigue 
al orden del día en las comisarías y en las prisio
nes argenrinas. Muerre rambién, es todo aquello 
que está creando las condiciones para acwalizar 
la muerte. L'l falca de salud (de medicamentos, 
insumos o camas en los hospitales o de salitas sa
nirarias o primeros auxilios, de médicos o enfer
meros), la falta de trabajo digno (el hambre, la 
desnutrición), la falca de vivienda, de previsión 
social (seguros de desempleos o jubilaciones dig
nas), la falta de infraestructura mbana {agua po
table, luz, gas, red cloaca!, desagües, etc.), la fuJra 
de equipamienro (escuelas, espacios de recrea
ción y esparcimiento), todo eso es muerte por
que está creando y reproduciendo las condicio
nes para actualizar la muerte. 

Cuando la muerte se vive en cámara lenca, va C.'l

lando los huesos de a poco, la protesta social es 
la manera de hacer visible lo que sucede de una 
manera invisible, o mejor dicho, lo que tiende a 
pasar desapercibido canco para los medios masi-

masiva, se organiza, entonces pasará a ser el ene
migo número uno, una clase peligrosa, y el pe
riodismo nos invitará una VC'l más a prestar 
nuesrro consentimicnro para que el Esrado rome 
cartas sobre el asunto. · 

En definitiva, si el Estado ha redefinido su fun
cionalidad desde la gestión de la muerte, será 
porque cuenra con el consenrimicnro de la socie
dad banal, sobre rodo de los secrores medios. No 
hay Esrado Malestar sin consenso social. El con
senrimienro qut: la opinión pública presra diaria
menre ante la interpelación del periodismo con
sensual que no deja de asediar con sus coberturas 
dcsconscexrualizadas, crea las condiciones consti
tutivas para la gestión de la exclusión social y la 
disolución de la puesta en común./(.y 
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ciales en la UNLP. Autor de Esrécica cruda (2003); La 
r:1dic.1lidad de las formas jurídicas (2002); La Íll\':1ri.1me 
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1 Op. cir. por Naomí Klcim, en Val/as y vcnranas, Pai
dos, Bs. fu., 2003, p. 150/ l. 
2 Esre terna lo hemos desarrollado en un artículo, "El 
Estado Malesrar y la adminisrrnción de la muerte en el 
neoliberalisrno" que será publicado en nuesrro libro Vida 
lumpcn, el besriario de /:1 mu/rirud. El Escado Malesrar y 
fa proresra social en e/ ncoliberalismo. Una versión sinté
rica puede consultarse en L1 criminalizaci6n de: la pro
resra social (Ediciones Grupo La Griera. La Piara, 2003). 
3 Robcno Gargardla; El derecho :t /a prorcsrn. El primer 
derecho, Ad Hoc, Bs.As., 2005, p. 19. 
4 Roberto Gargarclla, El derecho ... , p. 31 y 142 respec
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La marca del 
La constriicción de la identidad de 

Venado Tuerto, un pueblo fundado en la 
huella de una frontera interior( 

E 
n el devenir y construcción de 

. la nación Argentina como 
comunidad de pertenencia a fines 
del siglo XIX, un pueblo es 

fundado s·obre la ex frontera sur de la 
provincia de Santa Fe, en plena pampa 
húmeda, con lindes con la provincia de 
Córdoba y de Buenos Aires: lo llamaron 
Venado Tuerto. 
Este trabajo intenta recuperar las 
construcciones históricas que con relación 
a su pasado realizó este pueblo, de la 
mano de la tradición oral y de la cultura 
letrada, en operaciones que determinaban . 
qué de ese pasado era admisible de 
recordar. Pero también aquellas que 
el espacio local la comuna llevó adelante 

con relación a la construcción de la 
identidad nacional, de forma funcional al 
proyecto de hegemonía cultural que la 
dirigencia gubernamental desplegó a 
principios del siglo XX, para construir la 
Nación y la identidad legítima de los 
argentinos. 
Debido y producto de su calidad de 
pueblo fundado sobre la huella de una 
frontera interior, la construcción 
identitaria de Venado Tuerto quedó 
asociada tanto a los albores del Estado 
Nacional argentino, como a los avatares 
del complejo proceso de construcción de 
la comunidad de pertenencia nacional. 
Estos rasgos sumados al de su propio 
devenir, dieron por resultado una 
particular construcción histórica de la 
localidad, de la que trataremos de dar 
cuenta a continuación. 

l. Santa Fe al sur, una frontera in
terior 
Producida la independencia, las 
Provincias Unidas del Río de la Pia
ra incluyeron en la definición de su 
terrirorio, espacios como el Gran 

genrina se encaminó, en principio 
con muchas di fi culrades, hacia la 
formación de un Esrado moderno. 
Tras el fracaso de la Confederación 
Urquizisra, comenzó el principio del 
fin de la fronrera como espacio mar-

Este territorio, que estaba bajo el control del cacicato 
ranquel de Leuvucó y de la toldería de Pincén, 

se trataba de un espacio fronterizo y no de un límite. 
Un área de interrelación entre dos sociedades 

distintas, en la que se operaban procesos económicos, 
sociales, polít icos y culturales. 

Chaco, la Pampa y la Paragonia. 
Aunque los reivindicaron como par
re de los límites más o menos im
precisos heredados del antiguo or
den virreinal, los mismos estaban le
jos de ser espacios efectivamente 
ocupados y sujeros a las institucio
nes que se iban construyendo. Se
guían al igual que en el período co
lonial, habicados por un heterogé
neo conjunco de comunidades indí
genas, que se mantenían al margen 
del dominio estatal. Sin embargo, a 
mediados del siglo XIX, estos espa
cios marginales chocaron contra la 

ginal y autónomo. Los elementos 
constitutivos de la estaridad' enrra
ron a corro plazo en contradicción 
con la auronomía y rerrirorialidad 
indígena. Con relación a ello en la 
década del 70 el gobierno argenti
no, bajo la hegemonía porteña, co
menzó a pergeñar políticas distintas 
a las que imperaban hasra entonces, 
que eran las de integrar a los indios 
a la vida civilizada de forma pacífi
ca. Esras proponían en cambio, la 
ocupación de los rerrirorios que es
taban al margen del control esracal, 
a parcir de un avance inexorable de 

En 1864 se crean los Fortines el Hinojo y el 
Zapallar sobre la antigua rastrillada de las Tunas, 

que formaba parte del camino real que iba de Buenos 
Aires a Mendoza y de allí a Chile. Estos fortines 

ubicados en la jurisdicción de la actual Venado Tuerto, 
trataron de reforzar la línea de frontera en 

avanzada, como intermediarios entre la 
comandancia de Melincué y el Loreto. 

lógica del devenir hiscórico de la 
construcción de los Estados Nacio

nales. A parcir de la promulgación 
de la constitución de 1853, la Ar-

fronteras, que incluía el confina
mienro y hasta el excerminio de 
aquellos que no se sometieran.l Las 
decisiones estatales dejaban ar ri~ a la 



POR LIC . A LEJ ANDRA GARC(A Y PROF. GLADIS M IG NA CCO ~ 
........................................... IL USTRAC IONES ROBER TO CAPD EVILL A 'Y.l!!.!J;I 

desierto 
... el desierto no solo es aquello que nuestra mente se acostumbró a mostrarnos cuando leemos u oímos la pa
labra, una extensión enorme de arena, un mar de dunas ardientes. Desiertos, tal como aquí lo entienden, los 
hay hasta en la verde Galilea, son campos sin cultivos, los lugares donde no habitan hombres ni se ven señales 
asiduas de su trabajo. Decir desierto es decir dejará de serlo cuando estemos allá ... 

José Saramago, El Evangelio según Jesucristo. 

frontera como lugar de convivencia 
incerémica. Esta política que alcan
zó su cenit en la expedición y con
quista del desierto, se materializó 
desde el prin.cipio en los elementos 
que habían regulado desde siempre 
la frontera móvil entre blancos e in
dios; fortines y tratados:.1 

En ese conrexco y asociado al espa
cio de la pampa, se encontraba el 
sur de Sanca Fe y en especial, en lo 
que coca a este trabajo, las cierras 
que luego conforl!laron d pueblo y 
los campos de Venado T ueno. De
bido a su calidad de frontera inte
rior (pues no estaba en conracro 
con los dominios de otra poten
cia), su espacio era reivindica-
do como periferia del terri-
corio que controlaba el go
bierno argentino y no co-

\f e 
1
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mo término. Sin embargo, este te
rrirorio estaba.bajo el control del c:a
cicato ranqud de Leuvucó y de la 
toldería de Pincén. Se trataba a to

das luces de un espacio fronterizo 
y no de un límite. De un área de 
interrelación encre dos sociedades 
distintas, en la que se operaban 
procesos económicos, sociales, po
líticos y culcurales. 
En ese orden de cosas y acompasan
do los cíempos relatados, se dio en 

1864 la creación de los Fortines El 
Hinojo y El Za-

pallar sobre la antigua rastrillada de 
las Tunas, que formaba parte del ca
mino real que iba de Buenos Aires a 
Me~doza y de allí a Chile. Estos 

fortines ubicados en la jurisdicción 
de la actual Venado Tuerto, trata
ron de reforzar la línea de frontera 
en avanzada como intermediarios 
encre la comandancia de Mdincué y 
el Lorero.< Sin embargo, más allá de 
la función militar gue mvo la exten
sión de esta frontera (la guerra con 
el Paraguay había dejado en general 
poco guarnecidas a las mismas y se 
cernía de los ranqudcs por su anti
gua alianza con Urquiza y su cola
boración con las montoneras), que 
fue tomada corno exclusiva por la 
historiografía clásica, 1 subyacía su 
dimensión agrícola. Esta se vincula
ba al proceso de consrrucción eco
nómica y social que llevaba a cabo 

el Estado argentino, articu
lado económica

mente en torno 

\ 1///, 21 

tt 



22 
lt 

4\ 
11 ·, Nota de tapa 1 

al puerto y al modelo agroexporra
dor, en donde las fronteras inrcrio
res eran requeridas como lugar d'· 
coloni1,ación. Ello cntraiiaha la des
aparición de la idea de desierto, que 
no era más que una metáfora de lo 
que para la culrura blanca decimo
nónica significaba un lugar que no 
era habitado por ellos. De hecho 
este poscí:i desde siempre.:, campos 
férrilcs para las pasruras y la cría de 
ganado. 
Sin embargo, mientras la transfo r
mación del desiert0 no S(' consuma
ba, la fronrera siguió siendo el espa
cio de las relaciones irrn.:rémicas. Al 
igual que en otros lugares ele la 
pampa, era un lugar donde conver
gía la cultura occidcm:1I, en especial 
la asociada a la instalación del for
tín, y la de los indios, de complejas 
relaciones que iban del comercio e 
inrerc:ambio, a la mediación o pre
sión militar o al malón -el último se 
registró en 1876-1

•• Este espacio 
rambién incluía, procesos ele acultu
ración y mesrizaje. Sus productos 
fue ron la evidencia de esa conviven
cia fronreri1~1. 

2. Resabios de una convivencia imc
rétnica: un topónimo mapuche para 
una rradición fortinera. 
La ausencia de una cultura scdenra
ria aborigen no fU<.: óbice para que 
esos campos se conocieran (desde 
principio del siglo XIX) con el ro
pónimo Mapuche, Trawma chuli, 
"tuerto". "Venado de.: las pampas".' 
L1s Tunas o J\trancnrru en lenguaje 
indio. rastrillada ~obre.: la que se 
consrruycron lm fortines Zapallar 
Chirn y d 1-1 inojo, er.1 rerritorio 
transitado por los ranquek.~ r por 
los indio~ de Pincén, ,.n gran medi
da por l.t circul.1ci6n de.: ganados, 
participación en malones e inrer
camhios con los blancos. Se rrarnba 
de un lugar esrrarégico por ser en
crucij:id;i de varios caminos que 
co11d11cían al gobierno de Salinas 
Grandes, con cenero en Chilihué 
(dirigido por la dinasóa Cu.rá), a 
Leuvucó (cenero político del cacica.
to ranquel) y a la fromcra sur de 
Santa Fe y sur-este ele Córdobas. 
Esta alta movilidad que no debía 
confundir~c con nomadismo, pues 
estas poblaciones se encontraban 
asentados en lugares perfccramenre 
determinados y estables, en terrico-

Cacique Baigorrita 

río indio propiamence dicho, deja
b;i su impronra. Los cunpamentos 
tempor;irios solían repetirse en los 
mismos parajes teniendo en cuent:t 
los punros h;ibitables de l;i pampa. 
Los si rios posibles p;ira acu11par es-

apropiación (H;iggert, 1994), en
tendemos que nombrar era la for
ma de comar posesión, de manifes
tar que esas aguadas en las fro111eras 
interiores eran suyas. En sínte.~is, el 
p:iisaje lleva las andadas de la cultu-

turalcs originarios de la araucaria 
chilena entre las comunidades pam
peanas en especial en el siglo XVIII, 
como el establecimiento en la re
gión de grupos indígenas m:ipuches 
en el siglo XIX. Más allá de las con-

Al igual que en otros lugares de la pampa, era un lugar donde convergía 
la cultura occidental, en especial la asociada a la instalación del fortín, y la de los 

indios, de complejas re laciones que iban del comercio e intercambio, a la 
mediación o presión militar o al malón -él último se registró en 1876. Este espacio 

también incluía procesos de aculturación y mestizaje. Sus productos fueron 
la evidencia de esa convivencia fronteriza. 

taban determinados por la exiscen
cia de paseos, aguadas y lugares pro
tegidos, de allí el b:iutismo del te
rreno. Si el territorio implica siem
pre una ;ipropi;ición del es1ncio, 
con sentimiento y conciencia de esa 

ra mapuche. Decimos mapuche y 
en ese sentido no podemos dejar de 
nombrar el proceso de araucaniz.a
ción de las pampas de los siglos 
XYll 1 )' XIX. Esre proceso incluyó 
tanro la difusión de elementos cul-

croversias e incerrogantes que aún 
subsisten sobre el rema\ lo cieno es 
que las sociedades indígenas que en 
el siglo XIX h;ibiraban la región 
pampeana (el c1cicaro ranqud de la 
dinastía Güor, el cacicato de la Sali-
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nas Grandes de los Curá, el cacica
co de las manzanas de Shayhuueque 
y hasca el mismo Pincén), eran lin
güístic:a y culwralmente arauca
n~. ·0 La fuerza comunicacional y 
expansividad lingiiística de la len
gua mapuche, que se extendía de 
las pampas hasta el pacífico en la 
llamada Ar:mc:mía Chik·na, supera
ba la aira movilidad de estos pue
blos y las rclacionl·~ de frontera in
cerémicas, a pesar dc las disquisicio
nes en tal sentido de Zcballos. 11 Po
dríamos, debido a estas característi
cas -en especial a la unidad que da
ba la lengua mapuche-, pensar en 
ella como una región histórica, por
que integraba a la vez que lugares 
vividos, espacios sociales que com
partían actividades productivas, re
laciones con el mercado y manifes
taciones culturales afines'~. 
Sin embargo, la conquista del des
ierto puso fin a estas interacciones. 
Los fortines fueron abandonados y 
los indígenas alejados para siempre 
de estos parajes. La guerra contra el 
indio tuvo como resultado su exter
minio y la apropiación de sus cie
rras, -el mapu-, pero también la 
apropiación de su territorio simbóli
co comunicacional, la lengua, -el 
mapudungu-11

• Cuando Don 
Eduardo Cascy, coloni7.1dor de a~
cendcncia irlandesa, remató las tie
rras ames citadas, el vocablo que se
ñalaba la laguna, había perdido para 
entonces su origen mapuche. Había 
quedado asociado a la cultura blan
ca desde una narración que cumplía 
a la perfección con los arquetipos de 
la Historia oficial sobre d cnfrcnta
micnro entre blancos e indios de fi
nes del siglo XIX. Según la historia, 
Casey, explorando en 1880 estos 
campos, llegó a una laguna, que se
gún decir del baquiano que lo guia
ba, los cazadores de venados y aves
truces y los indios llamaban tuerto 
venado. El hecho se debía a un ve
nadito guacho, para más señas tuer
to, que criado en el fortín de Melin
cué o del Hinojo, cada vez que se 
aproximaba un malón buscaba refu
gio en el fortín, avisando del peligro 
a pobladores y soldados. Los solda
dos del fortín, por los servicios del 
venado a los defensores del mismo, 
le habrían dado el nombre de Vena
do T ueno a la laguna•~. 
La tradición generada desde la cul-

tura blanca asociaba al topónimo 
antes que con su origen mapuche, 
con las características geográficas de 
estos campos y la historia de la gesta 
miliciana en los fortines, en su dis
puta con el indio por el control del 
territorio. No sabemos si esta nana
ción ya circuJaba en la convivencia 
fronteriza o si fue una composición 
a posteriori de la exitosa campafia 
dd desierto. Sin embargo no había 
noticias de ella antes de esas fechas. 

3. &ta.do Nacional y fronteras inte
riores: después del desierto, ¿qué? La 
llegada de la coloni7.ación y la civili-
7adón. 
El subtítulo nos da pie para el si
guiente interrogante: qué de esta 
historia trascendió, teniendo en 

vado, lo cual podría haber implica
do la ausencia de identificaciones 
entre el pueblo recién fundado y 
las memorias de estas tierras. De 
hecho, así lo veían los primeros 
pobladores:•~ 

... "Era invencible, pues la preocupa
ción que existía hasta 1881 contra 
esos campos abandonados e inertes, 
aumentada por la dudosa legalidad 
de sus títulos y calidad de sus tie
rras, fue Don Eduardo Case quién 
los dominó .. " 

Se trataba de un espacio de fronte
ras interiores integrado a un flaman
te Estado nacional que aún no ha
bía concretado la etnización de la 
polity'6

• Esto es, se estaba frente a 

La Campaña del desierto se vinculaba al proceso de 
construcción económica y social que llevaba a cabo 
el Estado argentino, articulado económicamente en 

torno al puerto y al modelo agroexportador, 
en donde las fronteras interiores eran requeridas 

como lugar de colonización. 

cuenta que el punto de partida de 
nuestro pueblo fue resultado de una 
operación bélica exitosa que resolvía 
la cuestión fronteras con una guerra 
de exterminio contra el desierto y el 
indio. 
En ese sentido nos propusimos pro
fundizar las implicaciones que tuvo 
el hecho de que la gestación del 
pueblo (año 81-83), se diera en un 
espacio de frontera y en un tiempo 
concomitante al de construcción del 
Estado argentino. En especial a la 
circunstancia de que nuestro pueblo 
fuera parte de ese espacio geográfico 
cuya integración estuvo fundamen
tada por la historia antes que por la 
ocupación efectiva. Ser parte de las 
fronteras interiores, no era lo mismo 
que ser parte de territorios depen
dientes del poder central aún bajo 
un proceso de construcción del Es
tado. La débil orupación de estos 

campos a partir de 1864, a partir de 
la Unea. de furtines el Hinojo y el 
Za.pallar por espacio de CltOrcc 
afios, no los hi7.o escapar de la per
cepción que asimilaba a estos terri
torios con la noción de desierto. 
Esos precarios fortines, abandona
dos un par de años ames de la colo
niución, no revirtieron la idea de 

una nación política, que aún no ha
bía homogeneizado culturalmente a 
su población. La nación étnica, 17 que 
para entonces estaba delineada, aún 
no se había instrumentado ni con
sumado. De allí, que por aquellos 
años, la impronta coloniudora se 
presentaba como el rasgo idencitario 
más fuerte, que vinculaba el nuevo 
poblado a 1a civilii.ación. 

Con respecto al topónimo elegido 
por Casey, le aconteció las regulari
dades que con respecto a la toponi
mia y a la historia suele acontecer. 
Con respecto a la primera, teóricos 
sobre el tema (Dorion, 1993) ex
plican que ... "El nombre de lugar 
es a la vez propiedad de codos y de 
nadie. Si hay que hablar en cual
quier caso de pertenencia hay que 
referirse a la memoria colectiva. 
Tal nombre es tomado en présta
mo por sus usuarios, con la parti
cularidad de que el uso puede mo
dificar el objeto del préstamo. F.n 
definitiva, d nombre de lugar es 
antes que nada un modo de comu
nicación y un testimonio del con
texto de su origen, de sus transfor
maciones y de todo aquello que ta
les ttansformaciones atestiguan ..• ,, 

Cuando Casey eligió un topónimo 
del lugar para nombre del pueblo, el 
mismo tenía connotaciones que no 
solo evidenciaban la convivencia 
fronteriza, sino los procesos de acul
turación que en ella se habían pro
ducido. Parafraseando a Dorion, se 
había transformado. Sin embargo, 
una década más carde, el mismo ha
bía evidenciado una nueva modifi
cación, el topónimo no parecía re
lacionarse con la historia geográfi
ca y militar de la zona, como en 
tiempos de Casey y si con la histo
ria indígena, como lo atestiguan 
los argumentos de los habitantes 
del pueblo en ocasión de pedir a la 
legislatura provincial el cambio del 
nombre de éste: 

" ... es resto indígena de alguna tra
dición de los indios pobladores de 

"18 esca comarca ... 

Aunque la dimensión comunicacio
nal dd territorio mapuche había re
aparecido, la tradición con la que se 
había asociado el topónimo que da
ba nombre al pueblo no devenía en 
un reconocimiento positivo por par
te de la cultura blanca del pasado 
indio. 
En sintonía con el proceso de cons
trucción de la Nación argentina que 
no había reivindica.do al elemento 
indlgcna como parte del pasado na
cional, ni como parte estructural de 
la construcción nacional, los lugare
ños consideraban a este topónimo 
sin relación con la historia política 
de la provincia y de la república. Las 
operaciones intelectuales que habían 
pensado en la exclusión del indio 
habían sido apoyadas exitosamente 
por la guerra. Esto, a diferencia de 
los otros elementos que conforma
ron la nación, se había efectivii.ado 
en corco tiempo. 
La falta de ocupación del Estado de 
estos espacios de frontera y la nega
ción del indio, dieron lugar a que el 
pasado se remontara al colonizador 
inmigrante, de allí que el nombre 
debía ser el del fundador:•? 

" .. .los pueblos cultos deben home
naje a los héroes del trabajo perseve
rante de la acción arriesgada, civili
zadora y fecunda, que arrancan bal
díos de las tribus nómades para en
tregarla a la labor de los hombres 23 
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como valioso bien económico y 
conquisca de la cíviliz.ación .. " 
El nombre del pueblo no cambió 
porque la legislacura provincial no 
lo permició. Las razones adminis
tracivas fueron las que más pesaron 
a la hora de fundamentar la resolu
ción; los nombres originales de los 
lugares debían preservarse como 
forma de no interrumpir el con
racro entre el presente y el pasado. 
Las razones históricas esgrimidas 
por el gobierno provincial se legiti
maron en "la leyenda del Venado. " 

4. La Argentina dd centenario y 
los pueblos construidos en las hue
llas de la frontera: la Nación toma 

las riendas 
Fue la Argentina del centenario la 
que dio el punrapié inicial a un 
proyecto de más largo alienro, -
que se concluyó a fines de los años 
30 con el jusrismo- de homogenei
zar la cultura desde arriba. 
¿Cómo influyó ello en los procesos 
idenrirarios ya elaborados? Las 
construcciones históricas que con 
relación a su pasado, realizó la cul
tura letrada de la entonces ciudad, 
nos da algunas pistas. 
La leyenda reaparece difundida 
por los primeros historiadores de 
la ciudad. Eduardo Huhn1

D en Re
sefia de Venado Tuerto (1933), la 
recoge de los dichos de una expe
dición de l 880 de Eduardo Casey 
por los campos. Leoncio de la Ba
rrera21, la reproduce en su libro del 
año 1936 La verdad histórica so
bre d fiwdador y la fecha de fiw
dación de Venado Tuerto del dis
curso del diputado Ramón Lucero 
de 1895. Con diferencias sutiles -
en una al venado lo encontraron 

la historia escrita conllevó la omi
sión del origen mapuche del topó
nimo. Esre no había resistido a la 
nación. El topónimo es citado en 
su versión casrcllanízada, aunque 
en la disposición mapuche, "ruerro 
Venado", coincidiendo en la idea 
que los indios habrían tomado de 
los blancos ese nombre para desig
nar la Jaguna22• Leoncio de la Ba-

Argentina de L.1rzina ( 1890), el 
Arlas de la Repúblic:i Argentina, 
construido y publicado por el lns
rituro Geográfico Argenrino 
(1894) o el folleto del general Pau
nero (1869)-, lo que indicaba el 
desconocimiento que habla sobre 
el rema, confirmaba el sitio de su 
emplazado. Este se encontraba 
denrro de una de las primeras es-

Esto entrañaba la desaparición de la idea de desierto, 
que no era más que una metáfora de lo 

que para la cultura blanca decimonónica significaba 
un lugar que no era habitado por ellos. De hecho este 

poseía desde siempre, campos fértiles para las 
pasturas y la cría de ganado. 

rrera fue más lejos aclarando que 
pese a que la wna del distrito de 
esta ciudad, había sido de los luga
res denominados por los indios, 
no cree que el nombre Venado 
Tuerto tuviera ese origen. u El ori
gen mapuche del topónimo, como 
la historia india anterior a la colo
nización, habían quedado sepulta
dos. Será recién un historiador de 
la ciudad conremporáneo, Roberto 
Landaburu, quién en sus úlcimos 
libros aluda al origen mapuche del 
topónimo.2

• 

Más sin embargo sorprendió, la 
desaparición de la historia de los 
"asentamientos blancos" en la fron
tera. 
La leyenda del Venado que es la 
que atín sigue explicando el nom
bre de la ciudad, quedó tanto más 
asociada "a las características geo
gráfic:is de esras cierras, que a la 
conservación de la memoria mili
tar". Eduardo Huhn lo nota en el 
capítulo primero de su libro. En el 

rancias, la de Turner, uno de los 
pioneros de Casey. Sus descen
dienrcs le había suministrado los 
datos de lo que había sido el for
tín, esto es, una superficie d e me
dia cuadra, rodeada por un foso de 
cuatro meceos de ancho, por dos 
de profundidad. La comprobación 
de su existencia lo llevaba a la s i
guienre reAexión: 2~ 

" ... Y frente a la pampa misteriosa, 
aislada dd resto dd mundo, se ele
vaba d forón de adobe crudo, con 
techo de paja, a veces provisto de 
empalizada, pero siempre circunda
do por un foso. ¡Allí estaban habi
tados por grupos de valienres, esos 
centros de civilización, casi perdi
dos en la llanura infinita, cual un 
buque en alta mar. Muchas veces 
fueron teatro de heroicas hazañas, 
pero ¿quién recuerda hoy a esos 
humildes pero dignos servidores de 
la patria? ¿Dónde existe un monu
mento, al menos un memorial que 
recuerde sus hazafias? 

La tradición generada desde la cultura blanca 
asociaba al topónimo Venado Tuerto con las caracterís

t icas geográficas de estos campos y la historia de la 
gesta miliciana en los fortines, en su disputa con el 
indio por el control del territorio, antes que con su 

origen mapuche.pasturas y la cría de ganado. 

Las palabras de Huhn hablaban de 
su olvido a cincuenta años de los 
acontecimientos. Ninguna calle, ni 
recordacorio daba resrimonio en la 
ciudad de ese pasado de 
forrines. 26La alusión de Barrera, el 
ocro historiador, a los forrines, es 
más escueta, aunqUt: no menos sig
nificativa para nosotros. Esta apare
ce casi al pasar, en una enrrcvisra a 
Andrés Turner, decano de los po
bladores de la ciudad::· 

carneado por los indios cerca de la 
entrada de un cañadón y en otra 
un baquiano de pergamino bolea

dor de avestruces y goimas, macó al 

venado tuerto al llegar a la laguna

las narraciones coinciden. Sin em

bargo el ingreso de esca tradición a 

mismo se derenfa en el fortín el 
Hinojo, que como antes habíamos 
dicho, se encontraba en jurisdic

ción de la entonces ciudad. Luego 

de indicar las fuentes que le con

firmaban la existencia del mismo, -

como la Geografía de la República "-... as! que usted, Don Andrés, ¿es 
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incuestionablemente el decano de 
los pobladores de Venado Tumo? 
- Si, efecrivamence, soy el más vie
jo. Cuando llegue con mi familia a 
esta región fue allá por el año 
1882, yo era un muchachón de 
dieciséis aiios con mucho anhelo 
de bolear avestruces y venados. 
-.. .la primera vivienda, como ya le 
he dicho, la hizo construir mi pa
dre por orden del sefior Casey en 
el Zapallar, hoy la estancia La Vic
toria y donde teníamos que sem
brar pasto tierno para demostrarles 
a los amigos del sefior Casey que 
aquí se daba ese forraje igual que 
en la provincia de Buenos Aires. 
- ... ahora don Andrés, me dirá ya 
que otros entendidos de la historia 
de nuestro distrito no me dan ra
zones ¿por qué se llama Loreto esta 
región? 
- Antes del 80, en estos lugares ha
bía varios fortines, habla el fortín 
el Zapallar, el Hinojo, el Loreto ... 
creo que de aquí pane el origen de 
llamársele Loreto a ese punto. 
-... Ah Don Andrés, una anécdo-
ta ... Me han dicho que usted estu-
vo algunas veces en el fortín "El 
Hinojo" ... 
- No me hable de él, ni por bro
ma, aún me parece dolerme las 
manos de la pala para borrarlo . .. 

De esta entrevista podemos entre
ver algunas cuestiones: aparence
menre de ordinario se llamaba 
equivocadamente a esta región el 
Lorcro, aunque sus contemporáne
os no sabían porque. 28 El descono
cimienco de la historia ligada a la 
frontera parecía ser la constante. 
También la misma revelaba el des
tino compartido de los fortines 
que estaban en el districo de Ve
nado Tuerto. Tanto el Hinojo co-
111 0 el Zapallar habían quedado 
dcnrro de bs dos primeras grandes 

extensiones de cierra que en ese 
entonces había adquirido Casey, 
la estancia Santa Rosa y la estancia 
la Victoria y ambos habían corri
do la misma suerre, habían sido 
destruidos. Pero también con 
ellos, las memorias de esras tie
rras, de indios, soldados y forti
nes, de complejas relaciones, de 
los tiempos anteriores a la ocupa
ción efectiva del territorio. El for
tín implicaba al indio y la prueba 
del delito. 
En consonancia con ello, el pro
yecto de construcción de la argen
tinidad, implicó no reconocer al 
indio como parre del pasado na
cional, pero también sobreponer 
los sentimientos de pertenencia a 
la nación por sobre otras lealtades. 
Eso incluía también al otrora glo
rioso pasado colonizador europeo. 
En correspondencia a ello, el mis
mo fundador del pueblo había 

quedado olvidado en la historia lo
cal, al punto que en el año 1933 se 
conformó una comisión que tenía 
por cometido investigar quién y 
cuando se había fundado la enton
ces ciudad, (Huhn). En relación a 
ello, también corrió la suerte del 
topónimo mapuche. Una nueva 
transformación volvió a operarse y 
este quedó asociado a pesar de la 
tradición, a la histo ria geográfica 
de la región, en canco esta actuaba 
como principio de diferenciación 
nacional, allí donde faltaba la espe
cificidad cultural. Más que la na
rración, lo que se d estacaba era el 
venado que aparecía, ames que co
mo fauna de la región, en vincula
ción con la ganadería, asociada al 
territorio como marco físico y eco
nómico, sobre d que se desarrolla
ba las actividades económicas y d 
mercado nacional de la flamante 

Nación argcntina. /[t 
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22 Eduardo l-luhn. op cit. cap. ti . 
23 lconcio de la lllrrera. op cit. pi¡; 11 O. 
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~ .-% Derechos Humanos 1 

e 1 2005 ya se acaba. y seguramente 
será recordado por muchas cosas que 
acontecieron y se desarrollaron a lo largo 
de sus 365 días. Fue un año que comen
zó signado por la tragedia de Cromag
non, un hecho terrible que terminó sien
do objeto de una desmesurada manipula
ción rrn:di;írico-polftica, cuyo final se ha 
de exn:ndcr hasca el año que viene. T am
bién fue un año clcccoral, atravesado por 
campañas, acusaciones, sorpresas, "pan
queques" y recusaciones. Un año cum
bre, en más de un sentido pollrico-ideo
lógico, canco en el ámbiro nacional como 
internacional. Un año justiciero, que nos 
deparó la condena en España del ex-ma
rino Scilingo. Pero en materia de Dere
chos Humanos hubo una noticia de cuya 
repercusión, trascendencia y real signifi
cación muy pocos medios dieron cabal
mcncc cuenta. 

El hallazgo c idc:nrificación de los restos 
de Esther Ballestrino de Careaga, María 
Eugenia Ponce de Bianco y Azucena Vi
llaflor de D e Vincenti -las eres, Madres 
Fundadoras de Pla2a de Mayo- primero, 
y la aparición posterior de los de Léonie 
Duquet y Angda Auad -una de las mon
j:is francesas, la primera, y una militante 
por los derechos humanos que acompa

ñaba a las madres en la Iglesia Santa 
Cru2, la segunda- pusieron de manifies

to, canco en el plano simbólico como en 

el material, todo el horror sabido y de

nunciado desde hace casi ya 30 años. 

Con el retorno de la democracia y la lu

cha sostenida por los derechos humanos 

POR OSCAR LUIS ESTELLÉS ® 

2005: 
el año de las M a cl1·es 

En materia de Derechos Humanos hubo en el 2005 una noticia 
de cuya repercusión, trascendencia y real significación muy pocos 
medios dieron cabalmente cuenta: el hallazgo e identificación de 
los restos de las tres Madres de Plaza de Mayo -y de otras dos 
integrantes del grupo de la Iglesia Santa Cruz-; más allá de lo que 
significa familiar y socialmente, puso de manifiesto la primera 
evidencia científica completa de "los vuelos de la muerte". 

se creó también la condición de po
sibilidad para comenzar la rarea de 
recuperación, identificación y devo
lución a los familiares de los restos 
que se iban hallando en fosas co-
munes, cementerios clandestinos y 

rumbas NN. Pero hasta este hecho, 
nunca se habían identificado cuerpos arrojados 
al mar. Cuerpos que, como señalan los infor
mes del Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF) "prescnran en los huesos lar
gos, lesiones peri-morrem, producidas por el 
impacto de c.1íd.-1 del cuerpo sobre una superfi
cie dura", lo que rraducido al lenguaje llano 
significa la certificación científica de que los 
habían arrojado vivos al mar. 

La aparición de las Madres y ele las orras dos 
integrantes del llamado Grupo de la Iglesia 
Santa Cruz completa el "ci rcui to del horror", 
cierra el círculo de la evidencia de modo irre-

La sencilla pregunta: ¿por qué recién ahora, ca
si 30 años después? tiene fáci l respuesra en un 
país como la Argencina. Porque padecimos una 
dictadura genocida que no cuvo ningún reparo 
a la hora de aplicar métodos terribles para im
poner un modelo económico que necesiraba de 
la "desaparición" para sustentarse. Porque la 
dictadura se continuó luego en una democra
cia endeble, endémicamence asediada por el 
fantasma de la "gobernabilidad," que llegó a 
justificar "artefactos" injusrificables como las 
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, o 
el poscerior lndulco. Porque el horror tomó la 
forma del error: accas de defunción mal he
chas, registros confusos, pericias incompletas, 
causas craspapeladas, t iempo ... 

Pero hubo quienes nunca bajaron los brazos ni 
renunciaron a la lucha y siguieron pidiendo lo 
imposible en el país del "no me acuerdo": Me
moria, Verdad, J usricia. El hallazgo e idenrifi-

La aparición de las Madres y de las otras dos integrantes del llamado 
Grupo de la Iglesia Santa Cruz completa el "circuito del horror", cierra el 

círculo de la evidencia de modo irrefutable. 

fucable. Hay testigos de su secuestro a manos 
del grupo de tareas de la Armada -luego de la 
infiltración de Gustavo Niño/Alfredo Asti2-; 
hay testimonios de su presencia en la ESMA, 
donde las vieron sometidas a bárbaras tortu-
ras y de su "traslado", eufemismo que desig
naba a los ''vuelos de la muerte"; hay cons
tancias documentales -actas de defunción, pe
ricias, declaraciones de funcionarios y otras 
diligencias judiciales- de la aparición de cuer
pos en las playas de la zona de Santa Tcresita; 
hay pruebas concretas - registro en libros- de 
su inhumació n como NN en el cementerio de 
General Lavalle; hay codo un trabajo científi
co de exhumació n y posterior examen para 
establecer su concordancia con la pertenencia 

a esre grupo; y esrá por último, la prueba 

concluyente del examen de ADN que permi

tió determinar -con porcentajes de certeza 
que rondan el 99,9%- su identidad merced a 

la comparación con muestras de sangre de sus 
familiares. 

cación de estos restos, resultado del valioso e 
imporcance trabajo del EEAF, fue posible gra
cias a la denodada e inclaudicable lucha de los 
organismos de Derechos Humanos -sostenida 
desde hace casi 30 años- por la verdad, por la 
juscicia, contra la impunidad. 

Como destacó Ana María Care:iga, en nombre 
de los familiares de las Madres, en la conforen
cia de prensa que anunció la aparición de sus 
restos: "Nuescras madres, incansables luchado

ras que dieron la vida por sus hijos, no pudie
ron vencer a la muerte, pero eran tan obstina
das que sí pudieron vencer al olvido. Y volvie

ron. Volvieron con el mar, como si hubieran 
querido dar cuenca, una ve2 más, de esa tenaci

dad que las caracterizó en vida. La presencia de 

sus restos da testimonio de que no se puede 
hacer desaparecer lo evidente. Volvieron con 
ese amor incondicional que sólo las madres tie

nen por sus hijos, para seguir luchando por 

ellos, por nosotros'/ílJ. 
·y 
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"-"'\ · Reportaje 1 

Reportaje a Pilar Calveiro 

Ejercicios 
de la memoria 

1 . 

e alveiro fue detenida/desaparecida du
rante la dicradura y en 1979 se radicó en 
México, donde rodavía reside. Su nuevo li
bro se propone como un ejercicio de me
moria. "No es un esrudio histórico -explica
sino que tiene que ver con una reflexión 
que historiz,a pero que está ligada con la ex
periencia. Hacer memoria de lo vivido im
plica u n ejercicio de análisis, un inrenro de 
comprensión de lo vivido en un conre,xw 
que es histórico", Política y/o violencia re
toma el libro anrerior. "En Poder y desapa
rición me refiero a cómo cienos procesos 
históricos desembocan en el modelo con
centracionario y ahora los estoy tomando 
para ver cómo funcionaron en relación con 
ellos las organizaciones armadas". 
-En ru libro te desmarcás tanto de la reivin
dicación acrítica de los 70 como de la re
ducción de la memoria a una lústoria de la 
vida privada. ¿Esos son los usos predomi
nantes de la memoria hoy en la Argentina? 
-El centro de mi análisis es que la derrota de 
las organizaciones armadas estuvo ligada 
con una falta de polftica, con una deficien
cia en la dimensión política. Planreo que la 
memoria de los años 70 también riene que 
ser una memoria politizada, en el sentido 
de recuperar las coordenadas políticas. Por 
eso digo que ranto una visión privada, indi

vidualista de la memoria, como un relato 
heroico, cierran la posibilidad de análisis 

político. 
-El relato de la memoria, decís en el libro, 
se construye desde el presente pero tenien
do en cuenta las particularidades del pasa

do. ¿Cómo es posible esa elaboración? 
-Es una de las cuestiones más difíciles. Pa
ra que la memoria no traicione al pasado 

tiene que recuperar sus ejes de sentido. Sin 
embargo, la memoria siempre es un movi-

Pilar Calveiro hizo un aporte insoslayable a la reflexión sobre el 
terrorismo de estado en la Argentina. Ese aporte tomó la forma de un 
ensayo, Poder y desaparición (1998), donde examinó con notable lucidez 
no sólo el funcionamiento de los campos de concentración sino la razón y 
los discursos que hicieron posible su existencia. Un camino poco Y nada 
explorado, en el que ahora acaba de dar otro paso importante, 
con la aparición de un nuevo libro, Política y/ o violencia. 
Una aproximación a la guerrilla de los años 70 (Grupo Editorial Norma). 

miento que ocurre desde el presente. En realidad 
la memoria está disparada -por llamarlo de algu
na manera- por las necesidades, las preguntas, las 
urgencias del presente. Así como recupera los 
ejes de sentido del pasado, la memoria debe te
ner la posibilidad de conectarlos con los sentidos 
del presenre. Lo que inrenro es esto: cuando se 
plantea, en mi libro, la relación entre violencia y 
política como mícleo del análisis es porque esa 
relación tiene una enorme vigencia en las discu
siones políricas actuales y está en el cenero de la 
práctica de los años 70. El recurso a la violencia 
en la práctica política, está incluso narurali2ado 
de 1930 en adelante, pero sobre todo a parcir de 
1966. Sin embargo, no creo que esa relación sea 
exclusiva de los modelos autoritarios sino que es
tá presente siempre en la polí tica. La violencia 
está en el núcleo mismo de la política, y por su
puesto también en la política de las democracias. 

está en p rimer lugar; en otras formas de la prácti
ca política, de convivencia con lo diverso, con lo 
diferenre, la violencia no deja de existir, pero cie
ne otro papel y otra forma de expresarse. 
-¿Córno analizas el consenso fu.vorable que tuvo d 
golpe del 76, incluso de parte de la guerrilla? 
-Ahí hay dos cuestiones diferentes. Ese consenso 
tiene que ver con la naturalización en la sociedad 
del recurso a la violencia dentro de la política, del 
uso de formas violentas que excluyen al otro. En 
ese sentido, esto no ocurre solamenre en el 76. 
Por eso la historiz..'lGÍÓn que trato de hacer, es algo 
que se ha al imencado duranre décadas. Ahora, 
¿qué pasa con el golpe y por qué el golpe puede 
ser "deseado", entre comillas, desde distintos lu
gares? Creo que eso tiene que ver con la visión 
guerrera de la política que está di recramenre liga· 
da con lo autoritario, en donde la política se en· 
tiende como una confronración amigo-enemigo. 

"Tanto una visión privada, individualista de la memoria, como un relato 
hero ico, cierran la posibilidad de análisis polít ico." 

Lo que habría que ver es de qué violencia esta
mos hablando, cómo juega esa violencia y cuáles 
son los usos que se le pueden dar. Creo que esto 
no es irrelevante y que cambia mucho, sobre to
do en cierro cipo de democracias, con respecto a 
lo que eran los años 70. 
-¿En las dictaduras la violencia es explícita y en las 
democracias está solapada? 
-Los modelos auroritarios, corno se basan en una 
representación binaria de la sociedad y de la polí
tica, siempre se organizan en la perspectiva ami
go-enemigo. Lo que hay enfrcnre es un enemigo 
al que hay que excluir -en el mejor de los casos- o 

destruir -en el peor. Ese patrón autoritario no ne
cesariamente desaparece en las democracias, de 

hecho hay quienes hablan ele democracias autori
tarias. Cuando yo estoy pensando en la expulsión 
o el exterminio del orro, obviamente la violencia 

A1gw1os sectores de las organizaciones pensaban 
que el golpe de estado marcaba muy claramente 
los dos campos y fijaba con mucha precisión dón
de estaba el enemigo. Lo asumían como algo que 
aclaraba la situación. 

-¿Cómo se legitimaba el recurso a la violencia en 
el marco de la teoría revolucionaria de la época? 
-En los años 70 las organizaciones surgen de un 
debate que hay en la izqu ierda )' que estaba ligado 
con la posición de que el cambio revolucionario 
era posible en la medida en que existieran condi
ciones objetivas. Estas condiciones tenían que ver 
con el desarrollo de las relaciones de producción, 
las transformaciones en el ámbito de lo econórni· 
co y por lo canto también en la organización so· 
cial. A fines de los 60 )' en los 70 las izquierdas se 
plantean que escas transformaciones podían pro· 
<lucirse por la acción revolucionaria. Y las organi· 



zaciones armadas entran en esta línea, son parte 
de esa izquierda que cuestionaba las formas clá
sicas y se planteaba la creación de condiciones 

POR OSVALDO AGUIRRE ® 

revolucionarias. ¿Qué quería decir 
esto~ L-1 creación de condiciones 
subjetivas de conciencia que hicie
ran que los accorcs sociales y polí
ticos buscaran el cambio revolu
cionario i ndcpcndientcmen re de 
que no existieran las condiciones 
económicas de desarrollo, capira- -Cuando las Fuerzas Arma- -¿El paso a la clandestinidad fue decisivo en esa 
listas, etcétera, que en aquella vi- das se retiran en el 73 esrán sustitución de lo político por lo militar en las or-
sión de la historia hubieran llevado en una debilidad exrraordi- ganizaciones armadas? 
a una salida que objetivamente iba naria. Una de l;is corriences -Es difícil establecer un momento decisivo. Pero 
en dirección al socialismo. principales dentro de las creo que fue uno de los momenros clave, porque 
-¿Qué vínculo estableces entre las Fuerzas Armadas es la de la el paso a la clandestinidad -que fue una auro-
organizaciones armadas y la lógica prescindencia de la polftica, clandescinización- implicó la pérdida de conrac-
aucoritaria de los militares? los milirares quedan como ro con organizaciones de base que cubrían un es-
-Si hablamos de una sociedad que muy cocados por el desgas- pecero bastante amplio y alimentaban la dimen-

desde déc:idas 1iene una práctica ce que habían vivido en el sión política. Fue uno de los clemencos, qúe se 
política auroriraria sería casi imposible pensar en proceso de la Revolución Argentina. Creo que acompañó de otras cosas. Por ejemplo, cuando 
grupos políricos ahsol11ramente ajenos a esta las prácticas de las guerrillas, entre el 73 y el 76, después del golpe buena parce de los cuadros di-
práctica. También h:iy que señalar que las orga- en algún sentido favorecieron la reorganización rigentes de la organización Montoneros salen del 
nizaciones se conforman con una propuesta di- del poder militar .Y el cambio de postura hacia país es un momento imporrance de separación 
ferenre, que intenta ser de cuestionamiento de una nueva intervención militar en la vida pollri- de lo que pasaba a nivel nacional y está muy li-
esas prácticas, incenca ser una propuesta de re- ca. La idea de intervención y de salvar al país una gado con esa especie de delirio político que ocu-
vuelta. En su desarrollo, en algunos casos por y orra vez, de cualquier situación que considera- rrió a parcir del 76. 
una deficiencia de su propia concepción, por ran peligrosa, v~nía del 30 y se habla ido repro- -¿Cómo seguirá tu "ejercicio de la memoria"? 
uMfuerce iníluenciadelfu-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-L-lmemorianocs~go 

quismo o por una impor- "Así como recupera los ejes de sentido del pasado, la memoria debe te- voluncario sino que se 
rancia excesiva a la signifi- ner la posibilidad de conectarlos con los sentidos del presente." nos impone. Es escoque 
cación de lo militar dentro viene desde lo vivido. 
de su recorrido polfcico, comienzan a deslizarse 
en otra dirección. Pero también por circunstan
cias dadas excernamenre, como la represión de 
que son objeto, que lleva a csras organizaciones a 
una práctica cada vez más centrada en lo militar, 
a reproducir esa lógica autoritaria. 
-Orra linea de tu ensayo es el sefialamiento de 
que la guerrilla terminó unificando a las Fuerzas 
Annadas en la represión. 

<luciendo y profundizando en los discincos gol
pes de estado. Digo esco porque no se le puede 
atribuir la intervención del 76 al accionar de la 
guerrilla. Había una vieja prácrica de las Fuerzas 
Armadas de intervenir una y otra vez. Sin em
bargo, cierro cipo de accionar milirar favoreció 
su reunificación en torno a la idea de defenderse 
de formaciones militares que las atacaban y por 
las que se sentían amenazadas. 

Nadie prescinde de lo vivido, lo que sí hace es 
organizarlo de acuerdo a lo que tiene por vivir. 
Esro vivido de la militancia, del encierro, de la 
derroca, estará siempre presente en la reflexión 
porque es parte de nuestra experiencia. Sin em
bargo, siendo parre de nuestra experiencia, el 
único sentido de esca memoria es la apercura ha
cia lo porvenir, hacia lo que se está abriendo des

de el presente. /r .1. c.y 
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Catulo 
Cayo Valerio Caculo (84 ?-54 a . 

d e J.C.) es, probablemen te, el 
primer gran poera lírico que 

conoció Roma. La imporrancia 
de su poesía reside en su estilo, 
casi autobiográfi co y en la sín-

tesis de sus sentimien tos q ue 
supo reflejar de una manera 

nueva. Entre las obras más fa
mosas de Caculo están sus lla

mados Poemas a Lesbia, que 
expresan p rofunda pasión , de

~ POR CATULO 'l:!!!J} 

voción, desprecio y odio hacia una dama misteriosa, iden tificada única
mente como Lesbia, nombre literario fruto de la admiración que Caculo 
le ten ía a Safo, una poetisa de la isla de Lesbos. Los erudicos conjeturan . 
que Lesbia en realidad era C lodia, una mujer hermosa pero sin escrúpu
los que habría sido infiel al joven poeta. Sus epigramas y poemas yámbi

cos, influidos por Safo y Arqulloco, figu ran entre lo mejor de su produc-
ción, de la que sólo se han conservad o fragmentos y composiciones dis
persas. Caculo introdujo en la lengua latina (quizás con este poema) el 

término etrusco bacium, del q ue p roviene la palabra beso . 

.... 
. :·:-.-. ..... ~:: .. : ......................... ····· ········· ················· 

······· ... 

Vivamos, Lesbia mía, y estimemos 
en el valor de un as todas las 

murmuraciones de los severos 
ancianos. Los soles pueden 

ponerse y volver a salir: nosotros, 

una vez que la breve luz se apague, 
hemos de dormir 

una sola noche eterna. 

\_---------------q 
Dame mil besos, luego cien, / ' 

luego otros mil, luego cien más. ( 

Y cuando hayamos sumado \, ,,.,..,... .. :;> 

muchos miles, los desordenaremos, 7-·/' 
I para no saber o para que ningún i 

malvado pueda envidiarnos, ~ 
si conoce cuántos besos hay. j 
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fl 100. Como sucede con esas parejas que envejecen juntos 
y uno termina preguncándose si los une el amor o la cosrumbre, 
quienes hacemos Lote no sabemos bien cómo fue que llegamos 
hasta acá. Por momencos nos parece percibir que fue obscinada 
pasión y por ocros, simplemente, cariño por un proyecro que se 
nos hizo hábito. 
Pero así como pasa con la vida que transcurre, lenca e indeceni
blc, esca revista llegó al impensable Nº 100 encre pequeñas y 
grandes glorias y barquinazos magulladores. 
La gente que nos quiere bien nos felicica y nos anima a conti
nuar, afirma (es más argumenta) que Lote es imprescindible. 
Agradecemos pero sabemos que no es verdad. Necesaria cal vez, 
pero imprescindible no. 
Imprescindibles son otras cosas que una revisca de cultura no tie
ne en sus manos lograr. Sin embargo, de dos cosas estamos segu
ros escimado lector: la primera es que valió la pena, que fue me
jor existir, que aunque modesto, Lote hizo un apone al mejora
miento de esca sociedad. La segunda es que jamás cendrá en sus 
manos el Nº 200; semejance proeza esca hecha para gente tallada 
en una madera que no porcamos. 

Tengo un suefio en la sala de espera. Un graffici de can ros que 
parió esa cancera creativa interminable que fue el Mayo del '68 
francés. Siempre nos gusto esa frase: tengo un sueño en la sala de 
espera. El sueño eterno de la humanidad de convenir al mundo 
en un lugar apacible para codos; el sueño de realización indivi
dual, de una meca personal, de que él o ella nos descubra de una 
vez. Ambos sueños compartidos al fin . 
Y la sala de espera. Soporífera. Carcelaria. A quién culpar por la 
vida que se nos va haciendo cola. Esperando. Siempre esperando, 
ese lugar destinado a los débiles del mundo, ese ~eino de los que 
no tienen fuerza: esperar, esperar, de tanto esperar alimentarse 
con esperanzas y seguir esperando. 

Desde diciembre Lote va a estar en todas las salas de espera de la 
ciudad. Acompañando la espera, haciéndola más llevadera. Qui
zás dándole algún sencido. Quizás para que la nadificante espera 
se convierca en una contra-espera. Un espacio y un tiempo para 
nosotros mismos, para la lectura, para el pensamiento crícico, la 
reflexión, para abrevar en ceras fuentes que la que depende de los 
dueños de la información. 15 minutos o dos horas, lo que sea, 
pero para uno, para todos. 

Cultura arrojada a la vida pública, festejó un amigo. Y nosotros, 

menos pretenciosos y definitivamente menos poéticos: "Ejemplar 

de Gentileza. No llevar." /iL~· ·y . 
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