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Editorial 

Todo y nada 
a caban' de premiar a Loce. 
Somos -nos dijeron- la mejor revista culrural independiente del país. 
Qué rareza esto de los premios. 
Dan crisceza, extrañamente dan tristeza. 
Interpelan. Escudriñan. Obligan a la introspección. 
¿Por qué? ¿Para qué? 
Sabemos que no fue fácil. Casi sólo eso sabemos. 
Y que la patria aún se desangra de infamia. 
Y que nadie se fue de los que debían irse. 
Y que el fascismo resurge con la pretensión de ejercer su brutal 
dominio sobre el planeta. 
Y que explotaron flores rojas sobre mares de petróleo. 
Y mientras canco, además, nuestras pcquefias y grandes tragedias. 
Nosotros en esra eterna comedia de vivir. 
El absurdo asfixiante de escribir mientras María se mucre desnutrida 
en el Chaco. 
¿Para qué? 
¿Para qué hacer una revista de culcura en el culo del mundo? 
Tamo tiempo sin respuesra y con la acroz conciencia de que debemos 
hacerla. 
Desde aquel abril de 1997 a hoy. 
Todo y nada. 
Amores que no resistieron. 
Odios empedernidos. 
Y nos nacieron hijos y nos crecieron hijos. 
Y amigos queridos que se fuero n a trcp;u orros monumencos. 
Y molinos de vienros can gigances, can gigames. /Íl y 

Sr. Femando Peirone 
D1rección Revista Lote 
~ 

De nuestra mayor consideración: 
La Cámara Argentina del Libro tiene la sat1sfacc1ón de anunciarle que Revista Lote ha 

sido distinguida con el Premío "Julío CortáU1r" 2005 en la categoría "Mejor revista c!ultu
ral Independiente". 

La distinción, que fue instituida por la Cámara Argentina del libro en el año 1997 
en honor a uno de los autores más representativos de la literatura mgentina. que además se 
desempeñó como gerente de esta institución. consiste en una estatuilla con el busto del es
critor diseñado por el Sr. Andrés Cascioli. 

En esta ocasión, también serán premiados: el Sr. Antonio Carrizo. en la categorla "Tra· 
yectoria", por su permanente labor de divulgación de la actividad cultural y. en especial, edi· 
torial; el Sr. Alberto Mateu. en la categoría "Mejor labor radial en apoyo al libro y la cultura·, 
por su desempe1io en et programa "Viva 19 radio". emitido por la cadena LV3 de Córdoba, y 
el Sr. Máximo Soto. periodista del diario Ambito Financiero, en fa ca tegoría "Mejor labor en 
periodismo gráfico especializado". 

Con tal motivo, lo invitamos a la Cena del Libro que realizará nuestra Cámara el miér
coles 14 de septiembre a las 21:00 en el Salón Versailles del Palais Rouge (J. Salguero 
1441, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). en cuyo transcurso se hará entTega de esta dis
tinción. A tal efecto se adjuntan invitaciones Nº 97 y 98. 

A fa espera de contar con su asistencia, saludamos a usted muy atentamente. 

Doborah Lapldus 
Prensa 
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Las lenguas del paraíso 

Maurk.c ókndcr 
Lµ knpµ_, Jcl f'ml\IO 

Autor: Maurice Olender 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 

Colección: Obras de filosofía 

Páginas: 194 
¿Qué lengua hablaban Adán, Eva, Dios y la 
serpiente en el jardín del Edén? ¿Era, como su
ponía san Agustín, el hebreo, o como.creía 

Leibniz, una .lengua más primitiva? ¿Tal vez el 
sánscri ro? Maurice O lender se sumerge en las 
disrinras vert ientes que se ocuparon del origen 
del lenguaje, luego de investigaciones prolonga
das y en diálogo con las m ayo res aucoridades 
del conocimiento humanístico francés. La tra
dición científica, durante mucho tiempo, ubicó 
la investigación acerca de los comienzos de la 
comunicación lingüística en el terreno de la fá
bula. Olender reflota rigurosamente la cuestión 
y al hacerlo, atraviesa las d isputas históricamen

te entramadas con otros aspectos teóricos e ide
ológicos, ta les como los referidos a la cuestión 
nacional, la estrucrura del pensamiento y la for
mación del espíritu de los hombres, la idenri
dad de los pueblos y la vinculación con las ra
zas. Afirma Jean-Pierre Vernanr en el Prefacio: 
"Tras seguir paso a paso, en sus rodeos, en sus 
incertidumbres, sus extravíos, los caminos que 

romaron los padres fundadores de grandes dis
ciplinas como la filología y la micología compa
radas, la lingüíst ica indoeuropea, la historia de 
las rel igiones y las civilizaciones, para desembo

car en las ciencias humanas ral como las ejerce
mos hoy, O lender, con suavidad y como quien 
no quiere la cosa, desbarata la ilusión de un 
desarrollo continuo de la ciencia en que la Ra
zón oriente soberanamente el progreso, a la 
manera en que el Todopoderoso, en su Provi
dencia, gobierna desde las almras del cielo el 
curso de los asunros humanos". En un arco que 
se extiende enrre la ciencia y la religión y enrre 
lo semítico y lo ario, Olender se ocupa, enrre 

otras, especialmenre de las consideraciones lin
güísticas de E. Renan, F. Max Müllcr y J. G. 

Herder, y del peso que tuvieron en visiones so

cialmente más amplias y a veces más peligrosas. 

' Las lenguas del paraíso' constituye un análisis 
extraordinario sobre los tratamientos del com

plejo problema de los orígenes del lenguaje así 
como también de los estudios filológicos y de 
sus dimensiones histórico-culturales. 

Los demonios de lu b elleza 
Antología de relnlo& y cr 6niw& 

Autor: Manuel Muj ica Lainez 
Editorial: Fondo de Cultura Económ ica 

Colección: Tierra firme 
Páginas: 487 
Manuel Mujica Lainez (1910- 1984), ran exito

so como polémico a lo largo de su vida, llevó a 
cabo una vasra y variada obra que supe ra los 

treinta volümenes de diferentes géneros, encre 

los que se cuentan novelas como 'Los ídolos' y 
' Bomarzo', re latos como los de 'Aq uí vivieron' 

y 'Misteriosa Buenos Aires' o las amenas cola

boraciones periodísticas escritas para el diario 
Lo Nación. Con un rirmo de publicación de 
por lo menos un libro por ai1o, desde sus pri
meras producciones obruvo un reconocimienro 
por parte de los lectores que lo converriría en 

uno de los referentes indiscutibles de la escena 
cultural argentina entre fines de la década de 

1950 y comienzos de la de 1980. Aunque par
ricu larmcnre conocido por sus complejas now
las de recreación histórica y por :ilgunos cuen

tos de corre fantástico que )'3 soff clásicos del 

género, Mujica Lainez ha explorado como po
cos escrirores argenrinos las caprichosas mani
festacionc.~ de la belleza, la versari lidad de los 

deseos }' la sinuosa superficie de la sensualidad 
tanto en su prod ucción ficcional como en la 
periodística. En 'Los dominios de la belleza. 

Anrología de relatos y crónicas', Alejandra Lae
ra ha realizado una selección de los cuencos y 
crón icas de viaje de Mujica Lainez que, aparee 

de ofrecer sus textos más rcpresenrarivos, pone 

de relieve la búsqueda renovada de remas y re

cursos que gu ió su literacura. Las rres pan es en 

las que está organizada la antología " Ruinas y 
memorabilia", "Raseros y réplicas", ''Aberracio

nes)' aperiros" invira, como los títulos sugie
ren, a reencontrarse con un Mujica Lainez que, 
a cada lectura, se ofrece cómplice y provocarivo 
a la vez. 
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El Grnno de la voz 
En1,..,,.¡! lns 1962- 1980 

IU>l. \\l l 
I\ \ln'I 11·::-; 

Autor: Roland Barrhes 
Editorial: Siglo veintiuno editores Argentina 
Colección: El hombre y sus obras 
Páginas: 31 2 
Esce libro realiza "una puesca en escena" de las 
ideas, las redes de lecrnra, los desarrollos y los 
combates de una poética teórica can voluptuosa 
como subversiva. 
La pereza, la polírica, la crisis de la verdad, la 
importancia de la teoría, el cine, la revolución, 
la cu lrura japonesa, entre otros, son algunos de 
los remas de conversación de escas entrevistas 
rea lizadas entre 1962 y 1980. Este libro es el 
resrimonio del recorrido anárquico y generoso 
del auror de Mirologías, El placer del texco y 
Lo Neutro. 

H istoria d el capitalismo agrario ampeuno 
La vanguardia ganadera honucrense, 1856-1900 

~ OU. C.Al'ftAUSMO -----~~ 

Autor: Carmen Sesro - Dirección: Osvaldo 
lhrsky 
Editorial: Siglo veintiuno editores Argentina 
Páginas: 382 
La moderna especialización del vacuno como 
producro de carnes de buena calidad en la Ar
genrina está estrechamente vinculada con el ac
c ionar de un nlicleo pio nero de hacendados 
g ue inició a mediados de la década de 1850 las 
p ri meras acciones destinadas a la incorporación 
de razas puras p roveniences de Gran Brerafi.a. 
Esras acciones fu eron llevadas a cabo por lo que 
aquí se denomi na La vanguardia ganadera bo
naerense, que alude al grupo de escancieros cu
yo disefi.o empresarial planteó tempranamence 
la implancación de una genérica en carnes de 
alca productividad, objetivo que se desarrolló 
en la Provincia de Buenos Aires entre 1856 y 

1900. 
Este Trabajo de Carmen Sesto representa un 
excepcional apone al conocimiento detallado 
d e un sector social estratégico en la conforma
ción del agro pampeano. Sus resulcados dan 
por cierra con las visiones académicas que vin
cularon la competitividad de las carnes vacunas 
generadas en la región pampeana a las ventajas 
nawrales dadas por la calidad y abu ndancia de 

cierras. 

Conjetural 
Revista Psicoanálisis 
Discusión: ética y politlca 
Carta a La Intemperie, por Osear del Barco . 
Una respuesta, por Jorge Jinkis. 
La intemperie es la crueldad, por Juan Ritvo. 
Carta abierta: sobre una abjuración, por Eduardo Grüner. 
Práctica de la dificultad 
La conjetura inconsciente, por Eduardo carabajal. 
Un lapsus de Papa Wojty1a, por Ca~o Ginzburg. 
Sobre el Nombre del Padre, por Jorge Paiant. 
Escrito en la pizarra, por Sara Glasman. 
Dirección: Jorge Jinkis Y Luis Guzmán 
Nº42 - Mayo de 2005 - Rawson 22, (1182) Buenos Aires, Argentina - conjetural@fibertel.com.ar 

Pensamiento de los confines 
El estado de las almas 
Subjetividad en pena, cuerpos con historia, por Nicolás Casullo. 
Entre la ruina y la espera: viaje al mundo de las almas, por Ricardo Foster 
Alimento del Cuerpo, ayuno del alma, por Matías Bruera. 
Europa: fragmentos e interrogantes, por Jorge Alemán. 
Los años 60 y 70 en la Argentina 11 
· s etentismo" y memoria, por Alejandro Kaufman. 
Narrativa argentina y país real, por Rodolfo Walsh y Miguel Briante. 
Haroldo C-Onti se define, por Haroldo Conti. 
Del gobierno de Cámpora a Perón en el poder. La crisis de julio y sus consecuencias políticas, por Revista Pasado Y 
Presente. 
Cooke, Gramsci y los montoneros, por Jorge Luis Bemeni. 
México: cuidad y muerte 
Cuerpos y frontera, por Sandra Lorenzano. 
Cine argentino: sobras y memoria 
Seguridad y filosofía política 
Friedrich Schiler 
Estética: sobre Adorno, Lukács y Wittgenstein 
Dirección: Nicolás Casullo. 
Nº16 - Junio de 2005 - Fondo de Cultura Económica • El Salvador 5665; 1414 Buenos Aires -
Redacción: diotima90@hotmail.com 

Otra Parte 
Revista de letras arte 
Est ética Relacional 11, por Hal Foster - L.addaga; Cinco libros bellatín, por Schettini; Una Instalación. Esto! , por 
Katzenstein; Un concierto. Url Caine, por C-Ohen; Un documental. Cándido López, por José Luis Garcia; Una tala· 
cia de nuestro t i empo, por Strawson; Entrevista: Maristella Svampa, por Fagnanl. 
Dirección: Gabriela Speranza Y Marcelo Cohen. 
Otoño 2005, Nº 6, Contacto: otraparte@fibertel.com.ar 

Punto de vista ' 
El mejor. Juan José Saer (1937 -2005); Punto de Vista. El péndulo populista; Los años Sartre. por Osear Terán; 
Pierre Boulez: la autoridad del innovador, por Federico Monjeau; Entrevista a Chanta ! Akerman "El cine de 
una extranjera", por David Oubiña; Mínimos milagros cotidianos. La poesía de Hugo Gola, por Osvaldo Aguirre: 
Retorna, resaca, por Ana Porrúa; Amparo Rocha Alonso, por Osear "Negro"Díaz. 
Directoras: Inés Dussel, Inés C. Tene,vicki - Buenos Aires · Nº 82 • Agosto de 2005 ·, info@bazaramericano.com, 
www.bazaramericano.com 

TodaVía . 
Pensamiento cultura en América Latina . 
Una cuestión de Estado, por Ana María Portal; Identidades andinas: un conflicto Irresuelto, per José Antonio 
Mazzotti; La construcción de la nacionalidad en la Argentina, por Lilia Ana Bertoni; Brasil,. entre cruces y di fe· 
renclas, por Guillermo Giucci; Uruguay y su transición de Imaginarlos, por Gerardo Gaetano; Pé rdidas y lesiones 
en el "paisaje" andino, por Gabriela Siracusano; La Impronta sonora: jazz, Identidad y estilo, por Sergio A. Pu· 
jol; Graclela Sacco. Migraciones, cuerpos, memorias, por Andrea Giunta; El cine monstruoso de Raúl Rulz, por 
David Oubiña; Teatro de Vertlgem: exploración espacial y vértigo, por André Carreira; El desertor, por Atx:?lardo 
Castillo; Candombe, por Blanki. 
Dirección General: Rodolfo González 
Nº 11 - Agosto 2005 - Publicación de Fundación Osde - Av. Leandro N. Alem 1067 Piso 9 - Buenos Aires - Argenti· 
na - todavia@osde.com.ar 

La mujer de mi vida . 
Revista Uteraria 
Enfermos de salud Diatr iba contra los guerreros del mijo, por Leila Guerriero; El gran escape, por Tomás Abra· 
ham; De cómo leer un artículo de ciencia, por Ricardo Coler; Linda, no te destruyas. por Esther Cross; Los nue· 
vos embarazos Sin pecado concebida, por Eugenia Zicavo; El criticón, por Elvio E. Gandolfo; La cazadora oculta. 
Precuelas, por Marcela Basch. Mirándolo bien. Comodines. Contra la violencia femenina Casa de hombres, por 
Ariel Magnus; El elegido, La letrina, un cuento de Horacio Chatruc. Parque de diversiones. Yo confieso, Alejandro 
Tantanian. Fotonovela: Análisis tormlnable; Consultorio sentimental, por Uc. Goldemberg; Horóscopo, por Lic. 
Goldemberg. 

Revista Topía 
Psicoanálisis. Sociedad Cultura 
"Cien años de t res ensayos de teoría sexual: La sexualidad hoy" 
La sexualidad plural, por Enrique carpintero. Para releer a freud, por Juan Carlos Volnovich. Los l enguajes del de
seo, por Esther Diaz. Mujeres en situación de prostitución, por Magdalena González. La banallzación de la In
justicia social, por Cristophe Dejour. La silueta de los desaparecidos, por Carlos Trosman y Laura Fernandez. FI· 
losofía de la pobreza, por Vicente Zito Lema. 
También escriben: Enrique Guinsberg, Jorge Rodríguez, Susana Toporosi, Susana Ragatke, Alfredo Caeiro y Héctor 
Freire. 
Dirección: Enrique Carpintero 
Ano Y:Y - Número 44 - Agosto/ Octubre 2005 - Capital Federal • revista@topia.com.ar - www.topia.com.ar 
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Reseña de Alma de bandoneón. Biografía novelada de Aníbal Troilo, de Gustavo J. Nahmías. ui 

Excesos ~ 
de bandoneon 

1) Sencillo y compadre 

Hay una foro con eres personas, 
brillan eres erajes negros ele seda. 
En el cc.:ncro, Rivero y Troilo, a la 
izquierda hay un hombre aleo casi 
de espaldas a la cámara. T roilo, 
una mano apoyada en la silla, se 
dirige a él mientras lo señala a Ri
vero con el pulgar de la ocra mano. 
Rivero rambién lo mira al hombre 
aleo, pero sonríe algo címido. Po
demos inferir de qué escán hablan
do, una manera rea de bromear en 
confianza sobre un rercero que está 
presence. Nos im:lginamos a Troi
lo diciendo: "Usccd no sabe: ¡Esre 
Rivero riene cada hiscoria!". Ese 
inrerlocucor se llamaba Agustín 
L:1nusse, era un general y era presi
dence de la nación. Al fondo, los 
virr:ilcs del foyer del Colón. 1972. 
La foro ilusrra la conrrarap:i de un 
libro que recoge las eres norns que 
María Ester G ilio hizo sobre Troi
lo. Esa foco esrá ampliada en el in
rerior del libro, pero a Lanusse lo 
corc:iron. Proximidad incómoda. 
Los edicores suponen que el públi
co quiere héroes luminosos, quiere 
confirmar la luz de los héroes ... 
Dicho libro incluye otra foco: 
Troilo escá con orra media docena 
de mt'tsicos en la audiencia de la 
Casa Rosada, pero en el cenero de 
la escena esrá Perón en su salsa: re
lajado, sonriente, cautivando a la 
audiencia con algún relato campe
chano. 

11) 
Jac Nahmías se propuso rescribir 
la vida de Aníbal T roilo con luces 
}'sombras. La de ese acorranre que, 
como él recuerda, fue el único de 

un cenrenar y medio de accorcs y 
músicos que se presentó a un es
pecc:ículo sin el escudo peronisra 
en la solapa; la del que acepta la 
invitación del cenienre general y se 
dirige a él con espíricu arorrantc. 
Nahmías la cuenca con el mismo 
espíriru con el que lo oí en la mesa 
de un bar concando la mejor anéc
dora que conozco sobre Diego 
Maradona. Varias cosas emparen
tan a Troilo con Maradona, los di
ferencia una cuesrión de escala. La 
escena no es en el Colón, Troilo y 
Rivero con Lanusse. Es en el Vari
cano, Maradona y Coppola con el 
finado Wojryla. Él, que la escuchó 
de boca de uno de esos eres, podría 
escribirla. 

111) 

Recuerdo un claroscuro en la ima
gen del miro de Troilo, pequeño 
escándalo, rápida y enojadamente 
obturado por los homenajeadores 
profesionales. Hacia 1996, el gui
rarrisca López Ruiz biografió sus 
veinre años cocando al lado de 
Piazzolla. "Mi vida con un genio" 
se llamaba el libro, o algo así. Afir
mó que Troilo venía en decaden
cia por el alcohol y las drogas. El 
dicente declaró haberlo visco a Pi
chuco caer de visita a un ensayo de 
Piazzolla, bien en curda, irse al ba
ño, nocaur, y volver milagrosa
mente fresco. Claro que una cosa 
es hablar del whisky y otra de la 
farfrusia. Luego, en el canal de 
cango de la cevé por cable, Lópei. 
Ruiz se disculpa: "¡Si lo sabía rodo 
el mundo!" Nos cuenta que el cor
dobés C iriaco Ürtiz era "pésimo 
bandoneon isca" y gran conrador 

de cuentos. Más disruptivo debe 
haber sido el haber citado las pala
bras de Kicho Díaz; quien había 
sido su colega en varias formacio
nes de Piazzolla y fue conrrabajista 
de Pichuco duranre años, dt:cía así: 
"Troilo es un hijo de puta con ca
ra de bueno". 

IV) 

Gilio le hizo un reportaje inmejo
rable a Aníbal Troilo, quii.ás el más 
memorable de enrre sus grandes 
diálogos. Nahmías ruvo oído para 
ir desgranando las palabras de ese 
diálogo a lo largo de rodo su libro, 
recobrando un lenguaje argenrino 
que hoy ya es anriguo, una lengua 
casrellana sin lunfardo ni imposra
ciones: "Le voy a alcani.ar un deta
lle". Esa frase va hilvanando mo
mencos del libro , mienrras Nah
mías va alcanzando detalles: algu
nos de ellos son pequeños conos 
del Medirerráneo oriental, -posi
bles en la Babel porteña, no codo 
es fainá y asado. No obsranre. son 
marcas personales, legítimos capri
chos de autor, diabluras de m:1zal 
b.1sho, voces de Sefarad. Zica ofrece 
a su marido un mamul, el bailarín 
Virulazo sale a vender lajmashin 
por el barrio del Once. -

IV) Danzarín 

Recuerdo orra encrevisra memora
ble, publicada hacia 1988. El pe
riodista le pregunta a Virulazo: 
- ¿Un tango insrrumenral? 
- Quejas de bandoneón. 
- ¿Un cango canrado? 
- El morivo. 
- ¿Un bailarín? 
- Dos. El Negro Tajuira y Perró-
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leo. No los conoce nadie. Bailaban 
en Spórcing y en Devoto. 

Poco después, el auge del cango de 
los años '90, la década en que per
dimos casi codo, llevó algo de luz 
pública al bailarín Petróleo, hasta 
algo de filmaciones y revé. ¿Y el 
Nt.:gro Tajuira? Varias veces pre
guncé por él. No lo conocía nadie. 
Sólo al final de Alma de bandone
ón, en b lista de agradecimiemos, 
recobramos a Juan Cardozo y sa
bemos entonces que no es pu ra 
creaci<S n de novclisca. Y, al escribir 
estas líneas, la sospecha: ¿Nahmías 
esr:í sac:rndo a la luz, en este Ne
gro Cardozo, al Negro Tajuira? 

VI) 

Nahmías recoma alguna declara
ción dt.: Virulazo, - de la enrrevista 
que menciono o de alguna orra, 
los enm:vistados, como codo el 
mundo, gustan contar casi siempre 
casi las mismas cosas. El bailarín 
recordó el origen de su apodo: "Yo 
me ganaba la vida jugando a las 
bochas por guica. Y h:ibía un cano, 
don Roque. Me alencaba: '¡Man
dale d virulazo!', -d bochazo". 
Virul:1zo -a quien Horacio Gonzá
kz le dedicó unos párrafos como 
ejemplo clásico de la éric:i picares
c:i, el cipo que saca fuerza de fb
queza, mejor dicho, que saca agili
dad de bailarín de su torpor cor
pulcr110- era un reo, no iba a decir 
en esc:is enrrevisras que ese apodo 
era equívoco. 
Como biabazo, pris, pase o saque. 

VII) Fruta amarga 
l'vf:i/:111dní1 de la rnrpcr;i I re 
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rimbeasre de un biabazo /el 
caudal con que tu vieja I pudo 
vivir codo un mes. 

Lo caneaba Gardel 

y apretado en cu bolsillo /ro
do el merálico bril/o sin cemor 

Solari-Beilinson 

Escribe Nahmías: Troilo "Respi
ró con fuerza por la nariz y por su 
garganra c~rrió una saliva amarga 
que tragó sin dudar. No tenía sue
ño pero se fue a la cama". Y tam
bién: "volvió al baño ... sacó de su 
bolsillo un pequeño sobre de papel 
meralizado ... rragó saliva amarga". 
En esca úlrima escena el aucor hace 
una correspondencia perspicaz: Pi
chuco planific:i el rrab:ijo escri
biendo en una servilleta: "ponerle 
música a la milonga de Borges, 
grabar Verano Porreño". Troilo se 
guarda ese papel en blanco con el 
rrabajo sin hacer y saca un papel 
meralizado. 
Sin escándalos pero sin remilgos, 
los vicios de Troilo aparecen con 
mucha discreción. 

VIII) Comensalidad 

Un anrropólogo de Chicago escri
bió alguna vez: "Lo crudo es a lo 
cocido como el inrercambio es al 
comparrir". Hay cosas que se in
tercambian, cosas que se compar
ren. Compartir cierras cosas crea 
vínculos, abre puercas. La compra
venta es enrre extraños, la comen
salidad, enrre amigos. 
T roilo exigía a su mozo preferido, 
al Negro Cardozo, que consumiera 
lo que rrala: no podía no romarse 
alguno de los whiskys que servía. 

Sus arniscades eran de comer jun
cos, Troilo invariablemente invira
ba. 
María facer Gilio conró alguna VC"l 

que no podía crmeviscar a Troilo. 
Varios inrcnros, en 1967, dejaron 
un recraro de Caño Carorcc, y a 
Pichuco en ese cuadro, y a la pe
riodisca -que se conoce que cncon
ces mucho de rango no sabía
denrro del cuadro, pero no un re
portaje. En el invierno del '74 sí, 
larga charla hasra el amanecer, en 
casa de T roilo y Z ira, un rexto de 
maravilla publicado luego en Cri
sis. El rexro que codo ernógrafo 
que se precie querría escribir. 
¿Qué había pasado? Algún amigo 
común le dio una pisca: vos decile 
que romás merca. Ella nunca lo 
había hecho hasra enconces: "me 
agarró una exrraría lucidez y des
pués esruve dos días sin dormir". 
T roilo, convencido que ella era del 
palo, le dice: 

- ¿Carlos de la Púa? Cuando iba al 
cabarec, siempre llevaba un l:ípiz. 
- ¿Para qué? - pregunra la urugua
ya, en ayunas. 
- ¿No sabés? 
- No. 

El lápiz que se llevaba De la Púa al 
cabaret, ¿no era lo que hoy le di
cen riz;1, una porción de cocaína 
sólida? 

IX) Mito y novela 

Con parre de ese anecdotario Nah
mías se an ima y se lanza a escribir 
el miro. Nosorros, que no conoci
mos de Pichuco más que unos re
cuerdos de infancia en la revé, lo 
necesicábamos. Muchos quisieran 
haber escrico esre libro. Pero había 
que animarse./Í 

ly 

Nota 
(1) Buenos Aires, Ed. Norma, junio de 
2005. 

Ps. W:r1Jrurlo O/ 1 e.j .rel li 
Mat. 297 Te 0341-4404499 

Cel0341155063728 

Ps. dr!t1ir1 9ajttt/j 
Mat. 756 Te 03465-423390 

Ps. c<::'/'Nr/n1a 2ff"iam/~1 
Mat. 2455 To 03462-438850 

Cel03462·15533767 

Ps. ~J1r°na YifoJ1xf1 
Mal. 2458 Te 03462-400542 

Ps. Q/f!c(/}'la de !et '!]71, x 
bQt¡J/}t((b{(,Y Yela r!l~1/u MJ 

Mat. 3946 Te 03465-423390 r. 
Cel0341-155451373 

Consultorio: San Martín 512 
Tel 03462-463261 

Venado Tuerto 

8ARBONE HNOS. 
Mármoles - Granitos 

Columnuo 
on Hormlgon 

Ornamontoa 
comontlclos 

oxtorfor 
In terior 

Av. Mitro 1101 .. Vonado Tuorto 
TELEFAX (03462 · 421 166) 

bnrboncmarml«'poworvt.com.:.r 

Desde 1943... 1R 
6a Choza 

R.esi:a.rru 

!RESERVE 
j MESAAL 
1 421199 

OVIDIO LAGOS 194 
VENADO TUERTO 07 

IJ 



. \ n·-ubros 1 POR GUSTAVO SA LERNO 

Sobre La verdad y la apariencia, de Sergio Cecchetto y Andrés Crelier 

El conce to de 
filosofta en occi ente 

1 os :turorcs se h:tn propuesto 
un:t doble rnrea -"aparente" y al 
mismo tiempo "verdader:tmence" 
conrr:tdict0ria-: inrroducir a los 
lecrores en diversas escenas de la 
h isioria filosófica de una forma 
disrinr:i a la que habirualmenre 
lo hace un:i in rrod ucció n a la fi
losofía. Es decir, aspiran a con
serva r el inrcnro general de :icer
car co n claridad una serie de ide
as y disquisiciones de cuño fi lo
sófico, sin redundar con ello en 
el 1ípico manual para iniciados. 
Ello los lleva a desplegar su carca 
acerc:\ndose a un género disrinro 
del esrablecido por el canon para 
esros mencsrcres: el de la novela 
policial, en la que Ceccherro y 
C relier en La verdad y la apa
riencia, Una historia conceptual 
de la filosofía en occidence (Mar 
del Pla1:1, Edicorial Universidad 
Nacional de Mar del Placa, 
2005) h:1cen las veces de Gu iller
mo de Occam y de su auxiliar 
Adso, person:ijcs enrrafiables de 
El nombre de: la rosa. 
La invcsi ig:ició n se ha d erermina
do :intes de colocarse el sobrero
do, :icomod:use la go rra de lado 
y colg:irse la pipa entre los la
bios: se han de buscar en la esce
na del crimen los rasrros de sus 
últimos moradores y las huellas 
que éscos hayan dejado, incluso a 
su pesar, en el cuerpo vivo de la 
verdad y de la :ipariencia. Vale 
decir, se tr:ira d e efectuar una re
consrrncción enfocada en la evi
dencia probatoria que vincule a 
uno u orro filósofo corno partíci
pe (primario o secundario), en
cubridor, delaror o asesino res
pce10 al destino de ralcs concep-

:... ros. 
j 

Cada capítulo comienza con un 
J 08 identikit del sospechoso, el cual 

1 Lt 

resulrará decisivo para compren
der qué esraba haciendo aquel 
individuo el día en el que suce
dieron los hechos. Sin embargo, 
a fin de determinar con precisión 
los cargos a impucar, el relaro co
ma la forma de una "historia 
conceptual", y en esre movimien
to pareciera que el componente 
novelesco queda ensombrecido. 
Quiz:is sean los propios paisajes 
repasados los que colaboran en 
poco a abando nar su frío cariz 
documenral o cesrimonial, e im
pongan su sello aún ante la mira
da aguda y sagaz de los investiga
dores. Con rodo, dos cosas son 
cierras: primero que, bajo el ro
paje licerario que fue ra, la rrama 
resulra amena y presenrada corno 
aún viviente, con secuelas que 
rodavía hablan; y segundo que el 
informe de la pesquisa (las fojas 
de cada expedienre) se realiza 
con un lenguaje claro, s in rodeos 
erudiros (se han dejado de lado 
casi rodas las ci ras rexruales y las 
referencias bibliográficas) y al al
cance de aquellos a quienes esrá 
dirigido. De esre modo, el "mis
cerio hiscórico" de la filosofía, si 
no despejado complecamenre, 
queda en considerable medida 
expuesro a próximos inrerrogato
rios, resulrando ésca la inviración 

que se cursa ya desde el inicio de 

la obra. 
El par que hace las veces de clave 
inrerpreraciva (esro es, verdad y 
apariencia) es analii.:ido a lo largo 
del ciernpo, y es ésra quizás una de 
las resis principales para el escla
recimienro del deliro: desde la an
rigüedad hasta la s i ruació n acwal 
de la filosofía ha ido murando de 
una forma a otra, y sin emba rgo la 
rnarriz dualista ha aparecido allí y 
allá, incluso en los inrenros de 
síncesis o conciliación de la dis
rancia. Los dualismos lógico, y ro
pológico, reológico, gnoseológico 
y anrropológico parecieran dela
car, ya en el sufijo, que llevan u~ 
rnovirnienro intrínseco al pensa
mienro racional e n occidente , 
marcado a fu ego desde el mornen
ro en el que éste reemplaza gra
dualmenre al pensar mírico. 
Sin embargo, Ceccherco y Crelier 
no posrulan algo así corno una 
"ph ilosophia perennis", en el sen
tido de que sólo se haya hablado 
de una sola cosa. Creen aplicable 
esa pista o indicio invesrigativo 
ünicamenre a períodos d erermi
nados y a algunas escuelas, en 
ranro guardan un aire de familia 
entre sí. Ellos reconocen que po
dría haberse elegido otro par de 
concepros disrincos al de la ver
dad y la apariencia, y que el p ro
pósiro perseguido Íue u rilizarlos 
como una herramienta mcrodoló
gica que revelase que los filósofos 
y docrrinas no son dcfinirivos, es 
decir, ya parte de un museo y una 
jurisprudencia muda. En este 
punro, y corno sefia de algunos 
orros, emerge la rensión propia de 
una empresa que busca ganarse 
un lugar denrro de nuesrras bi
bliotecas, en la medida en que ese 
si tio no quiere ser uno más, sino 

aquel que sirva como plaraforma 
de despegue, por ejem plo, hacia 
las inrroduccioncs y manuales de 
filosofía ral como de o rdinario se 
conocen, o a los sospechosos de 
siempre de modo resuelro. 
Enrreranto, se desenvuelve en 
más el in forme, el hilo de Ariadna 
que han seguido Ccccheno y Cre
lier parece haber enconrrado un 
nudo difícil de desarar, al menos 
desde la filosofía de H egel. En las 
páginas finales del lib ro se juega 
la resis más fuerre de los "verda
deros" aucores, quizás ya más pro
pia de los fiscales del caso que de 
los periros inforrnanres: la de la 
clausura de la filosofía, al menos 
en cuanro ésra ha de ser concebi
da como o ncoreo logía y reomera
física. Desde en ronces, se revela la 
"rarea" de un pensar p ara quien 
"la lógica (aquel sufijo del que ha
blarnos más arriba) no autoriza a 
encontrar un cami n o alrernacivo 
enrre la aceptación o el rechaz.o de 
la propuesra dialéctica". 
La apuesta ciercamenre d e La 
verd.1d y la ap.1ricncia es signifi
cativa y se inserta en un concexro 
en el que, quizás como en el de 
ningún otro, se necesiran nuevas 
miradas: el cuadro y e l espectá
culo de la filosofía se caracrerizan 
por demandar siempre nuevos 
cesrimonios y ampliaciones de
clararorias. Mériro de esra obra 
es ·ofrecer los instrumenros preli
minares para q ue cada cual que 
pasa por ella asuma su propia 
perspecriva, un personaje caracre
rísrico si se quiere, y se largue 
por los caminos del rnisrcrio filo
sófico. Hay, con Ceccherro y 
Crelier una huella posible para 
seguir a esos efectos./, 

Ly 
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El filme de Julio Cardoso sobre el tema Malvinas se atreve a ir más allá de la 
tradicional sucesión guerra - crimen, ofreciendo una mirada ampli~. _ 
sobre el término soberanía. Obra realizada por encargo de la Com1s1on 
de Familiares de caídos en Malvinas, instaura el debate y logra trascender 
ese límite para convertirse en un hecho artístico. 

... Si quieren venir que vengan, fes 
presenraremos bam.lla! 

Lcopoldo Forrunato Galtieri 

e oncinuismo: así se denomina
ba en las postrimerías del gobierno 
milirar de Alejandro Agustín La
nusse a las maniobras ideadas por 
él y sus seguidores (más algunos 
oporcuniscas que formaban parce 
del espectro político de entonces) 
con la finalidad de conservar una 
cuora de poder luego de las elec
ciones de marzo de 1973. en el ca
so de que no pudieran conservar 
rodo el poder en las manos del 
mismísimo Lanusse o de algún tes
r:irerro como supo ser el Brigadier 
Ezequiel Marrínez. (Los viejos lo 
recordamos más que por su nom
bre por el lema de su campaña 
electoral, según la cual se proponía 
como el presidenrc joven, que sabe 
)'puede). 

La más sofisric::1da apuesra de con
rinu ismo la pergeñó Lanusse en 
1971 de b mano de su ministro 
del inierior, el radical Anuro Mor 
Roig, y se la llamó Gran Acuerdo 
Nacional (GAN). Bajo ese rim
bombante slogan prerendían do
blegar a Perón, conseguir que de
clinara su pretensión de ser presi
dente por tercera vez (aún pagan
do L:rnusse el precio de resignar 
sus aspiraciones de continuar en el 
cargo) y consensuar con él un can-

didato aséptico, que no les signifi
cara una humillación en la retirada 
y de ser posible, les garantizara el 
resguardo de sus intereses en la 
(inevirable) etapa democr:icica que 
habían "decidido" inaugurar. 

Perón, que por esos tiempos solía 
divertirse desbaratando los planes 
de Lanusse con lapidarias declara
ciones desde Puerca de Hierro, lo 
aniquiló con muy pocas palabras: 
"El Gran Acuerdo Nacional es una 
estrategia destinada a conseguir 
una salida honrosa del gobierno de 
las Fuerzas Armadas a la que le es
pern irremediablemente el fracaso, 
como no puede ser de otra manera 
con un objetivo tan pequeño". 

Una década después, la Junca Mi
litar encabezada por Leopoldo 
Forrunato Galrieri buscó en Mal
vinas su propia legitimación. Pa
téticos rcn1edos de Carl Yon 
Clausewirz (el estratega y escritor 
prusiano que vio en la guerra 
"una concinuación de la política 
por orros medios"), las fuerzas ar-

la guerra. Rápidos de reflejos, 
muchos de los más encumbrados 
representantes de la clase política 
vieron claramente el peligro que 
esca decisión castrense representa
ba para su propia vigencia, justo 
en momentos en que, más por el 
dererioro del régimen que por 
mérico propio, se senrían a punto 
de recuperarla. Temerosos de per
der el rren de la historia, declina
ron la responsabilidad de separar 
la paja del trigo y sin hesicar se 
sumaron al coro de aplausos, aun-· 
que ello les significara la realiza
ción de ingentes esfuerzos dialéc
ticos. Patéticos remedos de Perón, 
que cal como vimos e ra capaz de 
desenmascarar sin cortapisas los 
pequeños objetivos que suelen de
terminar los vericuetos de las his
toria, dos dirigences juscicialistas 
de la época desnudaron en sendos 
testimonios su trágica impotencia 
anee las circunstancias. 

Desde Comodoro Rivadavia, en 
una declaración radi al Anronio 
Cafiero dijo que "la afirmación de 

Como antes con la indiferencia frente a los muertos 
y los desaparecidos de la represión ilegal, la posguerra 
mostró lo peor de la sociedad argentina, que no pudo 

o no quiso soportar la imagen de la derrota 
y por ende, la contracara del exitismo de amplios 

sectores durante el conflicto, que ante sus ojos 
representaban los ex combatientes. 

madas inrentaron recuperar en el 
campo de bacalla la iniciativa po
lítica perdida en la sociedad civil. 
Pero las culpas históricas no al
canzan solamente a los señores de 

nuestra soberanía, el mejoramien
to de la imagen exterior y la con
solidación de la unidad nacional 
son tres de los principales réditos 
que el enfrenramienro armado esd 
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en co ndiciones de dejar. Por otra 
parre, el gasto que demanda es in
finiramenre menor que el déficit 
provocado por la política de des
pilfarro aplicada en épocas de 
pnz". (¿Se refería Cafiero a la posi
bil idad de mejorar la imagen exte
rior de la Argenrina que el propio 
régimen había desprcsrigiado con 
sus sisremáricas violaciones a los 
derechos humanos? ¿Creía Cafiero 
que bastaba con ponderar el con
flicto en términos de la racionali
dad económica y olvidaba el cosco 
en vidas humanas? N .del R.) Y a 
continuación agregó: "A medida 
que las acciones resultan más dra
máticas se va diluyendo nuestro 
objetivo parcidisca, y por esa causa 
nos propusimos dejar de hacer to
do aquello que pudiera dividir la 
opinión de la comunid:id, deci
d iendo entonces encreviscar a los 
jefes de las guarniciones patagóni
cas". Se les preguntó luego al ex 
Gobernador del Chaco (Deolindo 
F. Birrel) y al ex ministro de Eco
nomía jusricialista si consideraban 
oportu na la decisión de reconquis
tar las islas del Acláncico Sur cuan
do comenzaba abril de 1982. Res
pondieron de este modo: "Du ran
te muchos años, cal vez durante si
glos, se discutirá en nuestro país si 
aquél fue o no el momento preciso 
para hacerlo. Pero encendemos 
que la justicia y la reivind icación 
conrenidos en esce acto de gobier
no merecen que la decisión sea 
compartida por codos los habican
rcs de la República Argentina". En 
otro rramo de la conversación, Ca
fiero y Bincl dijeron: "Estamos 
emocionados y conmovidos luego 

de presenciar el despegue de nues
rros aviones partiendo hacia el 
combate. Esas imágenes que h:isra 
hace poco nos parecían exclusiva
mente cinematográficas, ahora nos 
resultan familiares al ser protago
nizadas nada menos que por los 
defensores de nuestra soberanía 
nacional. .. " 111 Esca es una columna 
de cinc, por eso quiz.ís nos es sabi-

marnence, que la guerra es un cri
men, el correlato automático que 
Marcuse establece entre los térmi
nos soberanía / guerra nos lleva a 
concluir que "cualquier demostra
ción de soberanía", aún las que ex
ceden la inccgridad terri torial, en
cierran en su propia naturaleza un 
sesgo criminal. 

Un joven llamado Juan con su voz en off conduce la 
minuciosidad del filme en un duro recorrido a través 

de los testimonios visuales de la guerra: ropas, 
calzado, enseres que antes articularon su existencia 
con la de los combatientes y aún hoy permanecen 
semienterrados en las islas; y resalta el absurdo, 

cuando recorre de manera casi espectral la recreación 
del hundimiento del Crucero General Belgrano. 

do que nuestros políticos suelen 
describir los padecimiencos del 
pueblo argentino como si estuvie
ran viendo una película en el ci ne
matógrafo o en el cómodo living 
de sus casas, pero pocos casos lo 
demuestran tan palmariamente 
como estas declaraciones. 

En un trabajo de reciente publica
ción llamado Las guerras de lapo
lírica. Clausewirz de Maquiavelo a 
Perón, José Fernández Vega crac a 
colación un pensamiento de Mar
cusc: "La lucha a vida o muerre 
en ere los individuos por su reco
nocimiento mutuo dentro de la 
sociedad civil tiene su contraparri
da en la guerra encre los estados 
soberanos. La guerra es el resulta
do inexorable de cualquier demos
tración de soberanía". Si pensa
mos como Alberdi pensó, legíti-

Desde un punco de vista teórico, 
la idea de Marcuse nos aparece co
mo inobjctablc, pero del lado del 
gobierno conservador de Margarcc 
Thaccher, la sucesión de términos 
soberanía / guerra + crimen fue 
aplicada con asombrosa habilidad 
medianre una de las más eficaces 
operaciones de manipulación de la 
hiscoria mundial, basada en una 
táctica inédita para ellos, tanto co
mo oporcunisca: la denuncia de los 
crímenes de la dictadura argcncin:i 
bajo la caracterización de Galticri 
como un fascista. La trágica repu
tación del régimen militar y algu
nas de sus políticas internas du
rante el conílicco fueron funciona
les al programa chaccheriano. Una 
acciva campañ:i de divulgación 
plena de estruendosas apelaciones 
a la unidad nacional agitó la afren
ta que la ocupación británica de 

las islas repn:senta para la integri
dad terrirorial y la soberanía nacio
nal, con el desmesurado propósico 
de resignificar los sen cimicn cos po
pulares de reivindicación en apo
yos a la dictadura. Los resulcados 
no fueron exiguos. Los alrededores 
de la sede del Ministerio de Defe n
sa, desbordada de voluntarios para 
la guerra, y las plazas del país, fue
ron (aparee de la TV) las mayores 
cajas de resonancia del conflicco. 

La dinámica de la guerra comenzó a 
dar paso al rriunfo militar y políri
co del bando británico, a cuyo go
bierno lo animaban los mismos pe
queños objetivos de los dictadores 
argencinos: sosccncrse en el poder, 
algo que hasta entonces venía resul
tándole harto dificultoso debido al 
enorme desprcscigio que hasra en
conces había sabido ganar encre sus 
conciudadanos. 

Miencras tanco en nuescro país, la 
práctica se cnc:irgaba de inverri r el 
aforismo de C lauscwitz (Tal corno 
alguna vez Foucault propuso desde 
la teoría, también "la política es la 
continuación de la guerra por otros 
medios"). La posguerra no dejó un 
solo instante, podemos decir que 
hasca nuestros días, de producir trá
gicas consecuencias de concenido 
político. En primer término, como 
ames había ocurrido con la ind ifc
rencia frcncc a los muerros y los 
desaparecidos de la represión ilegal, 
mostró lo peor de la sociedad ar
gentina, que si bien estaba profun
damenre herida primero por la re
presión y luego por la guerra, no 
pudo o no quiso soponar la imagen 11 
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de la derroca y por ende, la co1ma
cara del exirismo de amplios secco
rcs durance el conflicto, que ante 
sus ojos representaban los ex com
barienres, algunos de ellos 
invalidados de por vida en el cam
po de batalla y condenados al sra
cus de marginales de la sociedad, 
del que aún hoy no han consegui
do sobreponerse de manera plena, 
y también de los deudos de los ca
ídos. Más carde, los gobiernos de 
la democracia se ocuparon de in
corporar al diccionario de argenri
n ismos la palabra dcsmalviniza
ci6n. Por otra parre, el concepto 
de soberanía, pareció desde en
tonces inescindible de los otros 
dos cérminos de la sucesión, asa
ber: guerra I crimen, y comenzó a 
adqu irir en el imaginario colecci
vo un sesgo bastardo; arceramence 
devaluado, pareció durante aííos 
confinado a los habitantes del 
ghetto: ex combatientes y fami lia
res de los caídos. 

Corno los militantes de los aííos 
serenca y los fa miliares de los des
aparecidos, éstos también desean 
reivindicar el contenido profundo 
de su lucha. ¿Cómo hacerlo? La 
comparación con el movimiento 
de derechos humanos sigue siendo 
t'1til: al igual que para aquél, la ba
w/la , aunque ésta sea una palabra 
que suena cargada de ironía, es del 
orden cultural, apuntando a dos 
finalidades cenrrales: la necesidad 
de articular una nueva relación 
con el cuerpo social, al que carde o 
temprano se debe concienciar de 
la dimensión ética y moral del 

problema Malvinas, y la de refor
mular el concepto de soberanía, 
sin abandonar su sentido esencial 
pero advircicndo lo imperioso de 
discriminar quién, cuándo y en 
que circunsrancias la enarbola co
mo bandera de lucha. El ser sobe
rano es también serlo en el mun
do, como veremos en el fina l de 
esca nota. 

En el área de la cultura, el eme 
viene produciendo un escaso pero 
a veces valioso corpus de obras re
feridas al rema Malvinas, aunque 
siempre privilegiando los térmi
nos de la sucesión guerra I crimen 
y sin atreverse a dar una mirada 
m:ís amplia sobre el término sobe
ranía. En esre sentido, el filme de 
Julio Cardoso Locos de la bandera 
se nos presenta como un punto de 
inflexión. Obra de encargo (Fue 
realizada respetando los li nea
mienros establecidos por b Comi
sión de Familiares de caídos en 
Malvinas) logra trascender ese lí
mite;: para convenirse en un hecho 
ardsrico. Un joven llamado Juan -
e;:sc nombre que como María para 
el mundo femenino parece ser el 
nombre de rodos los hombres - es 
la imagen silence (su voz incerpela 
la historia desde el off) que con
duce la minuciosidad del filme en 
un duro recorrido a través de los 
cesrimonios visuales de la guerra: 
ropas, calzado, enseres que anees 
articularon su exiscencia con la de 
los combaciences y aún hoy per
manecen semienrerrados en las is
las; y resalta el absurdo, cua ndo 
recorre de manera casi especcral la 

recreación del hundimienro del 
Crucero General Belgrano. 

Pero el cl ímax viene de la mano de 
los resrimonios orales, auténricos, 
despreocupados por parecer políri
camenre correctos. La madre de 
uno de los caídos reproduce las fra
ses de consuelo que recibió de un 
sacerdoce, que fueron más o menos 
así: "¿Tú cienes un jardín? ¿Tienes 
muchas flores a las que cuidas y 
riegas? Dios re ha pedido la más 
hermosa de tus Acres y con ru do
lor te niegas a dársela". Ese Dios 
nos recuerda al que reclamó de 
Abraham a su hijo Isaac en sacrifi
cio, y al que bendijo los cañones de 
la guerra y los instrumentos de tor
tura, nos hiela la sangre, pero Lo
cos ... nos remire al dolor anees que 
a lo ideológico, y eso está bien. Y 
Leandro de la Colina, de la Comi
sión dt: Familiares, insiste con el 
propósito de recuperar las islas. 
¿Resuena para la sensibilizada opi
nión pública argentina la guerra en 
sus palabras ? 

El cinc es dialéccica, yuxcaposición 
de las imágenes entre sí, y rambién 
de los componences de la narra
ción oral. En Locos de la bandera 
el correlato de la reivindicación de 
la causa de Malvinas y la lucha por 
ella es el trabajo pacien ce, silencio
so, de la Comisión. Legalista y de
mocrárico, tan arduo y complejo 
para viajar hasta las islas a rendir 
rributo a los muenos como para 
lograr b consrrucción de un ceno
tafio en el ccmenrerio de Darwin 
en su homenaje. 

Locos de la bandera se estrenó en 
simulráneo en cines y por cele. 
Luego de verla leí una noca gráfica 
donde comprendí que la Comi
sión esrá dispuesta a arriesgar mu
cho de lo conseguido frente a los 
sucesivos gobiernos británicos en 
aras de un objetivo mayor: deman
dar ante la jusricia británica y en 
rribunales incernacionales, si es 
preciso, a Margarer Tharcher co
mo criminal de guerra por el hun
dimiento del Crucero General Bel
grano. 

¿Qué dirán los señores de la guerra 
de esr:1 acción extramuros conrra 
quien hasra Malvinas fue su her
mana en el mundo occidental? ¿El 
recurrir a tribunales inrernaciona
les será para ellos un a raque a la so
ber:1nía - de quién - como preren
dieron argumentar roda vez que el 
movimiento de derechos humanos 
buscó en la justicia universal las rc
par:1ciones que no pudo alcanzar 
fronteras adenrro? Locos de la 
bandera es un mo mento del deba
re sobre Malvinas; la historia sigue 
y pronto reclamará a la Comisión 
y a Cardoso otro filme que nos 
ayude a comprender lo que hoy es 
el fururo./JL ·y 

Nota 

l)Ex1rac1ado de MALVINAS diario dd re
greso (Iluminados por el fuego) 
Oc E<lgardo Esteban - Sudamericana, p:íg. 
85 y 86. 
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LOTE. e~ ~el 1i1 ~c~rtgréso P~namericano' de Comunicación 
, 

1 a llamada Sociedad de la Información 

(sostenida por primera vez a mediados de 

/os '70 luego de la crisis del petróleo), es 

un proyecto de orden mundial pensado 

para reorganizar al sistema capitalista glo

bal con el fin de salvarlo de sus crisis pe

riódicas. Se fundamenta en una nueva ca

pacidad de producción y transmisión de la 

información a partir de la digitalización de 

las señales, lo que permitiría salir del co

lapso económico y llevar adelante un pro

ceso democratizador de la sociedad. Sin 

embargo, la crisis bursátil producida por la 

explosión de la burbuja especulativa casi 

termina por revelar a los niveles corporati

vos y políticos la falacia que desde un ini

cio se hacía evidente con la no concreción 

de /os supuestos objetivos democratizado

res e integradores. No obstante, el discur

so "informacionalista" sigue siendo postu

lado por quienes lideran los procesos eco

nómicos de la transnacionalización como 

leiv motiv justificador de su hegemonía. 

El Tercer Congreso Panamericano de Co

municación -que tuvo lugar el pasado julio 

en Buenos Aires- organizado por la carre

ra de Ciencias de la Comunicación de /a 

Facultad de Ciencias Socia/es de Ja UBA 

en su vigésimo aniversario, (y al que fui

mos invitados por nuestra amiga, la Dra. 

Lila Luchessi), desde su mismo título: "In-

tegración comercial o diálogo cultural ante 

el desafío de Ja Sociedad de la Informa

ción" nos anunciaba hacia dónde estarían 

orientadas /as discusiones de las que par

ticiparon más de 1500 personas, entre 

el/as estudiantes, docentes, y /os más 

prestigiosos intelectuales e investigadores 

de /as ciencias de la comunicación (entre 

ellos Armand Mattelart, quien dio la confe

rencia inaugural, Gaetan Tremblay, Anto

nio Pasquali Giuseppe Ricchieri, Germán 

Rey, Enrique Sanchez Ruiz, Ornar Rincón, 

John Downing, Guillermo Sunkel, Joseph 

Straubhaar, Janet Wasko, entre muchos 

otros). 

No casualmente coincide el Congreso con 

el aniversario número 25 de Ja aprobación 

del Informe McBride "Un solo mundo, vo

ces múltiples" por parte de la UNESCO. 

Este documento hacía un diagnóstico críti

co de esta por entonces recientemente 

postulada Sociedad de la Información. 

Desde sus conclusiones se sentenciaba 

concretamente que no habría 

una democratización e integra

ción sin replantear las bases 

económicas sobre /as que este 

proceso habría de montarse. El 

aún vigente análisis del estado 

actual de /os ejes considerados 

por el Informe y de sus avances 

y retrocesos a lo largo de /os úl

timos años constituyó por ende 

uno de los puntos nodales del 

encuentro. 

Es imposible realizar una sínte

sis de las discusiones inaugura

das en las casi 400 ponencias 

en las que se trabajaron los 

conceptos de democratización, 

acceso y participación en estos 

tiempos que aún se categorizan como "so

ciedad de la información". Desde LOTE 

trazaremos, gracias a Ja colaboración de 

/os amigos que participaron de la organi

zación y /os paneles y de nuestros envia

dos, algunos puntos que podemos deno

minar un tanto arbitrariamente como cen

trales. /¡:y 



POR LUIS L OZANO V BERNADETTE CALIFANO . 

acer frente 
al desafio de la sociedad 
de la información 
e n los vencanales del fo ndo de 
l:t Facultad de Derecho de la 
UBA un cielo anaranjado amena
zaba fundirse con el río, el rren 
pasaba sin mucho apuro y, en 
medio del bar, frente al aula 
magna, un grupo de escudianres 
se arremolinaba en romo a la fi 
gura de un hombre canoso y fla
co, de mirada inquiera. A sus 69 
años, Armand Martclarr (1) no 
terminaba de tomárselo en serio. 
Sonreía para las foros, firmaba li
bros y respondía a rodas las pre
guntas en un castellano impeca
ble, apenas matizado por el acen
to inconfundible y por algún que 
otro "iVoilá!", lanzado al aire co
mo un suspiro. 
Parecía que había llegado la pri
mavera o, al menos, que el in
vierno había decid ido aporcar a la 
causa y demostrar, con un ai re ti
bio, que las cosas pueden ser di
ferentes. La misma sensación se 
adueñó de cada mesa de debate, 
de cada panel, de cada raller y ca
da conferencia durante los días 
que duró el 1 II Congreso Pan
americano de Comun icación, que 
se realizó en Buenos Aires, del 12 
al 1 G de julio. 
El encuentro contó con más de 
1 500 participantes de roda Amé
rica Latina, España, Estados Uni
dos, Canadá y Francia. En prin
cipio iba a realizarse en la Biblio
reca Nacional, pero las inscrip
ciones superaron las previsiones 
más optimistas y desencadenaron 
el traslado a Derecho. La organi
zación escuvo a cargo de la carre
ra de Ciencias de la Comun ica
ción de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA, que, al cum
plirse 20 años de su creación, po
sibiliró la realización del Congre
so como una insrancia clave en su 
propio proceso de consolidación 
como espacio académico. 

Pero el de los anfitriones no era 
el único aniversario coincidente 
con la tercera edición del Pan
americano. En 2005 se cumplen 
también 25 años de la aprobación 
del Informe McBride por parce 
de la Asamblea General de la 
UNESCO. El documento está 
considerado alin hoy corno el 
principal instrumento internacio
nal sobre políticas de comunica
ción. Su diagnóstico y conclusio
nes establecieron las bases de un 
planreo democrarizador que daría 

advenimiento de este modelo so
cial y su significado. El debare se 
centró en los conceptos de cu ltu
ra y comunicación, auscnres en 
las discusiones mund iales sob re 
integración regional y acuerdos 
de libre comercio. 

.El~hechizo d-el acceso·universal 
" - ,. - - - 1. 

La idea de constru ir una "Socie
dad de la Información" fue soste
nida por primera vez en 1975. en 
el marco de la Organ ización para 
la Cooperación y el Desarrollo 

La idea de construir una "Sociedad de la Información" 
fue sostenida por primera vez en 1975. La metáfora se 
fundamentaba en la capacidad de almacenamiento y 

transmisión de la información a partir de la 
digitalización de las señales, lo que permitiría salir del 

colapso económico y llevar adelante un proceso 
democratizador de la sociedad. Así, quedaba atrás 

el modelo que presentaba a la industria como 
motor fundamental de la economía. 

lugar a un Nuevo Orden Mun
dial de la J nformación y la Co
municación (NOMIC) , insepara
ble de un nuevo orden económi
co. El análisis del estado accual 
de los ejes considerados por el In
forme y de sus avances y retroce
sos a lo largo de los últimos años 
constituyó uno de los puntos no
dales del encuencro. La concre
ción de los objerivos del McBri
de, tales como la supresión de los 
cfecros negarivos de los monopo
lios y concentraciones y la el imi
nación de los desequilibrios y 
desigualdades en materia de in
formación y comunicación, pre
sentan aún hoy, más interrogan
res que cerrezas. 
La consigna del Congreso, "Inte
gración comercial o diálogo cul
tural ante el desafío de la Socie
dad de la Información", planteó 
la necesidad de problematizar el 

Económico (OCDE) . La metáfo
ra se fundamentaba en la capaci
dad de almacenamiento y trans
misión de la información a parcir 
de la digiralización de las señales, 
lo que permitiría sali r del colapso 
económico y llevar adelanre un 
proceso democratizador de la so
ciedad. Así, quedaba atrás el mo
delo que presentaba a la indusrria 
como moror fundamental de la 
economía. 
Muchas sistematizaciones teó ricas 
y especulaciones proféticas su r
gieron en corno a la noción de 
Sociedad de la Información. Pero 
el hechizo pareció quebrarse al 
cabo de los años, cuando se de
mostró que la tecnología por sí 
misma no generaba crecimienro 
económico ni reducía las des
igualdades en el acceso a la infor
mación . Luego de la caída bursá
ti l de los valores tecnológicos y 15 

lt 



¡ ~ 

) 1 Nota de tapa 

de la quiebra de \'arias ".com", 
parecía que el proyecco de b So
ciedad de la 1 nformacirín llegaba 
a su fin. Sin embargo, en ese.: 1110-

me1110, la Asamblea General de la 
ONU decidió apoyar la propues
ta de la Unión Imernacional de 
Telecomunicaciones (U IT) para 

llevar a cabo la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la 1 nforma
ción (CMSI) en dos fases: Gi ne
bra (d iciembre de 2003) y Túne1. 
(noviembre de 2005). 
La sociedad del "acceso univer
sal", concepro alejado de las ac
cuales brechas infocomunicacio
nalcs en m: países, inhibe desde su 
mismo nombre los procesos par
cicipa torios, puesto que presupo
ne un flujo unidireccional de la 
"información", en lugar de prio
rizar el c:rn\crer dialógico y recí
proco, implícico en el rérrnino 
"comunicación". Por el concra
rio, la obses ión por la seguridad 
encuentra su correlaro en la so
ciedad de conrrol y sus discursos 
sobre un mundo tínico y homo
géneo (u homogeneizado :t la 
fuerza). 

iE_n.eJ,origeñ- . _ ·: ~ :') . · 
La ceremonia inaugural dd Pan
americano contó con la presencia 
del jefe de Gabinete de la Secre
raría de Cul tura de la Nación, 
Ignacio S:iavedra; el subsecretario 
de medios del Gob ierno de la 

Ciudad, D:micl Ro~so; el Rcccor 
de la UBA, Guillermo Ja im Et
chcv('íl'}', c.:I vicc.:dcc:ino J e Cien
cias .Soc iales, Edua rdo Criiner, y 
el Dir~·cror de la carrera de.: Co
municación, Damián Loreti, 
quien 1 uvo a su cargo la prcsen-
1ació n del asediado Arm:111d 

Mauclarr. 
En su conferencia de aperrura el 
profesor de París 8 discrcó acerca 
del pasado y presenre de la Socie
dad de la Información, haciendo 
un recorrido hisrórico enrre el 
NOMIC y la CMSI. Sostuvo, 
enrre ocras cosas, que el Informe 
McBride significó "un principio 
de en rendimien ro, enrre sujeLos 
aparentemenre heterogéneos, Je 

de la 1 nformación" naciú luego 
de la crisis cid perróleo de.: la dé
cada ck l '70, como altern:n iv:t 
para la so lución de las crisis cí

clicas de las sociedades cap italis
ras. Así, el lenguaje de la infor
mación dejó la esfera académica 
a la que estaba confinado, para 
legi1imar una salida a rravés de 
fa recnología. 
"El que los debates internaciona
les se vuelvan cada vez m:ís téc
nicos hace m:ís difícil ubicar cs
cos remas en d centro de b 
agenda. No puede exisrir una so
ciedad del saber sin una sociedad 
civil organizada", concluyó. 

Muchas.voces, múchos ámbitos 
- ~ . \. - - -

El Congreso estuvo dividido en 
ocho pandes tem:íricos, en los 
que se presentaron los principa
les especialistas. A ésros se suma
ron cuatro talleres con fi guras 
inviradas que se dedicaron a 
abordar experiencias concretas 
de comunicación. Simulrfoea
menre, m:ís de 300 ponencias 

fueron presentadas por in vestiga-
dores en 62 mesas dispuesr:is a lo 
largo de las cinco jornadas que 
duró el encuentro. El material 
fue compilado por los organiza
dores en un libro de absrracts y 
un CD Rom. 
En los paneles fue posible ver, 
enrrc otros, al investigador vene
zolano Antonio Pasquali, ex sub
director general de la UN ESCO 

En contraposición con lo postulado por los apologistas 
de la llamada Sociedad e la Información, la fuerza del 

Informe McBride se basaba en "haber presentido y 
declarado que no hay un nuevo orden 

de la comunicación sin un nuevo orden económico. 

un debare h:tsca ese momento 
fragmentado sobre la democraLi
zación de la co municación a tra
vés de políticas pt'.iblicas". La 
fuerza Jd documento se basó en 
"haber presentido y declarado 
que no hay un nuevo orden de la 
comunicación sin un nuevo or
den cconóm ico". 
El investigador de origen belga 
exp li có que la idea de "Socied:td 

para el sccror de Comunicación y 
gran impulsor de una radiodifu
sión de servicio público, concebi
da como única garantía de mayor 
liberrad de expresión, pluralismo 
y democrarización de las comuni
caciones (ver aparee). En la mis
ma mesa estuvieron el canadiense 
Gaeran Trcmblay, codirecror del 
grupo G RI CIS de investigación 
sobre indusrrias cul ru ralcs y 



--------------------· 

organizado r de la primera edi
ció n del Panameric:ino (en Mon

rre:il 2002). y Sergio Cakni. uno 
dt los fu nd:idores de la carrera de 
Com unicación de la UBA. El de
b:uc giró en rorno a las nociones 
de acceso, participación y servi
..: io pübl ico. En el mismo senri-

diserranres prefirie ron no deno
minar a la mesa "panel de c ie
rre", porque sosruvieron que de

bía representar "continu idades" 
con fururas reuniones, que in
cluyeran, además de la regió n 
:imericana, a los conrinenrcs 
:isiácico y africano . 

La sociedad del "acceso universal" inhibe desde su mismo 
nombre los procesos participatorios, puesto que 

presupone un flujo unidireccional de la "información", 
en lugar de priorizar el carácter dialógico y recíproco, 

implícito en el término "comunicación". 

do, pero con un enfoque más 
:ibarcacivo, José Ma rques de Me
lo, Luis Rami ro Belrrán y Was
hington Uranga analizaron la 
idea de una "comunicación para 
el desarrollo". 

También desracó la presencia de 
la inrelecrual mex icana Delia 
C rovi, quien ruvo a su cargo la 
o rga nización del anccrior encuen

cro Panamericano (Z:ic:itecas 
2003). J un ro a Hécror Schmu
cler. M::mín Becerra y Christian 
Ferrer discuricron la incidencia 

del uso insrrumenral q ue se da a 
bs nuevas recnologías de la co
municación y la información en 
la consrrucción de idencidades. 

Desafíos 

El ülcimo panel contó con la pre
<>encia de los organ izadores de los 
d iscinros encuencros de Co muni

cació n: José Marqués de Mclo, 
Joseph Srraubhaar, Delia C rovi y 
Guillermo Masrrini , profesor ci
rnlar de b carrera de Comunica
ció n )' responsable de la actual 
ed ic ión del Congreso. Los inves
tigado res eval uaron el desarrollo 
del 111 Pana merica no y analizaron 
propuesras pa ra un cuarro en

cuentro , que se real izaría en 

2007. 
En un d ebare abierro al público 

se sugirieron posibks ejes para 
u na p róxima reunión, en tre los 

cuales destacaron Jos acuerdos co

merci;des; las relaciones en rre lo 

local y Jo global; lo ¡JLíblico, Jo 

esrnraJ y lo cu/rural en las políri

cas comunicacionales y el servicio 
públ ico en América Larina. Los 

Masrrini agregó que, en su opi
nión, el mayor legado del III 
Panamericano serán precisamente 
esas redes sociales que darfo lu
gar a nuevos encuentros académi
cos en los próximos años. Los es
fuerzos esrarán descinados a esta

blecer fundamenros teóricos que 
d en lugar a intervenciones direc
tas en la realidad para lograr una 

influencia mayor en la agenda 
pública. Ese paso de la teoría a la 
¡mícrica dependerá de la multipli

cación de las insrancias para lle
var adclanrc un debate social que 
represen re el interés colectivo lar
gamente postergado. 
Como era de esperarse, e l úlcimo 
día amaneció gris. Había vuelco 
el frío, la cotidianeidad echaba a 
rodar por las escalinatas de la Fa

culrad y el proyecto primaveral 
había quedado archivado hasta 
nuevo aviso. En el hall cen rra l se 
repetían las fó rmulas de despedi

da en varios idiomas. Entre los 
organizadores reaparecían las ca
jas y las cincas de embalar. Oc 
pronto, alguien aplaudió y, poco 
a poco, se fueron sumando codos 
los demás. Al d ía siguienre fue 

domingo./Íl-1. ·y 

Nora 
( J) Sobre Mmclarr 
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Globalización y cultura: Entrevista a Joseph Straubhaar. 

''Hoy no so IDOS 
culturalmente locales, 

d ocenre y di recror del Cenero 
de Esrudios Brasileños de la Uni
versidad de Austin, Texas, estudio
so de la comunicación y la cultura 
Latinoamericana, el estadouniden
se Joseph Straubhaar participó de 
varios paneles sobre los desafíos de 
la globalización en el Congreso 
Panamericano de Comunicación. 
Vale la pena considerar sus aporres 
que, manten iendo una impronta 
crítica, rompen con muchas ele las 
posiciones apocalípticas sostenidas 
por la mayorÍ:\ de los inrelecruales 
de la izquierda latinoamericana. 
Para Straubhaar no se puede com
prender a la globalización si se des
cuidan los aspecros culrurales, pro
fundamente interrelacionados con 
los procesos económicos y tecnoló
gicos. Recurre para ello a su propia 
concepción de hibridez y multicul
ruralismo. La hibridez, muy rraba
jada en América Larina por diver
sos aurores, es encendida en gene
ral desde dos corrienrcs antagóni
cas. Una que sostiene que la culru
ra latino:unericana y de otras re
giones alguna vez colonizadas se 
originaron en una mezcla-hibrida
ción de diferentes elcmenros cultu
rales, y otra que postula que la hi
bridez cultural es un producto di
recro de los cruces producidos por 

regionales 
Joseph Straubhaar, intelectual norteamericano poco conocido en la región, 

centra el debate en torno a la globalización desde los aspectos cul turales e 

identitarios. Sosteniendo una perspectiva crítica, propone romper con las visiones 

derrotistas y mediocent ristas que afirman que en la globalización las grandes 

multinacionales homogenizan todas las particularidades y diluyen todas las 

resistencias. Para el autor, la globalización complejiza los procesos, pero de ningún 

modo elimina la capacidad de diferenciarse de lo propuesto por el mercado global. 

la m undialización cultural y la 
transnacionalización económica. 
Para el estadounidense, las identi
dades son híbridas desde mucho 
antes, pero la globalización viene a 
plantear un conrexto d iferente y 
desafiante que produce nuevos in
tercambios posibil itados/acelerados 
por las tecnologías. 

¿Cómo se transforman las cultu
ras a t ravés de los procesos que 
supone lo que llamamos globali
zación? 
C uando se habla de globalización 
de las comunicaciones, transna
cionalización de la economía y 
con ella la concentración de la 
propiedad de los medios y una 

reformulación estratégica de la for
ma en que los sujeros subalternos 
(aquellos que según las estrategias 
hegemónicas serían dominados o 
excluidos) sostienen sus identida
des diferenciales. Aquí entramos 
en el campo de lo denominamos 
hibride1. cultural 

¿Qué lugar ocupa el híbrido en la 
constitución de la identidad? 
En principio quiero aclarar que el 
híbrido escapa al mediacentrismo. 
Creo que m uchas culturas son hí
bridas desde antes que entren a 
tener un rol importante los me
dios de comunicación electróni
cos. Lo que harían estos sería 
complejizar el proceso al multipli-

Creo que muchas culturas son híbridas desde antes 
que entren a tener un rol importante los medios de 
comunicación electrónicos. Lo que harían estos sería 

complejizar el proceso al multiplicar los cruces. 

consecuente desigualdad de los 
flujos informativos, a menudo el 
debate de la identidad cultural 
termina quedando marginado o 
vuelto muletilla vacía. La globali
zación cultural y económica apa
reja desafíos que no siempre supo
nen una indefectible homogeneiza
ción y estandarización , sino una 

car los cruces. Las cultu ras, cuan
do se encuentran, realmente se 
combinan y mezclan (1). 
Híbrido no es una mezcla que da 
un resu ltado homogéneo. El hí
brido es múltiples identidades, 
múltiples capas, que se correspon
de mejor con los casos concreros 
que se ven. Un ejemplo clásico de 

sincretismo o mejor dicho hibri
dez latinoamericana es el de la re
ligión afro-brasileña llamada Can
domblé q ue por décadas fue vista 
como un ejemplo consumado de 
fusión entre catolicismo europeo 
y religiones africanas de las orillas. 
H ace un par de años leí una pu
blicación de una de las mayores 
comu n idades candomblé q ue de
cía que lansana no es la Santa 
Bárbara católica bajo otro nombre 
y otras ropas. Por eso sostengo 
que muchas veces lo q ue es toma
do como híbrido es de hecho la 
persistencia de múltiples capas, 
por ejemplo el africanismo del 
Candomblé que usa la capa del 
cacolicismo para esconder sus ras
gos culturales, una estrategia de 
resistencia para esconder su pro
pia naturaleza. 

Da la sensación d e que lo híbrido 
sería parte d e procesos q ue sólo se 
dan en el T ercer Mundo. 
No, la h ibridez tampoco es algo 
que no es aplicable sólo a los paí
ses colonizados. Por ejemplo: Jos 
Estados Unidos son una culrura 
h íbrida, aunque la genre diffci l
menre hable de ello. Es un rema 
polémico en este momenro. Por 
ejemplo, tenemos a Samuel Hu-
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nington (autor dd Choque de Ci
vilizaciones), no hace mucho ha 
publicado este libro en el que bá
\icamcntc condena a la inmigra
<.: icín l:11ina por h.1ber hibridizado 
dcma~i.1do a los Estados Unidos. 
¡:1 pomila que los EE.UU cienen 
un rn'icko anglo-procesrance que 
dcbc .\cr mamen ido, y piensa quc 
lm LHinos lo c5c.ín aln.:rando de-
111asi:1do. Pero yo pienso que ésw 
l '5 una idca rid ícula. Quizá los Es
cados Unidos tuvieron este "mí
cleo" en un comienzo fu ndacio
nal, y todavía sobreviven estos 
elementos en el cenero del país, 
pero esro no quica que el mío sea 
un país muy híbrido: hay gence 
de ascendencia alemana, africana, 

sueca, asiática, judía, icaliana, ir
landesa, y rodos csros ciernen ros 
se mc2clan. 

Pero sin embargo hoy el lugar de 
los medios y los mensajes transna
cionalizados es innegable. 
Sin duda complej iza n el proceso. 
Hoy no somos culruralmence lo
cales, ni regionales, ni nacionales, 
so mos todo. No sé si mezclado, 
quiz:I a través de diferentes capas. 
Esca multiplicidad de la que ha
blo se da no sólo en !lll:t culwrn 
con elcmenros heterogéneos, sino 
en un mismo sujero. Puedo inclu
so hablar de mi persona en esre 
sentido. Mí idioma originales el 
inglés, pero soy especialista en 

cultura Br:tsi leiía, y cuando viajo 
a dicho país no sólo hablo en por
rngués, sino que además incon
cienremencc comienzo a compor
t:trme un poco m;ís al modo en 
que la gencc se comporca allí, he 
desarrollado un yo brasileño. 

¿Y cómo se estructuran las identi
dades frente a los desafíos de la 
globalización? 
La llamada globalización supone 
nuevos desafíos para csras esrr:tce
gias, por ello repensé la idea de 
hibridez entrcmezcl:lndola con la 
noción de mulríplicidad, noción a 
veces muy criricada porque su
puestamente diluye los conflictos 
que se dan en los enfrc ncarnien- 19 

l.+. 
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tos-encuentros de alteridades. 
Yo pienso a la multiplicidad co
mo el mantenimiento de escas 
múltiples capas en una misma 
cultura y un mismo sujeto, y creo 
que es más fácil tener multiplici
dad que resistencia. Antes la gente 
decía, "no podemos tolerar la hi
bridez, cenemos que pelear por 
nuestra identidad homogénea." 
Creo que en un punto es impor
tante esca resistencia: el sentido 
de clase, ciertos derechos. Pero es 
imposible mantenerse aislado de 
iníluencias externas, creo que para 
eso es importante esca idea de 
"capas múltiples". Decir, bueno, 
soy todavía porteño, o santafesi
no, pero también soy este globali
zado. 
Lo global supone una interpene
cración o una asimétrica mutua 
estructuración entre economía, 
política y cultura. En muchas for
mas se ve una rápida expansión 
de la cransnacionalización econó
mica -tomada como el cuerpo 
central de la globalización mis
ma- que tiene que ver con una 
reestructuración de los monopo
lios corporativos, entre ellos los 
monopolios mediáticos como los 
de Murdoch (2) y también una 
reescrucucración y expansión de 
los sistemas de comercialización, 
distribución y consumo a través 
de las tecnologías. Algunos inves
tigadores sostienen que esca rápi
da expansión tecnológica y econó
mica, producto de la globaliza
ción es la causante de la hibrida
ción culcural: globalización es hi
bridación. Desde esca perspectiva 
esce fenómeno culcural no es an
terior a este proceso. Otra postura 
sostiene que la hibridez no tiene 
nada que ver con la globalización, 
en la que sólo ven estandarización 
y homegeneización de las identi
dades. Yo creo que hay una inter
relación entre cultura y economía, 
sin llegar a sostener que la hibri
dación es un fenómeno que emer
ge con la transnacionalización. 

DANIEL DESTEFANO 
Productor Asesor Directo 

ALVE.4Rgj TELIFAX CB\62423127 .433(63 
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No podemos dejar de ver la ex
pansión de los mercados cultura
les en interacción con las tecnolo
gías, pero también está esca hibri
dación que interactúa con ellas, 
pero que no es su producco sino 
que tiene lugar desde anees. 
Para ver esca interacción, pode
mos pensar por ejemplo en las te
lenovelas latinoamericanas. Una 
creación deliberada de las corpo
raciones Colgare y Palmolive, 

productos a toda la región. Brasil 
y en menor medida Argentina 
venden en la región y en países 
como los del Este Europeo. Hay 
una gran interacción entre los pa
íses lacinoamericanos. 
Por eso propongo pensar como 
caso distintivo, contra ciertos su
puestos de lo que es la globaliza
ción, el de la televisión latinoame
ricana. No hablo de Europa por 
que allí las cosas son muy diferen-

Creo que en un punto importante es mantener la resis
tencia, por ejemplo en el sentido de clase. Pero es im
posible mantenerse aislado de influencias externas, 
creo que para eso es importante esta idea de hablar 
de una subjetividad con "capas múltiples". Decir, bue-
no, todavía soy todavía porteño, o santafesino, pero 

también soy este globalizado. 

muy colonialisca, que empezó con 
las radionovelas en la Cuba pre
rrevolucionaria, para llevar el gé
nero soap opera a Latinoamérica. 
Pero cuando fueron "recreadas" 
en los diferentes países termina
ron produciendo algo nuevo, y 
genuinamente híbrido, como las 
telenovelas. Con esto quiero decir 
que incluso bajo las formas más 
comerciales, bajo estos flujos co
merciales, se dan formas cultura
les híbridas. 

Sin embargo Usted ha sefialado 
que no sucede los mismo con to
dos los medios de comunicación. 
Sí, por ejemplo hoy por hoy el ci
ne está muy dominado por el 
mercado estadounidense, en lo 
que parece un ejemplo claro del 
imperialismo cultural. El colonia
lismo allí está muy vivo, y son sin 
duda hegemónicas las películas 
del sistema Hollywood. Pero 
creo que en lo que hace a la tele
visión la cosa es más compleja y 
diversa. Los Estados Unidos do
minan los flujos entre los países 
de manera global, pero en lo que 
hace a la región lacinoamericana, 
por ejemplo México, vende sus 

Alvear 1253 
Tel 03462 422372 

ces, hasta hace no muchos años, 
era un medio casi enteramente 
público, aunque ahora pasa a es
tar controlado por instituciones 
privadas. En América Latina -sal
vo en sus comienzos- el medio se 
desarrolló con una fuerce presen
cia del sector privado. Por eso, 
con los cambios en la economía, 
el sistema televisivo de esca región 
sufrió menos que el europeo, por
que estaba dominada desde mu
cho anees por instituciones priva
das. Por ejemplo en Brasil, la red 
O Globo, de Marinho, pudo ter
minar de destruir a la competen
cia gracias a su alianza con la Ti
me Warner, pero mucho anees se 
consolidó hegemónicamente con 
el apoyo del gobierno militar in
dustrialista y nacionalista, y la ca
dena aún hoy mantiene una voca
ción nacionalista y con produc
ciones nacionales fuerces, como 
las telenovelas. 
Lo producido por la televisión de 
esca región debe ser visco como 
híbrido más que como "america
nizado". Es cierto que a partir de 
los '90 hay una penetración "ame
ricana" a través del cable (muy 
marcada en Argentina), y también 
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aumentan las asociaciones con ca
pitales extranjeros, especialmente 
estadounidenses. Pero esca no de
be soslayar el hecho de que la ma
yoría de lo producido por la ccle
visión latinoamericana es produci
do en la región y con característi
cas propias son muy pocos los pai
ses que no producen al menos la 
micad de su propia televisión. Esto 
incluye a las publicidades, que son 
mucho más efectivas cuando son 
producidas localmente. 

Ud. cree entonces que más que 
una uansnacionalizaci6n, también 
hay un proceso inverso. 
Yo hablo de la importancia de la 
localización en el caso de la televi
sión. Los contenidos tienden a ser 
muy locales, aunque se comuni
quen adaptando géneros que vie
nen de los países dominantes (co
mo en el caso de la celenovela). 
No rengo dudas de que hay una 
tendencia fuerce a hablar cada vez 
más de lo que pasa en los respec
tivos países. Incluso desde aque
llos géneros o formaros considera
dos más globales. Por ejemplo el 
caso de los realicy shows, que di
funden estereotipos muy poco re
lacionados con lo local, por que 
sin duda las nociones de cómo 
hacer televisión comercial sí vie
nen de un mercado global: ahora 
la tendencia es hacer realicy 
shows, entonces todos las televi
siones hacen realiry shows. Como 
Gran Hermano o Pop Stars o 
Survivor (aquí Expedición Robin
son), pero esto no quita que en 
cada lugar se usen los formatos 
"globales" para decir cosas que 
son diferentes. Pero por ejemplo, 
pude ver canco la versión italiana 
como la portuguesa de Gran Her
mano. Mientras que en Iralia era 
criticado porque se decía que se 
difundían estereotipos negativos, 
en Portugal se decía que ayudaba 
a los jóvenes a saber de lo que ha
blaban otros jóvenes. Es decir dos 
discusiones diametralmence 
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opuescas. No niego que circulen 
esrereocipos de la mano de un 
formaco globalizado sobre cómo 
deben verse }' acruar, por ejemplo, 
los jóvenes, pero creo que la ten
dencia, con el tiempo -y esco cie
nc que ver con procesos de hibri
dez- es u na tendencia a que las 
cos:is se vuelvan loc:iliz.adas para 
que asuman ca racterísricas brasile
ras o argemi nas, cte. Hay algo 
que entra "desde afuer::i" y se 
\'uelve localiz:ido. 

¿Qué sucede en el caso de la 
música? 
Es otra experiencia inrt:resante 
que he investigado. Hay una dis
rribución casi monopólica de la 
mlisica a nivel global, pero al mis
mo tiempo hay una multiplica
ción de expresiones que produce 
en esca incerescrucruración cncrc 
tecnologías y cuhuras. En este as
pccco queda claro que la globali
zación no cicnc un sentido linico 
cenero-periferia, hay experiencias 
rransnacionales desde el Tercer 
Mundo. Los sonidos del Tercer 
Mundo son escuchados en el lla
nudo Primer Mundo, aunque el 
control de la distribución sea de 
grandes sellos mu ltinacionales. 
La cecnologb ha permirido tam
bién el abararamicnro de los cos
eos de producción que h:1ce que 
más gcme put:da hacer música y 
comcrcializ.arla. Hay un fenóme
no grande de expansión de la pro
ducción de la música local, bien 
específica de dererminados luga
res, muy regional, aunq ue ram
bién permeables a lo global. y en
conces híbrida en nuevos sencidos. 
He esrado en festivales rurales en 
medio del Amazonas que combi
nan lo local con imaginarios de 
codo d mundo. Creo que las pro
ducciones musicales cienden a ser 
m:ís locales, más políricas, más re
lacionadas con las bases. 

Su perspectiva respecto a la cine
matografía y la producción de no-

ricias sin embargo no es tan opti
mista. 
Como decía, con el cine no pue
do decir los mismo. Son las gran
des empresas estadounidenses las 
concrolan gran parce de la pro
ducción y de la disrribución. La 
importancia de muchas produc
ciones larinoamericanas, asiáticas 
y europeas escá dada más por su 
calidad, y no por su pasividad. 
El de la información rambién es 
gran problema. Agencias como 
UPI, o la Associaced Press hege
monizan casi coda la información 
inccrnacional que se desarrolla en 
los periódicos. En la relevisión pa
sa orro canto con France Press o 
la CNN y arras cuatro o cinco 
grandes nuevas corporaciones que 
concrolan rodo. El problema es 
que es muy caro este tipo de em-

ción de la información entonces? 
Bueno, es una cosa a la que la 
gence está dándole mucha impor
tancia, porque puede ser mucho 
más diversa. El problema es con
vencer a la gente de que la use de 
manera creativa. En mi país hay 
una penecración muy grande y 
una explosión de los bloggcrs, pe
ro esco no quiere decir necesaria
mente que sean usados para de
mocratizar la producción y el ac
ceso a la información. 
El problt:rna con T n cerner en el 
Tercer Mundo es que todavía no 
es accesible para codo el mundo, 
como casi lo es en mi país. En 
Brasil la penetración de lnterner 
no llega al 15 por cienro, en Mé
xico un 20 por ciento de las per
sonas ciene acceso a red, en Áfri
ca no llega al 1 o 2 por ciento, y 

Es importante la localización en el caso de la televi
sión. Los contenidos tienden a ser muy locales, aunque 
se comuniquen adaptando formatos globales. No ten
go dudas de que la televisión de cada país habla cada 

vez más de lo que pasa regionalmente. 

prendimiencos. En los '70 hubo 
buenos intentos como lnrerpress, 
pero fracasaron, porque es muy 
caro cener medios globales de in
formac ión independientes .. 

¿Qué hay del caso de Telesur o 
Al-Jazeera? 
Creo que Tclesur preocupa mu
cho al gobierno de Bush y su gen
re. Aunque yo en su lugar no es
raría muy preocupado. No pienso 
que muchos estadounidenses lo 
estén. Pero es inreresance. Aunque 
lo piense alguien como Chávez 
puede resulrar en algo imporcan
ce. Al-Jazeera, por ejemplo, es fi
nanciado por el sulranato de un 
solo país, pero ha devenido en al
go muy inrercsanre. Hay nuevas 
posibilidades, pero el rerreno de 
las noricias es muy complicado. 
¿Cree que la Internet puede ofre
cer respuestas a esta concentra-

cabe pregunrarse qué sccrorcs lo 
usan. Son porcenrajes muy chi
cos, aunque qui1.á sean un tanto 
mayores en Argenrina o Chile. (ni 
hablemos de la vivienda en Amé
rica Lacina, en donde un 20 por 
ciento no ciene donde vivir). 
Pero repico, cenemos que salir un 
poco del mediaccncrismo para es
tudiar el mulriculrnralismo/i .._ 

o/ 

Notas 
(1) L:i palabra que usa Straubhaar es blcnd, 
como verbo en este caso "cuhures rcally do 
blend", que es intraducible al español, no 
se 1ra1a simplcrnen1e de mncla o mc-telar5c 
(mix en inglés) o combinarse, sino de una 
combinación m:\s compleja y armónica. 
(2) Murdoch, entre otras Cadenas es duciío 
Je la FOX, aquí en Argent ina sólo vista en 
sus versiones deponivas y de cntreteni· 
mientos, pero en los EE. UU además inclu
ye a la cadena noticiosa rn:ls conservadora, 
actuando actualmcruc casi como rn :lquina 
propagandista de la administración Bush. 

Dr. José Miguel Bragado 
Méd.co Netróbgo 

M.P. 10971·fleg.030/97 
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Literatura argenti~~' 
· la défuncion 

a quf más que nunca podríamos 
citar ese buen rículo de García 
Márqucz convenido ya en lugar 
común como casi wda su obra. 
Pero es que de verdad fuimos nos
ocros, desde estas mismas páginas, 
y no hace tanto, quienes anuncia
mos la muerce de la liceracura ar
gentina en una crónica que ya des
de el título advertía la gravedad del 
paciente: "Licerarura Argenrina, 
una cxcremaunción". Y bueno: se 
murió. La Licerarura Argcncina, sí. 
Con sus mayúsculas y rodo. La 
macaron, se mató, la matamos, 
aún bien no se sabe. Porque sospe
chosos somos rodos, cómo no: pe
ro nunca rodos los sospechosos 
son los cu lpables, eso sí ya se sabe. 
El hecho es que al cabo de unos 
años de agonía, descuidada por los 
suyos, maltratada por los ocros, 
despreciada por codos, corrompida 
por algunos, envenenada por sus 
propios médicos, ignorada por las 
mayorías, la litcrarura argentina, 
con poco más de cien afias de vida 
(y luego de una infancia prodigio
sa, una adolescencia brillante, y 
una juventud dorada), fue inhu
mada el 16 de julio de 2005, y tan 
poco importó, que aún dos meses 
después Lote se da aquí el román
tico lujo periodístico de anunciar 
rodavía la pri micia: la literatura ar
gentina -orrora una industria, un 
mercado, un orgullo, un~ gloria- , 
murió. 

Su cadáver apareció en plena calle 
el último 16 de julio, más bien la 
misma noche del 15, cuando ate
rrizó en un par de librerías porte
ñas Harry Poccer VI, ¡sin traducir!, 
y agotó enseguida. Anees de una 
semana vendió codos los ejempla
res que habían llegado al país. Ya 
en su edición del jueves 21, el dia
rio Clarín informa como si nada: 
"Es la primera vez que un libro en 
orro idioma encabeza las Jiscas de 
besr-sellers argc:ncinos. Desde el sá
bado, se agoraron las nueve mil 
copias importadas que crnjcron dos 
c;1de11as". Y apenas el sábado si-

guiente, con la sensibilidad de un 
mueble, sin advertir la dimensión 
de la tragedia, el semanario ensa
yíscico Ñ -moderno buque insig
nia de la más correcra cultura na
cional- expide el certificado de de
función con fecha 23 de jul io, ed i
ción número 95. folio número 26. 
Ahí, en su lista de los más vendi
dos, queda confirmado el deceso. 
Da testimonio, por lo canco y para 
colmo, el i.'111ico especialista aurori
zado: el gran pi.'iblico argencino sa
lud . Peor aún: los chicos, los más 
jóvenes, la fruta nueva del público 
lector que se nos viene ... y que así 
se nos va. 
¡De pronto un día el libro más 
vendido en la Argencina era una 

las librerías y repitiendo eufóricos 
frente a las cámaras sus ganas de 
aprender otro idioma, o el orgullo 
superior de ya conocerlo. "Yo no 
sé inglés, pero mi mamá es profe
sora y esroy aprendiendo rápido", 
dijo un chico d e diez. años decidi
do a cualquier cosa con tal de leer 
lo que le gusca de verdad. "Yo sé 
inglés, coda la serie fa leí en 
inglés", confesó una chica, una 
adolescente, sin ni ngún pudor, sin 
ninguna p iedad, s in pensar que 
acaso escritores y editores y habla
dores argentinos la estaban escu
chando del otro lado ... Pero tal 
vez el más crudo testimonio lo dio 
un niño de unos doce años: "yo al
go de inglés sé, y con fa ayuda del 

La fatídica noche del 15 al 16 de julio descubrimos 
que los chicos leen, y que leen con ganas; pero que 
antes de leer escritores argentinos, prefieren no leer 

nada, o leer en un idioma cuyo aprendizaje por lo 
general odian m ás que todo ... 

novela para chicos pero escrita en 
inglés! 
¡Una novela para chicos de esos 
chicos que todos decimos que no 
leen nada de nada! 
¡Y una novela ni siquiera en caste
llano! 
Un golpe morral, cómo no. Por
que esa fatídica noche del 15 al 1 G 
de julio descubrimos que esos chi
cos Icen, y que leen con ganas; pe
ro que anees de leer escritores ar
gentinos, prefieren no leer nada, o 
leer en un idioma cuyo aprendizaje 
por lo general odian más que co
do ... Bueno, más que codo no: la 
licerarura argentina les gusta toda
vía menos que csrudiar inglés. 
Morral, sí. "Es la primera vez que 
un libro en orro idioma encabeza 
las Jiscas ele bcsc-sellers argentinos". 
Si no estuviésemos muertos, estas 
palabras deberían matarnos. 
Algunos testimonios de la noche 
final resultan codavía escalofrian
tes. Niños, adolescentes, jóvenes, 
chicos, el fucuro de la patria, ¡de 
nuestra lengua!, atropellándose en 

diccionario, lo voy a poder leer ro
do " .. . ¡Sí! ¡El diccionario, dijo, sí! 
¡El niño estaba dispuesto a recurrir 
al diccionario! ¡Y nosotros que nos 
creíamos que los niños creían que 
el diccionario era una bestia de la 
fam ilia de los dinosaurios! ... ¡Ah ... 
qué muertos estábamos y no nos 
dábamos cuenta! ... 
Y lo digo por codos: escritores, 
edicores, críticos, reseñistas (o co
mo se llamen), periodistas cultura
les, charlatanes varios, asesinos y 

víctimas, suicidas y criminales, no 

nos dimos cuenta de nada, de na
da, .. Altaneros y previsibles, aje
nos como sublimes, demagógicos y 
aburridos, herméticos pero vacíos, 
retorcíamos nuestros bigoces y so
plábamos nuestras pipas mienrras 
arreglábamos nuestros concursos 
ignorando a la gente que al final 
nos ignoró ... Pero wdo esto yo ya 
se los dije, y nada deresco más que 
tener que decir ''yo se los dije". 
Ahora es rnrde. A //orar la iglesia, a 
canwrle a Gardel. Nuestros aman
tes providenciales, los lecrores, fria, 



.. , Todos hemos sido castigados! · 
Príncipe Escalo, Romeo y Ju/lela 

clescaradamenre, se fue ron con 
ocro. Con orro idioma, con orra 
lengua. Morral, cómo no. 
Me dirán que exagero, que Harry 
Porrcr es un fenómeno mund ial, 
c¡uc lo mismo les pasó a los espa
ñoles. y a los franceses y a los ica
lianos, y bla blá, sí. Pero no es lo 
mismo, ni me importa. Porque 
ellos tienen siglos de escriwra, y 
nosotros no. Porque además ellos, 
hoy, manejan la industria, mani
pulan los mercados, imponen a sus 
escritores, y nosocros no. Al con
trario. Nuescras edicoriales ya son 
de ellos, y nosotros ya no somos 
nada. Ellos viven, vivirán. Nos
otros nos morimos. No es lo mis
mo. (Me dirán que exagero, sí. Pe
ro los que no saben). 
Porque además, para reírnos de la 
cara de muerto del muerco, podrí
amos agregar que esa misma ma
ñana, en esa misma lista de los 
cinco más vendidos, debajo de 
H:irry Poner Vl -en inglés (repico 
para que duel:i)-, esraba El Zahir 

de Paulo Coclio (o como se escri
ba), después Dan Brow, después 
ocra vez Dan Brown, y por último 
John Grisham. De lo nuestro, na
da. Ni un vulgar Dolina. Viva la 
patria, sí. (A propósico: ¿vive la pa
tria?) ... 
Y no me vengan ahora con que la 
literatura no tiene nada que ver 
con lo que se venda o no, porque 
entonces no cienen ni la m:ls míni
ma idea de la c.1nridad de buenos 
escritores argcnrinos que no pue
den publicar porque las editoriales 
nunca supieron venderlos; y justa
mente porque no aprendieron a 
vender lo que escriben sus buenos 
escricorcs, las edicoriales argentinas 
acabaron por venderse a sí mismas 
a cdicoriales exrranjeras que sí 
aprendieron a vender - para así 
producir, financiar, subvencionar, 
impulsar, y por fin imponer- a sus 
escri cores. ¿O no lo estamos vien
do codos los días de la vida, ch? 
No digamos más boludeces que el 
agua ya nos rapó. 

Ahora gamc over, como diría la 
Rowling (o Dan Brown, o cual
quier leccor argentino de los nue
vos, qué más da). Game over. El 
juego terminó. Nuestra licerarura 
ha muerto, nuestro püblico ya no 
existe. Lo macamos, lo espanca
mos, yo que sé. No escá m:ls. Y 
nosotros nos quedamos aquí, así, 
como el odonrólogo de La Placa 
don Ricardo Barreda: encerrados 
en nuestro propio castigo de sole
dad y silencio, preguntándonos 
una vez y ocra vez por qué no nos 
visita la familia; miencras una voz 
lerda -como de cine clase B-, nos 
repite grave en la conciencia: 
-Porque 1.7 m.?Camos, 
Ricardo ... nosocros la matamos, 
Ricardo ... -y un sudor helado nos 
recorre (o debería recorrernos) co
do el cuerpo desde el alma. 
Fue. Fuimos. 
Por supuesto que aún sin mañana 
algunos seguiremos escribiendo 
para siempre en las tinieblas que 
nos dejaron, en esta región de los 
muercos donde la voz no sale, 
donde hablamos para que nadie 
nos oiga, y donde aún así, no nos 
dejan callar ... Pero ahora ya sabe
mos que codo es mentira, que es 
mentira ese lamenco, esas caras ex
trañas y la limosna de sus alivios. 
Ahora aprenderemos a escribir en 
inglés, o borrados por las penas y 
el olvido, le iremos a cantar a Bor
ges: "sus ojos se cerraron y el mun

do sigue .111d;wdol, su boca que 
era mía, y;¡ 110 me besa mas" ... 
(Y pido otra v1.."l perdón por la rris
tcza, ¡pero qué tristeza imperdona
ble ésca!). /il y 

Daniel Ares (Uucnos Aires, 1956), es cscri 
t0r y periodista, recorrió incontables redac· 
ciones desde 1980, y publicó las novelas L1 
cU1va de /a risa y Banderas en los b31concs 
(De la ílor, 1992, 1994); Hiscorias de escri· 
rores (no fi cción, Alfaguara, 1998); y Pop
per. /;¡ l':ic:igonia del oro (Alfaguara 1999), 
novela históri ca que fue traducida al ale
mán y al griego. 
cldaniares@hotmail.com 

POR D ANIEL ARES . 

''Yo se los dije'' 
Efectivamente, dos notas de Ares anticiparon desde 

estas páginas lo que el autor llama el deceso -no 

menos real por metafórico-, de la literatura argenti

na. Literatura argentina (una extremaunción), Lote 

Nº 84; y Soy puta -confesión de parte de une escri

tor argentino-, Lote Nº 96 (Julio 2005). Nos permit i

mos refrescar algunos pasajes de ambas piezas: 
"La gloria del pasado, es gloria y es pasado. Hoy la 

literatura argentina, su narrativa de ficción, se mue

re, agoniza, no da más ... " (Lote 84) 

"De las históricas y poderosas editoriales criollas 

que alguna vez no hace tanto alumbraban toda la 

lengua castellana, ya no quedan más que sus pom

posos nombres y alguna que otra cara de los viejos 

buenos tiempos obligada a permanecer por contrato 

en función del know how que los grandes grupos 

compraron como parte del "paquete". Adentro del 

paquete estaba también la narrativa argentina, cla

ro . .. pero eso no les interesó, y la tiraron a la mier
da ".(lote 84) 

"En la edición de Ñ del sábado 12 de junio, se en

frentan varios narradores en lo que se propone co

mo una riña de gallos pero que al cabo no pasa de 

un cacareo alocado. Al día siguiente, en el Radar 

libros de Página 12, mientras nos desayunamos 

con la muerte de Juan José Saer, Juan Pablo Fei

mann se sienta a cagar bien caliente sobre so aún 

tibio cadáver ( ... )Pero acaso lo mejor de todo es 

que ya no se discute lo literario, las teorías ésas 

que tienen, o sus buenos recursos de buenos car

pinteros, sus influencias, sus distingos o afinida
des, no, ya no, ahora vuelan chismes de trastien

da, ingeniosas ironías que revisten miserias de se

da, apostillas de show bussines sobre contratos, 

anticipos y pases, maniobras editoriales, corruptela 

de jueces y de concursos, y en el mejor de los ca

sos, hasta se tiran con mierdas personales. Guiller

mo Martínez, en Ñ, acusa a no sé quién de estar 
casado con tampoco importa, y a su vez tampoco 

importa termina hablando de Jorge Rial lNo es 

fantástico? ... " (lote 96) 
" .. . y así más o menos seguimos como siempre: 

nosotros, los escritores, atrapados en la mínima 
cápsula de nuestros propios miedos y miserias, en 
marcha pero estancados, anónimos y perdidos en la 

interminable caravana de la gente común, que sa

biamente, nos corresponde con su ignorancia. Nos

otros los ignoramos a ellos, y ellos nos ignoran a 

nosotros. Y es que los puteríos son así: carnavales 

amargos que sólo a sus putas divierten" (lote 96) '° "' z 
" j 
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t odo análisis de la cucsrión criminal es 
inescindible <le la coyunrura política, eco
nómica, social y culrural del país en que 
se vive'. Nos referimos a que cada Esra
do, a través de sus políticas criminales, 
indica la dirección de la criminalización 
con el objecivo de manrener y/o reforzar 
el orden social. Los medios de comuni
cación construyen el sentido de ese seña
lamiento a rravés de la información que 
les suministran las fuentes oficiales. La 
tipificación de la conducta criminal se 
formaliza y proviene de la legislación pe
nal pero además del consenso que gene
ran las políticas públicas acerca de la defi
nición de las conductas violatorias de las 
leyes y de la convivencia social. 
Generalmente, la impresión que el públi
co ciene del fenómeno criminal la recibe 
a cra.vés de las noticias policiales y judi
ciales que transmiten los medios de co
municación. Lejos de pensar a los medios 
como manipuladores, la construcción que 
los noticieros - en especial, de televisión -
hace~ de la criminalidad, radica en natu
ralizar la idea de acceso desigual a la jus
ticia. Situación que se advierte proble
mática en el marco de una sociedad de
mocrática con la vigencia de la Conscitu
cion Nacional que clama igualdad anee la 
ley para todos sus habitantes (Art.16) 

En visea del auge de las hisrorias y noti
cias sobre el crimen en las agendas me
diáticas, se roma preciso un análisis que 
conrexcualice la cuesrión criminal como 
ese cipo de información que a través del 
relato permite caracterizar al orden social 
vigente. 
El delito es un fenómeno que se presenta 
históricamente en rodas las sociedades. Se 
concepcualiza como una construcción 
descinad:t a hacer cumplir una pena o un 
cascigo sobre algunas personas que han 
quebrantado la ley respecto de otras que 
han resultado perjudicadas física, material 
o simbólicamente2

• 

Desde la cri~inologfa -como disciplina 
que interpreta las directrices de las polfti
cas criminales- se puede distinguir dos 

' 
Crimen, castigo y narrativa noticiosa 

NOTICEl{ILL 
La 

categorías de deliro: el delito común o conven
cional y el delito no convencional. Sin embar
go, desde el relato de las noricias no siempre 
un determinado deliro es considerado como 
cal. Este rasgo rem ite a los supuescos del orden 
que están determinados en las políticas crimi
nales y a la percepción que, en general, se tiene 
de algunas conductas como deliccuales y que, 
no están tipificadas en el Código Penal. Es de
cir, puede haber transgresiones que nada tie
nen que ver con la conducta criminal. 
Estas categorías no responden a compartimen
ros estancos; por el contrario, se enrrecruz.an, 
se amalgaman, se yuxtaponen. 

La vlslbllldad al palo: 
los delitos convencionales 

El deliro común en sus aspectos más violen
ros, crueles y sanguinarios es el que domina las 
coberturas informativas. Los deli ros contra la 
vida y contra la propiedad: deliros callejeros, 
predarorios, robos, hurtos, lesiones y homici
dios sustentan la pantalla chica. Asimismo, la 
panicular narrariva noticiosa traza zonas donde 
el crimen deambula y el peligro es inminente 
("La villa Carlos Gardel, la capital del deliro" 
en Telenueve 28/04/05 y codo el conurbano 
bonaerense), las víctimas son de determinada 
edad (generalmente, niños y ancianos) o condi
ción socioeconómica (habitantes de countries, 
barrios privados y barrios "paquetes" de la ca
pital: Belgrano, P:tlermo, Caballito) depen
diendo de la serie policial "estrella" del día. La 
persona que delinque o es sospechada de haber 
violado la ley también responde a un estereoti
po. Sus rasgos de personalidad se alinean detrás 
del deliro que cometió. El origen subcultura! y 
marginal que se le atribuye a los delincuentes 

• • no icias 
bes chorros, los carroneros, los piquen:ros, los 
villeros, con o sin anreccdenres judiciales. Se va 
delineando un relato obsceno, simbólicamente 
violento, amarrado a lo superficial pero parce 
conscimciva de las estrategias de control social. 
La violencia y el miedo se presentan como las 
dos caras de nuestra sociedad. El habitante 
- encendido en los términos de la Constitución 
Nacional- pierde su auronomía anee el peligro 
que representan las calles. Enronces, las estrate
gias de control a cravés de los medios avanzan 
en la función de normalizar, condicionar los 
comporramienros, las acritudes, las ideas naru
ralizando el sentido de reclamar por un sistema 
penal más draconiano. 
El deliro común, mucho más de lo que se cree, 
se ampara en el delito no convencional y en el 
delito de cuello blanco en la conformación de 
lo que se denomina economía ilegal. Pero es
tos pactos quedan invisibles a la mirada que las 
noticias le echan al crimen, requieren más in
vestigación por lo que los coseos de producción 
se elevan y las empresas periodísticas no esrán 
dispuestas a hacerse cargo de ellos. La scriali
zación de la información y la tendencia a la ca
suística policial son estrategias de bajo cosco, 
les permite especcacularizar, dramatizar, apelar 
al sentido común para generar consenso y lle
gar a un público más hecerogéneo. 

El enemigo Invisible: 
los delitos no convencionales 

Este tipo de criminalidad genera mayor con
troversia a la hora de su definición. Desde los 
medios de comunicación su identificación en 
el relaro no siempre es lúcida, por lo que resul
ta complejo para el común de la gente esrable
cer cuando se habla de delito o únicamente de 

Se va delineando un relato obsceno, simbólicamente violento amarrado a 
lo ~uperf.icial per? parte constitutiva de las estrategias de co

1

ntrol social. 
La v1olenc1a Y el miedo se presentan como las dos caras de nuestra sociedad. 

co1~unes y a l~s delincuentes que se organizan 
(crimen organizado) se acerca a la caracteriza
ción. que los medios elaboran a partir de este
reonpos - algunos heredados de principios del 
siglo pasado ("Asesinos por narnralcza"- Tcle
nueve 14/03/05) y otros aggiornados a la situa
ción de prccarización que sufre el país-: los pi-

conducta reprochable o cuando la información 
concluye de manera que deja a la audiencia en 
la incerridumbre de si es conducta reprochable 
o suscita admiración. Esto último sucede a 
menudo con los delitos de cuello blanco' . 
Entre los deliros no convencíonalcs podemos 
diferenciar -en rérminos genera/es- dos subca-



sobre el 
regorías que rienen que ver con el nivel de gra
vedad que los medios le arribuyen al crimen: 
1- Aquellas conductas delicruales que son cri
minalizadas en los medios, se asocian al garillo 

Cuando los "vecinos" salen a la 
calle a reclamar ¿demandan 

justicia o ajusticiar? ¿Piden leyes 
más justas -e igualitarias- o más 

justicia de clase? 

focil, mafia policial, crimen organizado, narco
tráfico, deliros conrra la seguridad pública post 
Cromagnon, rerrorismo, pedofilia. 
2- Los que siendo deliro no se criminalizan, 
corresponde a los llamados dcliros de cuello 
blanco que abarcan a los delitos de acción pú
blica, la corrupción. Esta subcaregoría dencro 
del relaro de las noticias aparece relegado a lo 
anecdórico, a lo ridículo y, a veces, el rrara
mienro que se le da a la coberrura provoca ad
miración hacia el personaje / protagonista de la 
noticia. 
La diferencia enrre los dcliros de cuello blanco 
y el crimen organizado radica en que esre últi
mo riene en común con el crimen convencio
nal el carácrer marginal o culwmlmenre des
cencrado de sus :1crores y por csrc motivo no se 
diferencia subjecil'.111ienre del delito común. 
En cambio, la criminalidad de cuello blanco se 
escuda bajo un mecanismo de dispersión de los 
efeccos (Vi rgolini; 2004: 189, 198) que incre
menra las posibilidades de permanecer impune 
por la connivencia con la administración pú
blica. Esco es lo que sucede con la legalización 
de activos que provienen de actividades econó
micas il ícitas y la corrupción institucional, en
tre otros ejemplos. 
El prororípico protagonista de estos relatos del 
crimen según las noticias varía de la primera a 
la segunda subcaregoría. En el punto uno, co
mo dijimos, la caracterización de los sospecho
sos coincide con el delincuente común o "el 
monsrruo"-para algunos casos donde corre san
gre o afecta a niños y ancianos-; salvo en el ca
so del narcotráfico y el terrorismo que se asocia 
al inmigrante latino o de medio oriente, res
~ectivamenre. Por otra parte, el caso de los de
lir~s contra la seguridad pública inaugura una 
sene pose Cromagnon que posee ciertas singu-

laridades no presencadas antes de la cragedia. 
Omar Chabán - más allá de su responsabilidad 
en el hecho, donde fallecieron 194 personas
fue transformado por los medios en el chivo 
expiatorio de la inseguridad pública urbana. 
lnvisibilizando zonas de inmunidad para la co
rrupción organizada en cada eslabón de la ca
dena de compromisos. 
En el segundo aparcado, el enemigo es imper
ceptible o simplemente autor del escándalo, 
de una anécdota. Puede ser sospechoso, puede 
ser imputado en una causa pero no se habla de 
delincuenre. Se acara el principio de inocencia 
y el derecho de honor. 

1 Del castigo y de la Impunidad 

La cuestión criminal construida desde las noti
cias es acencuadamenre clasista. El relato me
diático naturaliza la idea de desigualdad anre la 
ley, de justicia de clase. El enemigo del orden 
social son los pobres, los pibes chorros, con o 
sin ancecedenres, da casi igual. Son los que ge
neran alarma, enrre los "vecinos honestos, nor
males"~. Son aquellos por los que los "vecinos" 
piden leyes más duras. En continuidad, para
dójicamente, los noticieros pusieron al aire en 
lo que va del año cuatro episodios ocurridos en 
penales del país (Córdoba, Coronela, Mendoza, 
la muerte de un recluso por desnutrición y fal
ta de arención médica en el Penal de Bahía 
Blanca) que desnudan los negocios de la cárcel, 
el abandono, el hacinamiento, la desidia, el fra
caso de la máxima institución punitiva. 
Por otra parte, Ja cobertura diferencial del deli
to de cuello blanco con la consiguiente espec
tacularización que invade al relaro namraliza 
los vicios judiciales, la inoperancia, la ineficien
cia, los amiguismos, la impunidad y la inmuni
dad de la clase vinculada al poder. 
Desde esce lugar, cabe preguntarnos: cuando 
los "vecinos" salen a la calle a reclamar ¿de
mandan juscicia o ajusticiar? ¿Piden leyes más 
justas -e igualitarias- o más justicia de clase? 
Escas visibilidades e invisibilidades deberían 
servir para reflexionar sobre el modelo de país 
que queremos, qué justicia y qué sociedad; 
porque escas diferencias que marcamos en las 
coberturas noticiosas no son ingenuas. Erosio
nan las instiruciones democráticas dejando, a 

POR FLAVIA RAGAGN IN. 

todos, nosotros, ciudadanos - incluyendo a los 
"vecinos"- cada vez más indefensos. 
El delito no es en sí mismo más que en rela
ción con roda la escructura social, política, eco

nómica y cultural. /Í ·. 1:.y 

.Fiavia Ragagnin Licenciada en Cicnci.1s de fa Comunica
ción. Maesrrwd.1 en Periodismo (UBA). 
lnvesrigador.1 del equipo UBACyT dirigido por fa Dra. 
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sobre el periodismo" (UBA). 
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Now 
1 Enrendemos por cuestión criminal a la conscrucción so
cial e histórica. complejo de filosofías, discursos científi
cos. mediát icos, prácticas sociales y condiciones polícicas 
que se rejcn alrededor de los conccpros de crimen y casti
go (Virgolini, 2004: 143). 
2 Para el Código Penal, es una conducta humana indivi
dual izada mediante un disposirivo legal (cipo) que revela 
su prohibición (típica), que por no escar permitida por 
ningún prcccpt0 jurfdico (causa de justificación) es con
traria al orden jurídico (antijurídica) y que, por se rle exi
gible al autor que actuase de otra manera en esa circuns· 
tancia, le es reprochable (Zafforoni, 2001 ). 
3 Entendemos por delito de cuello blanco, la violación a 
la ley por parte de un individuo penenecienre a la clase 
socio·cconómica elevada en el curso de su ocupación (Su
thcrland, 1939) y que requiere cierco grado de conniven
cia por parce de los poderes públicos. 
4 Esta caracccrización de los vecinos la encont ra rnos a 
menudo en los not icieros - Telenoche y Telcnucve, la tl!i
lizan con frecuencia-. Pero adem;ís, lo peligroso de esca 
terminología es que viene a reemplazar a ciudadanos; es 
que vecinos honescos y normales son sólo algunos, ciuda
danos somos codos. 25 
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Canciones donde ver el fin del mundo 

El rock y el pop se sacuden como amos ch:ma
siado viejos a los que se desea empujar de un 
fumro mediocre a un pasado brillancc para en
tender y explicar: en 1970, Lenno n insultaba a 

Paul McCarrney por venderse: "una cara 
bonica puede durar un año o 
dos, m sonido es muzak para 
mí; Dios, ¿cómo puedes dor

mir?". Mienrras Mick Jagger 
aullaba "¿qué puede hacer un 

ch ico pobre más que canrar en 
una banda de rock". 

Toda vía no había llegado Madonna 
pero los camaleones ya se asoleaban 
en los setenta: David Bowie rescata-

ba a un Iggy Pop sobrevivienre de 
los Stooges llevándolo a In

glaterra ("En esa época 
si tenías a un can

tante de pelo largo lo po
días poner en las tapas" decía 

Iggy), Frank Zappa ironizaba sobre sus 
compañeros y Capote volvía boscczan

do de su viaje con los salvajes Rolling 
Srones: no es para burlarse, pero ¿quién 

puede reírse de lo nuevo si lo viejo suena can 
mal ahora? 

She . 

Madonna es la reina del reciclado y parece estar 
siempre ahí marcando los tiempos de los que 
vienen atrás y lejos, la vara para medirlos y de
cidir que tan buenos son: Madonna como Sina
tra demostrando que aunque rodos pasen ellos 
quedan, con un vaso en la mano y la sonrisa
amenaza de quien a visto todo y un día de csros 
puede animarse a conrarlo. 

Lo que Madonna trajo: el aura de la esrrcll:t re
belde, la mujer segura de brillar sin agorarse 
hasta que a todos/as las demás les apaguen la 
luz, la capacidad única de reinventarse sin mie
do y con astucia en cada nuevo disco, no nece
sita dobles ni trae explicaciones de uso: ella soli
ta sorteó las trampas de las divas compacras de 
mediados de los '80 que se derrumbaron en los 
'90: desde Mariah Carey a Whimcy Housron 
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/donde rockero vi1J)e! 

sólo Madonna hizo lo que quiso y sobrevivió. 
Sus nuevas compecidoras, jovencitas de panzas 
duras y sonrisas amplias, de virginidades garan
rizadas o sexo publicitado, no pueden alcanzarla 
porque ella las ve venir y las espera fumando: 
Brimcy Spears, con su pasado de pucblico pe
qucüo, Chriscina Aguilera y sus mezcla de san
gre, son muñequicas que saben ocupar su lugar 
y nombrarla muchas veces, seguras de estar un 
piso más abajo, confiadas en que finalmente 
podrán superarla, advenidas de la carnicería 
que significaron los noventa para las viejas 
competidoras. 
Madonna fue la solución de los '80 a unos '70 
sinfónicos y punks, el triunfo del credo "criun
far pese a codos" y de la mejor música bailable 
en mucho tiempo. 

Mick 

tipo más burgués que uno pueda imaginarse". 
T rnman Capote, acompañante obligado en su 
gira de 1972, concluyó: "como no había nada 
allí, campoco cenfa nada acerca de lo que escri-
b 

. ., 
i r . 

Like a Rolling Srnne -alguien que rueda sin 
poder decenerse, un ángel caído, al borde del 
precipicio, vomitando sobre propio pasado
ilumina los escenarios donde los viejos rockeros 
accúan para megacorporaciones cobrando ca
chees millonarios, donde los Seores cocan para 
Pepsi y sir Mick Jagger responde, encogiendo 
los hombros y arrugando esos inmensos labios: 
"supongo que lo hicimos por el dinero". ¿Por 
qué quejarse entonces, si las cosas nunca fueron 
radicalmente diferentes? 

Salir a comprar . 

pop que hoy vende ya no es el sonido chicle del 
teen pop, sino el hip hop", dice Justin con su 
flamante remera de los MC5. Los Neptunes 
construyeron Slave 4 U, el pasaje de nena ju
guecona a "esclava sexual" de Bricney en una 
fiesca con abundanre cuerpos ensalivados. 
Si Timberlake imita a Michael Jackson, Nick 
Carcer busca el look del Springstcen Bom in 
rhe USA, al Cobain de jeans viejos, zapacillas 
de basquee y sonido de garage. 
Lleno de inciración, desprecio y lujuria, sólo 
Robbie Willíams se arrastra, se describe, salta y 
se aplasta encre versos afilados e ironías brillan
ces, superando su pasado de boy-band como el 
único candidato posible entre clones perfecra
menre maquillados para fingir senrimiencos en 
público y explorar vicios en privado: "Escoy 
aquí para hacer dinero y coger/ Sí, soy una es-

Britney acaricia, mueve y sacude ese sudado, rrella, pero voy a dejar de brillar/"; "Hola, ¿me 
Pero la leyenda de Madonna como la primera perfecro, exciranre y markecineado cuerpecito extrañaron?/ Sé que soy irresisciblc .. ./ Es .difícil 
reina yuppie pop no explica nada: codo pudo miencras gime y desgarra Sarisfácrion para, vi- ser humilde cuando sos tan grande/ ¿Algunn 
empezar cuando los Rolling Srones cambiaron deo seguido, subirse a una moco y empezar I vez conocieron a un cerdo chauvin ista macho 
a Brian Jones por una gira americana; Jagger, !ove Rock n' Rol!. Christina Aguilera en la re- más sexy que yo?/ Voy a ordeñarme hasta obce-
que esrudiaba economía anres de ser estrella de visea Rolling Stone cubierca, apenas, por una ner queso/". 
rock manejaba el negocio de sumar y desconcar guitarra eléctrica mienrras Avril Lavigne des- Las canciones de Lcnnon dibujaban sus estados 
víctimas en una nave con demasiados======================================================= de ánimos, sus rerornos y fracasos, 

Los viejos rockeros actúan para megacorporaciones sus furias: encapsulan momencos de capicanes. 
L1 mejor hiscoria sobre la banda no 
se publicó porque el cronisca se abu
rrió y se fue a su casa. Comparadas 
con los escricores deslumbrados por 

cobrando cachets millonarios, sir Mick Jagger responde, su vida y los ponen en perspecciva 
encogiendo Jos hombros y arrugando esos inmensos en cemas que siempre duran dema-

labios: "supongo que lo hicimos por el dinero". síado poco: de Help a /'m So Tired, 
de The Ballad of john and Yoko :i 

jealous Guy, de Imagine a Srarc Again, hay una 
historia fragmenrada Jisca para armar; las confe
siones de las nuevas estrellas suelen ser depura
dos caramelos de colores para un público ávido 
de confesiones, adolescentes en un pantano de 
hormonas donde Chriscina Aguilera habla de su 
infancia y Brirney confiesa "no soy una niña, 
todavía no soy una mujer". 

Jagger, las palabras eran un río de veneno en los 
ya rancios ideales del rockero puro encarnado 
por los Rolling: "Si hubieras visco actuar a 
Mick con la misma frecue·ncia que yo, no lo 
considerarías un buen artis ta, salvo por el hecho 
de que resulta extraordinaria la enorme energía 
que posee y porque es capaz de repecir y de ha
cer lo mismo una y otra vez con la misma pre
cisión. A lo que me refiero es a que en sus con
ciercos no hay la más mín ima variación. Todo 
es exactamence lo mismo, siempre igual. Cada 
compás, cada verso, cada movimienco. Y hay al
go tan irricance en esa total falta de esponranei
dad en la que simulan estar improvisando. En 
cualquier caso, Mick es un gran hombre de ne
gocios. Sale del escenario y lo primero que hace 
es sacar una computadora de su bolsillo. Es el 

pierra encarnada en la nueva versión de los Scx 
Pisrols, banda que no conoce aunque campoco 
sabe nada de los Clash. "El punk no ciene que 
estar ligado a cu música", dice. "Puedo ser 
punk y hacer música pop. L1 música sale de mi 
corazón, es real y es honesta. Creo que es muy 
doloroso para cualquier ser humano que se le 
pongan una eciquera". 
Pink -pelo a lo marine, remeras ajustadas, om
bligo al aire- pelea con un promotor que quiere 
convertirla en estrella y muescra agitadas fiestas 
con hombres, mujeres, anímales ... 
Murar para sobrevivi r entonces, s;lir a rcpre
semar un papel, dejar todo en manos de al
guien que conozca el negocio mientras las de
claraciones de los inreresados son un mapa de 
sus acciones: "Quiero seguir haciendo pop, y el 

Robbie, más cercano a Lennon, inserta devasca
dores diarios sobre una estrella a punto de ha
cerse añicos; el vídeo de Come Undone es una 
muestra, un viaje entre peligrosos estados de 
ánimo y frases llenas de advertencia: "Rezá para 
que cuando venga el bajón escé durmiendo/ Si 
te lastimo, ru venganza va a ser dulce/ Porque 
soy una basura/ Y me desarmo/ A escribir otra 
balada/ Mezclarla el miércoles/ Venderla el jue- 2~ 
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"No les preguntes a los 'new rockers' sobre su look, te van a decir que los 
estás insultando" dijo el editor de una famosa revista de moda masculina, 

sin embargo la forma de vestir como declaración en sí misma, es una 
gran propaganda, luces de neón autoimpuestas. 

ves/ Comprar un yate el sábado/ Una canción 
de amor/ Hacer una entrevisra y mentir/ Nom
brar a las celebridades que desprecio/ Y cantar 
canciones de amor/ Tan sinceras". 

Sucio Lucro 

El punk inglés, la revolución sucia a las ban
das sinfónicas, fue montado sobre la furia de 

un grupo de maniáticos adoles
centes desemplead os que dejó 

grandes canciones ' 
y un moví-

mienco que 
rerminó 
.agonizando 
con Avril 
Lavigne y 

Blink 182. 
Sí, los ideales 

se oxidan y 
marchitan en 
alguna edad 
indefinida, 
cuando ya no 

se puede mos
trar la panza en 

el escenario y los 
fans no son jóvenes, 

las canciones suenan 
mal y el dest in o mani 

fiesto es un casino en Las 
Vegas con fotos de Oean 

)) 
Manin y Elvis 

Presley, un 
fancasma de 
ruletas y ma

fiosos donde 
un Lennon pa

sado de vucl ras i ma
ginaba el infierno. 

Mátame, por favor, las cróni
c.1 del nacimiento p unk en los Estados 

Unidos e Inglaterra muestra que 

incluso los demenciales Sex Pis
rols se sometieron po r una tapa 

de la Rolling Stone: "Annie 
le dijo a Sid: "¿Podrías po
ne ne en el sillón junto a 

Johnny para 

2 que les pue-
(Í),. da hacer una 

6¡{)fl;tJrl ~ foro a los 

dos?". Sid ni le co ntestó. "De acuerdo. En
tonces, Johnny, ¿podemos hacerre una a ri 
solo en el baño?". "¡Que re la den por el cu
lo!" . "¡Pero es para la tapa de Rolling Stonc!'', 
dijo Leibowitz. El cambio fue insranráneo: 
"¿Tengo bien el pelo?'', chilló Johnny, mien
tras tiraba de su pelo grasiento hasta formar 
dos cuernitos." 

Estilo y distinción 

El director de GQ, revista de modas para 
ho mbres, entiende el poder de una imagen: 
"No les preguntes a los 'new rockers' sobre 
su look, te van a deci r que los estás insul tan
do". El relaciones públicas de los Srrokes se 
defiende: "La banda no hace n ingún tipo de 
prensa sobre la moda, y no queremos hablar 
sobre estilo". Sin embargo la forma de vestir 
como declaración e n sí mism a, es una gran 
propaganda, luces de neón auroimpuestas: los 
chicos del retrorock en cendie ron el mensaje: 
los Hives usan trajes negros y corbatas blan
cas, los Scrokes combinan jeans, zapatillas y 
sacos, Karen, cantante de los Yeah Yeah Ye
ahs modela para su amigo Chrisrian Joy y 
posa en Vogue. 
La línea de indumemaria Cloak ofrece ropas 
en la onda Srroke: pantalones de cintura ba
ja, corbaras ang~scas, casacas mi litares; el es
tilo Beckham pasa a Robbic Williams y de 

ahí a millones de seguidores. Pepsi se limitó 
a co nrracar a la mon umental Beyonc:e Kno
wlcs micnrras Teen Vogue em pujaba lamo
d a a los titulares y de los ti tulares a las ca
sas: "cómo las chicas con curvas están cam
biando el srandard raquícico impuesto por 
H ollywood". 

La crítica es un buen lugar para pararse cuando 
todo pasa y nada queda: MCS, el grupo que 
proponía la revolución y atacaba el sistema ter
minó en una edición limitada de Levi 's ... ¿por 
qué?, por un puñado de dólares: como codos, 
porque es sólo rock and roll. .. /i¡ f· :y 

!van de la Torre hcJ/iconiaa@yahoo.com.ar 
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Q Hlgh Tech 
~ e o,,, o •..J 1 - e 1c. 11 

Mitre 1223 
Tel. 03462 - 463366 

hightech @powervt.com.ar 

MAQ. T E XT ILES · INDUSTRIALES Y DOMESTICA S 

MAQ, PARA COSER B OLSAS E INSUMOS 

. n RTISTICA 
'PO.C 1 CRO fffl1n IAS 
TO'DO l'ARA TU CREAT 1 U l'DAD 

OLEOS -ACRÍLICOS - PINCELES 
PIEZAS DE MADERA - YESO 

BIZCOCHO - COLUMNAS ESTATUAS 

ITURRASPE 822 . 

·INTEL ·cELERON-l;40: Gtlz 
~":.r"--=~-í ~.... ·~ ::4t: ·~ -~: - __A, ' ~ 
~MiCró Intel.Celeron·2;40 Ghz 
~ Mother MSI.P4MAM2' -. , '.':; 
)(Memoria 256 ooRt4oó: Mhz·~ 
~P!SCO !rlgi~o. 40~G.b"7200 ~PM 
_..:CP~Ro!11 5~!'."s.u~ng_~~~~~~;, 
~D!sq11etera 3 -1f.2 .• -.,~;_';'-:• 
:Video On board', • 1 .• ,.~ ,.~.: 
'.Sonido 5.1. ... ; ~- .< : .... ~ 
' Plilca de red - .- • ' . . . 
.' &:Puertos uss ... ~· · 
. Gabinete ATX· :: .": 
;·Tedado •---' • ·· 
·Mouse 

.- Parlantes Potef!ciados 

·uss . 339 sin monitor 

u$s .. 459 co~ ~oniior' 

~ 

TEL. 03462 400604 -VENADO TUERTO 

CONVENIO CON 
AMSAFE PLANES 

HASTA EN 36 CUOTAS 
L-~~~~~~~~~~~~~~~~~29 
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Rápido y rioso 
Si nos remontamos algunos años atrás, lo encontramos 
consolidado y casi como uno de los medios de intercomunicación 
más utilizado. La carta postal, emblema de la comunicación, 
económica, amalgamada a los tiempos y sistemas estatales. 

e 1 acro de senrarse a conceb1r una carra, sea 
del carácter que fuere, familiar, amisrosa, co
mercial, lleva consigo elemenros de la realidad 
inmediara, rristczas, alegrías, esrados de ánimo 
en general. 
Redactar una misiva a un ser querido en situa
ción de lejanía puede parecer algo obsolero, 

fuera de contexto en nuesrra actualidad. Despa
char la carra en el correo y desde ese momenro 
saber que recién a los 1 O, l 5 o más días, la rcs
pucsra llega a 11uestras manos, encierra emo
ción, nervios por saber que transpo rtan esas pa
labras que vienen en camino, quizás una postal 
que ilustre de color la escritura. Sumado a eso, 

en cualquier riempo, la posibilidad de disponer 
del amarillenro papel cuando queremos situar
nos en lo que se dijo, lo que se sentía, Jo que 
queríamos transmitir, y así poder mantener la 

vigencia de las palabras aunque la realidad haya 

cambiado. 
En la accualidad, el tiempo comprime senci
miencos, estados de ánimo, lugares y aconteci
mientos y los hace viajar empaquetados en solo 
segundos a cualquier lugar. 
Un aparara móvil de telefonía dispara un men
saje de cexco de aproximadamente 300 caracte
res, en solo 5 ó 1 O segundos, el tiempo sufi
cienrc para enviar desde el aparara una seiial di
gital que llega a un satélire y se retransmite ha
cia orro aparato móvil que puede estar dentro 
del territorio de nuesrro país o en cualquier país 
del mundo. En ese lapso de segundos se rrans
miren los mismos conrenidos que en una carta, 
alegrías, tristezas, frusrraciones, pero comprimi
das en pocas palabras y a un riempo superlati
vo. Ésca competencia por el riempo no deja na
da librado al azar, la posibilidad de enviar una 
posral que ilustre el momento, la siruación o el 
lugar, está contemplada en los 100 gramos que 
éste inseparable compañero del ser hurn:ino 
posmoderno funcionalmente posee para b cir
cunsr:incia. Al igual que el acceso a la lnterner. 
Así roma un carácrc.:r global que no se limita a 
países o conrinences s ino que homogeniza su 
discribución pudiendo llegar en riempo rc:il a 
cualquier punro del planera. 

Pc.:nsar en esra comunicación instantánea que.: 
supera la velocid:id de nuestra capacid:id a 
adaprarnos como sociedad a cambios tecnoló
gicos, nada tienen que ver con la evolución Je 
nucsrra culm ra. No podemos inrerprt>rar los 
cambios de la realidad si no los abordamos 
desde la culrura y la educación. Pero d tiempo 
es necesario para poder seguir vendiendo apa
raros y no para derenerse a pensar sobre su 
uso. Es la sensación de caparse la cabeza y des
taparse los pies. /i i. 

1:.y 

Nota 
14 de scpriembre Día del C:arrcro 
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ASOCIACIÓN MUTUAL 
DE VENADO TUERTO 

Casa Centra l: 25 de Mayo 988 • Telefax: 03462 436440 y rot. · 2600 Venado Tuerto· Santa Fe · mutual@amvt.com.ar 

Fiiial Pergamino: Av. RocJ 176 
..J lelefüx: (02477) 442676 ¡ 426007 

2700 Pergamino • Bs. As . 
..J 
- 1 Filial Junín: Rivadavia 135 

Teletax: (02362) 427234 / 444424 
1 GOOO Junin · Bs. As. 

1 Fiiiai Santa Isabel: Oclgrano y S. Martín 
lclefax: (03462) 490115 

1 2065 Santa Isabel· Santa Fe. 

• • •• 



LA GRANJA DE LA INFANCIA ,,. 
Av. Pte. Per6n al 8000 

Tel. (0341) 4807848 

LA ISLA DE LOS INVENTOS 
Corrientes y Wheelwright 

Tel. (0341) 4802571/953 

El JARDIN DE LOS NIÑOS 
Parque de la Independencia (frente al laguito) 

Tel.: (0341) 4802611/ 421 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 


