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Editorial 

Ni la mano de Dios 
ni la cola del Diablo 

h ace ya varios años, cuando un pincor venadense le mos

tró sus trabajos a Eduardo Tiscornia, el respetado pensador 

sentenció su parecer con una frase imperdible: "yo no dudo 

querido amigo, que sus pincuras correrán la suerte que se 
,, 

merecen . 

La exquisita d iplomacia de este caballero de la cultura ar

gentina, permitía dos lectu ras potenciales y a la vez una úni

ca posibilidad. H acemos nues tra esa gen ial máxima y pre

tendemos aplicarla para el futuro de Lote, ya que a partir de 

este número nuestro director Fernando Peirone nos ha sol-

tado la mano y dependerá de quienes nos quedamos el des

tino de su hija pród iga. A Fernando lo espera el desafío de 

un proyecto colosal: dirigir la Facultad Libre de Rosario, 

una remake superadora de aquella mítica experiencia de la 

Biblia que se convirtió con el tiempo en un mojón cultural 

en la historia de la educación no formal argentina y cuyos 

méritos trascendieran internacional mente. Libre, como 

siempre escuvo nuestra a mistad de obsecuencias odiosas, le 

cabe también a Fernando la p roposición Tiscorniana para la 

suerte de semejante proyecto. Confiamos en él y confiamos 

en noso tros. 

Y como nunca creímos ni en la mano de Dios ni en la cola 

del Diablo, lo que venga, solo será en parce, lo que nos co

có en suerre./(y 
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Autor: Jan McEwan 
Editorial: Anagrama 
Colección: Panorama de narrativas 
Páginas: 328 
Celebrado como uno de los escricores más des
racados de su brillancc generació n (junto a 
Amis, Kureishi, Rushdie y Barnes, enrre orros), 
Jan McEwan vuelve con una obra compleja, re
flexiva, Jlena de suspenso y hermosamente es
crita, que ya está encabezando la lista de los 
más vendidos (ficción) en las principales libre
rías de Buenos Aires. 
Sábado da cuenca -casi se podría decir: joycca
namenre- de un día en la \lida de Henry Pe
rowne. Un hombre feliz, un neurocirujano exi
coso, inmerso en Ja plácida burbuja de una vida 
complecamence armoniosa, colmada de satisfac
ciones personales, profesionales y maceriaJcs, y 
en la que la azarosa y brucal realidad irrumpe 
de golpe, sin permiso. Pero además, ese día no 
es un sábado más: es el 15 de febrero de 2003, 
el día de las grandes manifesraciones cenera la 
guerra de lrak. Todo esco, el rrasfondo político, 
la paranoia pose 11-S, confrontados a los place
res tranquilos y las íncimas sacisfacciones de 
una familia clase media liberal le sirven a McE
wan para desarrollar una inquiecance reflexión 

. sobre la fragilidad de los valores y la relatividad 
de las cuestiones morales, polfcicas y estéticas. 

Autor: Alejandro Gangui 
Editorial: EUDEBA 
Colección: Ciencia Activa 
Páginas:41 6 
La observación de la bóveda celeste y la conse
cuente interrogación sobre los as tros y el espa
cio han sido concomitantes con el desarrollo de 
las civilizaciones. Asf, desde los albores del 
tiempo, los hombres han imaginado e invenca
do las más diversas incerprecaciones cosmológi
cas. Esre libro da cuenca de la evolución de es
tas ideas, desde la antigüedad hasta nuestros dí
as, recorriendo las distintas épocas y modelos 
de explicación, hasca llegar a la cosmología rcla-

rivisca del s iglo XX, la hipócesis de un universo 
en expansión y los modelos del Big Bang. 
Babilonios, egipcios, griegos, árabes y europeos; 
pensadores, poeras, místicos y científicos; espe
culaciones, hipócesis, leyes y teorías; todo está 
presente en esca obra, en la cual se unen ele
menros y personajes aparencemenre dispares 
que han incidido en el curso de los aconrcci
mienros, embelleciendo esca historia de la "his
coria de nuestro universo". 
Alejandro Gangui -Lic. en Física (UBA), Dr. 
en Astrofísica (ISAS, Triescc, Iralia), Investiga
dor del CONJCET y del Instituto de Ascrono
mía y Física del Espacio (IAFE, Bs.As., Argen
tina)- ha escrito un libro maravilloso, pensado 
para codos los que cengan inquietudes ciencífi
cas, curiosidad hiscórica y deseos de conocer los 
últimos avances de la cosmología moderna. 

'" 
Autor: J .M.Coerzee 
Editorial: Sudamericana/ Mondadori 
Colección: Literatura Mondadori 
Páginas: 160 
Publicada en 1986, Foe es la novela más breve 
del sudafricano John Maxwell Coetzee, Pre
mio Nobel de Literatura 2003, un escritor que 
se ha situado en la cima del arre narrativo. Sus 
novelas poseen el potencial humano y arrísrico 
necesario para convertirlo en un autor univer
sal, un auror de escritores y de fieles lectores. 
Su obra ahonda en cernas como la injusticia so
cial, la discriminación racial, o la crítica a la 
moral de la civilización occidencal. 
Foe se erara de una reescricura del clásico Ro
binson Crusoe de Daniel Defoe. La protago
nista, Susan Barton, sobrevivience d e un nau
fragio y compañera en una isla desierta de 
Crusoe y su sirviente Viernes, regresa a Lon
dres con la firme intención de que el eminente 
escricor Daniel Foe relace en una novela lo 
acontecido en la isla. 

La evolución del personaje cenrraJ, Ja narración 
epistolar que consriruye gran parre del libro y 
el suspenso propio de la rrama hacen de Foe / 
una novela ambiciosa y original, dasificada por 
muchos como una obra maestra. 
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Mi oído en su cor nz6n 

Autor: Hanif Kurcishi 
Editorial: Anagrama 
Colección: Panorama de narracivas 
Páginas: 21 O 
Hanif Kureishi es de origen paquiscanl. Naci
do y criado en lnglacerra -donde vive acrual
mencc- es ocro de los grandes exponences de 
la narraciva inglesa concempodnea. 
Técnicamence, Mi oído en su corazón es un 
cexro aucobiográfico. Pero a la ve-L, como bien 
subraya la crícica, es un libro fascina nce, hece
rodoxo, imposible de clasificar. Es biografía, 
autobiografía, historia social, mediación y flu
jo de conciencia. Es codo eso y además, una 
mirada irónica, imcligente de Hanif sobre sí 
mismo y su historia, sobre Shanoo, su padre y 
su hisroria, y sobre la historia de la familia 
Kurcishi y de la époc.1 que les ha cocado vivir. 
Es un libro que contiene otro libro. El padre 
de Hanif era un escritor frusrrado, que se 
pasó la vida escribiendo, sin poder publicar. 
El manuscrico de su novela aurobiográfica 
Un:1 adolesccnci.1 indi:i llega a manos de su 
hijo -escricor consagrado- y da comienzo un 
viaje dececcivesco al pasado, para saber 
quién era su padre cuando no era su padre, 
quién es él y enconrrar las fuentes de su de
seo de ser escriror. 
Ese libro que comienza como un ensayo, se 
abre en una espléndida narrativa suscemada 
en asociaciones libres, que le permite al auror 
no sólo rastrear y reconstruir la novela fami
liar, sino también las relaciones entre padres e 
hijos de eres generaciones. 

¡!..a plaza política 
rrnpclonee, vacfoa y "'l!ret<>• en Plau de _lll_,a._o_~ _ _. 
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Autor: Gabriel D. Lerman 
Editorial: Ediciones Colihue 
Colección: Puñaladas / Ensayos de punta 
Páginas: 144 
En esca nueva obra de la colección dirigida por 
Horacio Gonz.í lcz -que, bueno es recordarlo, 
se propone edicar "libros para incidir ... (con) el 
deseo de abrir fisuras en el debate arge11ti110"
Gabriel D. Lerman aborda un lugar emblemá
tico de la escena polírica de la Argentina: la 
Plaza de Mayo. 
Un lugar cuya historia escá compuesta por una 
sobrecarga de hechos. Hechos dispersos, hete
rogéneos, múltiples. Pero que, debido a que es
ca Plaza exisre, serán menos· dispersos, menos 
múltiples, menos heterogéneos. Una misma lo· 
calización espacial acruó como amalgama y le
gado anee distintos momentos históricos como 
la rendición de invasores a principios del siglo 
XIX o como punto de vibración de convulsio
nes sociales, la de 1945 o la del 2001, sin omi
rir a las Madres resistentes que se pusieron el 
nombre de esa Plaza. 
Todo o casi todo fue a enhebrarse allí. Pero tan 
obvio parece el hecho de que hay un desembo
que simbólico de la culrura política nacional en 
una plaza, como misrerioso que una cambiante 
noción arquirecrónica mantenga cierta unidad 
ame cambiantes hechos políticos. Lo recóndito 
de esa unidad es una frágil cuerda en la memo
ria. Tal hisroria quiere develar este libro. 

Autor: Jonahan Wright 
Editorial: Sudamericana/ Debate 
Colección: Historias 
Páginas: 368 
Desde la fundación de la Cornpañfa de Jesús 
por Ignacio de Lo yola ( 14 9 1 -1 5 56), los jesuitas 
han sido una de las órdenes religiosas más im
porrames, conrrovertidas y rcsperadas de la 
cristiandad. 
Reconocida como Orden en 1540, su tradición 
erudica y de combare (ejemplificada en misio-

neros, educadores, viajeros, descubridores, 
cartógrafos, geógrafos, teólogos, científicos, 
guerreros, conspiradores y pacificadores), han 
convertidos a escos "Soldados de Dios" en 
una piedra angular de la Iglesia y en una de 
sus "vanguardias críticas". 
Los jesuitas llegaron al siglo x;x.i como un re
ferente universal gracias a su fortaleza ideoló
gica, a su presencia en terribles conflictos y al 
conocimiento profundo de las interioridades 
del Varicano. 
Jonathan Wright, doctorado en Oxford, espe
cialista en historia de los movimiemos religio
sos, dorado de una extraordinaria capacidad 
narrativa, conduce al lector por la leyenda y la 
realidad, las tramas secretas y las gestas de es
tos intrépidos aventureros de la historia culru
ral, política y espiritual del mundo moderno. 

s siete p ecados ca itales 

-SAYATEI 

Autor: Fernando Savarer 
Editorial: Sudamericana 
Colección: Ensayo 
Páginas: 160 
A la cabeza de la lista de besr-sellers, categoría 
no ficción , rodeado de un despliegue mediáti
co infrecuente (programa de TV, separaras en 
la revista Ñ), Los siete pecados capitales del 
filósofo vasco Fernando Savacer, se ha conver
tido en un libro insoslayable, de consumo casi 
obligatorio . 
Para este desracado pensador contemporáneo, 
con una vasca obra publicada (Etica para 
Amador, Política para Amador, Los diez man
damientos en el siglo XXI, El contenido de la 
felicidad) los pecados tradicionales ~soberbia, 
pereza, gula, envidia, ira, avaricia y lujuria- es
tán presentes en nuestra vida diaria, aunque 
devaluados y transformados. En ellos se mez
clan cuestiones religiosas, históricas, económi
cas, sociales, artísticas y varios factores que 
tienen que ver con el mundo actual. 
Además de analizar con detenimiento los pe
cados, el libro le permite a Savater intercam
biar ideas con religiosos, escritores, filósofos y 
personalidades de todos los ámbiros de la cul
tura, para transferirle al lector rodas estas per
cepciones que hacen al devenir de los seres 
humanos, sirviéndole como elemencos enri
quecedores para su propia exploración. os 
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Crónica imprecisa 
lle una 

LOTE recibió el premio Julio Cortazar a la Mejor Revista de Cultura Independiente 
2005, que otorga la Cámara Argentina del Libro. La distinción fue recibida por 
nuestro director Fernando Peirone la noche del último 14 de setiembre en el Pa/ace 
Rouge de la Ciudad de Buenos Aires - contrariamente a lo que pueda sugerir su 
nombre (o ya no)- , y en el marco de una opípara cena con su show y dancing 
correspondientes, sus correspondientes discursos, y sus variadas correspondencias. 
Esta es la crónica social de ese evento cultural. O viceversa. 

"Er:in c•nros los que 6/13ron, 
que si fah2 uno mis no abe n•dic 

éPcro quién 6/c6 primero?" 
l'o'htcdonio Fcrnándc:z 

llovía, y sin embargo, puncuales 
hacia las nueve de la noche unos 
cien o dosciencos invirados ya esra
ban allí para el brindis previo y su 
generoso buffer tan transversal. 
Abolidos los tiempos del becerro 
de oro y sus chivicos riojanos, no 
falcaron los cacos ni el sushi, pero 
en lo alto del alear, por supuesto, 
era sacrificado el hoy insusticuible 
kordero de Dios que ahora kita los 
pecados del mundo ... o que por 
las dudas todos mordimos. 
Hasta donde sabemos o recorda
mos, era o parecía ser algo así co
mo la cena anual de la Cámara del 
Libro. Una mesa de exquisiteces 
más larga que la hiscoria de la es
crirura, mozas y mozos al acecho 
consrancc como fuentes humanas y 

aún así in:igotables de chardonnay 
y c:ibcrnet, salmón rosado, c:iviar, 
gu:icamole, salame y hasta cancim
'palo y codos los quesos todos y to
dos ran contentos. El granero del 
mundo de nuevo en su esplendor. 
Había empresarios editoriales, eje
curivos de las editoriales, emplea
dos, editores y asesores, polfricos, 
funcionarios, periodistas, diseña
dores, :igentes, un par de caras de 
la tele, algunas chicas muy lindas, 
y alguien vio, incluso, un par de 
escritores. Acaso eres. (Ellos tam
bién quedan comer). 
Fernando Peirone, por ejemplo, 

era uno, pero claro: él había sido 
invitado como director premiado, 
no como narrador; y sin embargo, 
debemos destacar aquí una nueva 
demostración de su osadía al inftl-

. erar él mismo a uno de esos pocos 
escritores que sí vimos allí. Y más 
aún: también logró sacarlo vivo 
después. A cambio, dicho narra
dor, agradecido, prometió esta cró
nica y sus aposcillas. Lo acompafia
ban -a Peirone-, además, otros 
dos amigos: el pensador -y mucho 
más {como si cal cosa fuese poco)
Carlos Einisman; y el periodista 
Mauricio Bárcoli, un lince cuyas 
instantáneas ahora ilustran estas 
páginas. 
Poco antes de que dieran las diez, 
entonces, en lo mejor del brindis 
-cuando ya se entonaban las gar- · 

glándulas segregaban lo suyo, cre
yendo que llegaba la comida, llegó 
en cambio el animador televisivo 
Jorge Dorio, subió al escenario, y 
ahí nomás abrió la noche micrófo
no en mano exigiendo silencio pa
ra decir alguna cosa ocurrente de 
circunstancia y pasar lista a una re
tahíla de nombres presentes que 
fueron aplaudidos sin mayor enru
siasmo. Terminado con Dorio, los 
invitados se frotaron las manos 
creyendo que ahora sí llegaba la 
comida, cuando otro señor, Hugo 
Levín, presidente de la Cámara, 
subió al escenario y tomó el mi
crófono ¡pero también tomó asien
to! anee la sonriente desesperación 
de la concurrencia que, calladita 
bebía, no comía y escuchaba. O 
hacía de cuenca que. El caso es que 

Evocábamos a Macedonio perdidos sin rumbo y 
sin querer por esas calles vacías, cuando aparecimos no 

sé cómo frente al santuario de las víctimas de Cromagnon, 
y hasta la cabeza maciza de Cortázar pareció de 

repente pura espuma, nada. 

gancas, las mirad:is y las risas-, un 
pequefio señor cuyo nombre no 
trascendió, resolvió empujar :ima
blemence a roda la concurrencia 
hacia el salón contiguo, porque pa
rece que algún cipo de encanto 
nunca explicado urgía con rom
perse de inmediaro. En fin. Arrea
dos todos, ya cada uno atornillado 
a su asiento precsrablecido alrede
dor de las blancas mesas redondas 
y brillanrcs de copas, de flores, de 
platos y de grandes cubiertos de 
piara (o de acero o de aluminio o 
de algo así), cuando ya codas las 

más allá de todos, por encima de 
todos un metro y medio sobre el 
nivel del piso, Don Levín dijo su 
solo discurso pero como si hablara 
en nombre de orros hombres, o de 
una especie de cúpula o partido 
que a su vez representaba no ya a 
la Cámara del Libro, y/o a su in
dusrria, sino más bien a1 Libro 
mismo. 
Con razón y con calma -monocor
de aunque lloroso-, el buen hom
bre pidió entonces exenciones im
positivas, subvenciones esracalcs, 
amparos arancelarios, y otras me-
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POR DANIEL ARES . 
ILUSTRACIÓN LEON AR DO SANDLER 

no~he imborrable 
reciclas protecciones para el Libro, 
la Cámara y su indusrria. Muy 
bien. Muy bien porque además lo 

pidió en nombre de las empresas y 
sus dueños, pero cambién de sus 
rrabajadores, de los correctores, di
señadores, irnprenceros, libreros, 

oper:irios, ejecurivos y empleados 

de las edirorialcs y de las librerías, 
y -si esre cronista mal no recuer

da- , hasca cuvo la delicadeza de 
nombrar rambién a los lectores. Lo 
que sí recuerda muy bien este cro
nista, es que en ningl'rn momento 
m encionó a los escrirores. Pero 

bueno, como igual escrirores ahí 
casi no había, cambién esce buen 
ho mbre se llevó su aplauso cuando 
term inó. (Quizá porque rcrminó). 

Porque enronces sí, aleluya-alelu

ya, se acabaron las palabras y llegó 
la com ida, codo muy sabroso, hay 
que decirlo, verdaderos manjares 
sin nombre (o con nombres que ni 
los moz.os recordaban). y por su

puesro vino más vino -y ahora 
también malbec-, así que ya se en
ronaban orra vez las mesas, las risas 
y las charlas, cuando aú n antes del 
posrre (pero después de la media

noche). con la boca llena de carne 
todavía, se largó la entrega de pre
mios ... 

M icmras cada cual inrcncaba tra

gar su úlrimo bolo, hubo un pri
mer premiado, un pcriodisra de 
Córdoba, el Sr. Alberro Marcu, en 
la caregoría "Mejor labor radial en 
apoyo al libro y la culrura", por su 
desempeño en el programa Viva la 
radio, emicido por la cadena LV3 
de Có rdoba, que todos aplaudie
ron, mcrecidamenre, cómo no. 
Luego M:íximo Soro recibió un 
premio rambién, y en pocas pala
bras pausadas, se an imó a recor

darle a los presemes que rodavía 
tenía senrido escribir. Pero él tam

bién( ' ) ruvo que recurrir al nom
bre de l:i Rowling y su H:my Poc
cer para que los gruesos cueros de 
la indusrria del libro sint ieran al 
menos algún escozor, alguna duda, 

en fin, una especie de crémula es

peranza en que a lo mejor un día, 
quizá, tal vez, en un futuro acaso 
no demasiado lejano (si por fin 
aprendían el negocio que can bien 
conocen los españoles sin ir más 
lejos), por qué no, la narrativa ar
gentina bien podía darles de nuevo 
una moneda. A lo m ejor, quiz.1, cal 
vez, por qué no. Máximo Soto fue 
aplaudido como los demás, pero 
de la mesa de LOTE surgió una 
ovació n. 
Y después sí, por fin, le llegó el 
rumo a LOTE, en la persona de 
Fernando Peirone, direcror y fun
dador, legionario invencible de 
sueiíos propios ajenos, quien allí 
fue, sereno, digno, inmaculado, de 

riguroso eraje y peinado lustroso, y 
siempre sencillo y firme, y cálido y 
concundentc, agradeció el premio 
e invitó a los presentes a resolver la 
paradoja en la que se encontraba 

arrapado: la de ser premiado por 
una cámara que sabe valorar el es
fuerLO que significa hacer una re
vista de culrura desde "el incerior" 

del país pero que no sabe apoyarla, 
a pesar de su labor de difusión de 
los p roductos que ellos, la indus
tria, produce. No estaría nada mal, 
pues, traducir tanro reconocimien
to y aliento en apoyo concrero aJ
guna vez. La mesa de LOTE redo
bló su ovación. Y agradeciendo 
aquí y allá, Fernando Peirone vol
vió a su mesa cargando como un 
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cepo de la viccoria los casi diez ki
los de meral macizo que pesaba esa 
cabeza corcada de Cortazar. De 
fondo, casi como un coro griego, 
Antonio Carrizo agradecía su pre
mio a la trayectoria y hablaba, y 
hablaba, y hablaba, grande y cam
pechano como siempre. 

Fin de fiesta 
Luego terminó la entrega de pre
mios, y luego transitaron el escena
rio dos buenos cantantes de tango, 
que con muy buenos músicos, fue
ron dignos frente a la modesta 
atención de casi codos los presen
tes -como suele suceder en escos 
sirios- quienes ya horadados por el 
éxiro, la derrora o el alcohol, seco
cían ajenos en su propio hervor de 
voces, gritos, risas y más gritos. 
Suele suceder. 
En nuestra mesa, enhiesra como 
un mojón de elocuencias, estaba la 
cabeza cortada de Corrazar; cuya 
frenre demasiado alta, cuya cara 

demasiado apretada, cuyo jopo de
masiado rockabilly, y cuyos ojos 
demasiado tristes, lo hacían pare
cer más bien el hijo nunca recono
cido de Edgar Allan Poe y Elvis 
Presley ... Pernera Corrazar, y era 
nuestro premio, y era el reconoci
miento de coda la Cámara del Li
bro y de los bravos capitanes de su 
industria a un pequeño emprendí-

miento superior, que nació en Ve
nado Tuerto pero que lo trascen
dió; que a puro fúcbol, garra y co
razón, cruzó como un desierto los 
últimos diez años del país sin dejar 
de crecer; que aún hoy se financia 
sin regalarse y se vende sin vender
se; que se manriene por la fuerza y 
la gracia del citado Peirone y de 
unos 500 vagabundos enrre devo
tos y dementes, genios o casi, 
anunciantes de roda Venado y lec
tores de todo el país; y que ahora 
llega a su número 100 con los mis
mos principios que plantó desde el 
1: preguntarse de qué se trata la 
suerce que nos ha tocado, y decir 
siempre lo que siente. No es poco 
en un medio que se distingue por 
negar hasta lo que piensa (por ne
garse a pensar), y por decir lo que 
le conviene y nada más que lo que 
le conviene. No es poco. 
Por todo ello, le agradecemos una 
.vez más a la Cámara del Libro en 
su coralidad, y descontamos, desde 

ya, la capacidad de la institución y 
de sus representantes para escuchar 
nuestro discurso, y convertir el 
agua en vino y las palabras en pe
ces. Entonces el milagro completo 
habrá sido consumado. 
De vuelta a la fiesta, después vino 
el dancing y el champán y lo de
más se lo rragó el olvido o se con
serva inexpugnable en un alcohol 

Apostillas 
+Decidido detrás del último taco durante el brindis 
previo, lo vimos a Daniel Divinsky, dueño de la Editorial 
De La Flor, infaltable sibarita del ambiente, siempre 
amable y relajado por la certeza inmortal de la inmor
talidad de Mafalda y don Inodoro. "Sobreviviendo gra
cias a la fidelidad de los clásicos", Divinsky dixit. iSa
lud desde aquí al maestro Quino y al maestro Fontana
rrosa, que no sólo dan de comer! 

+ Don Antonio Carrizo, con su previsible gorra aunque 
esta vez sin libro bajo el sobaco pero por supuesto en
vuelto para la ocasión en su aire más o menos impe
recedero de "yo hablé con Borges". Un gigante. Casi 
dos metros. 

+Y entre tantos editores, había un editor. Nos refe
rimos a un editor que todavía lee con sus propios 
ojos lo que va a publicar, más aún: ile exige a sus 
tapistas que lean el texto que van a ilustrar!; y aún 
sí, nos dijo, solito con su guitarra, vendió más de 
7000 ejemplares de una opera prima, y varias edi-
ciones de otras, y todas de autores nóveles, narra
dores sin fama que los preceda ni pandilla que los 
proteja, y que una pequeña editorial criolla consigue 
imponer igual con sólo recurrir al viejo truco de la 
calidad más la calidad. Adentro, afuera, y alrededor. 
Contenido, empaque y empuje. Por eso lo saluda
mos, y le pasamos un aviso: nos referimos a Libros 
del Zorzal, y a Leopoldo Kulesz. Mar calmo y viento 
largo para él y sus naves. 

+Para sorpresa dé todos los invitados, el Palace Rou
ge no !?Ólo no queda en Francia, sino que tampoco es 
un palacio, y ni siquiera es rojo. Raro, sí. Pero no es de 
extrañar si repetimos que en la cena de la Cámara del 
Libro, durante la entrega de los premios Julio Cortazar, 
lo que menos había eran escritores. Todo muy raro, sí. 
Tan raro como si en la Exposición Rural faltaran los ani
males que la sustentan. 

+Hay algo impenetrable y penetrante en el santuario 
de Cromagnon: su horror. 

de niebla. Cenicientos de 
gloria y juventud, pasada 
la medianoche, Peirone y 
los suyos dejaron la fiesra, 
o la fiesta los dejó. Afuera 

ya no llovía pero la madrugada 
mojada brillaba en toda la ciudad. 
Y desde ese Palermo Hollywood 
hasta la Plaza Miserere, Mauricio, 
Fernando y un servidor, arrastra
mos como sísifos extemporáneos la 
tremenda cabeza de Corrazar; evo
cábamos a Macedonio perdidos sin 
rumbo y sin querer por esas calles 
vacías, cuando aparecimos no sé 

cómo frenre al santuario de las víc
timas de Cromagnon, y hasta la 
cabeza maciza de Cortázar pareció 
de repente pura espuma, nada. 
Luego armamos grupos de uno, y 
yo prometí esca crónica y sus 
apostillas. /r .1. i:.y 

(') Ver "Lirerarur:i Argenrina, la dt'fun
ción", Daniel Ares; Lore Nº 98. 



,~ 

j 

De /.as urnas dd domingo ckmocr.úico-. Eli-· 
sa Carrió es un personaje significativo del esce
nario político nacional no tanto por su presen
cia mediática como por su trabajo. En lo míni
mo, en cualquier Facultad de Derecho, se ro
nocía quien era, la renían en cuenta, como for
madora de opinión, invesrigadora, persona 
ejemplar, jurista. Esm Carrió fue enrerrada, a 
pesar del Hanna Arendr. Carrió era un refu. 
reme inrelecrual y profesional, junro con Alfre
do Bravo, Polino, Alicia Casero, Zalfuoni: sus 
conos y opiniones e.ran más que visitados. Eran 
eticidades esgrimidas en las aulas de los cuervos 
del mañana -modelos de pensamienro- can 
necesarios en esos anfireac:ros anónimos de la 
obediencia debida: la ley por la ley misma es 
una máquina tragamoncdas que emice senren
cias al dictar de la jurispmdencia dominante, un 
tr:imire, un cheque, orro remare, otro preso, 
otro riro en la cabc-1..1. AJ tiempo que creda su 
forma mediárica, su cuerpo evidenciaba las ren
siones de sus nervios. Con o sin crucifijos, sin
ceró su fücrza, sola. Se quebró frente a una so
ciedad que prefería tildar de apocalíptica la ver
dad que enunciaba: anticipó todo el proceso de 
saqueo. Y si csraba loca es porque la verdad mis
ma nos vuelve locos y porque la sociedad pre
fiere la ilusión al pensamiento. No pqr eso la so
ciedad le debe a Carrió. El mériro de su reco
nocimienro lo escribirá la hisroria -si la educa
ción se arreve a ser inteligente-- cuando d tra

bajo sobre el informe del lavado sea estudiado 
en los manuales de hist0ria en los secundarios 
del país. Condensa, quiz.is, cierro escepticismo 
con rcspecco a la izquierda, ya sea a sus aurocrl
cicas o a nu<."V:lS formulaciones reóricas. La so
ciedad argenrina liga comunismo con pobreza, 
Cuba, Guevara, quilombo y ... ¡qué no me to
quen lo que es mío! 
-No cabe eso del comunismo... lo que 
uno tiene, tiene que ganarlo. Eso de que 
"vos tenés dos casas, dame uno para mí", 
parrido obrero, no cabe, loco. El que tiene 
algo es porque se rompió el c•do y si no ... yo 
no rengo porque dudarlo. 
Carrió es esa nueva enunciación de la distribu
ción de la riqueza, las reformas 'sociales tan es
peracfas y necesarias, las mejoras institucionales. 
No es poco, un suefio republicano: economía 
mixta, insriruciones depuradas, regulacionismo, 
clase política ética y responsable. Monresquieu. 

La Carrió 
nuestra de cada día 

"La moral es /a impotencia puesta en acto. 
Cada vez que combate un vicio es derrotada" 

Carlos Marx. "la sagrada famllla~. 

A partir de las recientes elecciones en la Capital Federal, Leonardo Sai ana
liza las propuestas que subyacían más allá de la parafernalia electoral y el 
comportamiento de la sociedad a la hora del voto. 

Habla de la alianza de conciencias, versión irigoyenis
ta del hegelianismo. Y esgrime su dios, él que nos sa
ca del fango: La Moral. El contrato moral como pun
to de partida, momento fundante, reconversión, etc. 
No es Hanna Arend~ sino Emile Durkheim el libre
ro. Después de 1 O años de fiesta hay una evaluación 
explícita de la sociedad argentina consigo misma y se 
encarna en los labios veloces, políticos, moralizantes, 
humorísticos: Somos unos Soretes -fumoso sorete 
menral- categoría básica para comprender la menta
lidad del argentino promedio, esgrimido por d pen
sador Enrique Pinti. Pind es la Carrió del especrácu
/o. EJ diagnóstico es nuestra inmanente corrupción 
sistémico-continua, históricamente tr.12.ada por la Gi-

mes antes de "ponerla" en la urna. 
La. ciénaga. En el fango porcino de la impostura me
diática la opinología porteña no puede ir más allá del 
instante, del flash. El voto al bigote oficinista consti
tuye contra Carrió una "maduración" del dccrorado. 
El voro ético ya se dio, fue la Alianza, y De la Rúa. Allí 
fue a parar la moral y Chacho le prendió fuego. Ma
quiavdo. EJ voco al empresario bostero es un voro a 
la Economía. La sociedad argentina soporta la co
rrupción en la medida de una apuesta a la generación 
de empleo ¿soscenible?. Aunque esros sean gestados 
por una especie de gran Familia. Sin embargo, no 
aprendernos de la hiscoria. 10 años de menemismo 
demuestran que la economía por sí misma como ma-

En el fango porcino de la impostura mediática la opinología porteña no puede 
ir más allá del instante, del flash. El voto al bigote oficinista constituye contra 

Carrió una "maduración" del electorado. 

rrió del periodismo de imresdgación, es decir, Jorge 
Lwaca. Y tiene una solución material posible, el trfo 
lo sabe, pero fulra el slogan, la imagen unificame, el 
becerro. ¿Con que lo van a llenar? ¿Con obreros? 
¿Con discurso de fábrica recuperada, asamblea y su
perpiquete mundial? Ese becerro es combativo. El 
becerro de "Empresa" es el dios de los profetas, de los 
gurués del merC1do, quienes t.ienen los riniales para 
la lluvia de inversiones, el conjuro de la bolsa, la chis
pa de las ideas y las innovaciones recno-indusrriales: 
los brujos, los hechiceros, que invocaran la divina 
presencia del Capiral. Es el becerro de los barrios ce
rrados., la panza brava de Lopcr Murphy, el bigote 
oficinisca de Macri. A Cmió le queda el becerro del 
cual nadie duda: la moral. La preciosa y digna mo
ral, ese manro encancador. 
Más allá de que C·mió lograra una mejora material, y 
por ende, disminuyeran los niveles de corrupción en 
la percepción social o si existiese en la conciencia co
lectiva una li.ierz.a que desde el aparato de gobierno la 
provocase para generar lazos sociales más sólidos, es 
decir, una esperanz.1, una conversión. Amén de todo 
esro, la Moral o, mejor, el Super Yó así suplicado ja
más será satisfecho, colmado. No estamos jamás a su 
altura. Bajo el reinado cultural e ideológico de estas 
1.'iltimas C1rriós de la culnira nacional la sociedad ar
gentina se escinde en lo profundo de sus individuali
dades en ere las marerialidades que nos impone la tr.IS

gresión de las normas y la constnicción de una mim
da sociru muy susceprible, que demanda "nuevas ar
gentinas". Bajo el reinado de los Cwió la hipocresía 
prospera socialmente. Por eso es la más vocada un 

uiz culrural que diagrama los valores y las posibilida
des esralla. No quiere decir que Macri fracase en la 
Ca piral. Poscrogmañon, el boscero de traje y corbata, 
traduce la demanda de pure-za institucional y mejora 
del firncionamienro del aparaco de jusricia bajo la for
ma del discurso de la gestión eficiente y los grupos co
ordinados por un jefe innovador, creativo y coacher. 
Macri es el que hará de la ciudad aucónoma una em
presa del gobernar, una pasión por el emprendimien
to: pule el bronce del poder. 
Los valores los sigue diagramando la economía, es ella 
quien determina la imagen del pensamiento, diera el 
guión de la política y el disfraz. del polícico-empresa. 
Que solo bajo esta matriz de pensamienro el poder se 
construye, se discute, se pelea. En este sentido, las cir
celes de Pro - vencedor- pueden darse hasta el lu
jo de ser pluralisras y democráticas. 
Los valores dd mcncmismo perviven. Carrió lo sabe. 
Su conferencia de prensa dio cuenta que reconoce la 
fuerz.1 de los vicios. Las relaciones de fuerza que se es
grimen en el territorio reclaman, danz.m, repudian y 
se mastican el cuerpo político del menemismo. Viven 
la práctica de sus valoraciones bajo nuev-<lS modalida
des del discurso. En orras palabras, no se trata de que 
el peronismo tiene su nuevo isrno sino de la condi
ción de artefacto, de artificio, del isrno mismo. 
Debajo, en la mugre de este nuevo matrimonio de 
poder, no se encuentra la fübrica, la tecnología, Das 
Kapiral. El aspecto trágico del supuesco y endeble 
bienestar nacional es que en las profundidades ruge la 
cierra, la vieja, bendita, Tierra. 
Estamos hechos de Tierra, de pura tierra.1y 
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Un recorrido minucioso y 

apasionante sobre un géne

ro que convocó a multitudes 

y atravesó a generaciones de 

televidentes argentinos. El 

Terror en la pantalla chica ar

gentina, desde su irrupc1on 

en 1952, sólo un año des

pués de la primer trasmisión 

televisiva nacional, hasta los 

recientes Cuentos de Terror 
de Canal 7 y la miniserie 

Sangre Fría de Telefé. 

en la 
televisión argentina 

l 1NTRODUCCIÓN 
El étimo terror (del latín , 
terr6ris1) está asociado no solo a 
un miedo muy intenso que sufre 
un determinado sujeto, sino al es
panto religioso, al temor de una 
fuerza que impera en las sombras 
y que intenta acceder a nuestro 
mundo a fin de corromperlo. 
En la literatura, el género del te
rror tiene sus orígenes en el ámbi
to del llamado movimiento 
gótico, que se desprendía origi
nalmente del romanticismo surgi
do a principios del siglo XIX en 

W illiam Beckford (Vathek, 
1784), Horace Walpolc (The 
Cascle ofürranto, 1764), y los 
posteriores Bram Srokcr, Mary 
WolJsronecrafr Shellcy y John Po
lidori4. 
A partir del nacimiento del cine
matógrafo a manos de los herma
nos Louis y Augusre Lumiére en 
1895, y con las postreras aporta
ciones de realiudores de la ralla 
del francés Georges Meliés (Ca
verne maudire, 1898), el español 
Segundo de Chomón (Hotel eléc
trico, 1905) y los alemanes Her
ník Galeen y Paul Wegener (Al-

El sábado 2 de julio de 1960 se realiza la primera 
transmisión de Obras maestras del terror en el Canal 
9, en el horario de las 22:10hs. Se dice que t uvo una 

convocatoria total: todos los televisores argentinos 
sintonizaron el mismo canal. 

Inglaterra. Estos góticos2 se pro
pusieron denunciar a la sociedad 
de su tiempo ubicando las histo
rias en catedrales derruidas, casti
llos abandonados o páramos in
soldables, ignorados por los ma
pas oficiales. Espacios en donde la 
crítica se disfrauba de bestias de
formes o fantasmas, partícipes de 
una gran danza macabra3• Cabe 
mencionar, entre sus principales 
artífices, a Daniel Defoe (The 
Apparirion of Mrs. Veal, 1706), 

raune und der Golem, 1915~), el 
género del terror se fue trasladan
do paulatinamente a las pantallas 
de cine. Encontró en este medio 
novedoso un nuevo océano en el 
cual desembarcar toda su artille
ría, aunque también algunos obs
táculos, ya que la crítica maltrata
ba a menudo gran cantidad de los 
producros emitidos. 
El terror fue mutando y perfec
cionándose, quitándole el sueño a 
millones de personas alrededor 
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del mundo, hasra el surgimienro 
de la rclevisión, en el afio 1939, 
durance la feria mundial en Nue
va York6

• La RCA dejó boquia
biercos a los presentes al cransmi
cir un discurso del presidente 
Rossevelt, el cual se enconcraba a 
cientos de kilómccros de allí. 
Comenzaba así una nueva era de 
la comunicación, y los fantasmas 
y seres abominables posaron coda 
su arención sobre esce nuevo arci
lugio. 

UNA GOTA DE SANGRE 
SOBRE EL TELEVISOR 

Tratados originalmente como una 
suerte de sub-género, o género 
menor, la ciencia-ficción y el ce
rra r venían pisando fuerce no solo 
en el ámbico licera rio y cinemaco
gráfico anglosajón (gracias a los 
aporres de escrirores como H. G. 
Wells, o Clifford D. Simak) sino 
cambién en el rerreno de los có-
m 1cs. 
En los años '50 W illiam Gaines, 
ediror de las revisras 7~1/es From 
rhe Crypr y Thc \l.wlr of Horror, 
lanzaba semanalrncnce coda clase 
de hiscorias de cerrar, quc cuvic
ron una gran popularidad hasta la 
llegada de la era McCarchy·. Los 
primeros producrores de televi
sión supieron reconocer aquí las 
bases de un futuro negocio, y fue 
así corno surge en el afio 1955 el 

Science Fiction Thearre, que escu
viera en el aire durance dos cem
poradas8. 
Años después, en 1959, el drama
curgo Rod Serling pondría al mun
do en jaque con The Twilighr Zo
nc. A cravés de sus 156 episodios, 
el público disfrucó historias auto
conclusivas de media hora que 
caneaban las peripecias de codo ci
po de personajes, arrapados en esra 
dimensión desconocida cuyos lími
tes se diluían en las fronteras de la 
fancasía. Posterior pero de gran re
levancia fue The Oucer Limics, 
que comenzó en el 1963, hasca 
1965, en donde también se pro
fundizó en el terror y en la cien
cia-ficción con gran éxico de au
diencia9. 
Enrrecanco, en la República Argen
cina, la televisión crecía vercigino
samence. Desde la primera trasmi
sión fechada el 17 de occubre de 
1951, la ficción entra en las panta
llas, proveniente de la radio y el cc
acro. El cerrar no se hace esperar y 
da su primera escocada en el pecho 
de la audiencia porreña en 1952, 
con la adaptación de Miguel de 
Calasanz de El Fancasma de la 
ópcr.1, con muy buenas repercusio
nes. En el año 1953 el ciclo Los 
grandes maesrros del miscerio lleva 
a la pancalla chica adaptaciones del 
narrador norteamericano Edgar 
Allan Poe, producidas por Ignacio 

POR DIEGO ARANDOJO . 

Covarrubias10
• 

Aunque el género del terror se es
taba consolidando capítulo tras ca
pículo, falcaba una persona que le 
diera el impulso definicivo, y ese 
fue Narciso lbáñez Menta. 

1 EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS 

Llegado a la Argentina en 1919, el 
acror Narciso Ibáñez Mema, hijo 
de cómicos españoles, se incroduce 
rápidamenre en la escena teatral 

nacional. Muy pronro lo apodaron 
el niño prodigio, y vivía práctica
mence en los camerinos, sumer-

' giéndose en sus personajes y en las 
posteriores caraccerizaciones, que 
le perrnicían " . . . matar al niño, al 
Narcisín que todos conocían"". 
Corno miembro del Teacro Nacio
nal Argentino llevó a escena obras 
como El Dr. }ckyll y Mr. Hide, El 
Emcasma de la ópera, Fausro, enrre 
otras. Actuaba, dirigla y producía. 
Era una máquina afecciva e impa
rable, que se aJimemaba de aplau
sos y elogios. 
Años después se introduce en el 
mundo cinematográfico bajo las 
órdenes de Manuel Romero en 
Una luz en la ventana (l 942), 
considerado como el primer film 
de cerror argencino, permiciéndole 
desplegar sus caracterizaciones en 
la pantalla grande12 • 

Sin embargo, es con el arribo de 
la televisión en 1951 cuando Nar
ciso Ibáñez Menea explora la facera 
más incricada de su obra, y por la 
cual será recordado hasta la accua
lidad. A pesar del rechazo que ge
neraba esce medio encre los accores 
de teatro consagrados, él ". .. volcó 
su ya por enconccs prolongada ex
periencia ( .. .) e impulsó un sello 
esrérico en el que primaba el afán 
perfeccionisca (. . .) demllismo, mi
nuciosidad y un preciosismo que, 
además de la línea suspenso-cerrar 

LLLl...i~ 
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que cultivó, identificaron invaria
blemente sus ciclos. "1J 

El sábado 2 de julio de 1960 se 
realiza la primera transmisión de 
Obras maestras del terror en el 
Canal 9, en el horario de las 
22: 1 Ohs. Se dice que cuvo una 
convocatoria toral: todos los tele
visores argentinos sintonizaron el 
mismo canal. Con dirección de 
Chicho Ibáñez Serrador, hijo de 
Narciso, el ciclo llevó a la pantalla 
chica al célebre El fan tasma de la 
ópera de Gascón Leroux, la gran 
superproducción televisiva que, 
au nque diera pérdidas por el mon
to de un millón de pesos, marcó 
una línea de calidad pocas veces 

igualada en los años venideros••. 
Narciso interpretó el rol del prota
gonista, el fustigado Erick, de la 
mano de Beatriz Díaz Quiroga, 
Noem í Laserre, Alba Mugica y Jo
sé Maria Langlais. Gracias a esce 
éxito, del cual no ha quedado si 
quisiera un registro fotográfico, se 
sucedieron los no tan recordados 
El hacha de oro, Al caer la noche 
y ¿Es usted el asesino?•s 
Narciso, el hombre de las mil ca
ras, iba mostrándolas una por una, 
dejando sin aliento a los eufóricos 
telespectadores, a la par que se 
mantenía actuando en cine y en 
teatro. En 1962 llega El muñeco 
maldiro, sobre otra obra de Le
roux, con una excelente recepción 
de la audiencia, cautivada por ese 
clima oscuro y lánguido en donde 

se movían los personajes. En este 
caso panicular cabe destacar que 
si bien no se concaban con el pre
supuesto del Fantasma de la 
ópera, la actuación de Narciso, 
además de la dirección de Martha 
Reguera, solventaron cualquier 
necesidad de efectos especiales. 
Estamos hablando de un terror 
puro, sin aditivos, en su máxima 
expresión. Esto mismo sucedió 
con El s:friro en 1963, año en que 
debe abandonar la Argentina a 
causa de la grave siruación econó
m ica imperante. Junto con su hijo 
Chicho' se traslada a España, don
de realizará varias producciones de 
terror y suspenso. 
En 1969, El hombre que volvió 
de fa mucrre marca el retorno de 
Narciso a la televisión argentina. 
Esca vez interpreta a Elmer Van 
Hess, un hombre que regresa de la 
muerre para vengarse de rodos 
aquellos que le hicieron mal. Siete 
son sus víctimas y siete las raniras 
negras que deja como única pisca. 
La historia riene afinidad con el 
serial norteamericano Mr. Terrific 
(1967), el cual alternaba una tra
ma policial con un concenido de 
terror, y en segundo lugar, con la 
peculiar serie The prision~r 
( 1967- 1968), esra última proce
dente de Inglaterra16, que fluctua
ba entre la fantasía onírica y el 
suspenso. La influencia de las 
emisoras televisivas anglosajonas 
es evidente a lo largo de la obra de 
Narciso Ibáñez Menta, aunque él 
supo -como ningún ocro- rescatar 
el espíri tu de los aucores de rerror, 
adosándole su aliento actoral, y 
volcándolo en el ámbito celevisivo, 
sin necesidad de grandes capitales 
de inversión . Su voz, tan expresiva 
como grave, hada lati r a la oscuri
dad. 

1 TRAS LAS HUELLAS 
DEL PULPO NEGRO 

El jueves 2 de mayo de 1985, a 
las 22:00hs, los celespcctadores ar
gentinos descubrieron ocra de las 
fa cecas de N arciso, y esta vez a co
lor. Se cracó de El pulpo negro, 
una miniserie en 13 capítulos 
transmitida por Canal 9, por 
aquel enconces a manos del cm-

presario Alejandro Romay. Aquí 
se cuenta la historia de un escri tor 
de relatos policiales, Héccor De 
Rodas, que convoca a cuacro per
sonas a fin de perpetrar disrintos 
crímenes. Si bien el objetivo pri
mario del protagonista - nueva
mente encarnado por Narciso- es 
el de conseguir el crimen perfec
to, se esconde una venganza pla
nificada. Una vez cometido cada 
ilícito, De Rodas insca a cada uno 
de sus cuatro asesinos a dejar un 
pequeño pulpo negro de hule en 
la escena del crimen17• Esce ele
mento trae reminiscencias de 
aquellas ranitas negras que dejaba 
el vengador Elmer Van Hess en 
El hombre que volvió de fa muer
ce. Exisce, asimismo, una intere
sanre constante numerológica. Pa
ra la Kabbalah (la escuela míscica 
judía fundada por Moisés de Le
ón) " ... son 4 las esraciones del 
año en las zonas cempladas del 
p/aneca, y 4 las fases de la Luna. 
También son 4 los puncos cardi
nales. Según el Apocalipsis de 
juan de Pacmos, encontramos que 
son 4 las parres en que se divide 
la Tierra, 4 las bestias con ojos, 4 
los caballos, 4 los ángeles del Eu
fra res, y 4 los jincces"'8 

El pulpo negro fue un producto 
audiovisual compleramenre acor
de con su contexto histórico. El 
gobierno de Ricardo Alfonsín 
(1984-1989) había puesto fin a la 
censura, y la ficción nacional co
bró un nuevo impulso, que había 
perdido durance la dictadura mili
car iniciada en el año 1976" . Los 
seguidores de Narciso seguían fie
les a su genio, y a pesar de que es
ta miniserie renía grandes caren
cias de producción, no impidió 
que se generara una suerre de cu/
ro a su alrededor, ejemplificado 
por la producción clandesrina de 
pequeños pulpos negros de hule 
que se vendían en diversos kios
cos, manufacturados en la ilegali
dad20. Los ecos de esca pequeña 
moda (algo pocas veces repetido 
en la televisión argentina) siguen 
llegando hasta nuestros días, y se 
pueden evidenciar en disrinros fo
ros de opinión en in cernee: " ... se 
craró de un programa de bajo pre-
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supuesto que, visto hoy en día, 
p roduce risa en muchos aspeccos. 
Sin embargo, fa actuación de 
Narciso lbáñez Menta hace que 
sea una pieza fundamenral para 
coleccionistas de producciones bi
z.1rras. Los cfeccos serían elemen
rales, los decorados demasiado 
rúscicos, pero la voz de Narciso, 
sus ocurrencias y su elegancia 
conviffieron en un éxito de rating 
a "El Pulpo Negro", que llegó a 
su fin la primern semana de agos
co dc 1985. Mis escenografías 
predileccas eran el eswdio-biblio
tcca viccoriano del señor de Ro
das, que conducía a un pasadizo 
sccrero y la cripra de la casa. "11 

1 LA GARANTÍA DEL TERROR 

Abandonado y menospreciado 
por la crítica de los medios de co
municación de los años '90, el te
rror en la televisión queda relega
do al olvido. 
Mientras ranro, en los EEUU, los 
seriales de terror proliferan. Chris 
Carrer, guionista y periodista, 
lanza sus The X Files 
(1993-2002) y Millennium 
(1996- 1999). El primero trata las 
desventuras de dos agentes del 
FBI , Fox Mu lder y Dana Scully, 
encargados de invesrigar casos pa
r:rnormales. El segundo, la vida 
de un investigador forense, Frank 
Black, que posee dores de videnre 
natural, auxiliado por un grupo 
misterioso e influyenre llamado 
MiJ/ennium. A la par, el guionista 
y productor independiente Joss 
Whedon da a luz en 1997 su 
Buffy, rhe V:1mpire Slayer 
(1997-2003) protagonizada por 
Sarah Michclle Gellar, )' de la 
cual se desprende la menos origi
nal Angel ( 1999-2004). Todos 
estos productos tuvieron alros ni
veles de rating, provocando una 
suerte de moda sobre lo sobrena
tural, que fue aminorándose luego 
del paso de milcnio 22

• 

De vuel ta en el cono sur, el terror 
argentino tiene una nueva opor
runidad . En 1997 el productor 
Sebastián Borenszrein, hijo del 
comedianre argenrino Taro Bores, 
enca rga a los hermanos Slavich 

(quienes venían del mundo de los 
cómics, colaborando como guio
nistas en la ya desaparecida revista 
Skorpio) el concepto de una mi
niserie de terror de 8 capítulos. 
Gracias a la experiencia de los 
Slavich en el género, nace El ga
rante, protagonizada por Leonar
do Sbaraglia y Lito Cruz. Era la 
historia de un joven psicólogo 
(Martín) que se ve atosigado por 
un hombre llamado Sagasti, a 
causa de una deuda que dejó su 
abuelo . Con el paso de los episo
dios, el telespectador se percata de 
que Sagasti es en realidad un en
viado de Satanás, al mejor estilo 
Fausco, y que intenta hacerse del 
alma de Marrín para saldar la 
deuda. La miniserie iba los miér
coles a las 22:00hs por Canal 9, y 
finalizó el l de octubre de 1997 
con muy buenos niveles de rating 
y críticas. Aunque no se trató de 
una superproducción al nivel de 
T.1les from rhe crypr (l 989-
1 996), Borenszrein supo generar 
un excelente clima a lo largo de 
los ocho capítulos, con coseos de 
producción mínimos. El énfasis 
estaba puesto en la h istoria y en 
las actuaciones de Sbaraglia y 
Cruz, ral vez a la vieja usanza de 
Narciso en sus seriales macabros 
transmitidos por la misma se
ñalY 

1 DE LA LUZ A LA OSCURIDAD 

Con el éxito d e El Garance, algu
nos producrores del medio televi
sivo vieron en esre nuevo terror 
una vera rediruable q ue debla ser 
aprovechada al máximo. La señal 
T elefé (Canal 11) comienza a 
transmitir la miniserie El signo, 
protagonizada por Rodolfo Be
bán, Carolina Papaleo y Pablo 
Echarri, que narra las aventuras 
de un periodista que ha perdido 
en un atentado a su mujer e hijos 
y que trara de d esenmascarar a un 
poderoso cmpresario24 • El signo 
esraba consrruido sobre las mis
mas bases que Millennium de 
Chris Carrer, pero tuvo una mala 
recepción por parre del público y 
la miniserie fue disconrinuada. 
Más tarde, en 1998, el mismo 
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equipo de El Garante produce la 
condena de Gabriel Doy/e para 
Canal 9, sobre un hombre conde
nado a la invisibilidad, con las ac
tuaciones de Luis Luque y Lito 
C ruz. El guión, a cargo de Robin 
Wood (el famoso autor del cómic 
argentino Nippur de lag.1sh), in
tentó darle una vuelta de tuerca al 

género. Nuevamente el terror de
cae y los telespectadores viran sus 
gustos hacia otros productos.11 

Canal 13, en cambio, pone al aire 
la miniserie de 13 capítulos Por el 
nombre de Dios, producida por 
Poi-Ka, y protagonizada por 
Adrián Suar y Alfredo Akón. El 
guión (de Marcelo y Walter Sla
vich) relata la historia de Manuel, 
ayudanre de un alquimista del 
año 1515, que sobrevive hasta 
nuestros días gracias a un elixir 
mágico. Su objetivo es traer al 
mundo a un niño que llevará el 
nombre de Dios, ignorando que 
el inquisidor Julián de la Serna 
también se ha perpetuado mágica
mente y que buscará impedir este 
alumbramienro26

• Con 21 puntos 
de rating en su último episodio, 
Por el nombre de Dios marcó un 
nuevo equilibrio en el género del 
terror. Canal 2, cambién en la 
competencia, lanzó una versión 

del Drácula de Bram Stoker, aun
que más anclado en la versión de 
1992 del film de Francis Ford 
Coppola. La miniserie fue dirigi
da por Diego Kaplán y protagoni
zada por Carlos Calvo, quien por 
razones de salud cuvo que ser re
emplazado a último momento por 
Lorenzo Quinceros. El resultado 
fue un fracaso comercial y de crf
ticas27. 
Justo cuando todos crelan que el 
terror en la televisión argentina 
había sido enterrado del todo, en 
2004 Alexis Puig pone al aire el 
ciclo Cuencos de terror en el Ca-

nal 7, con adapcaciones de clási
cos. Telefé y la productora Ideas 
del Sur se embarcan con otra mi
niserie de terror, Sangre fría, ba
sada en el filme japonés Batrle 
Roya/e y protagonizada por Ma
riano Marcínez, que comenzó con 
buenos niveles de rating, pero el 
incerés fue decayendo lentamence, 
pese al gran nivel de producción 
de cada cpisodio. 28 

En definitiva, el futuro del terror 
en la televisión argentina todavía 
es incierro, como un destello de 
luz que intenca abrirse paso entre 
las sombras. / !y 
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Lamhorghini; 
la masturbación como 
ejercicio literario 
Un 12 de Abril de 1940 Buenos Aires lo parió para que cuarenta y cinco años 
más tarde Barcelona lo enterrara. Asumió una peculiar militancia política que se 
destiló por su literatura tan atractiva como ignorada. El mito de escritor maldito 
se mezcló con una montaña de anécdotas incomprobables que arden en las . 
lenguas de quienes se volvieron sus obsecuentes y quienes no pudieron 
soportarlo. No es extraño leer que murió dentro de una carpa montada en su 
propio living, que incursionó en el mundo de la pintura con su propio excremento, 
o que arrojó un gato desde el sexto piso porque lo miraba mal. Una sola razón se 
alza como verdad irrevocable, el mito condicionó su lectura. Esta introducción se 
cierra con una advertencia de Tamara Kamenszain: "Cuidado con escribir 
después de Lamborghini: él fatigó todos los conductos". 

Por Víccor Ahlumi:ín 
"Es perfecto. Una esfera. Us1ima 

que sea una esfera <le micrd:t" 
Lcopoldo Mmclul (!) 

El ritmo sexual como 
cadencia literaria 

mo revés de lo crágico en una vi- imágenes que recortaba para ar-
sión que se torna contemporánea, mar sus colages. Desde la tapa 
pero no como descripción de los original de El Fiord o desde la re-
juegos populares de una época. colección de escritos que realizó 
Su poética apela al asco, al sexo la editorial española que publica-
bestial, en una caricatura de la vi- ba sus textos, un dedo apunta ha-
sión m isericord iosa del progresis- cia arriba debatiéndose entre con-
mo basado en un populismo po- verrirse en la representación fálica 

Su narrativa exhala sexualidad, su b re de ideas que él observaba en que tendría como desti no la pro-
prosa la torna explícita. No es los escritores del grupo de Boedo. vocación o su firma registrada. 
una postura sensual ni es un ges- La definición que Néscor Per- En los años que pasó encerrado 
to seductor que merodea el cexto, longher le impone a su propio en el departamento de Barcelona 
es una experiencia violenta que estilo literario como barroco de junto a Hanna Muck, quien supo 
explota en la cara del lector. Im- rrinchera también alcanza para ser su mujer, recortaba revistas 
presiona y provoca. No espera d efinir a los cuencos de Lam- pornográficas como base para la 
aprobación, es el t ranspone hacia borghini. expresión de su pensamiento. 
un discurso propio q ue se vuelve Abusó del juego de las contradic- Hanna M uck lo relata con gracia, 
eviden te si se d ispone del incer- ciones, cautivó los extremos co- ya que ella era una militante acti-
rexto para descifra rlo. Ti rado en mo camino para la creación de su va por los derechos feme ninos 
la cama de un ho- ====================================================que recordaba 
rel en Barcelona o 
encerrado en su 
escuero departa
mento de Buenos 
Aires atiborrado 
de libros, en el ac-

Abusó del juego de las contradicciones, cautivó los sus reivindicacio

extremos como camino para la creación de su poética, nes miencras es

por momentos víctima, de a ratos victimario, militante pcraba el vuelco 

del peronismo pero con un pensamiento de cuna por la .compra de 

aristocrática, una temática en contacto con el pueblo las revi~cas para 

1 f d 1 l
·g , su mando. 

ro de escribir en 
pero con as ormas e a o 1 arqu1a. 0 1 d era c ave se e-

soledad descubre una actividad 
masturbatoria. Las imágenes que 
propone su obra se prestan, por 
explícitas, a una doble lectura, 
casi como la casa que perdió Cor
tázar (3) . 
Lo escarológico y lo obsceno no 
remiren al lejano Gargantúa y 
Panragruel, buscan lo ridículo co-

poética, por momentos víctima, 
de a raros victimario, militante 
del peronismo pero con un pen
samienro de cuna aristocrática, 
una temática en contacto con el 
pueblo pero con las formas de la 
oligarquía. 
Una de las claves de su literarnra 
comienza en la elección de las 

vela con uno de los mérodos de 
escritura que tenía Lamborghini. 
Cuando se había atascado en un 
pan rano de versos escribía frases 
pequeñas sin una aparente cone
xión, o con la menos deliberada, 
hasta llenar la hoja. Al juntarlas, 
el párrafo tomaba sentido dentro 
de su universo. Varios han sido 15 
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los escritores que profesaron una 
obsesión por el detalle de lo coti
diano, de los rimales impercepti
bles como objeto a describir, des
de Marccl Proust en Europa has
ta García Márquez en nuestra 
América. En el caso de Lamborg
hini, lo escabroso, lo humillante, 
lo lacerante, se convierte en el 
objero de deseo. 

De la necesidad virtud y de la 
prosa verso 

La vieja dicotomía, ya casi cadu
ca, enrre el arte político y el arce 
por el arce, entre Boedo y 
Florida, Marcín Fierro y Claridad 
encuentran una nueva posición. 
Existe una crecienre concienriza
ción de que ningún acto es sepa
rable de la política, mucho menos 
el arce cuando se torna público, 
desata disputas y provoca emo
ciones. 
La forma de titular podría ser 
una señal a tener en cuenta. En 
El nifío proletariado enconrramos 
una postura política que esquiva 
la vieja idea de estructura estruc
turanre marxista. Tampoco es el 
realismo socialis ta el recurso deli
neado por Lamborghini para 
arrastrar su cuento como un ca
dáver hasta el desenlace. El realis
mo se transparenta como único 
estilo viable para llevar adelanre 
la narración. La sangre debe ser 
roja intensa y el dolor palpable. 
La trama se desliza por los már
genes, casi olvidada, es la conmo
ción de las imágenes quien relata 
la historia. 
Algunas claves para entender su 
posición ideológica se vuelven in
discutibles. Quizá el escrito que 
más se ha comentado sea El 
Fiord. Las iniciales de Augusto 
Timoteo Vandor (ATV) son pari
das por Carla Greta Terón 
(CGD. El entrañable Sebastián 
devenido en Sebas no es más que 
las Bases inmediatamente relacio
nadas al grito de "¡Viva el plan de 
lucha!". Cuando se menciona al 
Loco Rodríguez se lo llama el Pa
rrón, con mayúscula, lo que nos 
lleva a pensar que si él es el padre 
de la criatura, la similitud entre 

Parrón y un carismático persona
je de la época es tentadora. 
El niño proletario ya habría cir
culado como manuscriro a fines 
de la década del sesenca como in
cipiente rraspaso de su preocupa
ción política a la Jireracura. Este 
escrito se posiciona como el ver
dadero nacimiento de su obra al 
trazar un paralelo axiomático. Si 
El matadero de Estaban Echeve
rría inicia la literatura argentina, 
El niño proletario abre la multi
plicidad lúdica a la obra de Lam
borghini. La parodia entre textos 
se descubre al concebir la lucha 
entre unitarios y federales como 
lucha de clase, donde una otre
dad no comprende a la coetánea. 
La excluye, por ende la elimina. 
Lamborghini propone su visión 
actual de la lucha entre distintas 
clases, distintas culturas. El niño 
proletario fue condenado antes 
de nacer, ni muerto ni injuriado 
su cadáver descansará en paz. 
La publicación de El Fiord hacia 

1969 coincide con el asesinato de 
Vandor, al respecto exclama "el 
asesinato simbólico de la clase 
obrera argentina". No es trivial la 
cadena de acontecimientos que 
acompañan sus escritos, y no es 
el hombre y sus circunstancias 
orteguiano el que se refleja en 
ellos, sino el acontecer mismo. 
Era el mismo Lamborghini quien 
se encargaba de anorar con minu
ciosidad al lado de los títulos la 
fecha en la cual f ucron redacta
dos como si adivinara que rela
cionaríamos las palabras con los 
eventos. Otro ejemplo de su posi
ción política nos llega desde Las 
hijas de Hegel donde las acciones 
se entrecruzan con una fecha vital 
para el peronismo: el 1 7 de occu
bre. Quizá la militancia de Leo
nidas, su hermano, sea la in
fluencia que se proyecra en sus 
escritos. 
Más allá (y más acá) de su litera
tura, sobre su posición frente a la 
agitada y trágica polícica de aque-

Osvaldo Lamborghini nació en Buenos Aires en 1940. Poco antes de 
cumplir los treinta años, en 1969, apareció su primer libro, El fiord 
que había sido escrito unos años antes. Era un delgado librito que se 
vendió mucho tiempo, mediante el trámite de solicitárselo discreta
mente al vendedor, en una sola librería de Buenos Aires. Aunque no fue 
nunca reeditado, recorrió un largo camino y cumplió el cometido de los 
grandes libros: fundar un mito. 
En 1973 apareció su segundo libro, Sebregondl retrocede. 
Poco después formó parte de la dirección de una revista de avant-gar
de, Uteral, donde publicó algunos textos críticos y poemas. Por algún 
motivo, sus poemas causaron una impresión todavía más enfática de 
genio que su prosa. 
Durante el resto de la década sus publicaciones fueron casuales, o di
rectamente extravagantes (sus dos grandes poemas, Los Tadeys y Die 
Vemelnung [La negación), aparecieron en revistas norteamericanas). 
Unos pocos relatos, algún poema, y escasos manuscritos circulando 
entre sus numerosos admiradores. Pasó por entonces varios años fue
ra de Buenos Aires, en Mar del Plata o en Pringles. En 1980 salió su 
tercero y último libro, Poemas. Poco después se marchaba a Barcelo
na, de donde regresó, enfermo, en 1982. Convaleciente en Mar del 
Plata, escribió una novela, Las hijas de Hegel, por cuya publicación 
n~ se preocupó (no se preocupó siquiera por mecanografiarla). Y volvió 
a Irse a Barcelona, donde murió en 1985, a los cuarenta y cinco años 
de edad. 
Esos últimos tres años, que pasó en una reclusión casi absoluta, fue· 
ron Increíblemente fecundos. Su espolio reveló una obra amplia y sor
prendente, que culmina en el ciclo Tadeys (tres novelas, la última in
terrumpida, y un voluminoso dossier de notas y relatos adventicios) y 
los siete tomos del Teatro proletario de cámara, una experiencia po
ética-narrativa-gráfica en la que trabajaba al morir. 

(del prólogo de César Aira al libro 'NOl/elas y cuentos') 
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llos tiempos, es inceresante desta
car algo que dijo alguna vez, casi 
a modo de aleccionador, Rober
co Guareschi, ex ediror general de 
Clarín: "era jefe en El Cronista 
cuando Roberro Quiero, número 
dos de monroneros, fue secues
trado mientras romaba sol con su 
mujer. Me fui a casa sin conocer 
la noricia. A la mañana abro el 
diario y leo lo del secuestro, algo 
insólito, dado que no había sido 
publicado en ningún otro diario. 
Era una auténtica primicia. 
Cuando llego, me dicen que [la 
noticia] la había mecido Lam
borghini; él mismo me confirmó 
que se había quedado hasta carde 
y que la mujer de Quieto lo ha
bía visitado desesperada. Pero 
menda. N adie vio entrar a una 
mujer. Mi versión es que Osval
do se metió carde en el diario y 
cambió la edición. Eso requería 
de una cuota considerable de co
raje porque no tenía auroridad 
para hacerlo. Esto me lleva a pen
sar más allá de su retórica provo
cadora, tenía convicciones." (4) 
Por último es el mismo Osvaldo 
quien nos cuenta que "después 
del 24 de marzo de 1976, ocu
rrió. Ocurrió como en El Fiord. 
Ocurrió. Pero ya había ocurrido 
en pleno Fiord. El 24 de marzo 
de 1976, yo, que era loco, homo
sexual, marxista, drogadicto y al
cohólico, me volví loco, homose
xual, marxista, drogadicto y alco
hólico". 

Algunas indiscreciones de 
Sebregondi 

César Aira una vez describió la 
respiración en los escritos de 
Lamborghini "el verso como pro
sa cortada, la prosa como crans
mutación instantánea del verso". 
Muraba el verso en prosa obliga
do por algún editor que enciende 
más de marketing que de literatu
ra. El verso era su lengua nativa, 
la prosa era la posibilidad de se
guir publicando. Esa razón y los 
embates de un editor sin nombre 
lo empujaron a cambiar los ver
sos originarios de Sebregondi re
trocede por una prosa que cono-

cernos de registro oral. Según 
Lamborghini, Sebregondi funde a 
personajes tan disímiles como 
Gombrowicz y Pepe Bianco, ade
más de un tío lejano. 
Este pariente que había viajado 
desde Iralia para visitar a la fami
lia se empecinó en sacar varias fo
tos con su cámara a modo de re
cuerdo. A causa de lo hipopotá
mico de la famil ia, el tiempo 
transcurrió indiscreto hasta que 
se logró reunirla bajo un solo en
cuadre. T iempo después el tío 
italiano se fugaría con todo el di
nero que logró extraerles durante 
su estadía. Quizá el título de Se
bregondi rerrocedc aluda al do 
comando distancia para encua
drar a toda la familia de estafa
dos. Además, la cámara no tenía 
película. 
Conjeturas, sesgos y pistas nos 
hablan de la obra de Osvaldo 
Lamborghini orienrándonos hacia 
una última reflexión, el logro de 
este escritor no fue el desarrollo . 
de una cadencia pulida según los 
dictámenes del virtuosismo, el 
verdadero triunfo consistió en 
reinvenrar la prosa, hacerla esta
llar y lograr un estilo propio. Só
lo resta leerlo./(_,_ 

1:.y 

Notas 
(1 )Lconidas Lamborghini, hermano de 
Osvaldo, le lléva a Marcchal el cuento El 
Fíord para que lo juzgue y Leopoldo no 
duda en cmicir su juicio. 
(2)Relacado en una encrevisca realizada a 
Hanna Muco -1íltima pareja de Lamborg
hini- en la revista Ñ correspondiente al 
05-07-2003. 
(3)Cortátar explicó en una cncrcvisra en 
el programa español A Fondo en 1977 
que el cuento "Casa Tomada" no fue es
crito con la incención de representar, mc
diance un analogía, la ocupación del país 

por parce del aluvión :ioológico. Agregó 
que no podía negar la posibilidad de que 
haya sido su inconsciente quien se lo dic
tara socarrón al oído. 
(4)Exrraído del anículo Osvaldo Lam
borghini, gen io e impostura de Prieto 
Madn. 

Compartir las cosas simples de todos los días 

MAMI 
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La buena costumbre de todos los días 
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if-Nota de tapa 

El vuelo 

'' El campo del saber y de 
la comunicación tecnológica 
es hoy el campo donde el po
der trata de reforzar su apara
to de hegemonía", subrayó 
Armand Mattelarr en los 
años 70. La vigencia de se
mejante afirmación es incues
tionable. ·su contenido y for
ma es más que pertinente. 
Gira al rededor de un trasfon
do (pasado y presente se fu
sionan) que el poeta Pablo 
Neruda también advirtió: 
"Monopolizar cobre es malo. 
Monopolizar petróleo, café, 
barcos, trigo, peor. Monopo
lizar noticias es crimen". 
¿Y quién son esos malhecho
res? ¿ Dónde viven y qué in
tenciones persiguen? ¿Por qué 
se habla poco de ellos? En re
alidad, los "halcones de la 
desinformación" sobrevuelan 
codo el orbe con sus bellos y 
emocionantes mensajes que 
huelen a falacias ... porque 
hasta el sabor nos han arreba
tado. Coca Cola o Pepsi Co
la, CNN o Clarín, Hadad o 
Tinell i, Gollán o Manzano: 
da lo mismo en el reino de Ja 
represión y el dinero. 
Cuatro de cada cinco mensa
jes emitidos y distribuidos en 
el planeta se producen en 
América del Norte. Allí, las 
1 O principales corporaciones 
de la comunicación social 
facturaron el año pasado casi 
280 mil millones de dólares 
en publicidad comercial. Ma
de in Usa. Indubitable. Ma
nagemenc y advenising se ex
panden como reaseguro de 

de los halcones 
El venadense Andrés Sarlengo pertenece a esa raza rara y obsesiva de periodista que 
hacen de su profesión una tarea cuasi detectivesca. Especializado en medios, sus tra
bajos lentamente han ido rompiendo con la indudable limitación que significa escri
bir desde el interior y comienzan a ser reconocidos en otras latitudes. Este escrito per
tenece a la conferencia brindada en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia de la ciu
dad de Rosario, el 5 de septiembre de este año. 

sus dos cuasi monopolios: el infor
mativo-recreativo y el subjecivo
culcural. Plucocracia y disuasión, 
en ocras palabras. Monopolios de 
banqueros y petroleros que desde 
el CFR (Council Foreign Rela
tions) y el RIIA (Royal Instituye 
for Incernacional Affairs) anhelan 
disponer al mundo bajo sus pies. 
"El objetivo de la guerra lo consti
cuyen las menees de la humani
dad", apuntaron los escribas del 
CFR en el documento Santa Fe II 
en 1988. Así lo planificaron y así 
lo ejecucaron. Desde comienzos de 
1920 los casi 3000 miembros del 
CFR ambicionan el domin io del 
mundo. Si bien se presentan como 
un foro de discusión y debates de 
ideas; sus intereses se reducen a un 
minúsculo grupo de clanes fami
liares como los Rothschild, Rocke
feller y el Carnegie Endowment 

círculo académico y universicario, 
la concesión de becas y premios a 
represenrances de la élite) es el cen
ero predilecco elegido por el CFR 
para reproducir sus intereses. Basta 
recordar que entre sus miembros 
se encontraban hasta el 2003 479 
decanos y directivos de universida
des o profesores titulares y 3 13 
dueños de medios de comunica
ción. Banqueros y petroleros (yan
quis y británicos) d irigen el desti
no de la humanidad ; mal que les 
pese a quienes adjetivan a cal razo
namienco como conspirador, para
noico y simplista. ¿No serán acaso 
ellos - los descalificadores- los más 
vulgares y serviciales repetidores de 
las consignas emanadas desde los 
Think Tanks? 
Considerables componentes del 
CFR ocupan cargos en las Univer
sidades de Harvard, Columbia, 

Coca Cola o Pepsi Cola, CNN o Clarín, 
Hadad o Tinelli, Gollán o Manzano: da lo mismo en el 

reino de la represión y el dinero. 

for Internacional Peace que organi
zan y financian los afamados 
Think Tanks. El CFR interviene 
en el gobierno de los EEUU como 
si nada. Sus papers o proposicio
nes comandan las decisiones de la 
Casa Blanca. Alan Greenspan, 
Bush, Clinton, Carrer, Nixon, 
Kissinger, Colin Powell, Condole
ezza Rice, Richard Cheney y 
otros ... por supuesto ... mantienen 
íncimas relaciones con el CFR. 
El campo del saber y del esparci
miento (los tres vasos comunican
tes que engloban en sus distintos 
niveles a la mayoría de los medios 
de comunicación del planeta, el 

Johns I-Iopkins, Princeron, Sran
ford, Georgetown, New York, 
Boscon y Texas. ¿A quiénes res
ponderán y qué bienes defenderán 
los alumnos, becados e inrelecrua
les egresados de esas airas casas de 
estudios? Ya José Marrí en 1893 
preveía y prevenía el "peligro de 
educar a los niños fuera de su pa
tria ... El agua que se beba, que no 
sea envenenada. ¿A qué adquirir 
una lengua, si ha de perturbar la 
mente y quitarle la raíz del cora
zón? ¿Aprender inglés, para volver 
como un pedante a su pueblo, y 
como un exrraño a su casa, o co
rno enemigo de su pueblo y de su 

casa? ... Ni el libro europeo ni el li
bro yanquee daban la clave del 
enigma hispanoamericano". 
Sucede que "ellos" (CFR y RIIA) 
tienen el poder del dinero y distri
buyen una "verdad" que consolida 
su opulencia. 
La mayoría de las universidades y 
ceneros de investigaciones escadou
nidenses concienen entre sus di rec
tivos a una élire vinculada con pe
troleros y banqueros. Yalc, Har
vard, Columbia, Princeron, New 
York y California Universiry in
vierten sus fondos en la industria 
armamencísra y farmacéutica. Aiíos 
arrás, incluso, la Univers idad de 
Texas tuvo graves acusaciones ju
diciales por fraudes y escándalos fi
nancieros. Un amigo de George 
Bus (P) resultó implicado: Tom 
Hicks. Hicks posee revistas (Billi
ken, Para Ti, Gence, El Gráfico), 
radios (La Red), canales de cables 
(TyC), señales de cable (Space y 1 
Sat), es operador de Cablevisión 
junco a Clarín y dispone de varias 
producroras de contenidos en la 
Argentina. Bush (P)- vale acordar
se- fue direcror de la Agencia Cen
tral de Inceligencia (CJA) además 
de Presidente del norre todopode
roso. Los "halcones de la desinfor
mación" sobrevuelan el planeta. 
¿Quedan dudas? 
Viacom (propietaria de CBS), Ge
neral Elecrric (operador de NBC), 
AOL Time Warner con TNT y 
CNN, Disney y su cadena ABC, 
Reuters, Associared Press (AP) y 
Uniced Press lncernarional (UPJ) 
son algunas de las corporaciones o 
agencias de la industria informaci
va-recreaciva que conservan sólidos 
lazos con el CFR y el RIIA. CBS 

.r--



fue conducida por muchos años 
por el banco de la familia Harri
man. Entre sus capitostes se hallan 
hombres de negocios ligados al 
Chase Manhattan y Khun Loeb de 
los clanes Rockefeller y Roths
child. Prescot Bush- abuelo del 
actual presidente estadounidense
llegó a desempeñarse como direc
tor de CBS. Busn abuelo, desde la 
compañía Brown Brothers Harri
man (BBH) y la Unión Banking 
Corporation, estableció convenios 
comerciales con Fricz Thyssen. Y 
Thyssen - como muchos ocros ca-

piralistas- colaboró y financió el 
arribo de Adolf Hicler al poder. 
Las conexiones entre Bush abuelo 
y el nazismo fueron publicadas por 
el diario británico The Guardian 
en setiembre de 2004. 
Si la "verdad" de los potentados 
no es descubierta o si se la mira 
desde cómodos sillones como a 
una pasatisra novela con nobles 
apellidos; no sólo se promueve el 
quietismo y la ignorancia masiva 
sino que se pone en peligro la vida 
de cualquiera de nosotros. Petró
leo, cobre, café, barcos, trigo, agua 

y noticias bajo las garras de los 
adoradores de Mamóm. El dios de 
la codicia y la ambición, cabe acla
rar. Plurocracia y disuasión, vale 
repetir. 
En uno de sus artículos el perio
dista Greg Bishop sostenía que en 
1977 "en Rolling Stones, el gana
dor del premio Pulirzer (jumo a 
Bob Woodward) por el escándolo 
de Watergare, Car! Bernstein, des
cubrió una lista de más de 400 pe
riodistas y una cantidad de edito
res y empresarios de medios de co
municación que básicamente habl
an escado 'estampillando' propa
ganda de la CIA desde los años 
'50. El grupo incluía las revistas 
Life y Time, la cadena CBS e in
cluso Archur Sulzberger". Sulzber
ger era uno de los máximos refc
renres del New York Times. 
En "Hitler ganó la guerra" el eco
nomista Walter Graziano reprodu
ce un informe del Congreso norte
americano de 1976. La contun
dencia de uno de sus párrafos no 
deja espacio, tiempo ni validez a 
cualquier incertidumbre. "( ... ) La 
CIA está usando ahora a unos 
cientos de académicos norceameri
canos, quienes adicionalmente a 
proporcionar pistas y presenracio
nes por cuestiones de inteligencia, 
ocasionalmente escriben libros y 
otro material para ser usado con fi
nes de propaganda en el exterior. 
( ... ) Esros académicos están locali
zados en más de cien universidades 
e institutos norteamericanos". Har
vard es la universidad que más ex
tranjeros reciura. De Yale provi
nieron "muchos de los primeros 
ejecutivos de la CIA ... por la cual 
la ClA fue acusada durante mu
chos años ele corresponder a los in
tereses del esrablishmenr anglonor
teamericano". Made in USA. CFR, 
ClA, petroleros, banqueros, propa
gandistas, académicos, difusores, 
todos unidos ... todos ... por el cre
do de Mamóm. 
Ironías y causalidades de la hisco-

ria. Mientras en 1976 el parlamen
to estadounidense reconocía qué 
estrategias programaban para que 
el poder continuara comandándose 
desde el norte, aquí en el profundo 
sur un allegado al clan Rockefeller
José Mardnez de Hoz- iniciaba un 
plan económico (terrorismo de es
tado incluido) para que otro de 
sus "mercenarios" adoctrinado en 
Harvard - Domingo Cavallo- apli
cara después las órdenes que un 
riojano y súbdito del imperio le in
dicaba. 
CFR o como sea ... el mundo so
brevive en medio del delirio de 
unos pocos criminales que desean 
tener codo bajo sus pies. Pero ... así 
como "ellos" exportan cerror, ex
ploración, mentiras y guerras; ran1-
bién están los miles y miles que 
bregan y batallan por la libercad. 
Es momento- inexorablemente- de 
romper el "monopolio subjetivo" 
de quienes construyen, dominan y 
adminisrran el campo del saber. ¿Y 
por qué no empezar ejercicando la 
reflexión y la memoria? 
"Un hombre que tiene algo que 
decir y no encuentra oyentes esrá 
en una mala siruación. Pero toda
vía están peor los oyentes que no 
encuentran quién renga algo que 
decirles", escribió Bcrrold Breche 
en 1927 cuando reoriz.aba sobre la 
radio. 
Que la verdad levante vuelo y so
brepase a los halcones de la desin
formación, urgencemenre. Es im
prescindible no volver a beber agua 
contaminada. Que cada uno cambie 
de vaso, apague el televisor, recoja 
otro libro y afile su cuchilloÁ L-L ·y 
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Pobres feos 
y peligroso 

"Dime qué rostro tienes y te diré quién eres." 

Este trabajo desnuda cómo el modo de operar de la policía bonaerense Y la "máqui
na de convalidar" de la justicia persiguen el objetivo de disciplinar a los excluidos. La 
supuesta prevención es construida sobre la base de estereotipos que estigmatizan al 
pobre hasta deshumanizarlo, criminalizándolos, condenándolos otra vez a ser vícti
mas. Veintidós años de democracia no alcanzan a evitar que a través del prejuicio, 
sentencias tales como "en algo andaría" o "algo habrá hecho" sigan vigentes. 
La justicia estatal no advierte las relaciones de continuidad entre la pobreza y la pro
testa porque sencillamente la justicia es ciega, no quiere ver la pobreza. 

i El saber es poder. El dlscl
pllnamlento de la pobreza. 

Tan fácil como pedir documen
tos y detener por averiguación de 
identidad; can sencillo como to
marle una fotografía; y tan simple 
como mostrar un álbum de fotos 
a quienes se acercan a la Comisa
ría más cercana a denunciar los 
hechos de los que fueron víctimas 
hace un raco. 

Las "carpetas modus operandi" o 
"libros de malvivienres", esas son 
las denominaciones insciruciona
les; es orra de las faculcades dis
crecionales que tiene la policía en 
la provincia de Buenos Aires para 
producir información, la manera 
que tiene de legitimar el "olfato 
policial", pero también el punto 
de partida para fraguar procesos 
judiciales. En efecto, las "carpetas 
modus operandi" dejan la puerca 
abierta para "armar las causas" 
que les permite, por un lado, 
p roducir un suerte de derecho 
penal paralelo, y por el otro, me
jorar sus propias estadísticas en 
"la lucha contra el deliro" crean
do de esa manera una imagen de 
"efectividad" anee las autoridades, 
que sabrán hacerla valer cuando 
se reparta el p resupuesto y les 
permirirá de paso un mejor posi
cionamiento en la disputa por el 
poder a la clase dirigente. 
Se sabe, como dijo alguna vez 
Michel Foucaulc, "el saber es po
der'', y la Bonaerense, a través de 

escas "carpetas" produce las infor
maciones que le permite producir 
y decidir sobre la realidad que 
gestionan diariamente en el ba
rrio por donde se mueven. 

Las "carpetas modus operandi" 
son el complemento ideal de las 
"detenciones por averiguación de 
identidad" (DAI), una manera 
de marcar al pobre, de extorsio
narlo y reclucarlo para "mover" 
aquella economía que necesita 
de la clandestinidad para generar 
valor, una economía en negro 
regenteada por la policía directa 
o indirectamente como cuando 
cobra un canon para su explora
ción. Pero sobre todo es la ma-

de una colección de gente peli
grosa, el bestiario de la multitud 
que se amontona en las periferias. 
Un inventario de monstruos reu
nidos en varios comos. Porque no 
habrá una sola "carpeta", en rea
lidad hay tantas "carpetas" como 
comisarías. Las "carpetas" son te
rritoriales. Cada Comisaría lleva
rá su propio álbum de foros, don
de habrá de compilar las esfinges 
de la pobreza, afiliar a los "revol
rosos" del barrio, a los "barde
ros", a los menores que se hicie
ron la rata o hacen huevo en la 
esquina, a los que se la pasan bo
ludeando en la placita o en el 
descampado jugando a la pelota. 
Las "carpetas modus operandi" 

El "libro de malvivientes" es una de las facultades 
discrecionales que tiene la policía para producir 
información, la manera que tiene de legitimar el 
"olfato policial", pero también el punto de part ida 

para fraguar procesos judiciales. 

nera de disciplinar a los exclui
dos. Cuando la sociedad se ha 
polarizado, la manera de com
partimentar a los supernumera
rios, lejos de los blancos, del 
mundo del consumo, será a tra
vés de una serie de técnicas que 
emplazan a los pobres en sus res
pectivos barrios, más allá de los 
cuales se vuelven objeto de la 
mano dura, del gacillo fácil o los 
escuadrones de la muerte. 
Pero qué son, concretamence, las 
"carpetas modus operandi". En 
principio, digamos que se erara 

son una manera sutil de apresu
rarse a prejuzgar al otro por el 
sólo hecho de ser pobre, esrar 
desocupado o ser un "negro". 
Cuando la pobreza es considera
da la causa del deliro, habrá que 
fichar a los pobres, sobre rodo si 
son jóvenes. Para decirlo con 
orcas palabras: el uso de escas 
"carpetas" es la forma que asume 
la seguridad preventiva. Una 
prevención consrruida sobre la 
base de estereotipos que estigma
tizan al pobre hasta deshumani
zado. Una prevención que fun -
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ciona como una manera de anti
cipar el cascigo. 

2. Un poco de historia. 
Prever para controlar. 

El uso de fotografías en esca ma
teria nos remire a los orígenes de 
la policía, siendo casi can antiguo 
como la cámara oscura. En efec
to, la fotografía es uno de los re
cursos más importantes del que 
se valió la criminologfa clásica 
para marcar al pobre. Cuando el 
deliro era una pacología, ltna pa
tología que se manifcsraba en el 
rostro de las personas, la fotogra
fía, en canto capturaba las infini
tas particularidades del rosrro, era 

la mejor forma de detectar a los 
peligrosos. 

Como dice María Moreno en El 
Peciso orejudo: "La criminología 
argencina { .. .)se cransform6 en 
un arma eficaz para acorralar co
das las variances de la fauna de la 
miseria y dar pancarca de ciencia 
a la xenofobia (la reserva de po
bres escaba incegrada en gran me
dida por la inmigración). Si la 
peligrosidad era caneada ya desde 
la anatomía poco podían hacer la 
rerapéurica y la educación." 
(p.152/3) 

Por eso, si el rostro era la "cara 
del alma", la forografía constituía 

la manera de aprehender su natu
raleza salvaje. El rostro se dispone 
para la disección, hay que revelar 
los impulsos que brotan a través 
de la deformidad. Con el uso de 
la focograffa de Berrillón, la cri
minología prccendfa anticiparse al 
dclico. Era la manera de descubrir 
a los criminales anees de que ellos 
mismos se dieran cuentan de lo 
que de codas maneras no podrían 
concrolar con su libertad. 

Para decirlo con las palabras de 
Garófalo: "en la forma y en las 
proporciones de la cabeza, el de
lincuence es anómalo y mons
truoso con más frecuencia que el 
no delincuente: y los dclincuences 
más graves con más frecuencia 
que los otros. Cada una de las 
grandes especies de delincuentes 
(asesinos, violadores y ladrones) 
tienen una fisonomía especial con 
caracceres determinados y fácil
mente reconocibles." 

El archivo fotográfico será el arlas 
social, la cartografía que mapea la 
deriva criminal en la gran ciudad, 
que señala los lugares donde las 
pocencias se condensan hasta 
constituir una amenaza para la 
sociedad. 

La focografía, por otra parre, nos 
conecta a otro recurso que histó
ricamente se encuentra asociado a 
dicho soporte: los edictos policia
les. So preccxco que habían in
fringido un edicto, los sujetos 
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eran retenidos durante quince dí
as en las comisarías y luego libe
rados por falca de pruebas no sin 
anees haber "tocado el pianito" y 
habérseles sacado unas cuantas 
fotos. Aquellas foros pasaban a 
formar parce del archivo policial 
sobre las que se planificaba la in
tervención. 

En 1881 por un Decreto nacio
nal se disponía la creación de un 
libro de detenidos y condenados 
que concenfa además de los datos 
de rigor y las señas particulares, 
un retrato en fotografía de cada 
uno de los condenados a prisión, 
presidio o penitencia (arr. l). Pos
teriormente, el retrato forográfico 
de pobres y marginados, y su 
posterior inclusión en el "libro de 
malvivienres" de las dependencias 
bonaerenses, fue reglamentado 
por un decrero firmado durante 
la dictadura de Onganla (Decreto 
N°1019 de 1967), que establecía 
que "la fotografía deberá obtener
se en oportunidad de ficharse al 
procesado" (art.29) y deberá ac
tualizarse cada 5 años (arr.26). 
De ahí en adelante, fue utilizado 
de un modo absoluramenre dis
crecional y sin ningún ripo de 
control judicial. 

D e esa manera los prontuarios 
inauguraban una suerte de círcu
lo vicioso: se es sospechoso por
que se tienen anrecedenres y se 
tienen antecedentes porque se es 
sospechoso. O para decirlo de 
ocra manera: se es peligroso por
que se es pobre y se es pobre por
que se es peligroso. 

Se rearaba de una práctica siste
mática que irá perfilando los d es
tinos de la policía. Para la teoría 
general del deliro y los especialis
tas en derecho procesal, son re
cursos menores. Sin embargo, si 
se mira bien, constituyen el pun
ta de partida de estas agencias 
para controlar el territorio y ha
cerlo valer cuando buscan defi
nirle límites a la clase polírica. 

Según Lila Caimari en su libro, 
Apenas un Delincuente, "hacia 
1900, codas /as comisarías de 
Buenos Aires acrualizaban perió
dicameme esca galería original 

con series de retratos de ladrones 
co/locidos colgados en las paredes 
de sus salas de espera. En el ínte
rin, hubo in tell tos de forografiar 
poblaciones enceras de sospecho-

. sas de colltigüidad y complicidad 
con el deliro. " (p.84) 
Las forograflas institucionales, 
junto a las huellas digirales, los 
datos antropométricos y los pron
tuarios constituían la tecnología 

cuando se rompe la sociedad sala
rial y el Estado se descompromete 
de toda una serie de problemas 
que hasta en e onces consticuían su 
razón de ser; la manera de impri
mir una identidad, esrabilizar, de 
fijar, marcar, señalar, será a través 
de las "carpetas modus operan
di". Devenir ilegal, al margen de 
las "buenas costumbres" y el con
sumo civilizado que será carrogra-

Las "carpetas modus operandi 11 son una manera sutil 
de apresurarse a prejuzgar al otro por el sólo hecho de 
ser pobre, estar desocupado o ser un "negro". Cuando 
la pobreza es considerada la causa del delito, habrá 
que fichar a los pobres, sobre todo si son jóvenes. 

utilizada para identificar a los cri
minales natos o producidos por el 
ambiente habitado o frecuentado 
por las malas yuntas. 

Había que individualizar a los su
jetos peligrosos que podían detec
tarse a partir de los impulsos an
tisociales que se expresaban en los 
rostros, impulsos que iban mode
lando los cuerpos hasra reconsti
tuirlos en auténticos monstruos. 

La fotografía y la dactiloscopía 
subsisten aunque se ha desdibu
jado el marco científico que pre
tendía aportarle rigurosidad y ve
rosimilitud. Subsisten porque de 
alguna manera fueron los sopor
tes que diagramaron una manera 
de intervenir, de escar en la socie
dad. 

El archivo criminal continúa 
siendo la manera de desplazar lo 
social por lo policial, la posibili
dad de descontcxrualizar los he
chos, de desentenderse de las des
igualdades sociales, de desencen
derse de los respectivos concextos 
históricos para concentrarse en 
los estigmas y trayectorias indivi
duales. 

3. Los estereotipos: La 
estlgmatlzaclón y 
discriminación Institucional. 
Las "carpetas modus operandi" es 
la manera que tiene la policía de 
imprimir una identidad cuando 
se ha desmanrelado el Estado so
cial. Cuando se anda sin trabajo 
y la escuela se vuelve expulsiva; 

fiado en base a la utilización de 
estereotipos morales muy difun
didos en las fuerzas de seguridad. 

Alguna vez Walter Lippman dijo 
que los estereotipos son las imá
genes que hay en la cabeza de los 
hombres, imágenes que simpl ifi
can el mundo para poder apre
henderlo. "El mundo con el que 
cenemos que tratar polfricamence 
es inalcanzable, invisible, impen
sable. Hay que explorarlo, referir
lo e imaginarlo. El hombre no es 
un Dios ariscocélico que concem
pla coda la existellcia de un visca
zo. Es la criawra de um evolu
ción que solo puede extenderse 
sobre la parce de la realidad nece
saria para su supervivencia, y aga
rrar lo que en la escala coca/ del 
tiempo solo son unos pocos mo
memos de discernimiento y feli
cidad. Sin emb.1rgo, esca misma 
criarura ha invcncado modos de 
ver lo que el ojo no puede ver, de 
oír lo que no oyen los oídos ( .. .) 
Aprende a ver con fa menee enor
mes regiones del mundo que 
nunca h ;i podido ver, cocar, oler, 
oír o recordar. Poco ;¡ poco se 
conscruye en la cabez;¡ una ima
gen fidedigna del mundo que 
queda fuera de su alcance." 
Sin embargo, esas imágenes no 
son inocentes, cristalizan concep
ciones, están cargadas de sentido , 
de ideología. Los estereotipos son 
representaciones que visualizan la 
realidad, que sirven entonces para 
ver el mundo, pero al mismo 
tiempo orientan la percepción. 
Sirven para ver pero al mismo 
tiempo nos dicen cómo tenemos 



que ver. De modo que con la vi
sualización que hacen los estereo
tipos se produce una suerte de 
verosímil que contribuye a mode
lar el imaginario colectivo de 
donde se nutren los estereotipos. 

Con rodo, lo que estamos que
riendo decir, es que los esccreoti
pos favorecen a escigmarizar la re
alidad. Organizan un mundo ma
niqueo, donde el otro, invocado 
casi siempre de una manera peyo
rativa o despecciva, en la medida 
que aparece dorado de atributos 
negarivos, será visco como pro
blema. De all í que los estereoti
pos que etiquetan construyen al 
orro como alguien separado que 
hay que mantenerlo de esa mane
ra: separado o separarse de él. 

En la med ida que los escereotipos 
estigmatizan, consticuyen una 
manera solapada de pracric:1r la 
discriminación. Es una invicación 
a la desconfianza ajena. 

Las "carpetas modus operandi" 
son la mejor prueba de codo ello. 
Álbumes compilados (confeccio
nados) a partir de un escereocipo 
muy difundido entre los miem
bros de la policía pero también 
entre los fiscales y los jueces en 
general. Se podría trazar una ge
nealogía que va del gaucho malo 
al desocupado, pasando por el va
go, los rnalentrecenidos y los rnal
vivientes. En todos los casos, para 
definir el perfil en cuestión, ope
raron estereotipos que las inscicu
ciones policiales utilizaron en su 
momento para seleccionar, iden
tificar, definir, clasiÍtcar, valorizar 
y prejuzgar. 

Cualquier "negro", sobre codo si 
es joven, anda con gorrita, pil
cha un buzo adidas crucho o za
patillas cipo Nike, que se despla
za en una bicicleta playera, sin 
rumbo, alejado de su barrio, es 
candidato fijo a una detención 
por averiguación de identidad. 
Los estereotipos que utiliz:1 la 
policía para completar los álbu
mes de focos se parecen bastante 
a esta descripción. 

En ese sentido, las "carpetas mo
dus operandi" son la mejor prue-

ba que cenemos para constatar 
que el conflicto en la Argentina 
además de social sigue siendo ra
cial. No sólo es un conflicto de 
ricos contra pobres sino de blan
cos contra "negros". 

4. La crlmlnallzaclón 
de los pobres. Culpables 
por ser pobres. 
Hace más de un año que Gabriel 
Roser, un joven de 27 años, des
ocupado de la periferia de la ciu
dad de La Piara, militante del 
Movimiento de Unidad Popular 
(MUP) y responsable nacional 
del área seguridad de esa organi
zación, se encuenrra cumpliendo 

prisión preventiva en la unidad 
penal de Magdalena. El delito 
que se le impura es robo califica
do por el uso de arma. 

¿Cómo llegó Roser allí? El 29 de 
abril del 2004 un operativo poli
cial irrumpió en la casa de Roser, 
destruyó el comedor del movi
miento que se encuentra junto a 
su casa y se lo llevó detenido acu
sado de cometer un deliro común· 
que denunció un comerciante, de 

apellido M:1rcclo Rodolfo Toni, 
casual~ente funcionario policial: 
Ofas atrás, el 24 de abril, Toni }' 
otras dos personas, resultaron víc
timas de un robo a mano armada 
del que participaron al menos 
tres personas, quienes se apodera
ron de dos relojes pulsern, dos 
:1parat0s de telefoní:1 celular}' b 
suma de ochocientos noventa pe
sos. Inmediatamente de cometido 
el hecho, Toni sale rras los auco
res a bordo de un vehículo de 
uno los damnificados, Diego 
Hernán Casagna. Al mismo tiem
po com unican lo ocurrido a sus 
compañeros de la secciona! sexta 
de policía de Tolosa (La Piara), 
quienes se suman a la persecu-

ción, hasta que los sospechosos 
lograron darse :1 la fuga. Luego de 
ello, Toni junto a su amigo Ca
sagna, se trasladan a la comisaría · 
a fin de pmicipar en las diligen
cias de rigor; csco es, suscribir el 
acta de procedimiento y prestar 
declaración ccscimonial. En esa 
ocasión codo lo que afirma Toni 
es " ... que los malviviences que 
perpetraron el deliro resultan a 
simple visra ( ... ) mayores de 
edad, uno de ellos ( ... ) de aproxi-
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madamence 1.75 de estatura, de 
tez trigueña, de cabellos crespos 
de color oscuro, ondulados y cor
tos, cara redonda de contextura 
física mediana, y el restante ( ... ) 
de alrededor de 1.60 de estatura, 
de tez trigueña, cabellos cortos 
oscuros, de contextura física del
gada ( ... ) A preguntas refiere que 
se halla en condiciones de realizar 
un dictado de rostro de los dos 
malvivientes que perpetraron el 
ilícito y con relación al tercer su
jeto manifiesta que observó su 
rostro ... " (fs. 1/3, y 8 y vra.). Dos 
días más tarde, el 26 de abril, an
te el Fiscal Martini, T oni no solo 
aporrará la identidad de los pre
suncos amores (a quienes iden~i
fica como Timoceo de unos 22 
o 23 años, Rossi de aproximada
mente 25 años y un tercero apo
dado "El Chino" , de más o me
nos 30 años), sino que llamati
vamence y para dar razón de sus 
dichos, afirma que conocía a los 
"delincuentes" por haber desem
peñado funciones como poli~ía 
en la comisaría del barrio, y 
porque éstas mismas personas 
además habían intentado en rei
teradas oportunidades - cuatro, 
dice Toni- cometer el robo la 
propiedad. 

Pero el resorte fundamental que 
permitió "identificar" y detener a 
Roser fueron las famosas "carpe
tas modus operandi". Cuando 
T oni señaló la fotografía de Ga
briel, que días atrás había sido in
corporada al álbum de sospecho
sos de la comisaría sexta (fs. 48), 
el círculo se había cerrado, no so
lo para la policía sino también 
para la justicia. Como sucede ha
bitualmente, el paquete sería 
"comprado" y convalidado por 
los respectivos fiscales y magistra
dos de turno. En este caso, el Fis
cal Martini y el Juez de Garanría 
Néstor de Aspro. Se sabe: si esa 
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fotografía estaba allí, "en algo an
daría", "algo habrá hecho" Roser 
para que su foco forme parte del 
libro de malvivienres. 
A nadie se le ocurrió preguntar 
cómo había ido a parar esa foto 
al libro de malvivientes cuando 
Roser carecía de antecedenres pe
nales hasta dicha detención. A 
nadie (al fiscal y a los magistra
dos) se le ocurrió tener en cuenca 
que Roser junro con otros miem
bros de la organización barrial 
habían denunciado meses atrás al 
hijo de un puntero del PJ, que 
casualmente coincide con la des-

malentendido, solicitó que se lo 
exponga en una rueda de recono
cimiento. Diligencia que fue 
cumplida por Toni y su amigo 
Casagna, no sin hacer ostentación 
del impune manoseo con el cual 
podía incorporar lo que desease 
en el expediente, conciente de 
que la suerte de Gabriel estaba 
echada (fs.92/93) . 

Con todo, el caso Roser es para
digmático por dos razones: pri
mero porque pone de manifiesco 
la estrecha relación que existe en
tre la criminalización de la pobre-

La fotografía es uno de los recursos más importantes 
del que se valió la criminología clásica para marcar al 

pobre. Cuando el delito era una patología que se 
manifestaba en el rostro de las personas, la fotografía, 

en tanto capturaba las infinitas particularidades del 
rostro, era la mejor forma de detectar a los peligrosos. 

cripción original que hace Toni 
de los "delincuentes", por las 
·irregularidades en la distribución 
de bolsones de mercadería. A na
die (al fiscal y a los magistrados) 
se le ocurrió tener en cuenca que 
a parcir de ese momenco los poli
cías de la Comisaría se~ta de T o
losa, la misma que interviene en 
la detención de Roser, habían 
comenzado a hostigar sistemáti
camente a Roser y a otros des
ocupados de la organización, a 
t ravés de reiteradas y recurrentes 
detenciones por averiguaciones 
de idenridad a parcir de las cua
les se "subió" la foco al álbum de 
sospechosos de esa dependencia 
policial. 

Como corolario de estas opera
ciones de inteligencia policial y 
desinteligencia judicial, Roser fue 
privado preventivamente de su li
bertad. Desde la primera oporcu
nidad, Roser declaró y afirmó su 
inocencia, e ingenuamente y en 
la creencia que se trataba de un 

za y la criminalización de la pro
testa; y segundo porque demues
tra una vez más las profundas re
laciones de continuidad que exis
ten entre el clientelismo político 
y la red policial, pero también 
entre la Bonaerense y el sistema 
judicial. 

En efecto, el caso Roser pone de 
relieve una nueva metodología 
para criminalizar la protesta so~ 
cial, esca vez a través de la impu
tación de figuras que se vienen 
util izando siscemáticamenre, des
de hace años, para criminalizar a 
los pobres en general y que se 
puede verificar en la procedencia 
de la población carcelaria y en las 
condiciones procesales en las que 
se encuentra esa población. Ese 
salto cualitativo en la escalada 
criminalizadora no se dará auco
mácicamence. El sistema judicial 
en general necesita para ello de la 
intervención policial. No sólo 
porque es la agencia que maneja 
el cerrirorio, sino porque a través 

de escas prácticas, la policía, tiene 
la opormnidad de decidir sobre el 
devenir criminal de los excluidos. 
A través de todas escas facultades 
discrecionales, se le permite a la 

I• H H , do po 1cía armar causas , cargan -
les delitos sin q ue rengan la posi
bilidad a manifestar lo contrario. 
Para ese entonces, la justicia, le 
habrá p uesto el broche sin sen car
se a revisar las instrucciones. 

Pero no es un caso aislado, por 
eso no puede decirse que se traca 
de una persecución política para 
con una determinada organiza
ción social. Al menos en el caso 
de los magistrados y los fiscales. 
En ese sentido, el caso Roser sirve 
para echar luz, lo que consrimye 
una práctica regular y sistemática 
en la justicia argentina. Porque, y 
hay que decirlo de una buena 
vez, la justicia es una "máquina 
de convalidar /erras y.firmas": 
una cámara de garantías que con
valida lo que convalidó el juez de 
garantías que a su vez estaba las 
instrucciones penales de los fisca
les que estaban convalidando las 
actuaciones prevensionales que 
había realizado la policía. Nadie 
le pone el cascabel al gaco, codos 
le corren el cuerpo, menos el im
putado que ofrece el suyo para 
escarmienro hasta la celebración 
del juicio que podrá llegar eres o 
cuarro años después, puesto que 
cuando todos certificaron lo que 
se hizo en la actuación anterior 
sin haber revisado o para no ar
mar canco revuelo anee la opi
nión pública, todo se posterga 
para la audiencia que llegará con 
el debate oral. Nadie se juega , 
codos convalidan la prisión pre
ventiva sin sentarse a estudiar el 
expediente, a invesrigar lo que 
pasó. 

Por eso, esta s iscemacicidad nos 
habla, en parte, de la burocratiza-
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ción de la juscicia, de la desidia y 
de las prácricas rucinarias y auró· 
macas; pero en parce cambién, de 
la ineprirud, la negligencia y la 
revancha de clase que exisce entre 
los miembros que componen la 
gran familia judicial, ese saber 
biológico que se trasmite entre la 
parentela. 

Tampoco debería verse en la 
uconvaJidación" una disfunción. 
El problema no es que las insriru
ciones funcionan mal o no fun
cionan. Sino que funcionan de 
esta manera, como una máquina 
de convalidar !erras y firmas. La 
siscemaricidad nos impide hablar 
de disfunción. 

5. Garantlsmo en lucha. 
A partir del caso Roser, y como 
parte de la estrategia de defensa 
que lleva adelance el CIAJ (Co
leccivo de Investigación y Acción 
Jurídica), discincas organizacio
nes de derechos humanos d e la 
ciudad de La Piara, la Asocia
ción Miguel Bru, la Asociación 
Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH), el CIAJ y la 
Defensoría General de Casación 
de la Provincia, en calidad de 
"amicus curiae", presentaron 
una habeas daca colectivo contra 
el Minisrerio de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires por 
encender que las fotografías y 
los daros que se volcaban en los 
regisrros que componen las 
"carperas modus operandi" 
consciruían un acro discrimina
rorio con finalidades indecibles, 
inciertas y, por ende, contrarias 
a la Consrirución Nacional y 
Provincial. 

El pedido recayó en el juzgado 
contencioso administrativo a 
cargo del magistrado Luis Arias 
quién aceptara la legirimidad a 
los presentanres para hacer el re-

clamo. Posteriormente, y con 
bastante celeridad, convocó a 
una audiencia de conciliación, 
homologando el acuerdo al que 
arribaron las parces, por el cual; 
"1) se ordena a codas las depen
dencias policiales de la provincia 
de Buenos Aires la remisión de 
codos los álbumes o regiscros fo. 
cogdficos exiscemes" que "debe
rán ser remitidos a la Fiscalía de 
Cámara de cada Deparcamenco 
judicial dentro del plazo de 24 
horas de la recepción de la or
den que se inscrumenrará me
dian.ce acco adminiscracivo del 
Miniscerio de Seguridad. 2) Se 
prohíbe expresameme la uciliza
ción de focografías o la excrac
ción de copias para uso en las 
dependencias policiales a las que 
se hace referencia en el punco 1, 
considerándose falta grave. 3) 
Las aucoridades policiales po
drán comar cxclusivamence foto
grafías de personas privadas de 

· libercad con fines idemificaro
rios, debiendo consignarse el 
mocivo de la derención, y elevar
se la ficha y la fotografía con sus 
negativos a la dirección de Ante
cedentes del Ministerio de Segu
ridad en el término perencorio 
de 24 horas." 

El acuerdo, no obstante ser 
aceptado y firmado por Arias 
Duval, en representación del 
Ministerio Seguridad de la Pro
vincia, fue resistida, al menos 
frente a los medios de prensa 
nacionales, por el propio Minis
tro León Arslanian, desautori
zando de esa manera a su repre
sen canee y amenazando con des
obedecer lo acordado por la car
tera que dirige y lo resuelto por 
la justicia. 

La medida se cumplió, supuesta
mente, con fuerce resistencia por 
parce de los comisarios y ram-

Muebles . Decoración . Listas de casamiento 
BELGRANO 302 

TE: 03462 422618. FAX: 03462 427871 

bién de los propios fiscales, en
cabezados por la Procuradora 
General de la Provincia, María 
del Carmen Falbo, por encender 
que se le escán atando las manos 
a la policía. Prueba de ello, son 
las declaraciones del Fiscal Mar
celo Romero, uno de los promo
rores de las campañas de Ley y 
Orden en la ciudad de La Placa, 
el mismo que mandara a filmar a 
los piqueteros, cuando dice que 

"con la excusa de que álbumes 
modus operandi pueden ser uci
lizados abusivamente, no va a 
falrar quien propugne quirarle 
las armas a los policías porque 
algún efectivo se dedique a utili
zarlas en algún ilícito, y requiera 
a un juez que fas policías de las 
provincias estén proviscas de go
meras y espancasuegras." (El 
Día, 10/6/05) De esa manera 
Romero, como siempre, conti-

Dr. José Miguel Bragado 
Médico Netrólogo 

M.P. 10971 • íleg. 030/97 
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nua disertando a través de cli
chés buscando ganar notoriedad 
y postergando la reflexión y un 
debate con argumentos como 

tados y confeccionados (respecto 
de los cuales las organizaciones 
de DDHH pretenden la supre
sión}. al mismo tiempo, y al am-

policiales. 

De modo que aquellos que no se 
resignan a morir codos los días 

suele reclamarles 
a sus alumnos en 
la Facultad. 

=======================================================un poco -porque 
De esa manera los prontuarios inauguraba n una sabido es que la 

muerte no solo 
suerte de círculo vicioso: se es sospechoso porque se es la muerte di-

De todas mane- tienen antecedentes y se tienen antecedentes porque recca sino todo 
ras, el debate pú- se es sospechoso. O para decirlo de otra manera: aquello que crea 
blico recién em- se es peligroso porque se es pobre Y se es pobre las condiciones 

pieza. El Ministe-=========p=o=rq~u=e=s=e=e=s=p==e=li;g=ro=s=o=. = ======para la muerte, 
río ya dictó dos como por cjem-
resoluciones (la 784/05 y la pliarse las posibilidades para la plo, la falca de trabajo, la fa lca 
1077105) en las se pretende obtención de daros, cuando se de salud, vivienda o educación-, 
"atender" el acuerdo homologa- hace una referencia genérica que decla, cuando los pobres no se 
do por el magistrado que están habilita a la policía a obtener fo- resignan a aceptar con sufri-
siendo actualmente discutidas en tografías de las personas priva- miento lo que les cocó, entonces 
sede judicial por las organizacio- das de libertad (abarcando tanto la policía y la justicia van a in-
nes de DDHH. a contraventores como deceni- tervenir pero para evitar la irrup-

Miradas las cosas superficial
mente las resoluciones pueden 
resultar un avance, ya que al me
nos formalmente las comisarías 
se ven privadas de esta forma de 
microinteligencia, en la medida 
que se dispone centralizar la in
formación en las cabeceras de
partamentales con designación 
de responsables del área. Al mis
mo tiempo se prevé que la exhi
bición solo se hará por orden ju
dicial, lo cual implica en princi
pio sujetarse al código de proce
dimiento penal -ej notificación 
al defensor y con ello posibilidad 
de control- con lo cual restringe 
o al menos exige involucrar más 
funcionarios en este tipo de 
prácrica tramposa. No obstante 
no satisfacen la cuestión de fon
do, cual es que la confección de 
registros no solo consritu)'e una 
práctica altamente discriminato
ria por parte de las agencias del 
estado, sino que incluso estaría 
agravando la cuestión puesto que 
mientras nada se resuelve en re
lación a los registros existentes y 
al modo en que se hablan colee-

o 

dos en averiguación de idenci- ción, es decir, para impedir que 
dad) se estaría legitimando para lo que sobra irrumpa, moleste, y 
el futuro el proceder de dichas pueda poner en cela de juicio los 
prácticas. intereses de un sector cada vez 

más minoritario de la sociedad. 
En definitiva, más allá de las re
percusiones, el acuerdo abrió un 
campo para seguir debatiendo la 
manera de intervención de la 
policía en la provincia, el "con
validacion ismo" de los fiscales y 
el resto de la burocracia judicial. 

6. Todo preso es político. 

Gabriel Roser es un preso polí
tico más. Pero lo que lo consti
tuye en un preso político no es 
solamenre su militancia en una 
organización social de desocu
pados, sino el propio sistema 
neoliberal que excluye al exce
dente de población. Como dijo 
el r ndio Solari, de alguna u Otra 
manera, en el neoliberalismo, 
"codo preso es polícíco". Una 
exclusión que no será inocente 
por cuanto tiene causas precisa
das polícicamence. Algunas de 
ellas, como vimos, en la actua
ción de las agencias judiciales y 

Para la justicia estatal, Roser, es 
un preso común, alguien capcu
rado por cometer delitos contra 
la propiedad privada. La justicia 
escara! no puede advertir las rela
ciones de continuidad entre la 
pobreza y la proresra porque sen
cillamen re la j usricia es ciega, no 
quiere ver la pobreza./[}/ 

Esccbm Rodríguez Abogado, miembro del 
CIAJ (Coleciivo de lnvcs1ig:ición y Acción 
Jurídica) y de la revim1 La grieta. Profesor 
de T corla Social del Emdo, Sociología )' 
Es1ado, sociedad y poder en la UNLP y 
Derecho a la información en la UNQ. Au-
1or de jus1ici:1111cdi:í1ic.1 (2000), Concra /a 
prensa (2001 ), L1 inv:iri.wrc de la époo 
(2001 ), Esré1io cr11d.1 (2003) y coautor de 
L:i radic.1/idad de /:is formas jur!dic:is 
(2002), /~1 criminaliz.ición de '3 prorc:sra 
social (2003) y l'c11s.1r :1 Cookc (2005). 
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~ Sociedad 

Hospitalarias 
"Esta identificación con la autoridad, con la empresa, con el Estado, con la 

nación, etc., que se contiene en la formula "Yo soy el Estado, la autoridad, 

la empresa, la nación" representa una realidad psíquica y constituye uno de 

los mejores ejemplos de una ideología convertida en fuerza material. El 

empleado, el funcionario, comienza por alimentar la idea de ser idéntico a 

su superior, hasta que poco a poco, a causa de su dependencia material, su 

ser se transforma en el sentido de la clase dominante. Con los ojos cons-

tantemente vueltos a lo alto, el pequeño burgués crea un conflicto entre su 

situación económica y su ideología ... come mal y poco, pero atribuye un 

gran valor a un vestuario correcto". 

Wllhem Relch ªPslcología de Masas del Fasclsmow. 

h udga. El espacio, las palabras, las relacio
nes de fuerza, inscriben el sentido del juego 
social: la tensión hace lo social. Cualquier sig
no es el resultado de la arena de la lucha de 
clases. Es el efecto de una voluntad de poder. 
En los medios se vende la ilusión, lo social y lo 
demasiado humano, un marketing del afecto: 
las imágenes son un rrabajo político. Imáge
nes con las que muchos colaboramos. A esto 
lo llamamos, a veces, inspiración. Pero es el 
sedimento de la sociedad a través nuestro. 
Creamos, sí seguro, pero sobre las redes del 
poder. En la singularidad del dolor, en la re
gión donde la enfermedad se expresa, como 
gusano del cuerpo, algo apesta, vomira, caga el 
sínroma. Gobierno del enfermo - micro-te
rrirorio del médico- define para unas enfer
meras y enfermeros no la mirada del modo de 
conocer sino la cotidianidad de los enfrenca
miencos. La experiencia hospitalaria: lo nocivo 
en el corazón abierro de la herida, de la vida. 
Singularidad del dolor en la fila tempranera 
del hospital. Singularidad del dolor, del cuer
po y del salario. Del Otro, empobrecido, so
breocupado. Juntando silencio y masticando 
paciencia. " Medicina, ru verdad, déjame 
ver ... " caneaba un poeta argento. 

La boca del ministro invoca el fanrasm a q uc 
funciona en el mundo como acción policial y 
derecho de policía: enfermeros y enfermeras 
del Garraham son el terrorismo al acecho. En 
la boca del Ministro se agira el poder mundial, 
condensado en una palabra. Algu nos, desde el 
parloteo del comenrario radial mañanero, di
cen que el Garraham rompe con el pacro so
cial. Que desde ahora se ha "quebrado el lazo 
social" y que cualquiera roma de rehén a cual
quiera en una huelga, una protesra, un pique
te. ¿Se acuerdan cuando éramos malos y hací
amos terrorismo a punta de cacerola? El sen
tido común es el negrero del pensamienro1• 

-¿Y que quiere que le diga? A mí me des
cuentan el día, me cagan los premios ... al su-
pervisor la justificación le importa un carajo .. . 
los piqueteros me tienen los huevos llenos .. . 
¡lo que pasa es que no quieren !aburar! En es
te país nadie quiere !aburar. Mira: ¡Ni siquie
ra se merecen un plan trabajar! 

La policía es deseada2• 

Existe una mulrisectorial y el Estado. Pero el 
Estado ha sido chupado. La placa fluye y de 
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los superhabits algo se reparte y se paga d eud a. 
¿No financió 1 O años de fiesta convertible? 
¡Ah! ¿Ahora usted quiere infligir culpa a los 
ciudadanos? ¡Y que sabían ellos! ¡Eran las re
glas del juego! En las graduaciones de las res
ponsabilidades un consumidor que traga feliz 
la cajita feliz no financia la guerra d e I rak. 
Tampoco es posible un 2001 sin 1 O años de 
consenso rnenernisra, estilo menemisra, goce 
menemista, grasa menemisra' . El menemismo 
encarna la intensidad de Nerón como modo 
de conducir la población. El menernismo es la 
perversión, el gustito y regodeo con el poder 
que tienta y materializa el televidente: Masti
ca el chorizo, baila con Menem la odalisca 
prohibida. Repiro: el sentido común es el ne
grero del pensamiento, incluido este mismo•. 

Se trata no de la "ausencia estatal" sino de su 
efi cacia selectiva. No de la Anomia sino de los 
modos eficaces de gobernarla, de hacerla fun
cional y máquina de poder. No se rrata del 
clientelismo político sino de las redes que el 
peronismo bonaerense teje en las mentalida
des del conurbano. No se trata de la deuda si
no de las relaciones sociales sistémicas que la 
hicieron deseada. ·No se trata de ver en el pa-

sado lo que se carece en el presente: Estado, 
sindicatos, clase, ciudadanía, partidos polfti
cos. Es un esquema del pensamiento que dice 
que lo que antes andaba bien hoy se corrom
pió por múltiples factores, y que se puede vol
ver atrás, volver a hacerlos funcionar bien. 
Salvo que nuestro presente no se debe a nin
guna descomposición o resto de un pasado 
oxidado. Es una composición específica y 
mundial de fuerzas. Percibir el presente como 
corrupción de un pasado mejor es un intento 
fallido de comprender lo nuevo~. El reloj de la 
historia no da dos veces la misma hora. Por 
eso el "proletariado" no puede constituirse co
mo pueblo6: la política de la multitud es toda
vía una política sin escritura. Un pensamien
to que vaya más allá del Estado no dice que 
deja de existir como cosa. Dice que la descen
tralización de la soberanía impone la globali
zación como nuevo piso de las relaciones de 
fuerza y que el Estado-Nación no organiza 
hoy relaco político alguno. Es en las redes de 
poder del sistema político-económico mun
dial donde los procesos nacionales adquieren 
sentido, corno máscara. Se trata de la opinión 
pública global como cenero del escenario polí
tico, de la seducción y de la confiabilidad. Se 

POR LEONARDO SA i • 

construye una imagen, se fabrica un trabajo 
polltico. No es solo como Cristina seduce a 
Putín y Néscor se justifica como merco. Es 
también el modo como el paro de un hospital 
se presenca al mundo: "Son unos terrorisras" 
que hacen huelga ... para contribuir a sanar lo 
que nos enferma del rostro del ministro. 

Policía. No existe policía buena o mala. 
Existe, en todo caso, el deseo firme de una po
licía brava. La policía es la estructura que se 
emplea para "combati r" el del ito y que se usa 
para cometerlo, a mínima y gran escala: es un 
viejo dispositivo corrompido. La policía es 
una máquina de captura de saberes: el secues
tro en los 60-?0s, tráfico de drogas en los 80s, 
corrupción sistemática en los 90s Hace má
quina con el caudillo de turno, contiene y re
prime estallidos sociales. Esto se les va de las 
manos y surge el gatillo fácil. El caso Cabezas 
condensa el saber: secuestro, tortura, borrado 
de pruebas/alteración, relaciones con mafias 
locales, drogas, servicio de inteligencia sobre 
las víctimas, acuerdos con el poder, zona libe
rada, muerte corporativa: un entramado de re
laciones sociales, un dispositivo sin lími res. 
Por eso la lucha de poder se da entre el poder 
polftico de turno y la policía; ésta no se deja 
someter cuando se cuestiona su economía. La 
sociedad argentina, como bien precisa Alejan
dra Vallespier7

, no se pregunta por la cuestión 
policial. La policía ha fabricado la clasifica
ción que necesira para reducir a las nuevas ge
neracio nes, el famoso "pibe chorro". Persona
je que suministra identidad, moda, tribu, ri
tual, música, entrerenirnienro, esquina, con
versación, vicios, venenos, enemigos, etc. A 
esto quedan pegados, identificados, los jóve
nes de la marginalidad escruccural y estrucru
rante y no solo ellos: escuchen la última can
ción del grupo Intoxicados. No es solo un 
golpe de efccco, de mercado, para hacer ha
blar, indignar, "¡mira que zarpado, loco!" Es 
mucho más que una provocación: "no quiero 
!aburar, le robo al quioskero". Hace letra y 
música lo q ue se dice en una villa, un mono
block, una esquina de cerveza, porro y varian
tes de ferretería . Designa algo así como una 
región, una región más allá del placer. Se tra
ta de una marginalidad que no escapa a orden 
alguno simplemente porque lo desconoce. Se 
va formando una sensibilidad social, y cada 
vez menos silenciosa, que manifiesta explícita
mente que exisre una población irrecuperable. 
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EL OBRERO MUERTO - 1949 - Antonio Bemf 

No es una limitación entre una pobreza sumi
sa y conforme al orden y del otro una pobreza 
que lo rechaza y se escapa sino de una demar· 
cación de arenas movedizas donde se pasa de 
un lado al orro según los vcrsáriles estado de 
ánimo de la flexibilidad laboral. El trabajo co
mo panacea de codos los males. La policía co
mo castigo a la ociosidad. 

Los "pibes chorros" le dan a la policía exacta· 
menee lo que necesita para gozarlos. Es el sis
tema de diferenciaciones el que permite actuar 
sobre las acciones de los otros: el poder pone 

en funcionamiento clasificaciones que son al 
mismo tiempo condiciones y resultados de l 
ejercicio del poder. El " pibe chorro" es un di
seño lombrossiano•. La construcción de un 
clima de inseguridad permite elevar las penas, 
renovar las jerarquías y los cargos en el ince
rior de la institución policial, darle más poder, 
al tiempo que se re-generan sistemas de segu
ridad privada. La nueva legislación necesita 
más cárcel. La marginalidad vive en la distan 
cia entre si misma y el sistema penal. El siste
ma penal ahora incluye la marginalidad y se 
reorganiza en ella. El sistema penal hace fun
cional para si la marginalidad: Secuesrros y su 
correspondiente "Brigada Anti-secuestro" . E l 
sistema penal se apropia el Margen. El Mar
gen es el bocín de guerra de la policía y el pc
ronismo bonaerense: una rríada entrelazada. 
Seducir al Turista, o al que compra su parcela 
en los barrios privados, es retirarle lo feo ... Al 
servicio de la comunidad. 

La represión de la protesta social anuda, ac
tualiza, condensa las tensiones que hacen a la 
historia de nuestro presente. En el sentido se 
juegan las fuerzas. Reich tenía razón: la ide
ología es un poder material./il~ ·y 

1- Ver Anrolo¡;fa de Amonio G ramsci en '" tres princ i· 
píos, rres órdenes'" 
2- Ver '"la producción bio-polftica" en Imperio. Amo
nio Ncgri. 

3- Ver "La novela de Mcnem'" de Luciana V~:r.qucz. 
4- Para Primo Lcv i el pd i¡;ro no son los mon~truos hu
manos, que exis ten. exist ieron y cx istir:ín: lo~ l litler, Jo, 
Mussolini, los Stanlin , los Bush •. los 1\lcncm. En reali
dad, ellos son pocos. Los más peligrosos, afirma Le,·i. 
son los homb res comunes. Estos hombres comunes tie· 
nen historia: son los mili rnrcs fra nceses de veinte :uío~ 
m:ls tarde , asesinos en Argelia, son los militares norrcn
mericanos de ireima años mis tarde. asesinos en Viet
nam, son los que hicieron desaparecer personas c:n b 
Argen tina , asesi nos de gatillo fácil y seguridad priv:tdn 
tre inta aí1os después. 

5· Ejemplo de este fallido: l'ablo Gerchunoff '"El mundo 
nos da otra oporrunidad'" La Nación sábado 24 de no
viembre de 2005. 

6- Porque es una forma de soberanía que busca el reem
plazo de la au toridad dominam c csta ral cuando la sobe
ra nía deja de to mar la forma del Esrado-Nación. 
7- Ver '"La policía que supimos conseguir" l'lanera. 2002 
8- Ver "En busca de las penas perdidas'" Raúl Eugenio 
Zaffo roni. 
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