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1 Llegó a nuestra redacción 

novia 

Autor: Scbastián Bianchi / Género: Cuenco 
Editorial: Paradiso I Páginas: 77 
Con una prosa despojada y animada. en este 
compilado de cuentos, Sebastián Bianchi 
abre el juego a una galería de personajes tan 
incre1bles como normales que cruzan y 
abarcan la impecable gramática y mejor ere· 
atividad de este docente porteño. Otra 
muestra de lo bueno que vive fuera de los 
circuitos comerciales. 

Editorial: Colihue I Colección: Tribuna 
l.:itinoamericana - Pinos nuevos 
Páginas: 1 SS 
!.:is palabras precedentes del Premio Nobel 
de la Paz Adolfo Pérez Esquivcl dan cuenta 
de las pe ripecias de los cinco patriotas cu· 
banos. Este libro homenaje pretende resti· 
tuirles la voz, la misma voz que les negaron 
los tribunales de Miami. Se incluyen en él los 
alegatos que pronunciaron. plenos de digni· 
dad y convicción, ante la sentencia absurda. 
Están también los testimonios de sus fami· 
lia res y amigos que evocan su humanidad y 
entereza, las cartas de los hijos, los poemas 
de Amonio escritos en pris ión ... Completa 
el material una cronología de los sucesos, 
así como la sentencia del Tribunal Ético Po
pular reun ido en Buenos Aires. 
Gerardo, Ramón, René, Fernando, Antonio, 
jumo a ustedes. hasta la victoria siempre. 

Fernando Vaca Narvaja 
Con igual ánimo 

All( IA OUJOVNf ORll'l 

Al que~ \+a 

Autor: Alicia Dujovne Ortiz 
Género: Ensayo 
Editorial: Libros del zorzal 
Páginas: 91 

Al que se va está dirigido a los que deciden 
abandonar el país pe ro también a los que se 
quedan, cara y ceca del fenómeno del des
arraigo. La autora analiza los beneficios y su
frimientos de ser emigrantes, expulsados de 
la propia t ierra por un sistema económico 
que exilia. 

En honor a la verdad 
Memorias desde el exilio de Robert Cox 

Autor: David Cox 
Editorial: Colihue 
Colección: Protagonistas 
Páginas: 2B4 
Frente al silencio o la complacencia de mu· 
chos medios e instituciones, la figura de Ro
bert Cox -director del matutino de habla 
inglesa Buenos Aires Herald- infunde respe· 
to. Periodista de un diario del establishment. 
liberal, antiperonista, anticomunista y ciuda
dano extranjero, pudo haber optado por la 
neutralidad o la indiferencia. 
Asumió, en cambio, la defensa de los dere
chos humanos. Increpó con valentía a sus 
amigos. conocidos, y a los mismos militares, 
para reclamar les por los desaparecidos, des
afiando más de una vez la censura. Su com· 
promiso le valió reiteradas amenazas y. final· 
mente, lo obligó al exilio. 
Su hijo David, periodista y víctima del forza· 
do desarraigo familiar, recoge ·en este libro 
las impresiones de esos años a través de la 
correspondencia de su padre, entrevistas y 
testimonios. En él, Robert Cox refiexiona 
sobre la situación argentina y explicita el 
porqué de su audaz prédica. 

El espírit u de la comedia 

Autor: Antonio Escohotado 
Editorial: Anagrama 
Colección: Argumentos I Páginas: 21 O 
Directamente proporcional al ascenso de la 
farsa como representación de la vida públi· 
ca, fue la decadencia del género cómico -al 
estilo de Aristófanes, Shakespeare o Molie
re-Como cuando George Steiner describió 
Lo muerte de lo tragedia, Escohotado exami· 
na y delimita aquellas represeptaciones que 
no pertenecen a la Comedia y contrapone 
el tener al ser usando como puntos de refe· 
rencias a Aristóteles, )ünger, Castaneda y 
Cristo. De este modo recobra lo que los 
antiguos llamaban lo "sacro y eterno" como 
contraste del empobrecimiento y la aliena
ción imperan te en nuestra época. En una se· 
gunda parte analiza la nada travestida de en· 
tidad coactiva y mortificante. De este modo. 
recorre el negocio del miedo, la comedia 
melopolicial y los equívocos sobre terroris· 
mo, entre otros sucesos. 
Este libro ganó el XIX Premio Ensayo y se 
erige como un mojón urticante entre las ali
caídas herramientas que supo forjarse la in
celectualidad posmoderna_ 
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Sobre Situaciones postales de Tomás Abraham por Luis Chita rr o ni 

Conclusiones, 
diagnóstico y dos extraños pedantes 

t omás Abraham le toma en este libro la 
fiebre -o la temperatura. como mis tías 
decían- al ensayo y ll ega así, dentro de un 
género que parece extinguirse entre las 
ruinas de su inteligencia. a conclusiones 
asombrosas y a un diagnóstico. Veamos 
primero las conclusiones. que no son las 
que Tomas expone. sino las que los lecto
res vemos ocurrir ente nuestros ojos con 
complacida admiración. Para empezar. y 
con una osadía inusual, se mete a pelearle 
cuerpo a cuerpo los argumentos a Ed
mund Wilson y a Nabókov y. de pa.so. a 
contar sus vidas. Lo hace muy bien. y una 
de las conclusiones que le lector saca es 
que en eso de ir de un ensayo a otro To
m;is Abraham se ha convertido en un muy 
buen narrador. 
Nabókov y Wilson llegaron a ser -o no 
llegaron en absoluto: lo fueron en cuanto 
se creyeron las personas más aptas para 
opinar sobre casi todos los temas- dos 
e lefantes. Para conquistar ese estatuto ani
mal en las unive rsidades yanquis. no basta 
con la calvicie, la gordura y las arrugas. hay 
que encontrar la rima femenina -uno diría 
acá consonante- que condensa un oficio y 
una arrogancia adicional, vale decir volver
se un incorregible pedante. Hay una famo
sa anécdota de j akobson y Nabókov que 
Tomás nos ahorra en su ensayo; ésta resu
me la principal actividad universitaria y. pa
ra no ser mezquinos, intelectual: sacar el 
cuero al prójimo. Cuando le gana a Nabó
kov la cátedra de lite ratura rusa en We
llesley o en Conell, Roman Jakobson refle
xiona: "Aun cuando Nabókov fuera, como 
se dice. uno de los escritores contempo
ráneos más importantes del siglo. ¡por qué 
un e lefante estaría habilitado para dar cla
ses de zoología?" 
Edmund Wilson se había convertido tor
tuosamente en elefante porque la musa 
del genio lé fue esquiva; Nabókov lo era 
sin mayores remordimientos ni escrúpulos 
porque. como Rimbaud, había sentado 
temprano a la Belleza en sus rodillas y. 
atento a la evolución, había logrado con 
e lla un pacto que ninguno de los dos rom
pió hasta la muerte de l que era m_ortal. 
Nabókov es uno de los pocos escritores 
del siglo veinte en el que uno advierte la 
intervención del gesto de voluntad más 
distante de la conciencia, la inspiració n. y ... 
que beneficia el pasaj_e. e l tránsito ~ntre 
periodos de pareja calidad. En otros. inclu
so en Joyce y en Faulkner, la escena pare
ce menos límpida: un estrépito o una caí· 
da fatal que el decreto de noche y niebla 
del alcohol convoca y disemina. O que_ el 
pecado de la Biblia en su Authorísed vers1on 
calumnia y condena con la misma senten

ciosa gravedad. 
Edmund Wilson es el autor de una de la.s 
obras ensayísticas más importantes del SI· 

glo veinte. Su obra narrativa es menos fe. 
liz. Cuando si lo es. en La prmc~sa de cabe
llos dorados. por ejemplo, algo s1~ embar~o 
la opaca y la disminuye. como s1, a medio 
camino el lector egoísta y el feligrés entu· 

siasta, una condena breve de reeducación 
por el trabajo exigiera ser intercalada. Tal 
vez fuera su marxismo tan ovont la /ettrc y 
hoy tan terriblemente anticuado. La con
trapartida inglesa de Wilson, Cyril Con
nolly. mucho más irres-
ponsable y mejor edu
cado e igualmente inte
ligente, petiso, gordo y 
feo, escribió alguna vez 
que poeta es el que ar
de mientras Roma toca 
la lira. Edmund Wilson 
nunca supo arder. 
Es cierto que a Con
nolly Nabókov no le hu
biera caído ni siquiera 
simpático, y que hubiera 
rebatido la mayoría de 
sus elucubraciones pro
sódicas con una indife.
rencia oxoniana mucho 
más efectiva que cual
quier argumento. 
Una de las extrañas de
licias -y el tema central 
de estos dos ensayos 
reunidos de Tomás son las conjunciones 
desechadas por obvias.Acaso por política
mente obvias. Rusia y Estados Unidos, los 
mundos de Pravda y life, las dos grandes 
potencias políticas imaginadas por Occi
dente viril jugando a enredarse, a riesgo 
de ser tomadas por meramente ingenio
sas, en el primero. 
Las conexiones más sólidas se producen 
durante la guerra fría y luego. gracias a la 
inquietud armamentista y hormonal de 
Kennedy. en los tempranos sesenta. Era 
necesaria Rusia para entender América, 
como lo explican escritores tan distintos 
como lan Fleming y George Orwell, lsaiah 
Berlín e lsaak Bábel, Gerhardie y Pro
kosch. Como lo explican un ruso exiliado 
Nabókov y un asentado norteamericano. 
Un ruso ávido de la intemperie democrá
tica americana y un norteamericano hos
pitalario y europeizado. 
Destaco o exhibo estas nimiedades por
que no creo que lo sean.Y porque otra de 
las inspiraciones nocturna.s del trabajo en
sayístico de Tomás Abraham es la certi
dumbre de que no lo son. Por eso, y como 
fuera de juego, Tomás Abraham le saca e l 
jugo a los biógrafos. Para escribir, o inten
tar escribir, a su costa, una especie de bio
grafía seguida o siguiente que tiene, gracias 
a la impaciencia del filósofo, una tercera 
opinión. Y allí es donde surge el diagnósti
co.Aquello que Tomás Abraham cuenta de 
la vida de los escritores que lo obligan a 
escribir es tan fragmentario, condensado o 
sintético que nos hace olvidar las copiosas 
y precisas biografías exhaustivas del siglo 
veinte, las que escribieron Ellman, Edel, 
Painter, Ackroyd, Andrew Field, Brian 
Boyd ... Nos remite en realidad al oficio ol
vidado deAubrey,Johnson o de Coleridge. 
todos ellos, por llamarlos de algún modo, 
biógrafos filosóficos. De un escritor fran-

camente famoso en el S. XVIII y franca
mente olvidado hoy, john Aubrey anota: 
"No intentaba sino agradar, pero murió 
ahorcado. Es difícil resbalar de la simpatía 
a la piedad, pero Cedarn logró lo contra· 

rio y reestableció su 
reputación de olvido 
con la complicidad de 
la soga del cadalso. La 
slmpatla busca a veces 
una especie de curiosi
dad que no siempre 
nos exime ni siempre 
nos conviene ... " 
Abraham le saca e l jugo 
también a las varieda
des folklóricas de la es
tupidez que acompa
ñan la tarea de los bió
grafos profesionales, 
especie de liendres 
acostumbradas a pro
ducir opúsculos en los 
que palabras y pensa
mientos sobran.A éstas 
sí les saca una ventaja 
de filósofo considera

ble . Y sin embargo deja, como un noveli sta 
ufano, demasiados cabos sueltos. El primer 
ensayo de Situaciones aporta un ejercicio 
práctico sobre lo apócrifo. Este es un te· 
rritorio sobre el que valdría la pena ex
tenderse y sobre el que Nabókov. más que 
nadie, podría incid ir. En 1939, ante la insis
tencia del crítico Adamovich por ningune
arlo, Nabókov inventa a Vasiliy Shishkov, 
autor del poema "Los poetas". con el que 
conquista el corazón del crítico. El poema 
tiene algunos versos memorables, dignos 
de un heterónimo. Poco después publicó 
e l cuento "Vasiliy Shishkov", que transfor
maba al autor del poema en un personaje 
de ficción del propio Nabókov. Soplo divi
no sobre soplo, es el propio Nabókov, 
contrabandista de su obra en ruso en los 
sesenta y los setenta y orondo represen
tante de la más repudiable categoría de 
pedante, quien cuenta la historia. Dice 
que, enterado del engaño, Adamovich es
cribió que Nabókov era un parodista tan 
avezado que hasta podía imitar el genio. 
Hoy la atribución de parodista no acarrea 
mayor descrédito: casi nadie puede imitar 
la propia falta de estilo. Pero entonces, an
tes de la guerra, parecía reducir al imputa· 
do a la candidatura de diletante, de apren
diz sin perspect.iva. Por lo demás, Adamo
vich demostraba con su magnífica invecti· 
va ser un cisne mucho más tenebroso que 
Nabókov (y un cisne que terminara siendo 
un elefante excederla cualquier zoologla 
fantástica), ¡cómo lograba discernir Ada
movich al genio genuino de la imitación! 
La afirmación nos conduce directamente a 
una de las zonas favoritas de Nabókov, la 
entomología, donde la belleza formal imi
tada es a menudo, por una u otra causa, 
castigada con la muerte. Aunque en el 
mundo natural no se le llame castigo. 
Tomás Abraham en Situaciones postales 

practica una disciplina que nada tiene que 
ver con la imitación, una especie de arte 
marcial de la ausencia: e l contrincante abu
sa de una posición que las otras posicio
nes han desechado o no han tenido en 
cuenta. Y es la que obliga encontrar el sig
no, la señal o el rito que desate el nudo: la 
toma. Situaciones posta/es desarma con 
virtuosa economía austral la caudalosa 
discusión acerca de los dominios con una 
toma. Rusia pierde pero estados unidos no 
gana. Pushkin gana, aunque Whitman y 
Melville tengan excelentes posibilidades. 
Pushkin, de salacidad superior a la de Ken
nedy, ha muerto en un duelo: Kennedy 
morirá en un atentado. Para dos tradicio
nes, esta compleja distribución de los 
triunfos corre el riesgo de parecer empa
te. Tomás Abraham nos convence de que 
es todo lo contrario: el epitafio de dos o 
tres décadas de intercambio epistolar fe
cundo no produce sino la conquista de 
una imagen: e l fuego pálido es un fuego fa. 
tuo, y la extensa competencia intelectual 
de dos campeones arma esa novela de 
personajes inolvidables que Situaciones 
evoca, glosa o recrea. 
En cuanto a la generosa y am~igua dedica
toria, lo mucho que tengo que agradecer 
no se compensa con lo poco que puedo 
declarar a mi favor: jamás pens~ que un 
desafio baladí -¡a quién podría ocurrírsele 
que Gombrowicz tenga. a esta altura de 
las circunstancias. algo que demostrar?
pudiera desencadenar un libro tan bueno 
y tan exento de ampulosa y nimia fanfa
rronería gombrociana. 
Creo que a Tomás, con toda su delicadeza 
y fiereza intelectual ha escrito un libro 
desafiante, que provoca a los lectores. Y 
que provoca en los lectores la mejor re
acción. Con una simétrica simpatía que na
da tiene que ver con la homoestima exigi· 
da por los medios intelectuales para deli
cia de los suplementos literarios.Tomás in
tentó en este libro defender fanatismos y 
pasiones que hablan empezado resultán
dole ajenos, pero de los que se apropió 
con la codicia y el aplomo de los que pue
den dar pruebas sólo los escritores, para 
lo cual tuvo que pasar por alto la debilidad 
de muchos argumentos. Lo trakionó la 
nostalgia, la buena fe, las virtudes que ha
cen de Situaciones postales a bólt from 
the sky. un aerolito, un meteoro. Oremos 
porque este libro extraordinario no que
de enterrado, como todo lo b\Jeno acá, en 
esta tierra de inmediateces, denuncias y 
bolazos en la extensa y exclusiva llanura 
de los chistes. 

Este texto fue lcldo en la prescnución de Sl

tu¡icloncs posio/es, de Tomás Abraham en la 
librerfa Un gallo para Esculapio, 15 de octubre 
de 2002. 
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Fernando Vaca Narvaja Con igua l ánimo 

e orno se aclara en la tapa. es una biogra
fía autorizada. Es una exposición de pensa
miento político.Y evidencia un "igual ánimo." 
Hijo de una familia cordobesa tan numero
sa como politizada, Fernando Vaca Narvaja 
fue uno más de la "juventud maravillosa" de 
Peró n y del peronismo, que, lejos de entre
garse, se rearmó con renovadas energías 
durante los años sesenta. 
Su participación en la lucha popular tuvo, 
desde entonces, algunos capítulos más co
nocidos que otros. Pocos saben, por ejem
plo, de su primer exilio en 1969, en Boli
via. Más conocida resulta su participación 
en la fuga del penal de Rawson, el 22 de 
Agosto de 1972, junto a combatientes de 
diversas organizaciones armadas. Es, por 
supuesto, notorio su papel en la gestación 
y desarrollo de Montoneros, la organiza
ción político-militar a la que perteneció 

hasta su disolución. 
Este libro recoge y narra retazos importan
tes de esa trayectoria de militante y jefe re
volucionario. En más de un caso revela as
pectos de la vida cotidiana en plena lucha y 
las actuales reflexiones sobre los más de 
treinta años de actividad política del mítico 
Vasco. 
Escrito a dos manos, sus autores comparten 
la responsabilidad de hablar sobre el prota· 
genista y ceder le la palabra alternativamen
te . Gustavo Yaca Narvaja, médico, político y 
hermano de Fernando. relata los momentos 
más significativos de la vida del dirigente 
montonero, incluyendo experiencias de su 
temprana juventud. El periodista neuquino 
Fernando Frugoni lo entrevista con pregun
tas sin concesiones sobre hechos del pasa
do y del presente, que completan el cuadro 
del personaje y de la época. 

p or Guill e rmo Browne 

El resultado es este 
libro revelador. pro
fundo y a la vez 
ameno que, frente a 
intentos de negar, 
olvidar o deformar, 
se propone resca
tar e l carácter polí

tico de las luchas de los sesenta y setenta 
para iniciar un debate imprescindible que fa. 
cilite el abordaje del presente. 
Las entrevistas son esclarecedoras y abor
dan con claridad y honestidad temas espi· 
nosos como el origen de la violencia. los 
dos demonios, la ferocidad terrorista, los jó
venes inocentes engañados y llevados de las 

narices. etc. 
Este libro no es un manual de militancia. pe
ro es muy recomendable. No sin discusión, 
por supuesto. 

' por Enriq u e C arp intero y M a rio H e rnand e z 

Produciendo realidades 
Hace algunos días apa reció e l libro Produciendo realidades: las empresas comunitarias (Grissinopoli, Brukman, Zanón, Rio 
Turbia y Gral. Mosconi), un libro compilado por Enrique Carpintero y Mario Hernández, donde Robert Castel. James 
Petras, H enry Veltmayer, Juan Carlo s Volnovich. Osear Marínez, Federico Vocos, Cesar Hazaki, Jorge Cresto, Alfredo 
G rande y Valentina Picchetti a nalizan el fenómeno de las empresas quebradas y recuperadas por sus empleados. A 

continuación rep roducimos un fragmento d e la introducción. 

1 fenómeno de las fábricas ocupadas había 
comenzado a difundirse. Después de la 
mue rte de Maxi y Darío los emprend i
mientos product ivos de los trabajado re s 
desocupados sorprendían a un auditorio 
que hasta ese momento los conocía sólo 
por cor tar rutas. Pensamos que era nece
sario comenzar una reflexión más profun
da sobre lo que estaba ocurriendo. Nació 
entonces la idea de este trabajo. 
No era la primera vez que tomábamos 
contacto con escas experiencias. En los 
primeros días de junio Topia se vinculaba 
estrechamente a Grissinópoli, Lo Mozo tu· 
vo su primer d iálogo con los trabajadores 
de Zanón y ambas revistas estábamos or
ganizando el primer festival de apoyo a los 
trabajado res de la fábrica Gr issinópoli con 
la participación, entre otros, de Teresa Pa
rodi. 
Ahora nos proponíamos darle una nueva 
vuelta de tuerca a esta acti tud. Es decir, 
preparar un texto donde el relato de al
gunas de estas experiencias permitiera re
flexionar sobre sus consecuencia sociales 
y políticas. También creíamos importan te 
dar cuenta de sus efectos en la subjetivi
dad al recuperar identidades colectivas 
que permiten enfrentar la fragmentación 
social que propone el poder. 
Rápidamente surgieron algunos nombres 
para encarar la empresa: James Petras y 
Henry Vcltmeyer, que nos habían visitado 
en abril participando en el "Primer En
cuen tro de Fábricas Ocupadas" en Bruk
man; Robert Castel quién desde hace años 
está t rabajando sobre las consecuencias 
de la desocupación como exclusión social; 
Osear Mar tínez que junto a los integran-

tes del Taller de Estudios Laborales vienen 
estudiando el mundo del trabajo por más 
de una década; Juan Carlos Volnovich, Ce
sar Hazaki,Alfredo Grande y Enrique Car
pintero, desde el campo de la reílexión 
psicoanalítica. 
Durante cuatro meses fuimos elaborando 
el material que queda en manos de nues
tros lectores que no sólo sintetiza expe
riencias directas sino también e ntrevistas. 
lecturas y el intercambio de opiniones e n
tre los autores de los artículos. 

No es un dato menor que los secto res ca
pitalistas y sus representantes políticos 
han sido los pr incipales responsables de 
esta situación. Durante los últimos 27 
años han sometido a nuestro país a la apli
cación de políticas neoliberales que han 
arrojado en la pobreza a la mitad de su 
población. No por casualidad se levanta 
unánime el "que se vayan todos". También 
es cierto que este reclamo es insuficiente. 
La experiencia de las más de 100 fábricas 
tomadas, las nuevas relaciones sociales y 

de propiedad que se generan en su inte· 
rior, los Planes Trabajar puestos al servicio 
de los emprendimientos productivos que 
encaran los trabajadores desocupados or
ganizados y el apoyo de sectores crecien
tes de la població n a escas experiencias, 
comienzan a dar una pr imera respuesta. 
Pero hace falta mucho más. Como se se
ñala en varios de estos t rabajos será deci
siva la coníluencia de escas experiencias 
con los trabajadores ocupados. La lucha 
de lo s mineros de Río Turbio es un buen 
comienzo.También la participación de sec
tores medios de la sociedad como los es
tudiantes universitarios. asambleas vecina
les, organizaciones cultu rales y sectores 
profesionales que comienzan a involucrar
se activamente. 
Aunque la hegemonía cultura l de las clases 
dirigentes ha sufrido un fuerte golpe el 19 
y 20 de diciembre. comenzando a resque
brajarse, todavía los sectores populares no 
han sido capaces de encontrar una res· 
puesta que permita superar esta situación . 
De allí también nuestra pretensión que es· 
te trabajo sea una modesta contribución a 
la producción de realidad. terreno donde 
en última instancia. se disputa nuestra fu· 
tura existencia como cuerpo social. 
Esperamos que al fi nalizar la lectura hayan 
satisfecho. aunque sea en parte, estos ob-
jetivos. 

~ 
Enrique Carpintero es Director de Topia revis
ta de psicoanálisis. sociedad y cultura. 
Mario Hern:!ndez es Coordinador de la Maza 
revist.3 de pofítica y cultura. 
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Le monde diplomatique 
"el Dipló" 
"Brasil se pronuncia contra el neoliberalismo", 
"Vientos de cambio en Am6rica del Sur": es
criben Carlos Gaveta.Alberto Ferrari Etche· 
verry,Alfrcdo y Eric Calcagno. Mario Rapo
port y Andrés Musacchio. "Luces y sombras 
del nuevo Chile", por Nira Reyes Morales. "El 
mapa de la desigualdad", por Ezequiel Burgo. 
"La oposición dividida en Venezuela", Luis Bil· 
bao. Dossier:"Dominación estadounidense y 
terrorismo internacional". 
Año IV - Nº 41 - Noviembre 2002 - Direc
tor: Carlos Gabettll - Acuña de Figucroa 459 
(1180) Cap. Fed.-T.E.:01 148671687 /E· 
mail: secretaria@eldiplo.org I www.eldiplo.org 

Huesera propuesta 
"La hora de Am6rica Latina"," 1 1° Marcha del 
orgullo cravesti. transexual. gay.16sbico y bise
xual" "Brasil. por Wander Gcraldo","8 papel 
de la universidad. entrevista. a Laura Pouso". 
N° 609 .. Directora: Mirtha Israel - Entre Ríos 
1033 ( 1080) Buenos Aires - Tel: O 11 4304 
0066 / propuesta@pca.org.ar 
www.nuestrapropuesca.org.ar 

La escena contemporánea 
"La vorágine" -"¡Cerca de la revolución?" -
"Ecica. lenguaje y experiencia", "Entrevista a 
Paolo Vimo" "León Rozitchner: sobre Simón 
Rodríguez". Ocwbre de 2002. N° 9. $ 5 
Grupo Editor:Verónica Gago. Maria Pía López. 
Manías Molle, Diego Sztulwark y fabio Was· 
serman I escenacontemporanea@yahoo.com 
http://pagina.dcllaescenacontemporanea 

Alnan.1 
Después de 25 años de difundir ~1S peregrinas 
escriruras argentinas por el pals y el mundo 
llegó a nuestra redacción un ejemplar de la 
revista liu!raria Amaru. Es un número de fe
brero de 2001. Esta legendaria publicación ha 
dado la posibilidad de que cientos y cientos 
de autores puedan publicar sus trabajos con 
dignidad. Es un honor poder recibirb y reco
mendarla a nuestros lectores. Febrero de 
2001 - N° 32 .• Director. Juan C. Jiménez. 
C.C. 33 (1824) Lanus-Tel:O l I 4205-9376 
jcg:imaru@hoti'nail.com 

ReYisca ~surac 
Carrera de ciencias de la comunicación. facul· 
ta.d de Cs. Sociales, Univ.de Bs.As. 
Comunicación y polidca. escriben: Kaufman, 
Rínesi. Mundo.Aprea. Martín, Gilzado. Mango· 
ne. Mastrini, Becerra. Garcia lciva.Traducción: 
Fredric Jameson sobre Brecht 
lecturas y b1bliografias, escriben: Schmucler. 
Pía López. Rodríguez. Micheletto. 
Año 3 - NºJ - Octubre 2002 - Director: Da· 
mián Lored - Correspondencia: Ramos Mejía 
841 2° Piso Carrera de Ciencias de la comu
nicación I ccom@mail.fsoc.uba.ar 

Francachela 
Revista Internacional de Literatura & Arte 
En este númcro:"Arte & Erotismo" 
Desde A11cntina· "Poesía y Eros", por: Uliana 
Díaz Mindurry. / Desde Bmjl: "Os Scrtoes 
100 anos Depois",por: Cyl Gallindo;~ 
~ "Poesla erótica chilena"; Desde Cuba: 
"Puente culwral con Cuba: Desde Ecuador; 
Uterawra Erótica; Desde Esoaña: "Eros des· 
atado", por Raúl Quinto Dfaz; Desde El SalYil· 
~"Códigos del cortejo: Humedad y secre
to", por Miguel Huez.o Mixco.Adcmis: Noti· 
cias, correo. revistas. libros. 

Año 7 - N°25 y 26 - Primer semestre de 
2002 - Director: José E. Kameniecki - C.C. 
Nº 13 Suc. 6 (B) ( 1406) Buenos Aíres 
E-mail: jkamenie@elmuroculwral.com I 
http://www.elmurocu!rural.com/francachela 

Revnca Topia 
Seis años de vida para una de las revistas más 
serias de la argentina. En este número:"Encen· 
der la chispa de la esperanza. Recordando a 
Marie Langer";"las huellas de la identidad", 
escriben: Silvia Yanke!evich. Henry Velcmeyer. 
Diana Cordón. Ludia Edelman, Susana Stem
bach. 
Topía en la dínlca:"Las fronteras de la 
prácóca psicoanalítica", Escriben: Emilio Rodri· 
gué.Jean Oury. Beatriz Jiménez.Amelia Belfor
te. Guillermo Preusse, Susana Ragatke. Susana 
Toporosi.Mo XII - N"36 - Noviembre 2002 
Direaor: Enrique Carpintero - Juan Maria 
Gutiém:z 3809 3º A (1425) Cap. Fcd.-T.E.: 
01 1 4802 54H I E-mail: revista@topia.com.ar 
htffJ://www.topia.com.ar 

Con beneplácito, Venado Tuerto ha visto aparecer en sus calles el primer nú· 
mero de una nueva revist:i: Contracr-isis. Dirigida por Javier NieYils y diagra· 
mada por el "Pelo" Demarchi. desde su bajada ("para agitar los sueños'). esta 
publicación se plantea con dignidad una actividad necesaria en tiempos de cri· 
sis como los que nos toca navegar. Con un sumario ecléaico y representativo 

de las muchas y variadas disciplinas que se desarrollan en nuestra ciudad, en sus páginas se ven 
aparecer las colaboraciones de Miriam Carabajal. Liliana Hale!<. Laura Garcla, l eandro Tuntisi, Ro· 
berto Landaburu. Horaci Dotci. Germán Mastri, Gretel Folmer. Roi Spadoni y Pachi Barbarich. 
Año 1 - N° O • Noviembre de 2002 / López 858 - Venado Tuerto (2600) - Santa Fe. 
E-mail: contracrisis@hotmail.com 

Wt§.1:441 :U: t.•'-- ----------- --------
La otra moneda 
La recesión ha traído. co· 
mo nefasto resulta.do. que 
las economías hogareñas 
se ajusten con derte des· 
enfreno a la.s perjudiciales 
normas impuesw por el 
estado. 

En un pals donde vivir se hace casi paradójico. 
donde ia canasta familiar parecerla servir a las 
condiciones de una novela de ciencia ficción: 
aparece el trueque.Aquella antigua modalidad 

-aparentemente olvidada- renace con fervor. 
No es mis ni menos que una nueva ayuda a 
los desamparados, a los marginados. Respal· 
dados por el trabajo y para el trabajo. Para 
aquel que tiene un servido y necesita otro. 
El Oub del 11Ueque. Una forma distinta de per· 
cíbir el mundo y su economla. Una luz en la 
oscuridad de.I camino de la vida. 
http://laotramoneda.Sk.com 
trotak@yahoo.com.ar 
Diego Arandojo:T.E.: 011 4567 9937 E-mail: 
senonegrls@yahoo.com.ar 

~ ·~·JOSÉ ANGEL. CHIPOLONI:">~ -; --: 
- . - .. -:.- .. . . •' ·a -

Acompaña este importante 
emprendimiento cultural 

ARTICULOS NATURALES 
ECONOMICOS Y UTILES 

B~ 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

Cestería - Cortinas Uunco o mimbre) 
Muebles de pino y Caña - Artículos para patinar 

Junco en rollos - Elementos para artesanos - Antorchas 

ALVEAR 719. 429374 

Jf/~~~~ma~ 

~ ~~~ 
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~ Q&l 
H O 1 t L 

Kaiken l>IViJ·J_>A 
t u r 1 1 m o 

www.kalkonturismo.com.ar www.hotelrlvlunt.com 
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PRIMER SET 
PRIMER SERVICIO EJECUTIVO DE TRANSPORTE 

Traslados a cualqt.ier destino . Servicio puena a JlO()(la 
Comisiones diarias a Bs. As. 

NESTOR F. CUFRÉ 

Tel 423985 
Runciman 235 

Venado Tuerto . Santa Fe 

Pom es/os Jies1os cl 111tj o1· regalo y los 
111ejon:s precios es11fo en 

Casa Zallio 
PRENDAS PARA 

NlÑOS-D AMAS-CAGALLEROS 

PELLEGRl~ÑI 841~ lnts. d~ BELGRANO 
(··· • • ... ·VENADÓ.TUERTO 

Librería JZ,Ul 
Librería Escolar . Comercial 

Libros . Textos . Novelas 

13c:lgrano 26·1 Tcl 0 '.-1462 -~2H:l79 
2fi00 Venado Tuerto 

Q/ÍÚ,z«:a pj¿ ~~ 
Psicóloga MurrculaW 1390 

~~ta .2f¡wx t@'?-'ÚÁ'.-
Psicóloga Murfcula N• 2'4 tS 

Teléfono 034&2-430320 
lturraspe 684 P.B. - Venado Tuerto 

AGUA MINERAL 

~p¿y 
Pura de manantial 

HACE TU PEDIDO 

Te l. 423850 

1 Crítica cultural 

Sobre Los niños de Rusia de Jaime Camino 

Niños de ningún lugar 

e asi con un filme dentro de otro. 
De ese modo dio Jaime Camino 
en comenzar Los n iños de Rusia~ 11 • 

Desafío mayor, si lo hay, para un ci
neasta, la decisión de ilustrar un lar
gometraje documental con una de 
las cumbres de la plástica del siglo 
XX. El resultado: una breve y magis
tral muestra de filme d 'ort acerca de 
Guernica ( 1937) de Pablo Picas
so, donde las representaciones más 
trágicas del alma española eternizan 
en la conciencia de los hombres el 
bombardeo nazi de esa población 
vizcaína en el comienzo de la guerra 
civil. 
En palabras propias del artista sobre 
el famoso mural: "El toro no es el 
fascismo sino la crueldad y las t inie-
blas ... el caballo representa al pue-
blo ... el mural de Guernica es simbó-
lico ... alegórico. Por ese motivo em-
pleé el caballo, el toro y todo lo de
más. El mural representa la expre
sión definida y la solución de un pro
blema y por eso recurrí al simbolis
mo"m. 
Pero como es sabido, las estrategias 
comerciales suelen confinar al arte 
en el dominio de la banalidad. Una 
anécdota parece abonar esta tesis: 
es la del alemán que llenó de repro
ches a Picasso por Guernica, a quien 
el malagueño dejó estupefacto con 
un rotundo "¡Ustedes lo hicieron!" 
Hecho por los alemanes, Guernica 
no sería más que un acto de barba
rie trasladado al lienzo por la mano 
de un autómata01• Picasso parece ne
gar allí su propia genialidad, la cual 
tanto como en su devastadora re
presentación de la ·matanza, radica 

" .. . gritos de niiios gritos de mujeres gritos de pájaros gritos de Pares gritos de maderos y de 
piedras grito de ladrillos gritos de muebles de camas de sillas de cortinas de ollas de gatos y de 
papeles gritos de olores que se arañan enire sí gritos de humo que pinchan el hombro de los 
gritos que se mecen en el caldero y de Jo lluvia de aves que inundan el mor que lo roe y /e rom
pe los dientes mordiendo el algodón en romo que el sol se llevo del plato que el monedero y el 

bolsillo ocultan en Ja huella que el pie dejo sobre Ja roca ... " 

en la armonía de las formas que vie
ne a evitar que e l espectador enlo
quezca con su contemplación. 
Circunscribir a Guernica a la denun
cia de la barbarie nazi - o a los tér
minos del conflicto ideológico de la 
guerra civil española- es encerrarlo, 
domesticarlo, atemperar su capaci
dad transformadora. Y acto seguido 
es convertirlo en e l desconocido ha
bitante de inefables posters de cuar
tos adolescentes y oficinas de ejecu
tivos deseosos de guardar las apa
riencias. Guernica pisoteado en pu
blicaciones de baja estofa. Guernica 
da prestigio. Guernica calma las con
ciencias políticas después de los dis
cursos vacíos. Guernica privado del 
compromiso del espectador con el 
ideario y e l universo afectivo del ar
t ista. Guernica dinero. Guernica aje
no. 
Setenta años después de los hechos, 
Los niños de Rusia da cuenta de una 
oportuna vuelta de tuerca en la per
cepción de Guernica. Potentes pla
nos detalle unidos por el dinamismo 
de precisas panorámicas ubican el 
registro sensible del espectador en 
línea con el sentido universal de la 
obra. 
Ojos desorbitados por el terror; pe
zuñas y dientes que pugnan por es
capar de sus extremidades y sus bo
cas para aferrarse a la vida; labios de 
mujer que sucumben bajo la boca 
cruel del minotauro; gargantas esti
radas hacia el infinito, insuficientes 
en su extensión humana para conte
ner la intensidad del grito de espan
to que mana del interior de sus 
cuerpos desgarrados. 

Pablo Picasso. 1936 

Mientras la mano de Picasso sellaba 
el lienzo con las últimas pinceladas 
de Guernica, las autoridades de la 
República evacuaron a más de trein
ta y cuatro mil niños hijos de com
batientes, intelectuales y campesinos 
de Bilbao, Santander y ~sturias per
seguidos por el hambre y los bom
bardeos del avance nacional ista en el 
norte del país. En su gran mayoría 
fueron recibidos por los Gobiernos 
e instituciones de Bélgica, Inglaterra, 
D inamarca, Suiza y México y volvie
ron a España inmediatamente des
pués de finalizada la contienda civil. 
Todo fue diferente para los mil qui
nientos de el los que les tocó en 
suerte el llamado protector de José 
Stalin y la tierra prometida del so
cialismo: Leningrado. 
El filme recompone esa historia olvi
dada en su sentido más profundo: la 
búsqueda del tiempo perdido. No 
hay rencor en los testimonios de los 
protagonistas, hoy septuagenarios, ni 
por haber sido sometidos a un viaje 
de frío y muerte hacia el exilio inte
rior después de la invasión nazi de 
1941, ni por los trabajos forzados al
rededor de los Urales, ni por las vo
caciones frustradas; casi tampoco 
por la persecución religiosa. Hasta 
podría decirse que de los corazones 
de los hombres emergen como una 
llama las risas de la juventud, y por 
los ojos de algunas de las niñas de 
entonces renace una palabra caída 
en desuso pero siempre tan españo
la: ¡Salero! 
Como todos sabemos, la guerra civi l 
finalizó en 1939 y e n 1945 la segun
da guerra mundial con el triunfo de 
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los aliados. entre quienes estaba la 
Unión Soviética. de cuyo lado que
daron prisioneros los niños de Rusia 
por decisión de Stalin; el autodeno
minado padrecito de los pueblos dis
puso entonces de sus vidas corno 
rehenes de la guerra fría. Ni siquiera 
su muerte en 1953 significó para 
ellos la libertad. hasta que en 1956 
Nikita Jrushchev prestó oídos al si
lencio de sus ruegos.Y ese fue e l ini
cio del verdadero drama: sospecha
dos de comunistas en España, algu
nos lograron adaptarse, otros vol
vieron a la URSS y unos cuantos 
marcharon a Cuba. Un gracioso tes
timonio del filme tomado en la isla 
caribeña señala haber deambulado 
entre /os tres países, para ser "llamada 
rusa en España, cubana en Rusia y ga
llega en la Habana". Otro. en Rusia. 
es el de la niña que de vuelta en Es
paña recién al abrazar a su madre 
descubrió que por ella ya no sentía 
nada. Como si por la preservación 
de sus vidas se les hubiera exigido 
pagar con los únicos bienes por los 
que valía la pena perderlas: el hogar 
y el amor. 

Ora forzado, ora voluntariamente, 
Picasso vivió en el exilio parisino 
-sin volver jamás a España- hasta su 
muerte en 1973. Actualmente su hi
jo Claude administra con mano de 
hierro el legado del artista, obte
niendo pingüe ganancia para las 
cuentas de la sucesión, que ha veni
do a resultar tan caótica y disputada 
como la de cualquier hijo de vecino, 
de aquisito nomás, diría un paisano. 
Guernica fue creado por encargo 

del Gobierno, en momentos en que 
la República Española necesitaba 
desplegar una fuerte acción diplo
mática en la Exposición Internacio
nal de Paris del año de 1937, te
niendo como objetivo principal la 
difusión mundial de la problemática 
de la guerra civil. Recién bastante 
tiempo después de la muerte de 
Francisco Franco en 1975, el famoso 
mural pudo ser ingresado en España. 
El hecho ocupó los titulares de los 
diarios de todo e l mundo, que desta
caron su alto valor simbólico y rei
vindicativo para una España que en 
ese tiempo ya vivía en plenitud la 
Democracia que su pueblo venía ela
borando subterráneamente en vida 
del Caudillo. Actualmente Guernica 
pende del muro principal del Museo 
Reina Sofía de Madrid. Lo separan 
del público un cristal de máxima se
guridad, una hilera de postes de hie
rro conectados por un grueso cor
dón y un guardia muy avispado, que 
se ocupa de llamar la atención de los 
distraídos que traspasan la raya del 
piso que señala el punto máximo 
donde el visitante puede acercarse. 
Por allí pasan miles y miles de turis
tas todos los años, entre los que su
po haber muchos argentinos alenta
dos por la plata dulce antes y el uno 
a uno después. Más allá de las vallas 
que el museo interpone entre la 
obra y quien la observa, la celebri
dad de Guernica hunde al visitante 
en un intenso sopor que las más de 
las veces se encarga por sí mismo de 
impedir el goce de contemplarlo. 
Como toda obra magna, nos es aje
na si no se dan las condiciones para 

por Raú l F ave ll a 

sentirla parte de nuestra cotidianei
dad. que es algo así como sentirla vi
va. 
¡Que extraño me resulta a mí mis
mo haber escrito hace nada más que 
un instante el párrafo anterior! Si 
aunque no tengo elementos de jui
cio contundentes acerca de las razo
nes que condujeron a la muerte al 
soldado pampeano Segundo Cazana
ve, ex aspirante a suboficial en una 
escuela de servicios del Ejérci to pa
ra sacar a su familia de la necesidad, 
me resultó tan sincero el relato de 
su mamá, diciendo que al hablarle de 
la dureza de los entrenamientos mi
litares el pibe le contaba haber oído 
los gritos de dolor de su propio 
cuerpo. ¡Otra figura de Guernica? 
¡Otro niño de ningún lugar! 

1) Filme recientemente conocido en el 

Marco de EFI 2002.Vcr Lote Nro. 64. 

2) Roland Penrosc: Picasso, su vida y su 

obra (Pág. 266) Argos Vergara 1981. 
3) Ver Paul Virilio: El procedimiento silen

cio (Pág. 54) Paidós 2001. 
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Huerfanitos 
e n los años noventa, la percepción 
acerca del rol de la prensa pareció no 
tener disidentes. Frente a la retirada 
del Estado, los medios comenzaron a 
"ocupar" los espacios que quedaron 
vacantes. Los periodistas gozaron de 
un prestigio indiscutido y las audien
cias vieron en ellos la cristalización 
del mito de Superman1''· Claro que 
esta ocupación fue sólo en el campo 
simbólico, pero la construcción fue 
tan contundente que -por momen
tos- pareció verdadera. 
Si bien las violaciones a las normas 
eran ya para esos tiempos recurren
tes, la generalizada idea de la transi
toriedad, esa que permite pensar que 
las soluciones ya llegan, que están en 
tránsito, corrió el eje de la discusión 
hasta el !Imite de lo irracional1" . La es
tigmatización de todas las acciones 
estatales, la panacea privatista y la ilu
sión de pertenencia a un mundo ab
solutamente ajeno llevó a suponer 
que todo lo irresuelto por la buro
cracia política y profesional podía re
solverse en los estudios televisivos. 
La instantaneidad, traducida en esta 
temporada como "momentismo abso
luto" por la vedette devenida en diva 
de talk shows. Moría Casán, instaló 
tanto en los públicos como en los 
productores televisivos la idea de re
emplazo funcional del rol del estado. 
La suposición de una ley fuera de la 
ley, de un estado fuera del estado, de 
una religiosidad fuera de la religión y 
de una institucionalidad fuera de las 

Frente a la retirada del Estado, los medios 
comenzaron a "ocupar" los espacios que quedaron vacantes. Los 

periodistas gozaron de un prestigio indiscutido y las audiencias 
vieron en ellos la cristalización del mito de Superman. 

instituciones permitió la creación de 
todo tipo de engendros te levisivos 
supletorios de los organismos que 
construyen las instituciones republi
canas. Los candidatos se eligen por 
casting. las controversias se dirimen 
en La Corte, los actos de corrupción 
se denuncian en los envíos de investi
gación. Además, siempre se hace hin
capié en el corrupto y no en e l co
rruptor. Es que el corruptor nunca 
está dentro de las instituciones y, por 
fuera de ellas, la legalidad en vigencia 
es la que más le convenga a los que 
intentan convertir en normas sus 
prácticas ilegales. De este modo, ja-

más aparecen en los relatos especta
culares que circulan por las pantallas 
las instancias atrapadas en e l medio 
de este juego. Es que la lógica de lo 
transitorio convierte en momentáne
os los bille tes reales que circulan en
tre las dos puntas de la cadena, en efí
meras a las victimas de las estafas pri
vadas con resoluciones públicas y en 
invisibles a los cuerpos, de carme y 
hueso, que caen como moscas a ma
nos de fuegos públicos o privados. 
En este contexto, y con un incipiente 
cuestionamiento a los lideres de opi
nión. que no comprendieron que el 
"todos" que post cede al "que se va
yan" puede llegar a alcanzarlos por 
inverosímiles. ocurrió un extraño he
cho en el que todas las variables pa
recen verdaderas. Sin embargo, la 
trampa está en que las partes no pue
den dar cuenta del todo. Eso convier
te en refutables -tal vez- a las partes 
que no se omiten. 

Con una medición histórica de au
dienciam, Telenoche Investiga puso al 
aire un informe en el que menores 
con identidad reservada acusaron al 
sacerdote y Presidente de la Funda
ción Felices los Niños, Julio Grassi, de 
los delitos de "abuso y corrupción". 
La lógica para e l desarrollo del tema 
tuvo una constante que se sostuvo 
tanto en quienes lo condenaron co
mo en quienes lo defendieron: en nin
guno de los casos se habló de la res
ponsabilidad de los juzgados de me
nores que - supuestamente- deben 
seguir las t rayectorias d~ los chicos 
que entregan en guarda, de las defi
ciencias en la Ley de Adopción, que 
permite que niños solos. abandona
dos o simplemente pobres. vivan en 
hogares multitudinarios (como la 
Fundación de Grassi) o con familias 
sustitutas, que perciben subsidios por 
hacerse cargo temporariamente de 
los chicos. Tampoco nadie, en la vorá
gine defensora o detractora, se plan
teó qué es lo mejor para esos meno
res y, en tal caso, qué hubiese pasado 
si Grass i no fuese Grassi y su rol edu
cativo hubiese sido el de maestro de 
música en una escuela pública. 
Las audiencias, que en un 48% vieron 
la denuncia en vivo, no creyeron -en 
sus mayorías- en los dichos que se 
expusieron en el programa. Los argu
mentos defensivos, que cuestionan la 
calidad testimonial de la denuncia, 
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tampoco dan cuenta por completo 
de los hechos. Mayoritariamente, los 
importantísimos estudios contrata
dos para la defensa del sacerdote ba
san sus estrategias en otros testimo
nios que refutan a los primeros. El 
procedimiento es de por sí interesan-

por Lil a Lu c h ess i 

ciudadanos. Menos aún cuando -de 
un lado o de otro- queda en eviden
cia la defensa de intereses particula
res de quienes asumen. en cada caso, 
la acusación o la defensa. 
Le queda al Estado, a través de sus re
presentantes y funcionarios, aclarar 

La estigmatización de todas las acciones estatales, la panacea 
privatista y la ilusión de pertenencia a un mundo absolutamente 
ajeno llevó a suponer que todo lo irresuelto por la burocracia 

política y profesional podía resolver·se en los estudios televisivos. 

te. El caso los pone en un estado de 
contrariedad que, tal vez por primera 
vez. deja en evidencia la labilidad de 
las expresiones que estos sectores 
tienen con otros. Si la semi plena 
prueba sobre las acusaciones existe, 
estaríamos -otra vez- frente a un 
acusado de delinquir que. según quie
nes lo defienden entienden cuando se 
trata de extranjeros indocumenta
dos, menores excluidos o maestros 
de música de escuelas estatales, "enua 
por una puerta y sale por la otra". 
Sin embargo. y sólo por no poner en 
la agenda las ariscas centrales de este 
caso se plantea un tironeo que evi
dencia que todas las parces que se 
enuncian pueden ser verdaderas. Aún 
así, queda pendíente saber si es con
veniente qué es mejor para los chi
cos. quién debe hacerse cargo de 
ellos, cuánta responsabilidad existe en 
los juzgados que extienden los trámi
tes de familias y adoptantes solteros 
para sostener la existencia de institu
ciones que funcionan gracias a los 
subsidios o sofisticadas técnicas de 
recaudación cuyos balances no se co
nocen, por qué el estado financia em
prendimientos privados en lugar de 
establecer políticas en relación con la 
minoridad y. en cal caso. por qué ra
zón la aplicación de la Ley sigue sien

do selectiva. 
El padre Grassi no es la Iglesia. Tam
poco lo es su fundación. Lejos está de 
las prácticas de solidaridad, de bien y 
de austeridad la negación de los orl
genes de las ayudas. Y. más aún, lo es
tá la concepción de la crianza de los 
niños por fuera de la institución más 
importante para el catolicismo: la fa
milia. 
En el mismo sentido, Telenoche Investi
ga no es la Ley. Tampoco los medios 
constituyen organismos regulatorios 
de los derechos y obligaciones de los 

los sucesos, repensar las soluciones, 
establecer las políticas. A los medios. 
en cambio, discutir su función. La eta
pa en la que aparecieron con "fueros 
de acero" comienza a declinar. El re
sultado de la insistente campaña de 
erosión de las instituciones está a la 
vista, se les fue de las manos. Ya no 
pueden ocupar los espacios que que
daron vacantes por que existe una 
conciencia de que nos les pertene
cen. La incapacidad -que durante 
años denunciaron en relación con el 
funcionamiento de las instituciones 
de la democracia- ahora aparece re
lacionada directamente con sus ejer
cicios profesionales. Informar, con
trastar, publicar. Nada de esto pasa 
con el Caso Grassi, ni con tantos 
otros. El protagonismo mediático del 
cura lo pone en evidencia. Del mismo 
modo. se hace evidente la orfandad 
de los niños y los ciudadanos dentro 
y fuera de la fundación. 

1) Cf. Wiñazki. Miguel. El viaje de la escri

tura. El periodismo y el condicionamiento 

social. En Wiñazki, M y Campa. R. Perio

dismo: Ficción y realidad. Biblos. Buenos 

Aires. 1995. Pág. 9 

2) Lila Luchessi y Gabriel Cetkovich. Tran

s itoriedad. crisis y medios de comunica

ción. En Propuestas para la democratiza

ción republi cana del espacio público. UB -

SAAP. Buenos Aires. Octubre 2002. 

3) El primer envio de la denuncia tuvo 48 

puncos de rating. 

Lila Luchessi Profesora de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación (UBA) 
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Nota de tapa / Ilustraciones Diego Arandojo 

Apuntes sobre el 2 o o 2 

' ' 

1 Los responsables 

El 19 de diciembre del 2001 se ini
ciaba el 2002. Una alianza de am
biciosos por llegar al gobierno, in
regrada - no lo olvidemos- , por De 

, La Rua, Chacho Al
varez, Al
fonsín, Gra-

/ cicla Fer-
nándcz Meiji

de y Rodofo Te
rragno, llevó 

adclanre un 
programa 

continuista y 
agravador de las me
didas que venía apli
cando su siniestro 
anrecesor Carlos Me-

nem y gobernadores 
como Duhalde y Rodrí

guez Saa. Ya de úlcimas, con
chabaron a Domingo Cavallo, 

invencor y principal sosrén del plan 
de convercibilidad. Nornbrarnienro 

aconsejado enrre otros, por 
Chacho Álvarez. De-

crecaron un 13 % de rebaja a los 
sueldos, facilita ron el aumenro más 
grande del desempleo de la historia 
argenrina y culminaron acorralan
do los ahorros de los trabajadores. 

1 La responsabilida d 

Cada implicado en la defraudación, 
echa la culpa al anrecesor o a algl'.111 
compañero. De La Rua dice que no 
lo encendieron. Como si la ambi
güedad, la incoherencia y la menri
ra pudieran ser enrendidas. Álvarez, 
argumenró que su peor error fue ha
ber confiado en De La Rua. Alma 
de vieja histérica tramposa, siempre 
se queja de que "lo engañan". No 
olvidemos: llevó de candidatos a 
presidente, primero a · Menem, lue
go a Ocravio Bordón, "hombre" de 
Ouhaide y tomador de cuanto pues
co burocrático se le ofrezca. Alfon
sín, dueño del circo radical, se aso
ció al pacto de Olivos, facilicándole 
una segunda presidencia a Menem 
y asegurándole la Coree Suprema. 
Usó para los trabajos sucios a mon
jes negros como Coci Nosiglia, co
piloto con Luis Barrionuevo de 
aquel pacto infausto para la Nación. 
La profesora de francés Graciela 
Fernández Meijide acomodó prime
ro a un familiar y luego soporró "la 
insensibilidad social" de De La 
Rua111• Los grandes banqueros ex
rranjeros y nacionales culpan a los 
políricos, rambién las grandes cor
poraciones periodísricas y la calesira 
sigue, cada uno culpando al orro. 

La responsabilidad de los 
que votaron mentirosos 

Una gran parre del pueblo voró a 
los aurores incelecruales y muchas 
veces mareriales del desasrre que 
aqueja a la nación. Confiaron en ar
oumencos diversos. Desde los más o 
estúpidos y por eso más dañinos, 
como el agitado por De La Rua, 
Chacho, Meij ide, Alfonsín y Te
rragno, de que vendiendo el avión 
presidencial y haciendo públicos y 
redisrribuyendo los "fondos reser
vados", se daría salida a una quiebra 
esrrucrural de las dimensiones de la 
de la Argentina. Hasta los más "so
fisricados" como el de que no se po
día salir del 1 $ = l u$s, sin afecrar 
seriamenre la economía de los ciu
dadanos. Apretaron el rorniquete 
hasta que la confluencia de piquete
ros y caceroleros, con o sin complot 
de Ruckauf y sus "bararas", rrajeron 
una ingobcrnabilidad que arrasrró 
la renuncia del líder radical a la Pre
sidencia de la Nación. Pero muchos 
de esa mayoría habían vocado anres 
a Menem cuidando ese mismo 1 a 
1, en función de que no se les com
plicaran los crédiros que habían 
contraído. Una gran parre de la 
masa de clienres, que luego salieron 
a cacerolear y a corcar vías de loco
moción también es responsable de 
haber cerrado los ojos a lo que ob
servaban. Y así, por puro inrerés 
personal, haber llevado a los esca
ños y jerarquías de gobierno a 
aquellos a los que luego en la calle 

PRIMAVERA. HORADE PENSAR 
EN UN BUEN SEGURO CONTRA GRANIZO. 
Sólo Usted que ha trabajado la tierra conoce el valor de su cultivo. 
Hemos seleccionado para Usted las mejores alternativas 
en coberturas contra granizo e incendio con resiembra. 
Planifique sin riesgos. Consúltenos hoy mismo. 
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les exigirían renunciar en el irreali
zable "que se vayan rodos". Vicisi
tudes de las trampas del "amor pro
pio". El poder no nace sólo de 
quien se propone renerlo s ino ram
bién de quienes para cobijarse en él, 
lo delegan a cosca de ceder porcio
nes cada vez mayores de plus valía. 

La responsabilidad de 
los que luchan 

Siguiendo dichos vericueros una 
gran masa del pueblo compuesra 
por los piqueteros, lo más decidido 
del movimiento obrero y de los 
movimiencos vecinales (asambleas 
barriales) se manruvo y en parte se 
rnanriene en las calles, oponiendo 
su vigilancia y exigencias a los di
versos gobiernos que fueron pasan
do por "la rosada". Claro que sin 
dejar de lado dichas torsiones del 
amor propio. Fue así, que cuando 
salió la primer medida de pcsifica
ción de las deudas que no supera
ran los 100.000 u$s, una parre im
portante de compromeridos con 
créditos hiporecarios de poco más 
de 100.000 u$s, salieron a reclamar 
que se pesificaran todas las deudas. 
Eso derivó en la licuación de las ad
quiridas avenrurerarnenre, por gru
pos como Pérez Companc y Clarín . 
Orro ejemplo prororípico: Nito Ar
raza. Descubrió la política para de
fender junto a quienes lo sigu ieron 
a la Corte Suprema, simplemente 
por que lo favorecía con sus deci
siones. En el movimiento piquerero 
es conocido y declarado pública
rnenre, el equilibrio esrablecido con 
el gobierno a parrir de que el mis
mo dejó en mano de sus líderes la 
administración de la mayor parte 

por Sergio Rodríguez 

de los "Planes para jefes y jefas de 
familia". Algunos de sus liderazgos 
los urilizan más en el senrido de los 
inrereses de sus defendidos, orros, 
los usan más para el financiamie nro 
de objerivos esrrarégicos de dicha 
dirigencia y de los cuales, sus dirigi
dos no se anorician. 
Las asambleas barriales fueron deca
yendo no sólo por agoramienro. In
fluyó más, el harrazgo que introdu
jeron en ellas pequeños grupos ha
bicuados a manipular reuniones a 

y se acufió el desánimo por deses
peranza. De ahí la deriva y disgre
gación que atraviesan sociedades 
como la nuestra y que ya comien
zan a lamerle la piel a la norceame
ricana y a otras del "primer mun
do". Esro empuja a desinregrarse, o 
a refugiarse en fundamenralismos 
denrro de religiones como la mu
sulmana, la judía o la .hinduisra al 
esrilo de como en la edad media 
funcionó en el carolicismo la 1 nqui
sición, o como el neoliberalismo 

Una gran parte de los que salieron a cacerolear y a 
cortar rutas también es responsable de haber cerrado los ojos a 
lo que observaban y de haber llevado a los escaños y jerarquías 
de gobierno a aquellos a los que luego en la calle les exigirían 

renunciar en el irrealizable "que se vayan todos". 

rravés de largas lisras de oradores 
pronunciando largos discursos hasra 
agorar a los participantes, originan
do su abandono. Para enronces, 
cuando quedan unos pocos rniliran
res, decidir con su "voro" aquello a 
lo que la mayoría le había dado la 
espalda con su reriro. Fue un nuevo 
ejemplo de cómo, muchas veces, 
una democracia sin limites, es utili
zada para burlar a la democracia. 

El desanudamiento 
fundamental 

Esrá constiruido por b caída esrre
pirosa duranre el siglo XX de los 
principales imaginarios acuñados 
en siglos precedentes. Fascismos, 
comunismos, populisrnos, demo
cratismos. Y en sus finales y co
mienzos de esre XXJ, la ilusión ne
o liberal a la que Margarer Thacher 
ruvo el tupé de llamar pcns,1micnto 
único. Ergo, se perdieron ilusiones 

que endiosa al Mercado, o· sea al ca
piral financiero y su fetiche supre
mo, la optimiz:ición del dinero. 

. Los inte lectuales y la 
formulación de nuevas 

alternativas 

Lo fundamental para que se reorde
ne por un riernpo la sociedad reside 
en formular nuevos proyecros vero
símiles y lógicarnenre soporrables, 
para sostener por un ricmpo a la so
ciedad por venir. Los psicoanalistas 
podernos conrribuir desde lo que 
nuesrra prácrica dí n ica, nos enseña 
para extender la urilización del mé
todo al análisis de los fenómenos 
socialesm. Solamente podernos 
aportar un método que básicamen
re analice las razones del fracaso de 
los grandes re/aros del siglo XX, en 
su relación con las insarisfacciones 
sufridas por los sujecos en cada una 
de esas experiencias, las razones de 

CARGILL ACOPIOS 

los encandilamientos de las masas 
con sus liderazgos en los momenros 
de auge de esos expcrimenros, los 
lfmires de sus ideologías en relación 
a la esrrucrnra de p roducción de los 
sujeros, ere ... Orras discipl inas, co
mo la económica, la ecología, la er
no-anrropología, la hisroria, algu
nas corriences filosóficas, la ciencia 
milirar, ere, en sus versiones no 
conservadoras, deberán aporrar lo 
suyo. Lo fundamenral reside en no 
dejar en manos de los políticos so
los (parlamentarios, sindicalisras y 
de corporaciones diversas) algo tan 
imporranre como la política. He
mos enrrado en una época en que, 
personajes como Bush, Bin Laden, 
Sharon, o los argenrinos menciona
dos arriba, a los que podernos agre
gar: improvisados y ambiciosos co
mo Lilica Carrió, o irresponsables 
como Luis Zamora, muesrran dia
riarnenre que se mueven sin brúju
la u orienrados nada más que por 
sus ambiciones personales . 
La contingencia exige un nuevo sa
ber que supla el gran agujero actual 
en el saber político. 

1) Según sus declaraciones en un reportaje 
de Clarín. 
2) Ver "L'l Proposición del 9 de Octubre de 
1967"' de Jacqucs Lacan. 
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Los días de diciembre 
1 a rebelión de diciembre de 200 1 
plasmó casi inmediaramente para 
muchos la escena de una vicroria 

popular, el germen de una revolu
ción social y política que evocaba 

oc ras gesras: el 17 de ocrnbre, el 
Cordobazo. En verdad, hoy como 
entonces, es muy difíci l valorar las 
consecuencias y los alcances de lo 

que allí se ha inaugurado, en la me
dida en que la crisis sigue abierra. 
Que haya sido el comienzo de un 
nuevo ciclo político o los primeros 
"dolores de pano" (como acostum
bra decir la diputada Carrió) de 
una nueva república es algo que en
cra en el terreno de las conjeruras y, 
sobre rodos, de los deseos. Y si se 
admire que un desenlace a la alcura 

de esas expecrarivas de-

recuperación aurocomplacienre op
ta por desconocer lo que las formas 

y las motivaciones de esa acción co
lectiva rienen en común con el es
rado de cosas coim a d que se le

vantan: facciosidad, aplanamientO 
sobre el presence, fracturas norma

tivas, degradación insriwcional. 
Dos son las dimensiones que que
rría señalar en una mirada sobre lo 

que terminaba hace un año. 

1) Por un lado, la caída de la con
verribilidad, eje de la movilización 
de los ahorrisras, demosrraba por su 
impacco que por diez años había si
do mucho más que una herramien

ta de política económica: todo, 
muy particularmente el marco ins-

Hoy se insiste con señalar la crisis 

de la represencación política, es de
cir la rupcura del pacco que une al 
representante con su representado. 

No hay duda de que la denuncia de 
una corporación polírica djspuesra 

a defender sus privilegios escá bien 
justificada; ranw como que'esa sub

ordinación al programa económico 
que limicaba la d iscusión de alter
nativas y subordinaba la dirigencia 

política a las decisiones impuesras 
desde los poderes fácticos escuvo 

enrre sus principales condiciones. 
Pero cabe recordar que en ese pun
ro eran ran representarivos de sus 

representados que cuaJquier otro 
discurso era de hecho inaudible. 
¿Hay que recordar que las figuras 

mayores de la cacásrrofe 

berfa mosrrar efeccos 
rransformadores sobre el 
sisrema y la acción políri
cos, las condiciones pre
sen tes, en una coyuntura 

elecroral que ofrece po
cas novedades, parecen 

No hay soluciones a corto plazo; y la 
reconstrucción requiere de programas y prácticas 
que no sólo deben enfrentar hábitos arraigados en 

la dirigencia, sino el lastre de un sentido común 
antiinstitucional y antipolítico fuertemente 

implantado en el humor de la rebelión social. 

económica gobernaron 

durante muchos años con 
mayorías muy amplias? 
¿O evocar el escándalo 

que el ex presidenre AJ
fonsín desató encre pro

pios y extraños cuando se 

muy alejadas de aquellas proyeccio
nes. 
Prefiero abordar esa convulsión so
cial por el sesgo de lo que ;1Jlí mo
rfa. Anee codo, los saqueos, las de
cenas de muerros, la criminal repre
sión mosrraron los fancasmas de 

una guerra social rondando el esce
nario del derrumbe. L1 idea del fin 
de un régimen no ha escado ausen
re de las represencaciones inmedia

ras de los días de diciembre. Toda 
crisis aguda, en canro disloca un es
pacio de experiencia, impulsa hacia 
el p:i.sado la serie de escenas que re
arman algún senrido. Así es como 
algunos se han recrotraído a I 976: 
la mulcicud en las calles de Buenos 
Ai res habría venido a cerrar el ciclo 

abierto por la úlcima diccadura. De 
un exrremo al otro (sin marices ni 
transiciones), la figura de un poder 

despótico descargado sobre una so
ciedad inocenre ha operado como 
fondo y contraste para la recupera
ción exalrada de una gesta en la 
que, finalmente, un pueblo cons
ciente de su poder habría despena
do de su lcrargo. En principio, cal 

titucional (por ejemplo, el sistema 
jurídico, la vida parlamentaria y de 
los partidos) quedó subordinado a 

esa regla de las reglas. Y no quiero 
insistir en lo que efectivamenre ge
neró (pocos ganadores y muchos 
perdedores) sino en el aplasta

mienco de práctica de construcción 
y proyección políticas capaces de 
dcbarir los costos, las alrcrnarivas y 
las perspectivas hacia el futuro. Eso 
q ue se llamaba el "modelo" se im

ponía como dogma inalterable para 
una amplia mayoría y subordinaba 
la auronomía de la acción política a 
las cerrezas impuestas por quienes 

accuaban más como gurúes que co
mo tecnócratas. Lo peor, si cabe, es 
que el mismo programa que impo
nía un abismo social de creciente 
exclusión era considerado como el 

santuario intangible que prometía 
un futuro de primera. Caído el t6-
rem, fueron los ahorrisras, base so

cial de aquella opinión mayoriraria, 
los agences más activos de la movi
lización de las clases medias pone
ñas que protagonizaron la rebelión 
de diciembre. 

animó a decir que la convertibildad 

era una carástrofe comparable al 

golpe m ili rar de 1930? En fin, la 
desmemoria de la vida pública (re· 
emplazada por el riempo veloz de la 

proresta) no es una dolencia que só
lo afecte a los políricos y debe ro

marse como un signo mayor 
de la fragmenración de rradiciones 

y de ideas. 

2) Simultáneamenre se terminaba 

de cerrar el ciclo polírico abierto en 
1983. En ese sentido, lo que ha 
emergido en las proresras es tam

bién la derrora de las esperanzas en 
la gesrión democrfoca de la vida 
pública y la restauración del esrado 
de derecho. No niego valor a la ac
ción colectiva, en piquetes, asam
bleas vecinales, nuevos agrupa
mienros que, allí donde pudo po
nerse al abrigo de los clisés del iz
quierdismo, ha sido capaz de re
construi r lazos sociales y defenderse 

de las peores consecuencias del de
rrumbe. Pero lo que all í se ha reve
lado, en la mulriplicaci6n conrra
dicroria .de las demandas ranro co-
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mo en esas nuevas formas 
asociativas, es menos el ca
mino de una sol ución 
que el espectro de los 
síncomas de la crisis y 
los inrentos defensivos 
de reparación de sus 
efecros. No hay solu
ciones a corro plazo; y la 
carea posible de la re
construcción (de lazos so
ciales, de un estado garan
te del bien común, de un 
orden político), requiere 
de programas y de prácticas 
que no sólo deben enfrentar 
hábitos arraigados en los re-
ductos de las dirigencias, 
consolidados durante más de una 
década, sino el lastre de un sentido 
común antiinsrirucional y anripolí
rico fuerremenre implantado en el 
humor de la rebelión social. 
El rechazo drástico de un presenre 
insoportable es una condición que 
no alcanza si se erara de construir 
una voluntad colectiva, condición 
de la renovación política y la repa
ración del estado. Y aun cuando 
hoy, en este escenario cambiance y 
fragmentado en el que se cruzan las 
consecuencias extremas de la mise
ria con los peores rasgos de la polí
tica, sea difícil hacerlo escuchar, 
hay que reinrroducir insistenre
menre la cuestión de la fundación 
posible de un orden, de un nuevo 
pacto básico de la sociedad. Su va
lor fundamental debe estar en el 
rescate de las víctimas de la carárro
fe social: atención de las urgencias 
que no pueden esperar (de acuerdo 
con un principio de solidaridad que 
justifica los mayores sacrificios) y, 
en el largo plazo, reconstrucción de 
un futuro de integración y equidad. 
Todo ello exige mirar un horizonte 
de transformaciones que esté a la al
tura de la extrema gravedad de la si
tuación presente. El país ofrece, a 
quienes no estén cegados por ambi
ciones de corto plazo o por ilusio
nes que encuentran poco asidero en 
lo real, un escenario devastado; un 
presence peor que el que podría 
imaginarse después de una confla-

por H u g o Vezzett i 

gración destructora de los recursos 
materiales y humanos y del aparato 
del estado; porque, a diferencia de 
países que enfrencaron catástrofes 
comparables, es la apuesta misma a 
un futuro común la que aparece co
mo casi imposible. 
En comra de ese desenlace catastró
fico toma sentido del pronuncia
miento por una Asamblea Consti
tuyente como un horizonte que, 
aunque lejano, dibuja la condición 
posible de un nuevo ciclo político, 
el fundamento indispensable de la 
reconstrucción del pacto democrá
tico y la renovación de la vida pú
blica. Si se quiere evocar al pasado, 
se trata de completar lo que quedó 
incumplido en 1983: la definición 
de acuerdos básicos que sirva a la 
relegitimación de los poderes de la 
república, la trabajosa edificación 
de un marco de instituciones y de 
ideas que definan los puntos bási
cos de un programa de salvación 
nacional. Y que sirvan de marco a 
la renovación de los partidos y los 
liderazgos políticos. ¿Es posible un 
futuro mejor para los argentinos? Si 
lo hay (subrayo el condicional) algo 
de ese horizonte necesario aguarda 
ser recorrido. ~ 

Hugo V=tti es profesor de la UBA e in
vestigador del CONICET. Fue decano nor
maliiador de la Facultad de Psicología 
(UBA). Integra el Comi té de Dirección de 
Punro de Visr:i. Autor, emre ocros títulos de 
Pasado y l'rescnrc. 
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Para una etiología de \a 
tragedia 

e Sta nota propone observar des
de la culrura algunos de los hechos 
ocurridos durante el último año, en 
la Argemina. Y planrea dos discu
siones que, independientemente de 
lo que cada uno crea que debe ha
cer frente a esta crisis terminal, me 
parecen necesarias. La primera rie
ne que ver con Marx y Freud. Y la 
segunda discusión replantea, corro
borada por la acrnalidad, la teoría 
-G1si personal de quien escribe- de 

que el origen de la tragedia argenri
na, al igual que el de rodas las tra

gedias, pero aún más, es sexual, or
gánico, consrirucional y relaciona
do con el goce del Poder. 
"Observar desde la culrura" quiere 
decir entender, como fue dicho 

por Claude Lévy-Strauss, enrre 
orros, que la culrura, o c ivilización, 

nace de un hecho sexual, como la 
prohibición del incesto. Y hasta el 
nacimiento del lenguaje y la pala
bra ratificaron aquel la inrerdic
ción, porque el rol inicial de los 
nombres fue designar quién no 
puede con quién: Pérez con Pércz 
no, Pérez con García sí. 
La primera discusión de esca nora 
es propuesta con la sola finali dad 
de que cada uno la plantee, sobre 
todo a sí mismo, para entender lo 

que nos p:isa :i rodos. Karl Marx, en 
el Programa de Chota, habló de 

aquello que fue susrancial durante 
el Siglo XX: las "necesidades bási

cas insatisfechas". Luego, sin des
merecer el hecho de que cada per
sona debe tener lo necesario para 
vivir, Sigmund Freud vino a agre

gar lo difíc il que resultaba poner un 
límite a las "necesidades básicas" de 

las personas: hay personas sádicas 
que tienen la necesidad básica de 
perjudicar a las demás y hay orras, 

masoquistas, que gozan siendo per
judicadas. 

Uno podría pensar apellidos {Ya
brán, Menem, De la Rúa, Perriné, 
Hadad, Duhalde, ere.) y preguntar
se cuáles son fas "necesidades bási

cas" de esas personas. El aporte 
freudiano, enronces, podría demos
trar la insuficiencia de los concep
tos de necesidad y de razón cuando 

ducribles pero no necesarios: la se
xualidad , fa patria, la religión o el 

consumo. 

1 Exceso de represión (sexual) 

¿Votaron a De la Rúa sin saber que 
era un represor o porque era el ar

quetipo de la represión sexual? 
¿Acaso no lo mostraba su propia 
publicidad electoral? Luego de va
rias promesas aparecía un efectivo 

de élite, luego orro, y muchos más, 

De buenos reprimidos, nacen grandes represores. 
Y no se diga que Menem no es reprimido: antes revisen su 

prontuario en el tema aborto, por caso. 

se trata de captar la realidad huma
na. Porque los seres parlantes exi
gen satisfacciones que producen 
una ruptura con codo lo que podría 
llamarse necesario: miremos la gón
dola, e l consumo de tóxicos e in
clusive miremos a los anoréxicos es
cuálidos que se quejan de haber co
mido demasiado. O a los chicos 
desnutridos que, en nuestro país, 
mueren para que otras personas go
cen de la posesión de objetos inne
cesanos. 
La primera d iscusión , entonces, 
propone reflexionar sobre si, entre 
los "ser-d icentes" (o humanos), 

cualquier necesidad no está en ver
dad alrerada por los artific ios que la 
estructura del lenguaje ha construi
do en la emergencia de la subjetivi
dad. Y s i el fracaso del comunismo, 
jusrnmenre, no manifestó el re tro
ceso marxisca frenre a rodas las 
cuestiones en las que podían anidar 
algunos de los goces que son irre-

con chalecos y ametralladoras, 

mosrr:indo con sus armas que no 
venían para apresar a un del in
cuente s1110 para m asacrar a un 

pueblo. Entonces: creo que lo vo
taron porque es el arquetipo de la 
derecha radical, "gence de orden" 
que cree que un muerto de hambre 
y un rico son iguales si usan cami

sa y corbata y recitan la consticu
ción. 

Célebre por sus problemas corpora
les, la lucha de sus publicisras s iem 
prt: fue que no pareciese veinte años 

mayor de lo que era. Se sabe que 
cuando conoció a Inés Perciné, p:i
ra enamorarla, cosa q ue consiguió, 

le regaló un libro: "El recurso de la 
casación". No sé para quien Ice, pe

ro, para el que escribe esra nora, 
con ese dato ya esrá ... 

A los pocos minutos de haber re
nunciado a la presidencia, en me
dio de un baño de sangre, lo llamó 
un amigo para consolarlo. Y De la 

Semillas y Agroquímicos 

Rúa le contó un cuenco de Bin~ 
Landen. El amigo, sorprendido,\~/ 
comentó que le extrañaba su fria!. 
dad. Y De la Rúa le dijo: "Hay qUt 
seguir viviendo, Humberro' 
{Humberto Bonanara). Sí, efectiva. 

menee, esca es la clase de personas 
que no sienren nada, salvo una pul
sión indetenible de posesión de ob
jetos de consumo investidos de 
111 uerre y de Poder. 

¿Cuáles son las "necesidades básicas 

insatisfechas" de Fernando de la 
Rúa? ¿Y cuáles son las de su mujer? 

Ella hizo poner un acenro en la úl
tima "e" de Perriné, por que "así 
queda más linajudo". Perriné pro

hibía el acceso a Olivos de personas 

divorciadas y veró una publicidad 
presidencial porque se veía un culo. 
Quiso defenestra r a Mirtha Le
grand porque le preguntó a una en
rreviscada si "¿ pasa algo con el pre

sidence"?. David Cooper, fundador 
de la anrips iquiatría, q·ue arrojaba 

parre de la responsabilidad de las 
guerras del Siglo XX sobre "los ros
cros anorgásmicos de Hitler y Rea
gan" ¿qué hubiera dicho, en medio 

de la muerte, el año pasado, al ver 
los raseros de Fernando y su mujer? 

Pero algo se aprendió: de buenos 
reprimidos, nacen grandes represo

res. (Y no se diga que Menem no es 
reprimido: anres revisen su pron
ruario en el rema aborto, por caso). 

Muchos argenrinos, además, tam
poco encuentran nada sexuaJ ni re

presivo en Adolfo Rodríguez Sáa. Y 
eso nos recuerda el conocido sueiío 

de una indignada pacienre: "So~~I 
con un hombre pelado, que reni1 
un cajo en la freme, y subía y subía 
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rumbo a casa. Venía con dos más, 
pecisos, vescidos con unos sacos 
arrugados, y quería asalcarme. ¿Qué 
ciene de sexual mi sueño, señor 
Freud?". El episodio de Rodríguez 
Sáa con "la curca Sesín" jamás fue 
aclarado. Se filmó un video en el 
que ponían un "consolador" en el 
"ano" {lo dice el sumario) del aho
ra candidaco. ¡Y el gobernador fue 
secuescrado en su propia provincia! 
Y Sesín había sido vicepresidcnce 
de la Caja Social de San Luis. Y 
monseñor Laise ofició "la misa del 
perdón", para el gobernador. Y la 
esposa del Adolfo se fue de la casa y 
volvió, a una nueva, que codos lla
man "la casa del Perdón", y que 
coscó un millón de dólares. Es posi-

ble que una persona omica escos da
cos para vocar o no a cualquiera, pe
ro lo que no se puede decir es que 
cscos hechos no son sexuales ni po
lícicos. 
Horacio Verbicsk-y, en ocro caso, y 
con miopía scalinista, dice que lo de 
Grassi le inceresa poco porque des
vía la acención de los cernas centra
les. El aucor de esta noca cree que, 
por el concrario, el caso resume lo 
más importance de la crisis: la polí
cica económica de Mcncm-Cava
llo-Grassi; la caridad que no alcan
za para superar la emergencia pero 
es propuesca como programa de go
bierno; los chicos enjaulados que 
recuerdan que en la Argencina hay 
confliccos que la estructura puede 

resolver y otros que no puede o no 
quiere resolver, que son los que van 
a las casas de la supuesta felicidad. 
El caso Grassi involucra a los mar
ginados, padres de esos niños, que a 
veces descruyen algo para vivir, 
mientras algunos de sus cucores vi
ven para descruir. Marginados que 
no parecen can violcncos cuando se 
los compara con las aceitadas má
quinas de descrucción que deben 
enfrcncar. 
Y escán los llamados "chicos de la 

por Lui s Front era 

jura haber elegido la abscincncia se
xual, lo llamen "padre"; y que ha
biéndose codeado con el imperio, 
su nombre, como observó un psi
coanalisca, sea Julio César! Y que 
para decir que no tiene culpa lo 
muestren siempre junco a su ma
dre, que es la iglesia, y en. accirud fi
lial, como se hacía con Héccor Vei
ra junco a Sonia Pepe. Todo eso sin 
advercir que, esa veneración por la 
madre, real o simbólica, pero que 
obscruye la sexualidad, es lo que 

Horado Verbitsky, con miopía stalinista, dice que 
lo de Grassi no fe interesa porque desvía la atención. Por e l 

contrario, el caso resume lo más importante de la crisis: la política 
económica de Menem-Cavallo-Grassi. 

calle", que jamás se fueron de sus 
casas, porque nunca la cuvieron. 
Esos que, cuando cienen miedo, se 
dejan coger por el poderoso, por el 
más valience o el más· ruin. A sus 
padres ya se los cogieron, y lo hicie
ron esos mismos que ahora se jac
tan de que les dan de comer a los 
chicos. A los que también se los co
gen - hecho famoso en los inscicu
cos- , pero literalmence. 
La paidofll ia suele ser ejercida por 
sujecos cróticamence ligados a la 
madre. En la puberrad cienen que 
dejarla y pasar a ocra mujer. Pero, al 
no poder hacerlo, se ponen en el lu
gar de la mamá (como en el filme 
"Psicosis") y buscan una persona 
que lo represence a él, a un niño 
que sea lo que él fue alguna ve1 .. En 
efecco ... un paidofflico es un Bam
bino. Lo cerrible de Grassi, a esca 
altura, y más allá de lo que diga la 
juscicia, es que a este hombre, que 

siempre denuncia la paidofilia. 
Habrá que reprochar a quien escri
be la falca de propuescas concrecas . 
Tal vez se podd encender que, no 
siendo político ni evangelisra, es di
fícil recomendar caminos para la 
salvación. Pero, como somos suje
cos, porque esramos sujetados a la 
palabra, csra nora propone hablar. 
Y escribir. Pero en serio. A fondo. 
Nunca como hoy fuimos tan libres 
los argencinos. Hemos perdido casi 
codo. Por lo can ro rodo lo que aho
ra digamos, o hagamos, será un ac
co de juscicia y será lo tínico que 
rengamos. Esra crisis promete des
nudarnos y dejarnos librados, al 
fin, a nuestras propias fuerzas . Esa, 
cal vez, con el dolor que implica, 
podría ser, paradójicamenre, la 
buena noricia del 2003. hh 

:J 
Luís Fronccra es pcriodim y cscri1or, lfron-
1era@ciudad.com.ar 

Hijos de Daniel Young S.A. 
SERVICIOS AGROPECUARIOS 
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Contra líderes 
e liando una experiencia popular 
que disloca el ricmpo profano de la 
rni ina polírica se desvanece o se 
apaga, es engullida por d poder de 
lo viejo, las cosrumbn:s, los miedos, 
la resignación }' la ideología como 
un fulgor repenrino que no ha de
jado cm:la, pareciera que sólo tuvo 
lugar para acumubr m:ís dcrrora en 
la ckrrota. 
A casi un año de los episodios de 
diciembre último, no se ha ido na
die, se han quedado todos, }' enrre 
dio~ avenrajan los peores. Serán vo
tados nuevamente. Más ;nin, si una 
"11t1cva política" ha logrado abrirse 
paso o se ha lla en cicrJH.:S, nada rie
ne que \'er con un protagonismo 
del campo pqpular, ni con un reen
c:uuamicnto del espacio públ ico 
que haya logrado trocar la aparía 
del interés privado por una nueva 
dt:rwscencia social y un deseo de 
otros. Este entusiasmo parece ya 
an:tcrónico. Antes bien, la política 
como conrroversia de ide:t~ es bru
ralmenrc desplazada por el modelo 
<le b empresa r la i<leologí.1 admi
nistrativa que no e~ siquiera una 
polí1ica de lo posible si no una polí
rica de lo real; la realidad como po
lírica. Empresarios que aducen pro
b.1da capacidad de gestión irrum
pen como alrernariva y nuevos de
posirarios de la conllanza pública, 
ranras vc:ces d:11íada. La histori:i 
avanza por el lado malo, decía 
Marx. 
La más recience publicidad de un:i 
e111¡>resa universiraria de Córdoba, 
sugiere que los responsables del 
clcscabbro nacional obtuvieron su 
formación en univer~id :1d cs pt'1bli
c:1s, co n lo que se deja clara b ecua
ción cnrre Universidad püblica y 
dcsasrre; una cosa -es el mícleo del 
mensaje- equivale a la ocra. El rela
to publicirario concluye con un fi-
11:1/c proposirivo, q11e enuncia la 
consigna "formando líderes". 
La palabra líder deriva dd ingk:s le
:rdcr, aunque ral vez roch la poren
cialidad semánrica del concepro es 
connorada pÓr el rérmino alemán 
Führcr, pues recoge con precisión 
-en el regisrro político al mcnos-

todos los implíciros de la idea que 
invoca. 
En t:fccto, el vocablo líder res11lta 
central en el léxico empresarial 
-que hoy se busca exrender a la ro
ralidad del espacio público-; ranro 
en el senrido de comperir y :ivenra
jar ("empresas líderes" son las que 
lo logran), como en la manera de 
concebir la organización inrerna de 
una comu nidad de trabajo en la 
que se promueve el liderazgo y la 
comperencia por el liderazgo con 
un disposirivo de esrímulos, incen
tivaciones, castigos y prem ios que • 
esrableccn b lógica a la que son re
ducidas las relaciones sociales allí 
ex1sren res. 
El gran implícito que la noción de 
líder comporra serí:1 b creencia en 
qm: la "formación" y b "c:1pacira
ción" de quienes acceden a ellas 
- por dinero, perrenenci:1 de clase o 
inversión par:1 la conquisra del mer
cado laboral que segün esca pers
pectiva incluye a la polírica misma
doran de lo necesario para conducir 
a quienes, en cambio, han quedado 
a la vera de esa "formación". Y por 
ranro permanecen inc:1paccs t' inca
pacitados -esra vez por folra de di
nero o, según la rerórica del grupo 
dominanre, de volunrad, inteligen
cia, decisión y mériro- de condu
cirse a sí mismos y de inten·enir en 
b discusión sobre el país que quere
mos. 
Aunque si bien se mira la idea de lí
der. conducror, caud illo o cual
quier.\ ele sus varianres, nunca ha 
esr:1do a use me en la pequeña h isro
ria que nos ha rraído hasra aquí, y 
ha sido ral vez lo que h:1 bloqueado 
la emergencia ele una culrn ra polfri
ca dcliberariva y parricipariva; de 
un espacio cívico abierco y expansi
vo en el que la consrrucción de ciu
dadanía impida en su mero ejerci
cio las condiciones de posibilidad 
del Fiihrcr. Una ciud:1danfa que no 
sucumba a la supersrición de creer 
que el saber récnico de los capacira
dos - por lo demás bastante presun
to- puede por sí mismo llevar hacia 
alguna parce; una ciu<bdanía, en 
fin, formada por trabajadores, es tu-

diantes, cartoneros, comercian1es, 
docemes, arresanos, plomeros, inre
lecrualcs, elccrricisras, médicos, que 
::isuma la responsabilidad política 
de interrogarse cuál es la mejor ma
ner:1 de vivir aquí y cuáles los mejo
res medios de lograrla. 
En un pasaje de El Escado )' la re
volución -cuya inacrualidad, ana
cronía e inverosimilirud lo dotan 
paradójicamente de una extraña 
potencia crírica-, escribió Lenin 
hace muchos años -siglos más 
bien- que el Esrado debía ser admi
nisrrado por las criadas y los coci
neros. Según enriendo, se rrara ele 
una magníllca meráfora que evoca 
una democracia radical aún inex
plorada, por lo demás complera
mcnre comradicrori:1 con la idea 
-lcninisra por cieno- de Parcido en 
cuanto alma iluminada cid movi
miento, vanguardia, en suma, lídt:r. 
La encrucijada de una po lítica 
"n ueva,. riene a mi modo de ver es
t::is opciones. O bien la socied:1d se 
concibe a sí misma en clave empre
sarial, al espacio püblico segú n es
tándares privados y adopta b "for
mación dt: líderes" como <lesrino 
político, o bien riende a desplazar el 
perímccro dt: una experiencia cívica 
cuyo surgimiento no riene h forma 
de una línea recra -como no lo rie
ne la memoria, el deseo o la indig
nación- , una experiencia cada vez 
más inclusiva y cap:1z <le desmoro
nar la megalomanía (culrural. eco
nómica, social) que rama frusrra
ción h:1 provocado y sigue provo
cando enrre los :1rgenrinos. ¿Ha lle
gado el ricmpo de preferir y cons
rruir una culrura ele la pobreza con
tra el imaginario ele país-potcncia 
que tuvo por dccco tanta miseria y 
canra aspiración esrropeada? 
Una culrura de la pobr~1 es quiz.ís 
la opción real de una sociedad que 
roma nora de sus condiciones de 
exisn.:ncia, abjur;i de rodo delirio de 
granclei:1, descree de líderes que 
promueven ese delirio en provecho 
propio, y consrruye la vicia colecti
va de modo ral que nadie sobre. 
Conrra líderes, una conciencia de 
aucogesrión que mulriplique las ini-

por D i e go T at i á n 

c1ar1vas de solidaridad, la forma
ción de un espacio ciudadano que 
procure pensar orra cosa y cm pez..1r 
a balbucear una lcngu:1 disrinra ba
jo la convicción de que b s palabras 
de orden que se habían impuesto 
hasta aquí ya no permiten com
prender n i comprendernos. 
Y en esa encrucijada, la Universi
dad ptíblica - uno de los únicos es
pacios que han qu.:dado sin privari
zar en la Argentina- deberá asu mir 
un prorngonismo rclcvame. Anee 
rodo resistir en su condición de cal 
para proteger aJ saber de su mer
canrilización absolura, generar esa 
orra lengua con la que abrir lo re:il. 
producir nuevos relaros que desna
ruraliccn el poder establecido, urdir 
una imaginación política que des
place el límite de lo posible. Ser la 
caja de herramienras de una socie
dad que se conciba y consrruya de 

orro modo. ~ 

Esca nma, cscri1J origin:tlrnenic para La Voz 
del /merior. donde T :iri:ín publica una co
lumna c:td~ quince dfas llamada "El lado os
curo ... fue censurada po d direcwr pcriodí~-
1ico del diario. Ta1i.ín. además. fue echado 

por h:iber hecho circular la nora por b red 
en la que 11o rilic:1b:1 que había sido censura
do. Quicne> h.1cemos Lote nos solidariza
mos con Diego y public:tmos la noca. 

Diego Tati4n es profesor de filosofra en la 
Univ. Nac. de Córdoba y miembro del Con
sejo de Hcdacción de fa rcvisra Nombre<. 

Ll 18 N·6SF==='.~================================= 



NOR 
Líder ert productos para Úl Salud 

Un mio 2002 t¡uP llega 11 rnfin. Donde el capital más v11/ioso, EL 71EA1PO, debió aprovecharse al mtiximo 
pnm dl'_jnrabierm la espemnzn ni logro de RESULTADOS. , 
Una crisis fjfledemr111dó inversión dehomsdedisnncción para /11 SUPERAC!ON }'.DESARROLLO. 
Pero lo iwponante es r¡11e nflesn·11 actividad se encuelllra conectada co11 /11 uidt1 de los demds hombres.y que 
ám tos r/11 pr~fesio11nles e individuos fueron los r¡ue imemcwnro11 para el remlt11do. 
Tarea r¡fle 11 veces no es fricil, pues es necesario olvidarse de 1mo mis1110, de su enfor¡ue y 11precíación, para 
lfegar 17 fa óptica del prójimo. 
¿Qué 11ecesi1rr11 los demás? ¿Qué problemas tienen, y cómo procedemos nosotros? ¿En r¡ué puedo servirles? 
¿Comulgamos con Cflda 1modefos que diariamente nos ponemos a su disposición? 
Y tlfj llÍ In m111ef a y la sensibilidad. Toda nuestra tarea no es mris q 11e un esjiterzo orientado hacia los clientes 
record1111do siempre que el nombre del CLIENTE no es omz cosa q 11e sinó11 imo de HER/V/ANO, aplicado a 
1e11111s de rmbajo y producción. 
En 1ílti111a insm11ci11, nos debemos al pueblo, del que nos nun-imos y pam el que jimcionamos. 
Por 1n1110, imposible sería vivir aislados de lasocied11d que nos e11marca. 
Y aq11íammimos11 uestraF UNCIÓN SOCIAL, como beneficio y deberpara todos. 
Desde es re ámbito pues, agradecemos hnber llegado 11 este punro de fa historia y aprovechamos para trasmitir 
1111esrros deseos de pnz y prosperidad para los tiempos que se aueci11an que pedimos al ALTÍS/JvlO sean mris 
fa/ices que los pasados. · · 

Iturraspe 756 
Tel (03462) 42-9300 

42-6165 

DROGUERJA 
MEDICAMENTOS 

I turraspe 7 46 
Tel (03462) 43-7997 

43-7713 

INSUMOS MEDICOS - SUTURAS 
OKTOPEDIA - AUDIFONOS 
CIRUGIA Y ODONTOLOGJA 
EQUlPAMENTOLOGIA 
HOSPIT ALARlA 

2600 Venado Tuerto - Santa Fe • e-mail: nor@enredes.com.ar 
"'=======================================================================~Nf.65·6S 19 u 



por D ante Bertini 

De diciembre a diciembre 
qué bueno que: viniste!, nos de

cían los españoles alU por los 
sercnca en un inrenro no siempre 
cícccivo de demostrarnos solidari
dad y afccro. Confundían las for
mas larinoamericanas, arribuyén
donos un acenro y una sinraxis más 
propia e.le los lejanos, qw.: no dis
tan tes, chamacos del norrc. 
Hoy la celevisión, el cinc.:, la radio, 
difunden aucénricas expresiones y 
voces argentinas sin que a nadie le 
parc.:zca exrraíía esa orrn manera de 
hablar el casrelbno, sem brada 
<l<.: <l iminurivos, galicismos y rernu
ras varias. Los chavales de los ba
rrios madrileños dicen gamba, naf
ta, macanudo y cuando hablan de 
mujeres jóvenes las llaman pibas, 
sin pensarse demasiado el origen de 
esta palabra 

1

ran porcc.:ña. 
"Todas las olas son nuevas", dijo al
guien imporcanre que.: ahora no re
cuc.:rdo para roc:irlc bs naricc.:s, o el 
ego, a los chicos :ilgo ped:inrones de 
la "nouvclle vague" fr:inccsa. Será 
por c.:~o qut: la úlcima ola de nuevos 
inmigranres argen 1 i nos, producro 
de la aguda crisis de diciembre del 
año pasado, arrastra consigo una 
nueva manera de ser inmigranre, 
despojada de los orgullos y arresros 
serenrisras, más adecuada al esrado 
general del mundo, a la globaliza
ción de la miseria, a las maneras ca
da día más déspiada<las del capira
lismo salvaje. 
Los que llegan no son necesaria
mence filósofos, escrirores, arqui
tccros o diseñadores. Hay obreros 
argenrinos en las obras en consrruc
ción, dependiencas argenrinas en 
boutiques y supermercados, cama
reros argenrinos en los bares y res
cauranres. "¿Quiere una bolsírn pa
ra poner el sangüiclte?" Argentino. 
"¿Le rraígo alguna p:rsrira para 
:1compaiíar el corrado?" Argenrino. 
"Probarel6. Vas ;1 ver que son su
pcrc.1/emíros." Argenrina. "Yo que 
usrcd me pido la de champiñones. 
Esr:i buenísima. " Argenrino. 
También es argenrino el camarero 
de un café que se acerca a limpiar la 
mesa donde acabo de senrarme y 

La última ola de inmigrantes argentinos, producto de la aguda 
crisis de diciembre del año pasado, arrastra consigo una nueva 
manera de ser inmigrante, despojada de los orgullos y arrestos 

setentistas, más adecuada al estado general del mundo, a la 
globalización de la miseria. 

cuando ve el pequefi o libro que lle
vo conm igo, "La dec:idencia del ar
re" de Osear \X/ilde, me dice: "Ese 
aucor es buenísimo". Y es :irgenrino 
el proragonisra de una publicidad 
de Ikea, la multinacional sueca; y 
Pampita, la vederre de un programa 
de variedades de revé en hora pun
ta; y Marías, uno de los "encerra
dos" en la casa de "Gran Herma
no", maestro de besos húmedos pa
ra la enternecida y mulrirudinaria 
audiencia española; y también es 
argentina Chenoa, una de las fina
listas más queridas de "Operación 
Triunfo" en su anterior entrega; y 
son argeminos Leonardo Sbaraglia, 
Federico Luppi, las dos Cecilias, 
Rorh y Roseno, los Alrerio, padre e 
hijos, Juan Diego Borto, Naralia 
Verbecke, Miguel Ángel Solá, Al
fredo Alcón, Enrique Pinri, caras, y 
cuerpos, con presencia más o me
nos consrame en el rearro, la rclevi
sión y el cine español. 
O sea: hay argenrinos en rodas par-

res y no parece que su presencia sea 
molesta para nadie. 
Mientras ramo los medios difun
den, enrre compasivos y azorados, 
las incomprensibles calamidades de 
un país que estaba desrinado a ser 
"el granero del mundo" y hoy sólo 
exporra imágenes de niños desnu
rridos, de adulros canoneros, de an
cianos despojados de ahorros y 
pensiones. 
-¿Cómo puede ser, cómo se encien
de?, pregunran sorprendidos los 
amigos españoles, y uno, que hace 
un monrón de riempo se preguma 
lo mismo sin cnconrrar una sola 
respuesra tranquilizadora, prefiere 
hacerse el gil, poner cara de cir
cunsrancia y pasar página. 
Total, ¡hay ranro de lo que hablar, 
canco de lo que quejamos! 
Los duciios de la cierra monran una 
guerra de la que parece imposible 
zafarse porque los neutrales serán 
considerados sospechosos y los pa
cifistas rraidorcs o enemigos, míen-

rras los ocros, los que se ven expul
sados del esrrecho mapa de la dicha 
posible, se cubren de dinamita y 
percurorcs, dispuesros a arrasrrar en 
su ya no conreni<la explosión de in
felicidad a un buen puñado de ve
cinos, comparrioras, primos leja-
nos. 
Y por si roda esca oscuridad fuera 
insuficieme, aquí mismo, en la has
ta hace poco verde Galicia, como 
un adelanto sin meráforas de lo que 
vendrá, el pccrólco encharca los 
océanos, asesina la flora y la fauna 
marina y, siguiendo los dictados de 
la moda oroño-invicrno de El Cor
ee Inglés, viste de luro l:is rocas, las 
playas y los paseos. 
En suma: en rodos lados se cuecen 
habas, aunque, para qué vamos a 
engañarnos, las que se cocinan por 
esros lados son un poco 1rnís digeri
bles, dejan un mínimo espacio a la 
ilusión. 
Toda vía no cenemos ollas popula
res }' la desnutrición infanril no es 
primera página en los periódicos. 
Los jubilados pueden gozar de sus 
pensiones, y la sanidad, a pesar de 
las críticas, funciona relarivamence 
bien. Comprarse una vivienda es 
caro, pero codavía no hay ejércitos 
de "homeless" viviendo bajo los 
puentes, no abundan las villas mi
serias, existen los crédiros bancarios 
y se construyen algunos pisos, po
cos, de prorección oficial. 
¿Alegría? ¿Felicidad? No pidamos 
ramo. Todos, hasra los más incons
ciemcs, cenemos algo ·que llorar. 
Sin embargo el siempre esperanza
dor año nuevo esrá cerca y ral vez 
los deseos, abundanres en esra épo
ca, se hagan realidad cuando las 
campanadas, las sirenas o los cohe
res anuncien que el 2002 ya es cosa 
del pasado. 

Dante Berrini cscri ro argentino radicado en 
Barcelona, bcrrini@crv.es 
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por Rub é n "Chivo" Gonzál ez 

Desconcierto 2002 
¿y el 2003? 

e uando uno alcanza derermina
da edad los días, semanas, meses y 
años rranscurren a una velocidad 
mayor q ue la que se imagina para 
cua lquiera de esas unidades de 
ricmpo. El año que esr:i rerminan
do no ha sido una excepción a esa 
- muchas veces- incómoda sensa
ción. Sin embargo esre 2002, veloz, 
inicuo e infame de la hisroria ar
gentina con su catarata de revela
ciones, miserias, contradicciones, 
injusticias y algunos ejemplos de 
solidaridad, habrá que sumarle ocra 
vez -y en mayúsculas- dos de las 
caracrerísricas más notables de 
nuesrro ser nacional: la casi irreme
d iable falra de tesón y !a incapaci
dad de organización colectiva para 
el primero y más noble propósito 
de un país en serio: el bien com(in. 
L1s casi olvidadas manifestaciones 
populares que siempre produjeron 
cambios en nuestra historia, se hi
cieron escuchar, nuevamenre y con 
fuerla. desde Diciembre 200 1 y es
ra vez era ral el desparramo social 
que parecía, si, parecía, que algo iba 
a gesrarse. No fue así; rodo fue di
luy~ndose como en la habirual su
cesión de noticias nuevas (¿nuevas?) 

que r:ípidamente desplazan las que 
hasra ayer eran las imporrantes, y 
sobre todo, imprescindibles a resol
ver. 

Los nefasros personajes, presos por 
un tiempo en residencias y celdas 
cinco estrellas, cumpliero n con ese 
requis ito para volver al poco riern

po con impúdicos deseos de - nue
vamence- convenirse en la i'mica 
alternariva de orden y progreso. 
O el caso más paradigmático del 
único funcio nario que asombrosa-

m enre 
pudo atrave-
sar - y diseñar- casi 
todas las etapas políti
cas-económicas desde 
la dictadura hasta el 
nefasto Diciembre 
2001, que ha comado 
oporruna distancia geo
gráfica para dedicarse a 
dicrar charlas y conferen
cias en los cenáculos del 
imperio. 
Por supuesto, en o tro an
darivel, el único funciona
rio no cuesrionado e in
sospechado es el único 
que renuncia, obviamenre 
asqueado. Y las casi férreas 
demostraciones gestadas durante el 
2001 para obtener la remoción del 
último resorte de organización na
cional, la Justicia, se apagaron y ca
si dejaron pasar como un pequeño 
episodio más, aquella, al menos, 
honrosa actitud. 

AJ margen: es cierro rambién, ha
blando ele cenáculos, del imperio y 
sus aliados, es ran vergom.osa la so
la m ención de los lfderes (¿ líde res?) 

internacionales y sus ideas, que lo 
nuestro es casi una comedia de afi
cionados barriales. Pero no quiero 

consolarme con el "mal de mu

chos ... ". 

Más que 
nunca en es-

ros días, re
cuerdo la primera 
mirad de los sc
senra cuando cul
minó mi educa

c1on secundaria, 

para mí en aquel 
riempo comün y 

corrienre,. hoy a la 
disrancia casi estupen
da. En mi cuadra de ba
rrio había cuatro ralle
res, dos riendas-merce
rías, un zapatero re
mendón, una maestra 
de piano, otra de cor-

te -y con fección, una 
panadería que horneaba dos veces 
al día, no había ningún desocupa
do, a nadie le sobraba nada, pero a 
nadie le fa lcaba nada. Los m endigos 
habituales eran dos y cada uno de 
ellos saludaba educadamenre a sus 
benefactores y viceversa. Nuesrros 
padres eran operarios fabriles, em
pleados püblicos y privados, arresa
nos, maesrros, etc. La cuadra, el ba
rrio, la ciudad - podríamos seguir
sonaba como una orquesta. A veces 
m uy bien, otras pocas, con algunos 
desajustes. Pero siempre sonaba. 
Cada uno ocupaba su · lugar todos 
los días. 

H abía por su pues ro problemas. 

Uno imporranre: Peronisras y 
"conrreras". No demasiado grave, 
pero problema a l fin. A juzgar por 
los "herederos" de esas dos divis io
nes con codos sus marices, desapa
reció aquel problema. Claro, pasó 
lo que pasó en los '70, luego se ol
vidaron del bien común 
y alimenraron con glotonería el 
"bien individual". Y la orquesra de

jó ele funcionar. 
Es muy difícil saber si se repetí r:ín 
movimienros como los de un año 
atrás. Es más difícil aún saber por 

qué la izquierda en esre país no tie
ne la más mínima capacidad de 
unión y organización. Y es casi in
concebible que el paladín de la en
t rega y corrupción de la Argentina 
de los (tltimos años renga nueva

menre chances elecrorales, en el pa
ís que saqueó y devastó. Es una 
ofensa a la razón. 
Cuando la orquesta no suena, se 
produce el desconcierto. 
Pero un poco de humor siempre 
nos salva. El viejo chiste de Fonta
narrosa tiene más vigencia que 
nunca: El dibujo muescra el diálo
go de dos personajes en una reu
nión social: 

- Me he enrcrndo que está escri
biendo la Hiscoria Argencina. 
-Así cs. 
- ¿Podría adclancarme el final? 

Rubén González es doccnrc, saxofonisra. en 
la accualidad lidcrn la formación de jau. Chi
vo Gonz.1/cz Nitícuinccc. 
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La debacle de Apol_o __ 
q ué ha pasado desde el 20 de di

ciembre del 2001 hasta la fe
cha? Esta pregunta largamente 
mascullada entre los músculos 
apretados de muchas caras y pocas 
veces formulada en público, es la 
que abordaremos en el transcurso 
de escas líneas, con ánimo de dejar 
nuevas preguntas y, por qué no, al
guna respuesta. 
Esce es el camino inverso al que han 
seguido en general los medios, que 
sin formular la pregunta dan su res
puesca, a saber: el ineficiente go
bierno de De la Rúa perdió la pul
sead.1 con d PJ, )' es por ello que se 
fue. L1 otra incerprcca estos 11 me
ses de gobierno de Duhalde como 
consolidación de una precaria esca
bilidad a partir de haber comrofado 
la crisis. 
En principio reformulamos de un 
modo acocado la pregunta inicial: 
¿Qué ha pasado el 20 de diciembre 
de 2001? Sencillamente responde
mos: /ia pasado la Argencina. 
Como se ha planteado en el artícu
lo "Díonisos vuelve" publicado en 
el N° 62: el ser argentino escá mar
cado por la placa. Su articulación es 
la versión sureña del sueño ameri
cano, que a diferencia de la versión 
del norte no abreva del cálculo apo
líneo, sino de la apuesta dionisíaca. 
De ese modo la ruina y la fortuna 
se cruzan en un desafío que convo
ca a la contingencia absoluta. A ca
ra o cruz, desde Santos Vega hasta 
Adán Buenosayres, los argentinos 
embriagados por Dionisos ponen 
en juego el límite y vuelven a payar 
con Juan sin Ropa. Lo único in
CtJescionable en esca existencia tim
bera es la división entre lo privado 
y lo público, traducidos en el sur 
como punto y banca. 
Dicha existencia nace con la gene
ración del ochenta, que al preten
der transpolar el sueño del norte al 
sur por intermedio del c;scado, veri
fica el límite de todo sueño: no po
der soñarse a sf mismo. Desde en-

Un sueño breve y antiguo como tiempo 
que los espejos no pueden reflejar 

A.Trejo 

tonces gringos y nativos (empeder
nidos jugadores a cambio de colo
nos calculadores), vivieron entre hi
pócritas declaraciones de principios 
y azarosas modalidades de supervi
vencia. De tal modo la idea infor
mulada del estado-banca no permi
tió que creciera ni el mito liberal 
del gobierno representativo de los 
ciudadanos, ni mucho menos ~ le
ninista del partido representativo 
de la clase obrera. Por eso siempre 
fueron sospechosas las políticas so
cialistas y comunistas, desde que el 
estado-banca peronista hizo de los 
puntos del movimiento obrero su 
"columna vertebral" 
Así es como el sueño americano del 
sur no puede separase del estado
banca, y es el único mito que expli
ca el ser argentino. En ese sentido 
las apelaciones al "ser nacional", 
tantas veces agitadas por la derecha 

vez más se acercaba a su temible 
ombligo en el que no se refleja a sí 
mismo: la apuesta. Por eso no he
mos sido ni granjeros, ni industria
les, ni obreros; sólo fuimos: aposta
dores. Navegantes de los temibles 
mares del sur, en los que simple
mente se trata de mantenerse a flo
re para afrontar una nueva ola aún 
más bravía que la anterior. 
Hubo una inflexión con la genera
ción del setenta, que intentó el sal
eo de pasar por el principio de la 
apuesta absoluta. El resulcado fue la 
ruleta rusa, ya que no escucharon al 
"punto" peronista que una y otra 
vez le repetía que no se trataba más 
que de plata (¡Estamos en la Argen
tina! ¿Me entendés?) Posteriormen
te lo entendieron uno por uno, su
mándose a la versión más radical de 
este sueño: el menemismo. 
El menemismo apostó al mal abso-

No hemos sido ni granjeros, ni industriales, ni obreros; 
sólo fuimos: apostadores. Navegantes de los temibles mares del 
sur, en los que simplemente se trata de mantenerse a flote para 

afrontar una nueva ola aún más bravía que la anterior. 

peronista y las dictaduras militares, 
tenían una eficacia importante en 
tanto apuntaban a esta existencia 
timbera de los argentinos. 
Sin embargo cada generación pre
tendió darle a sus hijos una existen
cia diferente, más sólida y estable, 
planteando al estudio como bien 
supremo. Podemos recordar una 
vez más su enunciado inmortal: 
"m'ijo el dotar". Esas generaciones 
intentaron pensar un país diferente 
obviando el principio de esta na
ción: el límite que impidió al sueño 
americano soñarse a sf mismo. En 
el norte simplemente lo soñaron, 
mientras que en el sur la generación 
del ochenta inventó un estado para 
volver a soñarlo. Su resultado fue 
que sucesivas generaciones persis
tieron vanamente en su intento de 
soñarlo en nombre de un futuro 
mejor, mientras que el sueño una 

luto haciendo del estado-banca la 
república de Sade. De ese modo el 
cuerpo del otro queda disponible 
para cualquier uso (Argentina se 
ofrece como basurero nuclear al 
mejor postor), comenzando por la 
premisa del engaño infinito. El 
bien supremo de la educación abas
teció de la doctrina post moderna, 
que presentó la posibilidad de en
gañar diciendo que se engaña, ha
ciendo evidente que el engaño es 
una cuestión indecidible (cuando 
decís que me engañás, ¿es un enga
ño o me lo decís en serio?). De este 
modo Argentina no ajustó su esta
do a los requerimientos del Impe
rio, sino que el menemismo (sus 
funcionarios, sus empresarios, sus 
electores, y los electores en general; 
es decir, el ser argentino) lo liquidó 
bajo un consenso imponente en 
connivencia con la jefatura imperial 

(en la cimba de la vida no reina "el 
amor y la igualdad", como decía la 
marchita, algunos ganan un "chori
pán" y otros parte del paquete ac
cionario de un empresa privatiza
da). 
Desde la timba financiera del "pro
ceso" hasta Menem cada gobierno 
apostó más, hasta que el revolver de 
la ruleta rusa se disparó. De ese mo
do el juego se quedó sin el estado -
banca que lo administraba. 
Como aquel monstruo ~e la pelícu
la "Submarino Amarillo", el estado
banca se devoró a sí mismo. De ese 
modo su escrupulosa osamenta de 
parres se redujo a un gigantesco ba
sural, y sus elementos liberados 
quedaron esparcidos sin consistir 
entre sí Mientras tanto los acree
dores del juego avanzan hacia la 
ejecución de todos los bienes que 
restan, públicos o privados (queri
dos "puntos" preparen sus culitos, 
y envidien a los avezados fulleros 
menemistas que pusieron sus fichas 
en mesas del exterior). En tal senti
do el Fondo Monetario Internacio
nal (FMI) piensa tomar a la Argen
tina como prueba piloto, para po
ner en marcha la doctrina de la 
quiebra de los estados. Es decir que 
nos encontramos en la vanguardia 
de la crisis del estado moderno. 
A un año del 20 de diciembre del 
200 l, la mayoría de los elementos 
dispersos cree que aún existe el es
tado-banca y pasmados suponen a 
la brevedad el regreso de Menem. 
En canto que los colectivos que na
cieron luego de la catástrofe del es
te estado presentan el siguiente cua
dro de situación: 

1 Movimientos piqueteros 

Si bien mantienen una gran dispo
sición a la lucha, sus acciones se li
mitan a pelear por la administra
ción de los planes de ayuda social 
En ese sentido se distancian noto
riamente del. Movimiento Sin Tie-

lt 22 NoN•6@sf===================================================================== 



rra de Brasil, que organizan en cie
rras romadas sus propias explora
ciones agrícolas prescindien<lo de la 
invocación al esrado. Es decir que 
los movimienros piquereros tam
bién creen que aún cxisrc el csrado 
y esperan de él su prorección. 

1 Empresas recuperadas 

Es el menos especracular pero el 
más sólido de todos csros colecri
\'OS. Estas empresas que luego de Ja 
quiebra de las parronales siguen 
funcionando a cargo de sus trabaja
dores (en muchos de los casos des
oyendo las órdenes de desalojo), no 
esperan nada del esrado y organ i7.an 
secrores de la producción fuera de 
la ley de la banca. 

Movimie ntos estudiantiles 
independientes 

En el medio de la cadsrrofc escara!, 
la agrupación Franja Morada per
dió la conducción gremial de los cs
rudianres de h Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y otras casas 

' 

de esrndio. El conjunro de la ges
tión radical en la UBA (que incluye 
a Franja Morada) ruvo la habilidad 
de convertir la consigna del ingreso 
irresrricro (un suplemenro de la Re
forma del ario 18 que duranre dé
cadas no pudo inregrar el estado 
universirario) en un limbo irresrric
ro con el Ciclo Básico Común 
(CBC). De ese modo la apuesra de 
los jóvenes que le dispuraba al esra
do la cuenra de los escudianres, se 
transformó en la puerca abierta a 
un inmenso reservorio de adoles
cenres de clase media sin futuro. 
Mientras ranro el ciclo de post gra
do vendía a precios elevados el es
pejiro de color de la excelencia a 
una supuesta elire (no de intelec
tuales sino de consumidores) Pero 
los nuevos movimiencos indepen
dienres no pudieron rorcer el rum
bo de esta universidad cuando co
lapsa su estado. Ni siquiera adopra
ron variames dcricas para acelerar 
la crisis de sus resros, sino que se 
asumieron como parre de él. Man
tuvieron la producción de saber es
raral, sanriftcando las inrernas bu-

rocrancas de las que parnc1paron 
(en nombre del gobierno clemocrá
rico ele los clausrros) sin muchas di
fere ncias con rcspccro a lo que esta
ba ames. Dicho ele orra manera. en 
un esfuerzo más para rcperir la ge
neración del ochcnra quedó una 
mueca parérica. 

1 Asambleas barriales 

Puede decirse que es el núcleo de la 
nueva polrrica. Así como las empre
sas recuperadas dan la perspecriva 
de una nueva organización polírica 
sin esrado-banca, las asambleas ba
rriales hacen el ejercicio de la in
vención polírica de la manera más 
amplia. Duran ce enero del 2001 lle
varon adelanrc movilizaciones mul
rirudinarias para forLar la renuncia 
del gobierno de Duhalde y de los 
miembros dc la Corre Suprema de 
Jusricia. Sin embargo fue m;ís fuer
re la inercia de la creencia en los des
pojos del esrado-banca, y a cambio 
de la renuncia de Duhalde y los cor
rcsanos el rnovimienco asamblcísra 
cuvo un repliegue. Se ha abroquela
do en el corazón de los barrios, efec
tuando maniobras r;icricas como la 
roma de edi ficios abandonados (in
reresanre fidelidad a la rcsis de la 
desaparición del esrado-banca) o la 
articulación con la lucha de los pi
quereros y los crabajadores de las 
empresas recuperadas. 

En conclusión: no hay más que la 
indigencia de transitar por el prin
cipio (ser argcnrino) en el salro al 
otro principio. Es decir que no hay 
otra cosa que el dolor de nuesrro sf 
mismo como enre argenrino, en 
donde el sí mismo del enre a parrir 
de la sustracción del Ser es siempre 
orro. Ahí (D:1) Heidegger entiende 
la experiencia ele/ e/olor en can ro la 
inrimidad de esta diferencia, a la 
que define como la diferencia abso
lura. Nos hemos quedado sin el es-

por Diego Zerba 

rado-b:mca que nos cobijaba - re
cordando a Nierszche- con el c:íl
culo apolíneo de sus reglas de jue
go, permiri~ndonos el reconoci
miento de ser argentino. Por eso a 
falta de la unidad que da <:sre reco
nocimienro, los distintos colectivos 
hacen sus propia experiencia. En la 
medida que se imponga la fidelidad 
al 20 de diciembre de 2001 el saleo 
será más audaz; mienrras que si se 
impone la suposición de que aún 
exisce el esraclo-banca será más ri
moraro. De cualquier modo afir
mamos que en la apertura de esre 
abismo no csrá dicha la última pa
labra. 
En un punro de inflexión los movi
mienros piquereros pueden dejar la 
expecrariva en la ayuda social del 
estado, para monrar sus exploracio
nes agrícolas en rierras romadas. O 
nuevas organizaciones estudiantiles 
pueden poner la universidad en 
marcha como empresa recuperada, 
cuando la universidad pierda en se
no su presupuesro. 
También afi rmamos que en la aper
tura de esre abismo ingresamos sin 
esrado-banca al juego absoluro. Es 
decir que nos pusimos a payar sin 
grupo con Juan sin Ropa. 

Diego Z.crba es Psicoanalista. Docente en la 
Fac. de Psicologfo (UBA). Director dd Cen
tro Asisrencial FUBA XXII. 
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d e los hechos de los días 19 y 20 
de diciembre de 200 l , nos queda el 
dolor de 32 compañeros muercos a 
lo largo y ancho del país, y el co
mienzo de una lucha popular bajo 
nuevas formas de resistencia. Estos 
movimiencos o emprendimientos o 
colectivos son: las asambleas barria

les, los piqueteros, las empresas re
cuperadas o los movimicnros escu
d iamiks inclependienres(i) quie
nes, desde cnronccs, han pasado, 
pasan y seguirán pasando por dis
tin ros modos de implementación 
de la represión institucional. 
L1 razón es simple: la intensifica
ción se debe a la continuidad del 
modelo económico vigente. Por 

fuera de rodo cálculo, si se oficiali
za la propuesta de A. Kruger de ro
m:ir a la Argentina como modelo 
de país quebrado, habrá m<ís exclui
dos radicales del s istema. 

Sobre ellos hay que ejercer distinros 
modos de control social: las amena-

1A1s, los golpes, los acenrados a las 
viviendas, la privación ilegírima de 
la libertad por varias horas, el ame
dentramienco con la información 

de las careas de inrcligencia realiza
das, la corcura, la cárcel, la muerte 
(como ejemplo de escas ejecuciones 
sumarias ubicamos " la policía del 
gatillo fácil"). 
L1 creatividad de las formas de re
presión no termina con esca serie ya 
conocida. Se han incorporado, ve
ladamente, nuevas formas. Por 
ejemplo imped ir la libre circulación 

por el rerriro rio nacional. Tome-

Viejas prácticas¡ 
mos el follo a la docente neuquina 
Marina Schifrin. Es histórico. No 
sólo se penalizó un coree de ruca, 
condena que por sí sola se incorpo
ra a la serie de la penali1A1ción de la 
procesca social, sino que agrega una 
figura que no contempla ningún 
código. En el tercer trimestre del 
año un fallo alcanza acciones a rea-

acro de discriminació n humana. 
Sin argumencos lógicos y sin los 
muros que delimitan el espacio que 
contiene a los elegidos que pudie
ron ingresar al boliche bailable, el 
perímetro de ingreso a la Capital se 
ha transformado en la azarosa aven
mra de sortear a los nuevos "pacos 
vicas" del horror: la fuerzas de se-

El cacheo es la institucionalización de la requisa que padecen Jos 
luchadores populares. El perímetro de ingreso a la Capital se ha 

transformado en la azarosa aventura de sortear a los nuevos "pa-
tos vicas" del horror: Jo fuerzas de seguridad. 

!izarse, es deci r "a fucuro". Sí, pare
ce mentira. No sólo por lo ~ealiza
do, sino por lo a realizar. La conde
na por coree de ruca determina que 
no podrá parricipar de movilizacio
nes en donde se encuencren juntas 
y en puentes incerprovinciales más 
de l O personas. 
Ocro ejemplo es la situación cori
diana que bajo la figu ra de la inse
guridad, habilita a llevar acciones 
conjuntas en el perímetro de la ciu
dad de Bs. As. a las fuerzas de Poli
cía Federal, Provincial, Gendarme

ría, y en algunos lugares Prefccrnra. 
"El cacheo" es la inscimcionaliza
ción de la ominosa requisa que pa
decen los luchadores populares ca
da vez que se movilizan y también 
cuando, como pobres y de uno en 
uno, intencan cruzar el límite entre 

Capiral y Provincia. No se erara de 
una lucha conrra el delico, no se 
traca de render al bien común de la 
sociedad, se . erara del más obsceno 

guridad. 

Pero aún hay formas más sutiles y 
silenciosas como la muerte misma, 
que se aplican y abonan la disolu
ción del lazo social. Bajo la fo rma 
de las campañas por la seguridad 
que los medios masivos de comuni
cación llevan adelame, nos encon
tramos con distintas formas de 
"extorsión social"(2). El temor a 
perder el trabajo bajo los modos de 
intimidaciones escracégicamente ar
ticuladas como impedir ascender, 

--

pérdida de beneficios, la proximi
dad de la jubilación. El temor por 
los hijos. Los varones jóvenes (de 
12 a 25 años) son una franja pobla
cional de máxima vulnerabilidad. 

En ellos se encarna hoy la figura del 
peligro que agican los escracegas del 
poder. También respecro a su futu
ro. La desesperanza organiza la par
tida de los hijos como la salida, de 
la zona de los "desaparecidos socia

les". El temor por las consecuencias 
del ejercicio profesional. L1s figuras 
del abuso por parre de los adultos 
varones en niños, ya sea en el ámbi
co educativo como en el familiar. 
Hoy hay docentes varones que no 

enseñan s i no están "acompañados" 
por una docente o docentes que en 
guarderías y jardines no cambian 

pañales sin 

Ejercitá tu cueroo en .Tía María 
stno podes venir, comenzá por los dedos 

aeróbica 

indorcicle 
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nuevas formas 
A Carlos "Pelete" Almirón 

la supervisión de las autoridades. 
Como rambién la figura de la mala 

praxis en el ámbito de la salud. Los 
ejemplos romados en el eje del ejer

cicio de alguna acrividad, se encua
dran por el modo en que son apli
cados en la línea del comienzo de 

este párrafo, el de la extorsión so
cial. 
En un libro aún no edirado, D iego 
Zerba habla de la aldea panóptica, 
como desplazamiento de la nomi

nación aldea global. Es en esre sen
tido del gran ojo que codo lo ve 
que, \o que él no ve en su corres
pondience celda, no exisre. 

L'l nominación de "desaparecidos 
sociales" nombra una posición exis
tencial: "no consumís, no exis
rís"(3). Así los des-

ti 

aparecidos sociales son los exclui
dos radicales de un sisrema que, 

sintomácicamence retorna bajo la 
forma del "encapuchado". Sin des

conoce_r la lectura polírica de cubrir 
el rosrro, el encapuchado es presen

tado como el nuevo "cuco" para los 
que ceden a la fasc inación de un 
vérrigo que propone la información 
en la imagen relevisiva. La ausencia 

de rosrro arenca al reconocimiento 
en el reflejo especular con el seme
janre, y es por ello que la esrraregia 
corporativa de los medios resuha 

eficaz con aquellos que aún existen 
porque consumen. 
Vicroria pírrica, porque los focos de 
res istencia se mulciplican. Cuando 
en junio de esre año escuvimos por 
los pagos venadenses, participando 
del ciclo de charlas "La polírica que 

viene", los presentes cejimos un 

lazo social que renovó un es
píricu de lucha. No sé el 
descino que siguió en cada 
uno de ustedes. En lo per-

Cañón - lmbern 

sonal, aún me hace sonreír el com
pañero que decía "me quieren ha

cer comer soja, y yo no quiero co
mer soja. Estoy acostumb rado a la 
carne. Por qué voy a comer soja!". 
Y entonces, además de la sonrisa, 

fue el velo que se corrió y me posi
bilitó comenzar a ver en esa expre
sión las nuevas formas de una re

presión organizada y de la resisren
cia que se le opone. 

En el final quiero mencionar como 
"bocón de muestra" de que manera 
la lucha y la resistencia conrinúa. El 
marres 26, y a 5 meses de la muer
te de Darío y Maxi, se hizo la úlci
ma marcha anrirreprcsiva. Allí, dis
ri ntas organizaciones populares 
marcharon en conjunto bajo la 
consigna "Organización y lucha 
contra la represión. Que se vayan 
todos". Entre ellas CORREPI (Co
or!-iinadora contra la represión ins
cicucional), que presentó su lÍlrimo 
informe anual de la acción represi
va del Estado. De esos datos desra
co los leídos en Plaza de Mayo: "La 
represión cocidiarrn que sufren los 
jóvenes y los pobres codos los días a 
manos de las fuenas de seguridad y 
en especial de la policía, ha asesirrn
do 179 personas ene re el O 1/12101 
y el 22111102. El coca/ de muertes 
causadas por agencias de seguridad 
del esrado de diciembre de 2001 a 
noviembre de 2002 represema el 
14 % del toca! de casos desde 
1983". Ese día proragonizamos un 
nuevo triunfo popular. Tal como 
dije al comienzo del arrículo, acce-

DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ 

El ESFUERZO 
Y LA PARTICIPACIÓN 

DE CADA UNO 
ENRIQUECE El CRECIMIENTO 

DE TODOS 

por M arí a Ma s sa 

der a la capiral no es sin un cacheo. 

Ya en la conferencia de prensa pre
via a la movilización del día viernes 
22, los compañeros se habían posi
cionadó al respecco: no se iba a 
aceprar el cacheo. Llegado el día de 
la marcha, y en el puente Pueyrre
dón, se quiso implementar la orden 
y anee la negariva popular, se orga
nizó un coree de ruca propiciado 
por "la yuca". Ocho horas de resis
tencia y Sí, como decían los cánri
cos, "el cacheo se lo mecen en el cu
lo". Y se lo mecieron no más. Los 
Duhalde, Marszkin, Servini de Cu
bría, ere. ere. Esra es la lÍlrima 
muesrra de que, como decía el do
cumento conjunro leído en Plaza 
de Mayo, "Sólo el pueblo organiza
do, de pie y en la calle, puede frenar 
el aparato represivo del est3do y 
desmantelarlo de una vez y para 
siempre". 

1) Ver en esre número "L1 Debacle de Apo
lo" por Diego Zerba 
2) Nombre acuñado en conjunro con Diego 
Zcrba 
3) Zcrba. D. y Massa M.: El desa rrollo fue 
publicado en el suplcmcnro de Página 12 de 
Madres de Plaza de Mayo del 1 ·1 de mayo de 
2001 bajo el título Psicoan:íli sis y Sistema 
Carcelario. 

Maria M= es Psicoanalista. Docente en la 
Fac. Psicología UBA. Directora Cenrro Asis
tencial FUBA XXII. Integrante de CORREPI. 

Pascual - Errasquin 

Eduardo T. Pascual 
Abogado 

Carla S. Pascual 
Abogada 

Susana E. E r rasquin 
Procuradora 

Eduardo J. Pascual 
Abogado 

Pelle grlnl 715. 2600 Venado Tuerto 
Te lefax: 03462-421913/431436 

Calle 53 Nº 312. 2607 Vil la Cañás 
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Fabio N elo Neri 
ABOGA D O 

Moreno 535 
Tel: 03462 425806 

e-mail: fabioneri@c.evt.com.ar 
Venado Tuerto 

juan Carlos 13aravallc 
Se rgio Danie l Pinasco 

María Fernanda Rodriguez 
ABOGADOS 

C/\STElll 586 
TElEFAX 03462 422829 
2600 VENADO TUERTq 

Dr. Fe rnando A. Maestu 
ENDOCRIN OLOG JA 

MORENO 464 - TEl 03462 427434 
VENADO TUERTO 

-=-1 CONTADOR f"UCL.ICO HACfOffAl. -

MATR r.; • 7 •196/0S 

BELGRAN O 134 l • TEL (03 4 62) .t. 254 56 

2 600 V E NADO T UERTO 

FARMACIA BANGHER 

•Envíos a domicilio sic 
•Laboratorio - Perfumería 
•Vi ch y · Flores de Bach 
o Fragancias importadas 

Medicamentos solidaáoo de bajo costo 

Av . Cascy y Alvear. (03462) 427369 

Estudio Jurídico 
Integral 

FERNANDO MORTARINI Y ASOC. 

Castelli 492/494 . Tel 034{)2 437058 
Venado Tuerto 

!.1 aboratorio 
r' atología de 

.Mitre 1286 (2600) Vcn;i<fo T umo 
Tclefax (03462) 429405 

Biopsiu • CitologlaJ • P apanito laow 
Drn. Silv;ina M. llurich 

Médica anatomop316loga 

PROFESIONALES 

Taller · Plnturería Arlísllca 
Oleos· i\crfllcos - Pinceles 
Yeso · Bizcocho - Maclera 

y todo para las manualldatles 

lllpóllto Yrl~cn 1253 . Venado Tuerto 
Cel: 15500540 

CPN C laudia de la Mano 
CPN Viviana Scrocchi 

11-ómites y Asesoramiento 
J u bilacioncs 

ANSES AFJP 
Caj a Provincial 

TEL 034'52 427736/427822 

Dr. Hector H. Maestu 
Dr. Martln Maestu 

CONTAOORES PLl3L.COS NACIONALES 

Alem 84 Pta Baja . Venado Tuerto 
Tel 03462 421696 

Pa. LiffiM ?late. 
Terapeuta Familiar 

Mat.0497 

ChDC80UCO 1046 Vtnsdo TutrtO (Sta. fe) 
Tel. 0~2-434900 Pare. 03462-430438 

Casteli 539 . Telfax 03482 4276261437170 
2600 Venado Tuerto 

lopezsauque@waycom.com.ar 

Av. Roberti 452. Tel 0348215661819 
• 6009 Teodellna 

Fernando Ridolfi 
ARQUITECTO 

T.E 15662199 
SAN MARTÍN 799 

GALERlA CORAL LOCAL N02 
VENADO TUERTO 

Maiina L. Iturbidc 
Alejandro C. lturbide 

ABOGADOS 

Pcllcgnni 742 Plont> Alto 
Td 03.;62 439495 . crnidioitutb idc@cevt.com.ar 

Vcn~do Tuerto Santa te 
Callao 1045 6' fue 

Te! 01 1 48120573(rotativ.>) 
Ducnos Aires 

ODONTOLOGÍA INTEGRAL 

Dr. Carlos F. Rimoldi 
ORTODONCIA Nlf.IOS, ADULTOS 

CIRUGIA - PRÓTESIS 
OOONTOl.OGfA GENERAi. OBRAS SOCIALES 

25 de Mayo 608 , Tel 423716 
Venado Tuerto 

CIRUGÍA PLÁSTICA 

Dr. PANNUNZIO 
CONSU L.TORIO 

L AVALLE 561. V.T. 
TEL 03462 421164 

ESTUDIO JURÍDICO 

Carlos Alberto Moyano 
Daniela Moyano 

C!Vll... LABORAL - FAMll..lA 
RESPONSABILIDAD crvrL 

PENAL · COMERCIAL 
DEFENSAS CONl'ENC!OSAS 

Roca N°1153 -TEL 03462 421448 -V.T. 

'97->aUo ~vn(¡ae ~úÁ 
Q//tdwiia 01~<-Á 

ABOGADOS 

CASTELLI 870 
TELEFAX 03462-437930 
2600 VENADO TUERTO 

'PlJ~., 'Pllaál ofo¿. ~ 
'ID...~ ~na®~ 

ABOGADOS 

Castelll 740 1° Piso P.A. 
Te l: 03462430018 Fax: 03462 439189 

Farmacia DE GREGORIO 
de Ignacio Odelli 

VICHY • LA ROCHE POSAY 
ENV IOS Sl ll CARGO 

0800-999-2204 Tel: 424020 
Morconi 400 - Venado Tu erto 

F ARMACIA 

PERFUMERIA • HERBORISTERIA 

ENV(OSAOOMICILIO . ~ 
BROWN Y SAN MARTIN. VENADO TUERTO 

ARQON 
arquitec_tura 

Arq. Emilcc O . de Fcrnándcs Mali 

Espai\a 709 ·Tel.: 03462 · 422773 

Arq. Ricardo J. Caffa 

9 de Julio 1016 • Tcl.:03462 • 423310 

Arq. Carl:i S. Fcrnándcs Mali 

9 de Julio 571 ·Te l.: 03462 • 435256 

(2600) VENADO TUERTO 

CDra. }láriana :M.oriena 
áe (jorarufi 

CONTADORA PIÍBLIA NACIONAL 
MAT.eaD 

Av. Casey 565 • 2600 Venado Tuerto 
Tel 03462 428394 

ROBERTO SPADONI 
Contador Público 

Cuttlli 341 · Ttl: 03462 432658/438922 
E-mail: apadonl@tn~es.com.ar 

S2600AAA Vtnado Tueno · Pda. Santa ~ 

c:R.~ulo cN09a;tuÍa 

JorigeÓebaÍe 
CONTADORES PUBLICOS 

MAJPÚ 812. TELFAX 03462 423550 
2600 VENADO TUERTO • SANTA FE 

Dr. Fernandez, Gustavo 

PEDIATRA 

Atención a Obras Sociales 

MORENO 321 - TEL 03462 425776 
VENADO TUERTO 

CASTELLI i ITURRASPE. V.T. 
421100 • part. 421052) ~:~u~ 
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PARA ESTAS FIESTAS 
RESERVE MESA AL 421199 

OVI DIO LAGOS 194 - VENADO TUERTO 

33 años en el mercado respaldan que no 
somos u11a empresa golondrina 

¡epa está junto a usted! 
Mario Cingolani Servicios de Emergencias S. R.L 
Administración)' Base: Moreno e lturraspe, Venado Tuerto (2600) Santa Fe 
Teléfonos de Administración: (03462) 421 8 16 - 438 113 
Teléfono de Emergencias: (03462) 43 1888 E-mail: cpavdono@waycom .com.ar 

fJ lla Batuta 

I ?,,(,,,,_ mtWa. fu:cÜz. 

Ga. J/lú.ú:a. C&úica 

Conducen: f1ifo Herre10 v Gerordo Nvorez Pcro110 
El único progoma <Cd1d dedicado o lo a1tuslé:n 

de lo Músico Oooco 

poi· LT29 Radio Venado Tueno 
Todos los domingos de 13 a IS hs. 

ALQUILER DE CASTILLOS INFLA BLES 

1;\@J{ 1 Cel 15511967 
Ttl . 1034611 05218. hnado Taerto 

L¡ ~ 2-?fiL 
....__ _____ RfsPo'nsabiliaafd?honestidad, igualdad, 

preocupación por los demás, solidaridad. 

ir. a 

,~J. 

En estos valores s~ apoyan las Cooperativas. 
Y también en las obras realizadas. 
En Venado Tuerto, trabajamos 
permanentemente para mejorar la calidad 
y seguridad del servicio, comprometidos con 
la ecología, el medio ambiente y el 
progreso de la ciudad. 

~~~~~ 
Una idea füa: el bienestar del asÓCiado 
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,Mu1uA~ La Tarjeta de 
Nuestra Gente 

Solicite Su Tarjeta Sin Cargo Al Teléfono: 0800-8886440 

munJo Je te~as 

SÁBANAS - MANTELES 
TOALLAS Y TOALLQNES INFANTILES 

CASTELLI 774 .Telefax 42 2 2 1 2 ---


