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1 Editorial 

Di scuti en do con el destino 
e orno consecuencia de la sequía que en 1833 asolaba 

el departamento mexicano de Las Castañas. el alcalde del 

pueblo decretó: 

Art. 1. Si en ocho días desde la fecha no llueve abundan

temente, nadie irá a misa ni rezará. 

Art. 2. Si la sequía dura ocho dias más. serán quemadas 

las iglesias, conventos, capill as ... 

Art. 3. Si tampoco llueve en otros ochos días, serán de

gollados los clérigos, frailes, monjas. beatas ·y santurro· 

nes. 

Finalmente añadía: "Y por el presente se conceden facu l· 

tades para cometer toda clase de pecados, para que el 

Supremo Hacedor en ti enda con quién tiene que vérse

las." La fuente, el diar io La Libertad, nos informa que 

afortunadamente llovió. 

Los que desde hace 6 años nos hemos propuesto editar 

mensualmente esta revista de cultura jamás tuvimos que 

llegar a las instancias de enfrentamiento de aquél alcalde, 

empecinado creyente, que ni las adversidades más igno· 

miniosas lograron quebrantarle la fe, ya que antes que du· 

del bien alimentado camposanto de las revisc:.1s culturales 

nacionales. 

En estos 6 años convivimos con seis presidentes argenti

nos. Sin duda habla de las ganas de vivir y de la naturale

za independiente de LOTE. 

Desde el principio vimos en LOTE dos revistas en ten

sión: una, cosmopolita, universal, pretendidamente aca

démica, erudita , intelectual; la otra, aldeana. cotidiana. re

al, palpable, emocional. Desde James Petras a las costum

bres periféricas de nuestra pequeña y apartada ciudad. 

Desde el lector local que reniega con los artículos "difíci· 

les" hasta el desconcierto del lector académico que en

cuentra encumbrados pensamientos auspiciados por un 

almacén de barrio de una ignota ciudad· del interior. 

Sin embargo. los caminos no se bifurcan, se complemen· 

tan. Este número , el de los 6 años, una vez más. sintetiza 

esa férrea conexión que un amigo supo describir con 

maestría sin igual: "hombre, es el nombre de mi patria". 

Por eso, en estas páginas se e scruta los modos del poder 

dar del Creador prefería enfrentarlo según la rémora del · y se los rastrea desde el ejercicio omnipresente de nom-

Yiejo Testamento: "Ojo por ojo. diente por diente". brar las calles pueblerinas hasta e l prefacio del nuevo li-

Si nunca llegamos al celestial combate fue porque los Su- bro de León Rozith ner; desde los pensamientos agudos 

premos Hacedores que han condenado al campo cultural de Horado Gonzalez. Daniel Ferioli y Eduardo Rinesi 

argentino a la permanente sequía fueron siempre de cual- analizando qué paso con el "Que se vayan todos" h·asta el 

quier calaña, menos divinos. 

Por lo demás, nadie puede decir que rehuimos a la con· 

tienda terrenal. Decenas de proyectos culturales fueron 

elevados a las diversas esferas oficiales y la única vez que 

obtuvimos un respaldo casi nos fu nden. 

Pero -justo es reconocerlos y hay que ser agfadecidos

como nuestros gobernantes sin duda no son producto de 

una elección de la deidad sino que salen de las eleccio nes 

generales, es que en su sempiterno misterio el destino 

nos ha apretado pero nunca ahorcado, no restándonos 

jamás el apoyo de la comunidad venadense. 

Fuero n los ciudadanos "de a pie", los profesionales. las 

instituciones, los comerciantes quienes compensaron con 

creces la falta de respaldo oficial para que día a día, gota 

a gota, es te emprendimiento cultural no pereciera y su 

osamenta brillara contribuyendo al fulgor encandilante 
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exploración de los vínculos que articulan a los medios 

masivos y la ciudadanía que hace Lila Luchesi; desde la re
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1 Llegó a nuestra redacción 

Argentina Impotencia 
De la producción de crisis a la 
producción de país 

Autor: Alejandro Rotitchner 
Edito rial: Libros del Zorzal 
P áginas: 123 I Género: Ensayo 
"Sí queremos un país distinto lo tenemos que 
hacer nosotros. no puede culparse a otro, no 
sirve el juego de la denuncia si no está acompa· 
ñado por la acción y la participación. La queja y 
el escepticismo -el pasatiempo principal del ar· 
gentino- se muestran como lo que son: cómpll· 
ces de lo peor. ~st:i es más la causa del mal que 
su consecuencia." 
En "Argentína Impotencia'', Alejandro Rozitch· 
ner lnvit:i al lector a nutrirse de perspectivas 
de distintos origenes (desde Niewche hasca 
Osho. pasando por José de San Martin) para ac
ceder a un pensamiento afinnativo que consiga 
transfonnar el presente nacional.. 

Motivos en color de perecer 

Autor: Héctor J. Freyre 
Editori31: Alción Editora I Género: Poesía 
Piigin;u: 121 
Impecable poetización de una palabra dada vuelca 
sobre si misma para devolverla como esencia. Un 
anuncio sin tiempo yendo al encuentro de su 
propio devenir como morada irrenunciable. 
Tal cual anuncia la contratapa del libro. la escritu· 
ra de Freire aparece como un modo de decir 
que configura una lengua propia y una mirada po
ética sobre el mundo y sobre el lugar del hom· 
bre en el mundo. Una obra poética que resulca 
de más de veinte años de trabajo apasionado. 

Diablo Guardián 

Autor: Xavier Ve lasco 
Editorial: Alfaguara I Género: Novela 
Páginas: 587 
Acra de lyrado: El jurado del VI Premio Alfa· 
guara de Novela 2003. después de una deli· 
beración en la que se pronunció sobre cinco 
novelas seleccionadas entre 463 presentadas, 
decidió otorgar por mayoría el VI Premio Al· 
faguara de Novela 2003. dot.1do con ciento 
setent:i y cinco mll dólares, a la novela titulada 
Diablo Guordíón. presencada bajo el seudónimo 
de Joaquín Alcalde. cuyo autor. una vez abierta 
la plica resultó ser Xavier Velasco. El jurado ha 
~alorado el hábil mcamiento del lenguaje oral 
al servicio de una narración que cautiva al lec
tor por su dinamismo. gracia y tono picaresco. 
Ja novela abre ademh perspectivas al presentar 
los confüctos de lenguaje y cultura que surge~ 
en el encuentro de lo hispano y lo norteamen· 
cano. a través de la voz y la peripecia de un elt· 
traordinario personaje femenino. 

Morir en París 

Autor: ürlos Tobal 
Editorial: Ubris I Género: Novela 
Páginas: 284 / Colección: los inéditos 
Una novela que nos hace vivir su visión del mun· 
do. Motír en Poris se fue armando con viejas car
tas recuperadas. escricas desde la cárcel. por un 
estudiante de Derecho preso durante la diccadu· 
ra de Onganía. l.a trama atraviesa secre¡os de un 
siglo trágico de la historia argentina. Cómo fue· 
ron, en la intimidad. los que después habrían de 
sufrir la represión del proceso milicar del '76. 
En este libro el pasado está tan magistralmente 
conado que la sensación de vivirlo llega a des· 
lumbrar. Pero cuando ese presente se convierte 
en una memoria de futuro. o sea que nos hace 
recordar cosas todavía no sucedidas, nos damos 
cuenta de que Carlos Tobal posee una peligrosa 
inteligencia.. 

Marvin 

Autor: Gustavo Nielsen 
Editorial : Alfaguara I Género: Novela 
Páginas: 191 
Un acto de magia que cambia para siempre la ví· 
da de una niña de una escuela rural. una aventura 
inesperada en el zoológico. un crimen anunciado 
en un gerljtrico, un barco hundido que enlaza los 
destinos de dos hombres, el amor olvidado en 
una playa. un duelo a cuchillo, el inquietante des· 
cubrimiento de un viajero ... las historias. de Niel
sen. aunque por momentos puedan parecer tier
nas o risueñas. indagan insistentemente sobre el 
horro en todas y aun la más disimulada de sus fa. 
cecas. llevando al lector de la inquietud al pánico. 

Cómo se lee 
Y otras intervenciones críticas 

Autor: Daniel Link 
Editorial: Grupo Editorial Nonna / Colec
ción: Vitral 
Páginas: 335 I Género: Ensayo 
En todas partes se habla de la lectura .. Esdn los 
que consideran que hay una crisis de fa lectura. 
que tiene que ver con la crisis más global de iJ 
cultura letrada. para ellos, ese "neo-analfabetis· 
mo" tendrl3 fataíes consecuencias en las socie· 
dades democráticas. y están los que señal3n las 
profundas modificaciones que las nuevas tecno· 
logias de reproducción y comunicación (ínter· 
net) introducen en los regímenes de lectura. en 
los modos de convivencia y en las nuevas for
mas de democracia. 
Cómo se /ce es además un libro de crlti.ca litera· 
ria y de teoría sobre la lectura. una reflexión 
sobre el presente, en tanto articubción proble
mática de tecnología. democracia y memoria. 
No es un tratado arqueológico sobre un mun
do perdido para siempre, sino el anhelo de un 
mundo mejor. 

La familia en desorden 

lllSAUfH 
AOUl>INfSCO 

lo FAM ILIAcn 
DESORDEN 

u 

Autora: Elisabeth Roudinesco 
Edit o rial: Fondo de Cultura Económica I 
Género: Novela 
Piiginas: 214 I Sección: Obras de psicología 
y psicoanálisis 
¡Por qué codos. hombres, mujeres y niílos. 
cualquiera sea su edad. o rien tación sexual y 
condición social, desean una familia! 
Durante siglos, la fam ilia occidental estuvo ba· 
sada en la figura del padre como dios sobera· 
no. con el advenimiento de la burguesía, el pa· 
dre devino patriarca. L1 familia burguesa exal· 
tó el matrimonio por amor y Ja maternidad. 
Esta revolución de la afectividad dio a la mu· 
jer. y a su sexualidad. un lugar privilegiado. 
Con la contracepción comenzó a tener con· 
trol sobre su cuerpo y a cuestionu el poder 
patriarcal, la irrupción de lo femenino y la de· 
gradación de la figura del padre. teorizados 
por Freud mediante las historias de Edipo y 
Hamlet. marcaron el inicio del proceso de 
emancipación de las mujeres. A ellas les si· 
guieron otras minorías: los niños y los homo· 
sexuales. 
Alguna vez se temió que el acceso a la igual· 
dad de derechos en materia de prácticas se· 
xuales tendría por consecuencia la disolució n 
de la familia. No ha sido así. las antiguas mino· 
rías solo quieren integrarse a la norma. Cu· 
riosamente es eso lo que ahora causa terror. 
La procreación médicamence asistida. las ma· 
dres sustitutas y la clonación permiten pres· 
cindir totalmente del hombre, Si la mujer 
controla totalmente la reproducción, si los 
homosexuales pueden engendrar híjos, ¡qué 
pasará con la figura del padre! ¡Asistiremos al 
nacimiento de la omnipotencia de lo mater· 
no? (sobrevivirá la familia a estos nuevos 
"desórdenes"! 

La fábrica de historias 
Derecho, literatura, vida 

JCIOltl AUll 

11 FÁBRICA 
~.H ISTORIAS 

..,.,,d ...... te. ...... 

Autor: Jerome Bruner 
Editorial: Fondo de Cultura Económica I 
Género: Ensayo 
Piiginas: 146 / Sección: Obras de Psicología 
y Psicoanálisis 
El psicólogo jerome Bruner examina la natu· 
raleza y los usos d e los relatos en el derecho, 
la literatura y la vida. ¡Por qué se debe inda· 
gar acerca de la narrativa! ¡Qué tipo de mo· 
delos son fas historias! ¡Cuáles son las carac
terísticas únicas de los relatos judiciales! ¡Có· 
mo se los legitima a pesar de su evidente par· 
cialidad y de su retórica egoísta! ¡Por qué la 
narrativa judicial y la literaria son afines! 
Te nemos identidad porque po~emos contar 
historias sobre nosotros mismos. El Yo es una 
creación de nuestros relatos. la dialéctica en· 
ere la memoria y la fantasía se manifiesta el•· 
ramente en la narrativa autobiográfica. Bruner 
analiza casos legales. ficciones literarias y au· 
tobiografias enfatizando los problemas de in· 
terpretación, la base de nuestra concepción 
de los modos de ordenar y dar significado a 
la vida. 

Mira por dónde 
Autobiografía razonada 

Autor: Fernando Savater 
Editorial: Taurus 
Páginas:'l 17 
"¡Escribir tu autob1ognfial ero ¡no eres dema· 
siado joven/." Fernando Savater reconoce que 
Je e ncanta este reproche. pues significa que to· 
davia re queda algo para lo que "no es demasia· 
do mayor'; aunque ganarse el piropo le haya 
coscado escribir un volumen de memorias. Con 
una mezcla de ternura. ironía. mclancofia. acidez 
y sentido del humor. eí filósofo relata la historia 
de su vida. o más bien "lo que el tiempo ha he· 
cho conmigo", como él refiere describirlo. 
En esta obra ünica. urgada de saber y senti· 
miento. e l autor mira Jos tramos dcJ camino re
corrido. consciente de que uno no Jo puede 
contar todo de si mismo: "no refiero toda la 
verdad, pero creo que lo que digo es bastante 
verdadero siempre". 

Amberes 

noeU\TO GOLANO 

Ambcrcs 

. --
Autor: Roberto Solano 
Editorial: Anagrama/ Género: Novela 
Páginas: 119 / Colección: Narrativas hispánicas 
Un texto de ejercido que con extraordinaria 
maesaia se adelanta a trabajos posteriores como 
los detectives saívajes. una de las novelas mayo· 
res de la literatura en lengua española de nuestro 
tiempo.Amberes, transcurre a orrllas de un mar 
desierta, durante un largo otoño, aunque las 
cuencas del verano estin aún sin saldar y el chile
no Bolaño encuentra la mejor manera de ir al 
encuentro de esa cuenca pCndiente. 

Novelas y cuentos 1 
Edición al cuidado de César Aira 

Autor: Osvaldo l.amborghini 
Editorial: Sudamericana I Colección: Narrativas 
Páginas: 308 
Este primer volumen parce de una serie que 
abarcar.\ la obra completa ·Cn prosa y verso· de 
Osvaldo l.amborghini. 
Si bien muchas de las novelas y cuentos que el 
lector encontrará no son de lectura fácil. una vez 
que se halla la clave del esulo de Osvaldo lam· 
borghint ene se conviene de inmediato en una 
especie de adicción. Y L1 ciJve es la que revela En
rique Penoni en su temprana recensión: un des· 
afio consunte, un humor y una denreu insupera
bles, un conocimiento de la literatura vastisimo. 
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Le "onde Diplomatique 
"el Olpló" 
"El desafio de cambiar en democracia", gran
des cspectativas en el nuevo gobiemo de Ar
ge~tlna. Escriben: Carlos Gabctta,Alfredo y 
Eroc Calcagno, Jukioi ~re.s, Raül Gustavo 
Ferreyra. Natalia Aruguetc. 
Adcmás:"EI mundo después de la Invasión a 
lrak". por David Baran,Alain Grcsh, Eric 
Hobsbawm. Rick Fantasía y Klm Voss.También 
"Guerra y normalización en Chcchcnia" por 
Gwenn Roche, "Ley islámica y polltica en Ni· 
ge ria" por Jean Christophe Serv.lnt, "Hong 
Kong en la morsa china" por jcan jacques 
Gandini. 
A/lo IV - Nº4B - Junio 2003 - Director: Car
los Gabetta -Acuña de Figueroa 459 (l IBO) 
Buenos Aires - T.E.: O 11 4861 1687 - E-mail: 
sccretaria@cldiplo.org - lntemet: www.eldi
plo.org 

El atlas de Le "onde 
Diplomatique 
Las gra ndes cuestiones que configuran 
e l mundo d e l mailana 
El mundo cambia sin cesar y se perfecciona 
nuestr0 conocimiento sobre sus transforma
ciones. Por eso es necesario actualiz:ir perló· 
dicamcnte nuestra visión del planeta. Tal es. 
en este comienzo del siglo XXI, el objetivo 
principal y la ambición de este atlas. 
Medios. libertades, culturas. conflictos, ecolo
gía, globallución. sociedades. 
Dirección de GilbertAchcar,Alain Gresh,Je· 
an Radvanyi. Philippe Rekacewia y Domini
que Vidal. 
Fco.Acui\3 de Figueroa 459 (1180) Buenos 
Aires - Tel/fax O 1 1 4861 1687 - E-mail: se
cretaria@cldiplo.org - En internct: www.eldi
plo.org 

La escena contempor•nea 
Imágenes y escrituras. Escriben; Guillermo 
Korn. Andrés Bracony, lngnacio Lewkowicz. 
Vcrónia Gago, Fabio Wasserman, Diego 
Szwlwark. María Pía lópez. Matías Molle. 
Textos Encontrados: "Estado-Guerra". por 
Santiago lópez Petit. Charlas al pie: Movi· 
micntos. ocupaciones y ciudad. Horacio Gon
zález. Militantes del MTD San Telmo, Desalo
jArtc/en progresión. ~:"Anecdotario 
de un extr.injero en su propia ciudad" por 
Manuel Bueno. 
N º I O - Mayo de 2003 - Grupo editor: Veró
nica Gago. Maria Pía López. Matlas Molle, 
Diego Sztulwark. Fabio Wasserman - E-mail: 
lacscenacontemporanea@yahoo.com 
Http://pagina.de/laescenacontemporanea 

lma90 Asenda 
Periódico orientado a la difusión y el 
desarrollo del psicoanálisis 
"Dcmocracía", escriben: José luis Berardozzi, 
Julián Gallego, Germán garcla.Alejandro l eu· 
ma. Además:"Algunas fuentes de lo rc¡I en la 
obra de J.lacan" por G. Ralces;"Contratrans· 
ferencia: tropiezo del ser del analista'' por 
C.G.Motci:"Tres sueílos de James Joyce" por 
J.C.Mosca. "la desdiferenciación sexual" por 
E.Foulkes. 
Nº70 - Junio 2003 - Dirección: Raimundo 
Salgado - Publicación de Editorial y Librería 
Letra Viva - Coronel Dfa1 1837 (1425) Bue· 
nos Aires - TeVfax: O 1 l 4825 903'4 
E-mail: letrraviva@amet.com.ar - Web: 
www.levaviva.elsigma.com 

Sobre la reedición del Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje 

Lengua viva 

U na caracte rística esencial se des
prende del análisis del pasado siglo: la 
velocidad de sus transformaciones. En 
otras épocas de la historia, los cambios 
eran procesos lentos a través de gene
raciones y siglos; en nuestro tiempo, en 
cambio, surgen de modo impetuoso 
dentro de los limites de una misma ge
neración. Quizá, ningún ordenamiento 
sea más provisional que el provehiente 
del campo científico, existe la concien
cia de que las respuestas dadas a los 
problemas con que el hombre se en
frenta son siempre provisionales, sus
ceptibles de crítica y modificación en 
un plazo más o menos breve que, en 
nuestra época parece acortarse más. El 
revisionismo es la constante de nues
tro t.iempo, el leitmotiv, en todos los 
ámbitos del conocimiento. 
Ante lo argumentado anteriormente, 
analizar una obra sobre las ciencias del 
lenguaje escrita hace más de treinta 
años, que se halla en su vigésima primer 
edición, y que conserva, a pesar del 
tiempo, una vigencia casi in tacta, no pa· 
rece un dato menor. Una inferencia ló
gica se desprende: su pervivencia no es, 
no puede ser, casual. 
Editado en Francia hacia 1972, el Dic
cionario enciclopédico de las cien

cias del lenguaje, sigue siendo un tex
to clásico en la materia y una herra· 
mienta invaluable para quien desee in· 
troducirse en el estudio del lenguaje. La 
predilección de los autores -Oswald 
Ducrot y Tzvetan Todorov- de no 
abundar en un lenguaje excesivamente 
técnico, hacen que la obra pueda resul
tar útil tanto al especiali sta como al 
lector iniciado. A diferencia de los dic
cionarios convencionales, en que los 
términos se hallan ordenados de modo 
alfabético, el presente diccionario los 
organiza mediante una división concep-

tual del campo estudiado. Este criterio 
de ordenación, posibilita una mejor 
comprensión de la terminología con
sultada inscribiéndolas en las diferentes 
escuelas o entorno a los debates que le 
dieron origen, también dota al libro de 
un carácter continuo y orgánico, que 
posibilita su lectura como una enciclo· 
pedia. Un Indice alfabético colocado al 
final del texto facilita la ubicación de las 
materias desarrolladas, cuando se trata 
de una consul ta rápida. 
El libro se halla dividido en 4 secciones. 
La primera sección, Las escuelas, sigue 
las principales tendencias cuyo encade
namiento constituye la historia de la 
lingüística moderna. La segunda, los 
campos, describe el conjunto de las dis
ciplinas cuyo objeto es el lenguaje: las 
diferentes partes de la lingüística, la po· 
ética, la estilística, la psicol inguística, la 
filosofía de lenguaje, etc. Las otras dos 
secciones están consagradas a la des· 
cripción de los principales conceptos 
utilizados. En primer té rmino, los con
ceptos metodológicos, tales como: sig
no, sintagma y paradigma, lengua y ha
bla, etc, yendo de fundamental a lo de
rivado, en la medida de lo posible y sin 
pretender erigir una jerarquía estricta. 
La cuarta sección trata conceptos más 
particulares, descriptivos: por ejemplo, 
los de fonema, parte del discurso, sen
tido y referencia, estilo; se suceden de 
lo simple a lo complejo, partiendo del 
rasgo distintivo fónico para llegar a los 
actos lingulsticos globales. 
La reedición, esta vez nacional, que lle
va adelante Siglo XXI abarata conside
rablemente su valor, poniéndola al al
cance de un número mayor de poten
ciales lectores. El diccionario constitu
ye una obra fundamental que nuestra 
época hace necesaria en cualquier bi-

blioteca. ~ 

11 
La mujer de mi vida . 
Una nueva revista aparece en el mundo del psicoanálisis, las letra y las artes. En esta publicación se atre
ven a contarnos su visión sobre El Ridículo, y quienes nos brindan su opinión son Daniel Samper Pisano, 
Elvio Gandolfo, Esther Cross, Germán García, Vicente Barrista. En su sección Artistas por Artistas inaugu-
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1 C rítica cult ural 
---- - - ------ - - ----- ---------------------- - por F e rn an d o Peirone 

Sobre La carta mojada de Carlos Abdo y Sabatino Palma 

El Bolero de Babel 
d esde Noé y su ayuncamienco 
compulsivo de las especies a esta 
parre, la lluvia que muchas veces fa
vorece el desarrollo de las mieses, 
rambién carga con el sambeniro de 
represenrar cienos padecimiencos; 
cal vez menos carascrófico, pero no 
por ello menos dramático, es la 
convivendas forwsa que conlleva el 
anegamienro de las inundaciones. 
No son pocas las obras que han 
consrruido sus tramas alrededor de 
esta s ituación. En el cine, Cayo 
Largo, d irigida por John Husron y 
proragonizada por Humphrey Bo
gart es una película emblemática 
sobre b s tensiones que provoca la 
convivencia violenrada por las llu
vias torrenciales. En la literarura, el 
uruguayo Filisberro Hernández, 
con L1 c.w1 inundada, fu e uno de 
los más osados, al transformar el 

juego de rensiones en una exaspe
rance armósfera de asimilación del 
desascre. En nuestro país, Fernando 
Birri, en 1962 lleva al cinc el cuen
to Los inundados, de Mareo Booz, 
en el que narra con patética acruali
dad el peregrinar de la familia Gai
tán, que una mañana se despierta 
con las aguas del Río Salado aden
tro de su precaria vivienda 11). 

Tiempo después leíamos con asom
bro la exuberancia di luvial del Ma

cando de Gabriel García Márquez, 
y los límites de lo posible se estira
ban con impronca latinoamericana. 
Más acá, durance los primeros años 
de la dictadura se presenra Co11vi
ve11ci,1, del acror y dramarurgo Os
ear Viale, una pie1.a impecable pro
tagonizada por Federico Luppi y 
Luis Brandoni y ambientada du
rante una inundación en el T igre; 
la obra {llevada al cine con el adve

nimicnro de la democracia) es ram
bién una representación de los de
bates que soterraba la dictadura. 

No hace mucho, en una concrarapa 
del Rosario/12, el escricor rosarino 

Marcelo Scalona, presencaba El pa
ís de las lluvias, donde describía con 

ingenio y talento los avatares de un 

país cmpefodo en inundarse. 
Filiados en la misma alegoría, Car

los Abdo y Sabatino Palma, recrean 
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las formas de esa añeja meráfora y 
arman un esquema laberínrico don
de dos hombres, un escritor madu
ro (Ñori Martínez) y un joven osa
do (Carlos Abdo), acaso enamora
dos de la misma mujer (Lila Pao
lucci), incercambian crrancias por 
los caminos de un devenir en el que 
el espectador es movido a participar 
de un aventurado y vertiginoso jue
go de identificaciones existenciales. 
J uvenrud y vejez, experiencia y 
arrebato, pasión y desazón, se mez
clan, corrigen y consuelan unas ve
ces como causa, orras como efecro, 

en una rrama donde nadie deja de 
buscar y enconrrar. Confronrados 
en un vínculo especular que los 
triangula y los modifica sin solu
ción de concinuidad - pero sin que 
por eso dejen de ser ellos mismos- , 

los personajes son presemados a 
través de una morfología sugestiva: 
los hombres rolan dentro de sí mis
mos, atrapados en su propia carna
lidad; mientras que la mujer es pre
senrada en roda su potencia simbó
lica, reuniendo todos los papeles 
posibles de la femeneidad: madre, 
hija y amante. De este modo, la 
mujer es rodas las mujeres: Eva, Eu
rídice, Penélope, Cirse, Beatriz, 
Dulcinea, Carlora de Weiri1ar, Isol
da, Heloísa, Regina Olscn, Ema 

Bovary, codas guiando y enfrentan
do la debilidad supina de dos varo
nes vacilanres que, como rodos los 
varones, sienren que han perdido su 
poder histórico, aunque ral vez sea 
esa misma crisis la que les ocorgue 
la posibilidad redencora de recupe
rar la alegría. Tal el mecanismo que 
eligieron los aucores para que la 
dignidad de cada uno de ellos (y de 
algún modo la nuestra) sea puesta a 
prueba una y orra vez, hasra la des
esperación, como si los sobrevolara 

la figura de un juez cspecrral que en 
ellos fuera a decidir la suerte del 
mundo, como si cuviesen que re

conquisrar la confianza en el géne
ro humano. 

Un párrafo aparre merece la exce
lente ambientación , el diesrro uso 
de los clemenros y el vestuario, la 

Martinez.Abdo, Paolucci 

solvencia y originalidad que os
tenta la escenografía. Cacho Pal
ma, fie l a sí mismo recurre a los 

elemenros mecánicos de su propia 
invención y d emanda de los acto
res el físico real - al límite d e ex

ponerlos y arriesgarlos- , haciendo 
gala de un despliegue en el que 
nada del espacio escénico queda 
s in explorar, así hasra agorar las 
energías acrorales y la capacidad 
visual del espectador: En La carca · 
mojada nada es casual; codo, has
ta el mínimo detalle, denota un 
estudio puntilloso y un cuidado 
obsesivo, realzando el con junco de 

la puesta. 
En este marco, el acaecer del per

sonaje interprcrado por Ñori 
Marrfnez es sencillamente desco

Jlanre, pasa por rodas y cada una 
de sus mutaciones de manera im
pecable, sin perder el carácter pas
caliano del escritor umbrío que 
abunda - ¿y se regodea? - en sus 
abatimienros: una nueva consa
gración en la carrera de este nota
ble actor venadense. 

La obra incorpora y combinas lí
neas, estilos, que· es frecuente en

contrar en el cine de Almodóvar, 
aunque no ranro en el teatro: una 

mujer ruidosa, un . enamorado . 
despechado, un ~scriror rormen

roso, un televisor encendido, ma
labares, noticiarios surrealisras y 

una atmósfera de colores fuerrc~ 
que logran una inrensa suj eció n 
visual. En definitiva, un am eL111gc 
irónico de suti lezas y arte k itch en 
el que, miencras llueve a baldes . 
suenan y se mezclan Oeep Purp le 
y Chaveta Vargas; codo eso co n

formando una renovación s::i lu <la
ble, una diversión inteligente. 
No son pocos - si n em bargo- a los 
que pueda incomodar la simpleza 
de esta pieza que se vale d 'e una 
complejidad y una estridenc ia e n

gañosa para presen car un teo rema 
q.ue bien podría resu m irse en la 
austeridad de un haikú o en la 
zoncera devastadora de un d rama 

amoroso. La astucia de la puesta 
está en presenrar una pieza teatra l 
con lógica de bolero, como un son 
dramático que, en su alternancia 

enrre melindres y verdades d e Pe
rogrullo, admite tantos niveles de 
profundidad como voluntad de 
encontrarla tenga · el espectad or. 
Descifrar los meandros de esa car

ta mojada dependerá, pues, de ca
da uno. 

Como parte de los 
festejos de su 
6° aniversario, 
Lote auspicia la 
presentación de 
La carta mojada 
los viernes y sábados 
de julio en el teatro 
Calibán (México 1428) 
de Norman Briski. 

Lt 
7 

l) El proragooisra. representado por Pi ru

cho Gómci, cuarcnrn )' un años dcspu6 iba 
a vivi r la misma escena. solo que csra ve1. «n 
b vida rea l. 
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1 Nota de tapa 

Toponimia: cultura y poder en Venado Tuerto 

Primera etapa: 
Las calles en el viejo y nuevo 
plano de Venado Tuerto. 

Nombrar la ciudad 
Nuestro primer acercamiento al te
ma tiene que ver con la fundación 
de la ciudad y su trazado y el nom
bramiento de la ciudad y las calles 
en el plano viejo. ¿Expresaron la 
historia de estas tierras y la geogra
fía del lugar? 

· Iniciaremos nuestro recorrido con 
el nombre de la ciudad, Venado 
Tuerto, que como es de común co
nocimiento expresó la memoria de 
estas tierras. Con ese nombre eran 
conocidas desde principio del siglo 
XIX. El topónimo Mapuche 
Thrauma Trüli, "tuerto", "Venado 
de las pampas" respectivamente ha
bía bautizado esas tierras 111

• En rea
lidad ese nombre respondía a una 
laguna muy cercana a la actual ciu
dad de Venado Tuerto, que servía 
de referencia y orientación, pero 
también como punto que proveía 
de agua a indios y blancos en la in
mensidad de las pampas. De allí 
que el bautismo del terreno era el 
medio para individualizarlo o darlo 
a conocer. Como era costumbre, el 
nombre estaba asociado a recuerdos 
de eventos que habían ocurrido en 
el lugar y que con el tiempo tendrf-

En nombre del Poder 
Durante las sucesivas fases de ocupación del espacio venadense, la toponimia se renovó 
con diferentes temáticas que se correspondieron con distintos momentos históricos, po
líticos, sociales y culturales del país y de la ciudad. Abordar dichos cambios desde una 
perspectiva que ha sido revisada y enriquecida recientemente con los aportes de la geo
grafía cultural, permite descubrir una historia local diferente. Al interrogar la toponimia 
de las calles de la ciudad a través del tiempo, las convertimos en fuentes para poder com
prender las permanen_cias, los cambios y las ausencias. El objeto del presente trabajo fue 
registrar esta modalidad desde la fundación de la ciudad hasta la actualidad, aunque en 
virtud del espacio solo se hará referencia a los aspectos más significativos de sus dos pri
meras etapas. 

an visos de leyenda m. 

Eduardo Casey hizo algo poco fre
cuente para la época: cuando la ma
yoría de los pueblos de la región lle
varon como nombre los apellidos 
de sus fundadores 13>, él reconoció 
como nombre del lugar al de la la
guna que servía de referencia, con
servando de esta manera la memo
ria de estas tierras y sus característi
cas geográficas. Esto no fue un he
cho aislado en la vida de Casey pues 
su otro gran emprendimiento, la 
Curumalán, era un toponimia de la 
lengua mapuche. 
Sin embargo, transcurridos diez 
años de la fundación, la ciudad es
tuvo a punto de cambiar de nom
bre. El episodio no muy conocido 
es recogido por el periodista e his
toriador Leoncio de la Barrera en su 
libro La verdad histórica sobre d 
fundador y fecha de fundación de 
Venado Tuerto. Los vecinos pidie
ron se sustituyera el nombre actual 
por el de su fundador Eduardo Ca
sey. c41 

" ... Los que suscriben nacionales y 
extranjeros, invocando el articulo 
7° de la constitución de la provin
cia, nos presentamos a V.H y deci
mos .... .la denominación de Venado 
Tuerto, nada dice en efecto, a la 
historia geográfica ni polf tica de la 

provincia ni de fa república, a la 
fantasía ni al sentimiento popular; 
en todo caso es resto indígena de al
guna tradición de los indios pobla
dores de esta comarca. Nuestro pe
dido es que se llame Colonia y pue
blo Eduardo Casey, porque este ar
gentino fue d fundador de mn im
po.rrantes poblacionef •.. movido por 
el parriotismo antes que por d lu
cro, a él se debe la transformación 
de estas zonas arrancadas a la bar
barie y el espanto del salvaje del 
desierto, hasta ayer enseñoreado en 
todo el sur de Santa Fe. Aún se ele
va en el centro del pueblo de San 
Urbano la fortaleza (el mangrullo) 
desde la cual se estaba alerta sobre 
las invasiones devastadoras de los 
indios ... " 

En la petición encontramos tanto a 
los primeros pobiadores (Alejandro 
Escrugamou, Ramón Urteaga, Pe
dro Iturbide, Ramón Mariño, Hi
gueras, Ponciano ·Belén y Francisco 
Echeverría) como a los hombres de 
la colectividad irlandesa (Turner, 
Maxwel, Cavanagh, Downes y Ho
wlin), y una composición más di
versa que se relacionó con la inmi
gración aluvional que se estaba 
dando en aquellos tiempos, una 
presencia muy importante de ele-

"EJ poder se apropia de las lierras anotando en 
registros. planos o mapas las colecciones de los 
nombres de los lugares. Nombrar los lugares es 
impregnarlas de aillura y poder". 

Paul Claval. 

mentas italianos y españoles que 
terminaron siendo la mayoría. "' 
Lo que parece evidente es q1:1e el to
pónimo mapuche que expresaba la 
memoria de estas tierras y que can
to había impactado a Casey, no pa
recía relacionarse una década más 
tarde con la historia geográfica de la 

Qué significa "Toponimia" 

En la antigüedad existía la palabra 
topografía que tomaba del griego To
pós ("lugar .. ) y grápho ("yo descri
bo.,) Este sentido se extendió hasta 
1575, cuando topógrafo y topográfi
co la reemplazaron en el uso común. 
aunque ambos términos siguieron 
en relación al significado de topogra
fía (describir y delinear detallada
mente la superficie de un terreno) 
Recién en 1900 apareció la palabra 
Toponimia en el sentido actual, con 
la incorporación del griego de la pa
labra on6mato ("nombre'') La pala
bra Topónimo pasó a designar así los 
nombres propios de un lugar, que 
derivaban del bautismo que los 
·hombres le hacían como medio para 
individualizarlo o darlo a conocer: 
la t · · · 'y opomm1a paso a referirse al estu-
di~ del origen y significado de los 
mismos. 
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provincia. Podríamos inferir que los 
concepcos vertidos sobre las nacio
nes indígenas estaban en íntima rela
ción con el dima de ideas y con las 
políticas de Estado del gobierno ar
gentino -no habían pasado 20 años 
élesde la campaña aJ desieno-. Sin 
embargo y a pesar del reclamo y de 
la discusión que generó el mismo 
dentro de la comisión de peticiones 
de la cámara de diputados provin
cial, el pedido no prosperó. 
Es interesante verter algunos de los 
conceptos que se expusieron en rela
ción a este pedido, en especial el de 
los diputados Lubarry y Lucero res
pectivamente, porque ambos repre-

. · e das 161 ' sentaron pos1c10nes encon ra . 

" ... El nombre de Venado Tuerto 
no dice nada, es ridículo y no tiene 
tradid6n histórica. Es cierto que no 
data de ayer, pero es uno de aque
Hos nombres que recuerdan una 
uadidón indígena .. ". (Diputado 

Lubarry) 

" ... Voy a apoyar el dictamen .d: la 
comisión porque soy de opmtón 
que en materia de nombres se de
ben conservar aquellos que recuer
dan una cradición y si se erara de 

cambiarlos debe ser por nombres 
históricos que vinculen la geografia 
con la historia del país. El nombre 

de Venado Tuerto ciene también 
tradici6n. EL mismo Casey la reco
noció y no quiso cambiarle el nom
bre. El departamento Gral. López 
es uno de los que más conozco de 
mi provincia y los nombres primiti~ 
vos de sus pueblos tiene cradici6n 
histórica más o menos imporcance, 
porque fue en aquellos lugares don
de la civilización venciendo a la 
barbarie le arrancó los terrenos pal
mo a palmo. El nombre Melincue 
tiene su leyenda, el nombre de Ve
nado Tuerto también." Recuerda 
en su tramo cuando recorriendo el 
departamento a caballo un guía 
criollo conocedor de los pagos le 
concó la leyenda del venadico. "E.s
eas referencias sencillas pero hist6ri
cas tendrán gran importancia el día 
en que la musa de nuesaos poetas 
pidan su inspiraci6n a la rradici6n 
nacional y por eso señores dipura
dos, sostengo que es un deber con
servarlas ... ". (Diputado Lucero) 

Las coincidencias encre ambos son 
notorias, las divergencias cambién. 
La campaña al desierto había sido 
exitosa y el mundo de la frontera 
había desaparecido. El paisaje se 
había modificado, la técnica había 
dejado acrás "el desierto y la barba
rie". No había espacio para el en
cuentro entre blancos e indígenas. 

por Alejandra García y Gladis Mignacco 

EL SALDO 

GRAN PUEBLO 
•• 

Venado Tuerto 

VENTA 

lil m<'/<>r .. niplco d••I 

dinerfJ. es ,:t11uprnr 

un$íJlardt· los J>O· 

Pero había discursos divergentes 
con respeto a la coincidencia del 
paisaje geográfico con el histórico. 
Los nombres originales de los luga
res debían preservarse como forma 
de no interrumpir el contacto entre 
el presente y el pasado, aunque se 
corrieran riesgos contravenir los ar
quetipos de la historia oficial. Esa 
es la posición de Lucero y de la co
misión de peticiones que no dio lu
gar al pedido esgrimiendo argu
mentos de índole históricos m:. 

" ... Teniendo en cuenta a más de 
muchas ocras consideraciones que 
el cambio de nombre geográfico in
troduce una perjudicial confusión 
en la administración y en la geogra-

. fía, sin ventaja para nadie, haciendo 
difícil o imposible todo estudio re
trospectivo y perturbando el des
arrollo de los conocimientos gene
rales en cuanto a la nomenclatura 
de la provincia se refiere, se aconse
ja no dar lugar ... " 

Sin embargo será solo en el nombre 
de la ciudad en donde se reflejó el 
origen de estas cierras. Las calles, 
pasajes y lugares cuvieron otro des
tino, con excepción de una calle 
que en la última década fue bauti
zada con el nombre del Hinojo, en 
alusión a una laguna que con ese 

nombre fue regiscráda en 1806, de 
la que lu~go tomó su nombre el 
forcln establecido por Mitre en 
1864. El fundador siguió otra polí
tica para el trazado de la ciudad. 

Las calles extranjeras 

Cuando en 1881 Casey sacó a re
mate los campos del Venado, casi 
todos los compradores de leguas de 
campo fueron de origen irlandés e 
inglés. La composición fue más di
versa con la vema de lotes urbanos 
o solares. El censo de 1887 no solo 
reflejo ello sino que mostró el dina
mismo de la incipieme urbaniza
ción, que con sólo cuatro años de 
vida contaba con 205 habitantes en 
la zona urbana y 14 1 1 habi cantes 
en la zona rural. De estos habitan
tes la mayoría eran argentinos, pro
venientes de la misma provincia de 
Santa Fe, mientras que dentro del 
grupo de extranjeros sobresalían los 
ingleses e ·irlandeses 1

•
1
• A pesar de 

este predominio árgentino el bau
tismo de las calles que conformaron 
el primitivo plano de la ciudad es
tuvo asociado al grupo de extranje-. 
ros mayoritario que además poseían 
poder económico y político. Si em
bargo nos fue imposible encontrar 
alguna documentación que se refi
riera tanto a los fundamentos de la 
nominación de las talles con topó
nimos extranjeros como al autor de 
los nombramientos, aunque sab!!
mos que los planos fueron elevados 
por el apoderado de Eduardo Ca
sey, Celestino Rosas, al departa
mento topográfico de la provincia. 
C?J Curiosamente la conservación de 
la memoria del origen del fundador 
de la ciudad y de los irishman que 
poblaron estos campos, tuvo un lu
gar reducido a la hora de designar 
los espacios. A pesar del origen ir
landés del fundador de la ciudad, 
de las veinte calles que conforma
ron la primitiva urbanización solo 
5 tuvieron esa ascendencia u01: Ca
sey, en clara alusión al fundador; 
Brown, en obvia referencia al mari
no irlandés; T urner por ser piooner 
de la fundación de Venado T uerco; 
y Gahan y O'Farrell 1111 porque ade
más de ser apellidos. imporcantes de 
la colectividad irlandesa, tenían es
trecha relación con Casey. Siendo 
además que tanto Turner como 
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Gahan tenían parentesco con el 
fundador. Hay un segundo grupo 
de calles que esraban designadas 
con nombres femeninos, como 
María, Inés y Catalina. Desconoce
mos su procedencia aunque bien 
podrían esrar ranro en referencia a 
la Virgen María y Samas con esos 
nombres, si pensamos en el fervor 
católico irlandés como en alusión a 
miembros de la familia de Casey, 
pues tanto su madre como su mu
íer compartían el nombre María, e 
Inés era el segundo nombre de su 
esposa. Las doce calles que comple
taban el cuadro tenían una proce
dencia m:is variada, las había de 
origen inglés y alemán. La calle 
Warners pensamos hada referencia 
al diseñador del primer plano de la 
ciudad y Fair y Runciman a impor
tanres hombres de negocios ligados 
a Casey "21, mientras que sobre la 
calle Klappenbach, enconcramos 
un personaíe con dicho apellido 
pronunciando un discurso en el 
distinguido C lub de Caza de Bue
nos Aires en un agasaío al fundador 
"'>. En referencia a la calle T ecley 
encontramos con ese apellido a un 
socio del Polo Acletic C lub 11•> y con 
respecco a la caile Tebbut, dispone
mos sobre ese apellido información 
a cerca de una asociado de Casey, 
M.A. Tebbut, de origen inglés mi. 

Su nombre había aparecido en el 
grupo de personas ilustradas que 
1882 inspeccionaron los campos 
del Venado Tuerro. Sin embargo 
con respecro a las demás: Harrier, 
Huxrable, Krable, Coopcr, Kimball 
y Harris no encontramos ninguna 
referencia, solo que su origen era 
inglés. Sin embargo esa ausencia de 
información nos brinda otra: estos 
nombres no formaron parte ni de 
los primeros propietarios de la cam
pafia ni de los primeros pobladores 
del poblado. Siruación que salvo 
excepciones se repite con los nom
brados con anterioridad. Es por ello 
que podemos acordar que la ~Ioni
zación al igual que una invasión 
descartó la toponimia original, con 
nombres que no cenían trascenden
cia vernácula. 

Pueblo Nuevo, 
nombres nuevos 

Cuando el ferrocarril llegó seis años 
después de la fundación, en 1889, 

de la mano de la compañía del fe
rrocarril del Gran Sud de Sanra Fe 
y Córdoba, el cenero del pueblo es
taba ocupado. La Compañía de 
Tierras del ferrocarril pidió se apro
base la craza de un centro ubicado 
a1 sur del antiguo. Apareció así un 
plano del llamado Pueblo Nuevo 
de Venado T uerro, que por otra 
parte era un plano tipo -lo com-. 

manzanas que rodeaban la estación 
de pasajeros tuvieron una toponi
mia diferente a la del plano viejo. 
L1 misma remiría ranro al impacco 
de la inmigración iraliana de es<: 
tiempo, con calles como lcalia. Mi
lán, Génova y Garibaldi "''' , como a 
figuras de la política conrempo rá
nea de la provincia y el<: la nación. 
como era el caso de la calle Calvé~. 

El bautismo de las calles que conformaron el primitivo plano de la 
ciudad estuvo asociado a los extranjeros, especialmente a los de 

origen ingles e irlandés, que sobresalían del grupo por poseer poder 
económico y político. 

parcíamos con Sanra Teresa, San 
Urbano, Elorrondo, Maggiolo, 
Arias, Canals y otros- que ubicaba 
al ferrocarril y a los solares que po
nía en venta este, a lo largo del ten
dido. Era el año noventa, Casey ya 
no csraba en nuescra zona y la 
Compafiía de rierras del ferrocarril 
era ahora quién poseía las cierras 
que atravesaba el ramal. En esra eca
pa de nuestra ciudad, en consonan
cia con lo que ocurría en el resro de 
la provincia y el país, predominaba 
el elemenro icaliano. El plano del 
llamado Pueblo Nuevo de Venado 
Tuerto mosuó esos cambios: las 64 

Aldao, Quirno cm, y Sarmienro. Ex. 
era contemporáneo aparecía sólo 
Estanislao López. El resto de l a~ ca
lles cenia connoraciones geográfi
cas, que se repecían en los planos ti
pos de la misma compañía. Apa rt•
cían como nombres de calles pobb
ciones y lagunas de la pro\·incia Jt· 
Sanra Fe y Córdoba, como C arre
ras, Funes, Rueda, Arias y Olmo~ 
1181

• Sin embargo creemos que d ori
gen del nombre de las calles en esca 
etapa está más relacionado a la h e
rencia cultural y a1 poder político
económico, que a los aspectos geo
gráficos. El poder se apropiaba tlt-
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las tierras anotando en registros y 
planos, calles que llevaban el nom
bre del poder político de aquel mo

n:ento. ~ a m bién lo hacia con topó
nimos gnngos, no sólo cuando esto 
aparecía expresamente, como en el 

caso de Garibaldi o Génova, pues 
las pobla ciones nombradas (Funes, 
Arias) no tenían otro mérito que ser 
el símboio de la colonización en el 
sur de la p rovincia. Todas ellas eran 
promisorios centros agrícolas que 
representaban el triunfo de un nue
vo moddo de país: la patria gringa. 
Aunque en un p ri ncipio "La colo
nia o uPueblo Viejo de Venado 
Tuerto" se diferenció del "Pueblo 
Nuevo de Venado Tuerto", estas 
parres te rminaron por unirse, de
biendo el pueblo original modificar 
su trama urbana. 
De tal m anera que la roponimia de 
las calles de la ciudad de Venado 
T ueno desde su fundación y por 
un cuarto de siglo, expresó el ori
gen de la localidad, esro es la de una 
colonia de p ropietarios Anglo-Hi
berno. q ue al calo r de la inmigra
ción ital iana se convirtió en un im
porrance cenrro agrícola. Expresó d 
origen dd pueblo que no es igual a 
la memoria de la tierra. Desapare
ció el n ombre original de los luga
res y con ello pane de nuestra geo
grafía e historia. 

Segunda etapa: 
El nom bre de las calles asociado 
a la conscrucción de la Nación. 

Operativo argentinidad _ 
Dos décadas más tarde la vieja no
mencla tura fue cambiada. Desde la 
Nación la conmemoración de la re
volució n de 181 O fue la ocasión pa
ra poner a andar una pedagogía na
cional izan re 091,que cohesionara al 
conjun ro de la sociedad frente a la 
heterogeneidad étnica inmigratoria. 
La estrnregia Gubernamental pro
puso revitalizar en el colectivo aque
llos geStos que hablaran de la argen
rinidad. La anticipada o rganización 
de los festejos permitió una planifi
cación significativa de los mismos a 
nivel nacional, provincial y local. 
En relación a ello se emplazaron 
una serie de escuelas llamadas del 
cemenario en discinros puntos del 
pús, así como monumen ros y escul
turas alegóricas sobre la grandiosi-

dad de la gesta de los héroes patrios. 
También la nomenclatura de las ca
lles sirvieron a dicho propósito. 
Venado Tuerro parricipó como el 
resco del país en los preparativos de 
la conmemoración. Con una antici
pación de 11 meses se organizó la 
primer reunión en el Hotel Central 
Londres de la ciudad para crear la 
comisión de fescejos para el cente
nario. Sin embargo esca comisión 
no funcionó de forma independien
te a la Comisión de Fomento del 
Pueblo, encargada de la administra
ción y el cobro de los impuescos. La 
lisra de posibles candidaros para cu
brir la comisión de fesrejos fue ma
nejada por la Comisión de Fomen
to <20l, quién comunicaba los nom
bramientos a los vecinos elegidos y a 
quién se dirigieron escas para acep
tar o presentar su declinación para 
integrarla. De lo mismo dan cuenca 
discinras comunicaciones a la Ho
norable Comisión de Fomento. La 
que citamos a continuación nos pa
reció la más llamativa pues el vecino 
en cuestión a la par que fundamen
taba su renuncia para Presidente de 
la Comisión, aclaraba su adhesión al 
festejo a pesar de su excranjeridad y 
se explayaba sobre la conveniencia 
que la comisión sea incegrada sólo 
por ciudadanos argentinos. <m Era 
paradigmático del clima de ideas: 

" ... les agradece que.votaron por su 
nombre pero declina de dicha desig
nación pues considera que corres
ponde que conformen la comisión 
ejecutiva de dichas fies tas ciudada
nos argenti nos. Mi renuncia no 
obsra para que simpatice grande
mente con las fiestas del glorioso 
cemenario Argentino ... " (Sr. Luis 
Cucchiani) 

Lo cierro es que la comisión pro
centenario además de organizar los 
festejos del pueblo, realizó una ope
ratoria que respondió en grado su
mo a la escracegia gubernamenral
local: cambió la toponimia del pue
blo. Los antiguos nombres fueron· 
reemplazados por una galería exten
sísima de héroes que eran tratados 
como los protagonistas excluyentes 
de ese siglo de historia. Los nombres 
de las calles cambiru:on brutalmente 
en todo d espacio existente. Fue el 
cri unfo de una delicada operación 
polírica en la que había que cons-
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cruir la Nación y los argentinos. El 
cambio fue formalizado anee la Co
misión cuacro días ames del Cente
nario: 

"Venado T ueno, 19 de mayo de 
1910. 
Al Sr. prcsidenre de la Comisión de 
Fomenro de la localidad, Sr. Pacri
cio Kirk. 
En caráccer de presidente de la co
misión Pro-Cenrenario, rengo el 
agrado de adjudicarle el plano y la 
Jisca de la nueva nomenclawra del 
pueblo para que de acuerdo a lo re
suelco verbalmence se sirva elevarlo 
a SE el Sr. Miniscro Gobierno, a los 
fines de que se aucorice su cambio. 
Saluda arce, Manuel Sosa, presiden
ce ... " <22> 

El cambio de la coponimia en la lo
calidad fue una pequeña muescra de 
como desde lo local se hizo uso del 
espacio de la fescividad para desple
gar una gama de recursos ideológi
cos que cuvieron por fin la cons
crucción de la argencinidad. L1 re
novación de los copónimos moscró 
la participación de la aucoridad po
lícica comunal en la conscrucción de 
la pedagogía nacionalizance. La edi
ficación del argencinismo por parce 
de la el ice necesicó de colaboradores 
y los CUYO. 

En un mes llegó la aucorización so
lici cada desde Sanca Fe. Todos los 
nombres de las calles fueron cam
biados. Como resulcado del plano 
viejo y del nuevo, más algunas calles 
que recién allí recibieron su nombre 
y ocras a las que se les dejo el nom
bre ancerior 12lJ, se llegó a una corali
dad de 40 calles y cuacro plazas, que 
cambiaron su ancigua nomenclacu
ra. De ellas 34 tuvieron una roponi
mia basada en el panteón de héroes, 
fechas y batallas fundacionales que 
el centenario convirció en expresión 
del ser nacional. Los momenros his
tóricos resaltados fueron la gesca de 
Mayo, la lucha independenrisca y el 
arduo camino hacia la construcción 
del Estado Nación. (24) Fueron ol
vidados los caudillos, excepto el Bri
gadier Lópe-1. y codos lo que cuvie
ron que ver con la pacria gringa. 
Fueron desplazados los hombres 
vinculados a la fundaci6n, como 
Casey y Runciman, que pasaron de 
lugares centrales de la ciudad a la 

:E 

!..Lé 

......... '·· 
:-- . ' .... ,, ., 

" ' 

'.:..··· .. ' 
,, ' 

//VES 

CRTRL/NR 

' ... 

W/lRNER 

' 

' ' 

TURNER 

i 

1 
1 

1 

L 
¡---

¡ 
1 

i 
L_ 

r-- ---

L__ 

L __ 
1 
L 



~riferia. Las 8 calles restantes tu
vieron una toponimia que refería a 
paises limítrofes (Uruguay, Chile y 
p ') ' eru • paises con lai.os importantes 
con la Argentina (España e Inglate
rra) Y provincias de esca (Buenos Ai
res Y Tucumán), además de la figu
ra de Colón. 

El bautismo de las calles en 191 O es
tuvo asociado desde lo local al pro
yecto de la elite de mili1,ar la con
memoración de la revolución de 
Mayo para la construcción de la ar
genrin idad. 

EL operativo continúa 

Sabemos sin embargo que este pro
yecto no quedó agotado con el cen
tenario y por varias razones ocupó 
un lugar central por muchos años 
más. La preocupación por el cerna 
siguió y a la cuestión inmigratoria se 
le agregó el nuevo panorama políti
co. El triunfo de lrigoyen en 1916 
reforzó en la derecha civil y castren
se la descalificación por el sistema 
democrático. Los partidos políticos 
democráticos ponían en riesgo la 
Nación canto como lo hacia la in
migración. La hiscoria que siguió es 
más conocida, el ejercito comenzó a 
erigirse en defensor de la argentini
dad por encima de los partidos y a 
panir de 1930 de la constitución 
misma. Durante la presidencia de 
Agusrín P. Justo se relanzó la cruza
da por la Argencinidad. En aquellos 
años la flamante Academia Nacio
nal de la Hiscoria emprendió la re
dacción de la Historia de la Nación 
Argentina y se completó lo que la 
Argentina del centenario había de

jado inconcluso, el Gral. Sa~ Ma~
tín ascendió de prócer patrio, pri
mero entre sus pares a héroe de 

bronce. cm 
Repasar este contexto nos ayuda. a 
entender porque en nuestro espacio 
encontramos una conrinuidad con 
los topón im os designados durante 
la década del cencenario, en la ex
tensión y crecimiento (hacia la ruta 

8 y hacia el NO y E) de la ahora 

ciudad a fines de los años 30 y que 
ello fuera además producto de orde

nanzas municipales cz<». 

Nos interesa sin embargo resaltar la 

etapa del radicalismo como un _pa-
' . e 1 la continuidad aludida. rentes1s r • 

Al . del gobierno radical del tre!11po 

presidente Alvear, la Comisión de 
Fomento del pueblo dio la nomen
clarura a algunas calles que no tení
an nombre. La temática elegida en 
aquella ocasión no observó el pa
rrón regiscrado 13 años anres. Aun
que es cierto que no fueron muchas 
las calles nominadas, el hecho de 
pertenecer al trazado anterior 1271 po
dría haber determinado la alusión a 
la gesca de mayo, las luchas inde
pendcnrisras o la organización na
cional; sin embargo, los topónimos 
estuvieron elegidos en relación a as
peccos geográficos y políticos, en es
pecial a los partidos. 
Pero a fines de los años 30, cuando 
la flamante municipalidad de la ciu
dad sancionó una ordenanza a los 
efeccos de nomenclar y numerar 28 
calles, reaparecieron ropónimos que 
al igual que en 191 O escaban asocia
dos a la gesta de Mayo, la lucha por 
la independencia y la organización 
nacional. Todas las nuevas calles, 
excepro dos (Cullen y Perú), res
pondieron al viejo pacrón. Liniers, 
Balcarcc, Dorrego, French, Berutri, 
José María Paz, Suipacha, Montea
gudo, Laprida, Las Heras, Arenales, 
Rodríguez Peña, Caseros, Alberdi y 
... cm. También de aquella época, 
1937, dató la construcción del pri
mitivo monumento a San Martín 
en la plaza central C2?l. Los nombres 
de fas calles, como los monumentos 
habían sido parte de los dispositivos 
visuales que la estracegia guberna
mental había desplegado en el pasa
do para estimular los sentimientos 
de pertenencia a la Nación. Duran
te la presidencia de Justa se reedita
ron desde lo local. La operación po
lítica del centenario se complecaba 
en los años 30. 

Rescatando a Casey 

Debemos decir sin embargo que 
hubo un rescate de la figura del fun
dador Casey, que había sido despla
zado en la operación del Cenrenario 
de su 1 ugar central a uno periférico. 
En 1937 se dio su nombre a la ave
nida p rincipal de la ciudad que ha
bía sido llamada Avenida Centena
rio desde el centenario de la revolu
ción. También se mandó a erigir un 
monumento para honrar la memo
ria de Don Eduardo Casey en el 
punto de la plaza donde dcsembo-
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caba dicha avenida.U°' Esco se rela
cionó con el cincuencenario de la 
fundació n de la ciudad y una opera
roria de la enconccs comuna (1933) 
que consisció en hacer una historia 
de Venado que esrableciera encre 
orras cosas la fundación oficial y la 
verdad sobre su fundación. 
Salvo esra operatoria, la elección de 
los topón imos en esca 2° etapa estu
vo asociada a acciones conducidas 
desde lo local que respondieron en 
grado sumo a la esrrnregia guberna
mcncal iniciado por la el ite dirigente 
ck la Argentina del Centenario y 

conci nuada a fi nes de los aiíos 30 con 
el J ustismo que renía por meca csci
mular desde la nomenclatura los sen
timientos de pertenencia a la patria. 

Conclusiones 

Que la toponimia de la ciudad en 
su primera etapa no expresara la 
historia de escas cierras y la geogra
fía del lugar estuvo asociado a la au
sencia de una culwra sedentaria 
que :rncerior a la colonización de es
tos camp•Js, profundiura la fronce
ra entre .el suscancivo común y el 
nombre propio. Relacionado con 
ello enconcramos la impronta de las 
corrienres colonizadoras que deten
caban el poder económico y políti
co, como así también el determinis
mo geográfico de la ubicación de la 
ciudad. Sin embargo esa tendencia 
que podría haberse consolidado su
frió una rupcura por la imposición 
de un nuevo modelo de poder que 
contó con la colaboración local y 
que hegemonizó la tem:frica de los 
topónimos de las calles de la ciudad 
desde la argencina del centenario 
hasta los aiíos 60. Lt 7 
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~ t ignacco (Profesora en l list0ria )' Geogra· 
fía) )' 1\kjandra García (Licenciada y l'r?fe
sora en Hiswria - UN R) . ambas pcrtcnec1en· 
tes al Dcpanameuto de Geografía del lusti· 
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nunciando un discurso a Cascy en el d is1 in· 
guido C lub de ( ;11.a de Buenos Aires. 
14.En Eduardo E H uhn, Rcsc11a dt• Ve11:1do 
Tuerto, 1883-1933. Buenos Aires, Editorial 
Amorrortu, 1934. Reunión hípica del 18 de· 
abril de 1892. 
15. En Lconcio de la Barrera. L1 vt·rd.1d his
rórici sobre d li111d.1dor )'la li:c/1:r dt· fimd.1-
ció11 de Vt·11:1do wcrto. Venado T uerto. Es
tablecido en una casa de comercio en socie
d ad con el fu ndador en b estación Arroyo 
Con o aparece su nombre una carta con fe
cha 15 de octubre de 1883 dirigida a Gahan 
donde dice: "Casey saldrá mañana para co
locar la primera piedr:1 de la iglesia de Ven:i
do y m:ís rnrde si¡;uc para Rosario para abrir 
linea de ferrocarril de Casado, puede ser que 
siga viaje para Córdoba para ver como esa 
ciudad aparece ilum inada con ¡;as" . 
16.Dc 1890 Jata la Sociedad italiana de So
corros Mutuos," Sociedad Italiana de unio
nc y B..-ne,•olcn7.1 ". 
17.En Diccionario Biográfico y geográfico 
Argentino, El Ateneo. 

18.En Diccionario Biográfico )' gcogr:lfico 
Argen tino, El Ateneo. Pencnecicn tcs al dc
partarncnw G rl Lopb .• Rosario. ConMit11 -
ció n y Marcos J uart7. rcspect iv:unente. Ol
mos es un laguna ele la provincia de Córdo
ba que desagua en el Río Cuano. 
19.AI respecto consultar el trabajo; L1 Ar
gcmina de 191 O. Scnsihilid:rd, Aft-gorí.1s, 
Argum.:nros c11 wrno .1 un Cc11cc:11:1rio, Ta-. 
ller de l l istoria de las Mentalidades. Coor
dinado por Cristiná God oy )' L::d i1ardo 
H ourcade. i1ucgrado por V ilma Bid ut, Eisa 
Caub , Alcjandr:1 Carda, y mrus, e11 Estu· 
dios Sociales, Revista Univcrsitari.1 Semes
tral, N° 4, ai10 3. 1° semestre 19?3. 

2?.22 de junio de 1909, en Corresponden
cia pencncciente a b Comisión de Fomento 
de Venado Tuerto , de noviembre 1908 a di
ciembre 1910, Arch ivo d e la M unicipal idad 
de Venado Tuen o. 

2 1.Comunic:1cioncs del 16 y 18 de sep tiern-
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El coágulo sagrado 
y el paso de mi mo rci lla por 

1 os europeos se sorprenden al 
vernos retroceder sobre las huellas 
en busca de una historia que nos 
conrenga. Aunque en realidad no 
veo de que habrían de asombrarse 
quienes desde siempre han culti
vado la idea de que la sangre, más 
que los calencos, avala circunstan
cias cxrraordinarias. Podemos 
pensar en cencenares de agrupa
ciones dedicadas al estudio de re
mas genealógicos cuyo objecivo 
primordial pareciera ser la reivin
dicación de sus miembros como 
herederos en un pool genécico ex
clusivo, suerte de Canrriclú del 
Coágulo Sagrado al cual se ingre
sa por vía endovenosa hasra crans
form:ir la heredad en morcilla pa
ra deleire de los socios. Son los 
hijos e hijas de dudosa proceden
ci:i, herederos de príncipes, reyes 
y dioses, hijos de la divinidad 
aunque la divinidad y el apellido 
sea lo único que no cayó en ma
nos de prcscamistas londinenses. 
El cerriflcado, la condición de hi
jo de algo superior (identificable) 
conviene a los "hijos de" en una 
subespecie encre lo humano y lo 
divino; en una suerce de semi-hé
roes o <lemi-hombres que han re
vuelco su sangre en la sangre de 
sus anccpasados sumergiéndose en 
un pantano de la cual son crúor 
esencial. Pienso cambién en los 
H.I.J.0 .S y se me ocurre que no 

debe ser muy discinco el mecanis
mo que pone en funcionamienco 
la selección de sus iniciablcs. Di
go, no veo porqué vayan a sor
prenderse los europeos de nues
tras agicaciones, de nuestros in
tencos por descifrar el genoma, 
amenos que ceman - los europe
os- una inminente invasión con 
Moyano a la cabeza enarbolando 
la documencación probacoria de 
su condición de único heredero al 
crono de Castilla. Suena descabe
llado, pero una de las característi
cas más notables de la genealogía 
(genial-orgía) es, precisamente, lo 
descabellado y factible que resul
can ser sus revelaciones. El hom
bre americano (los que legaron) 
buscó desprenderse de la pesada 
carga ancescral, a cambio de un 
destino, una vida más ad de las 
naves incendiadas. La idea funda
mencal (fundacional) fue cons
truir (se) un presence desvincula
do (aunque más no sea creyéndo
lo) de los traumas primitivos que 
habían quedado en ese atrás al 
que los habicances de Brooklyn 
llaman rhe old country. Resulca 
curioso que quienes llegaron al 
Río de la Placa hablaban de Euro
pa, al tiempo que los que llegaron 
al Hudson o al Easc River habla
ron siempre del viejo país. A Eu
ropa puede regresarse miencras 
renga nombre (y sus derivados: 

RECOMENDACIÓN DE JULIO 

Solaris 

España, Icalia, ecc). a el viejo país 
es más difícil regresar, quizá im
posible. En un incenco por rom
per amarras, por incendiar naves y 
salvarse; el procagonisca de Luz de 
las crueles provincias vende el ár
bol genealógico que le había en
comendado su padre al parcir de 
Italia. Tradición y genealogía son 
moneda de cambio que van a pro
porcionarle al procagonisca de Ti
zón, los recursos para iniciar una 
nueva vida. Después de codo, 
América no parece un descino can · 
cruel para una hisroria que debió 
haber quedado para siempre se
pulrada en el pueblo de sus mayo
res. 

Pero resulta que no es tan fácil 
deshacerse de la hiscoria personal, 
y quien lo logra escá inevicable
mence conviniéndose en el esla
bón de una nueva cadena que ha
brá de provocar el incerés de algún 
heredero fururo. ¿Acaso no es en 
cierta forma lo que hace el mismo 
Tizón exorcizando desde Letrera 
22 y en Yala, lo que podrían tener 
de reales sus vínculos con la histo
ria famiüar? Todo esco me hace 
pensar en aquella mariposa de 
Bradbury que cambiaba el devenir 
de coda la humanidad modifican
do irremediablemence el pasado 
(que de todos modos para la ma- . 
riposa era el pre~ence). Y en ese 

andar re-escribiendo la hiscoria. 
buscando encontrar quienes so
mos los que somos en esca orilla o 
fuimos en la ocra, uno busca in 
evitablemenrc rearmar con u 11:1 

mano lo que con la otra en ajenó 
(uno o su sangre) para salvar el 
pellejo. A mí cambién me ocupa
ron alguna vez los anccsrros de la 
otra orilla con sus hisrorias o los 
de esca misma, más al norre, en 
una Nuev:t lnglacerra de cofl:is e 
ideas peregrinas. Pero hoy me in
ceresa más la reconsrrucción de un 
pasado menos remoto del cual. 
paradójicamenre, es mucho me·
nos lo que sé. Supongo que csra 
variante de la obsri nación. ricnc 
que ver con las circunsrancias que 
rodearon a mis abuelos y no a lo:-. 
suyos (no los de usced sino los Je: 
mi abuelo -¡ese rercero singular!-) 
cuyos paradigmas ya me fueron 
en gran medida revelados. Re
consrruir el encorno de mis anre
pasados norteamericanos o véne
tos del XIX (los del XV III suekn 
ser más acracrivos) consriruye un 

juego, una mer:i discracción. Pero 
cuando el objeto S!'! craslada a mis 
abuelos ya no puede hablarse ex
clusivamence de una prácrica lli
dica sino que cambién entran en 
la parrida ocros facrores capaces 
de · consriruirse en hcrramicnra 
úril para pensa r b s vicisiru<les 
que nos hicieron ser quienes so-

Estudio Contable 
Impositivo 
Previsional 

C.P.N.Jorge Ricardo Kalbermatten 

Horario de atención 8hs. a 20hs. 

Iturraspe 662 
Tel: 03462 420758 . Venado Tuerto 1 



Veriado Tuerto 

mos bajo una lente ligeramente 
menos empañada por la conden
sación de los siglos. 

Veamos: abuelos cuve dos y eso 
me tranquiliza. Un tercero hubie
se puesto en peligro cualquier in
tento por abordar el cema con se
riedad. Ambos están íntimamente 
ligados a la provincia de Santa Fe 
aunque ninguno de los dos de allí 
provenga. Como es sabido, sólo 
los querandfes (querendones) 
pueden arrogarse la pertenencia a 
la cierra, aunque vaya uno a saber 
a sabiendas de los privilegios de 
sangre de sus ancestros guaraníes. 
Pero dejemos de lado los Nacive 
Americans, aventuras y desventu
ras de la conquista, para regresar 
al tema de mis abuelos made in 
America que a esta altura del par
tido me parece mucho mas inrere
sance que las tribulaciones de mil 
taparrabos. Por el lado materno 
p ienso en don Jacobo (Kaplan), 
centroeuropeo, hombre de campo 
cuyos lazos con el viejo mundo 
son violentamente desarticulados 
por la acción devastadora del na
zismo. Don J acobo, recaló en Ma
ría Teresa, localidad vecina a Ve
nado T uerro, como recibidor de 
cereales. El zeide, como le llamá
bamos sus nietos, acabaría por 
reinventarse, años más tarde, co
mo próspero ciudadano de la ciu-

por Eduardo Mon~es Bradley 

1- Fotolito original del logo del Jockey Club 

l- Como en las mejores tiendas de Nuev.i York. 
Paris o Buenos Aires. Ansaldl confeccionaba vi· 
drieru en ocasiones extr.aordinarias y un catá-
logo de promoción indispensable. sobre todo, 3 
para los hombres y lis mujeres del campo.AIU se 
anunciaba desde fa última moda en ropa para seftor.u hast:a lubricantes para tnctores o pcsticidu 
para librar los sembradíos de pla~ · 

l · Concepto original del logotipo de la Sociedad Rural Venado Tuero. 

'4· Saúl en mangas de camisa. sombrero, bigote y cigarrillo en la mano. 
4 
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5· Publicidad de la firma COCOCCIONI & Cia. en cat21ogoAn~ldl . 

6· Una de las vidrieras diseñadas po~ Saúl para la tJenda Ansaldl de ramos generales. 

7- Casa de la calrc Saavedra, frente ; 1 correo, ano 19'40 

9· Casa de la calle Saavedra, frente al correo, allo 2003 

8 

dad de Rosario. El padre de mi 
padre fue Saúl Mari~no Monrcs 
Bradley, hijo de argenrinos des
cendienrcs de españoles, norre~
mericanos y alemanes con con D 

guos {en términos americanos) la
zos en el N uevo M undo. Saúl n :i 
~ió en Rosario exacramen ce hace 
novenra y seis años. S us padres 
eran de Buenos Aires pero la c risis 
(siempre hubo alguna) de fi nes. de 
siglo, los había desplazado hac ia d 
"interior". En roda gene rac ión 
han habido quiebres, bisagras q uc 
coináden con las recurrences c ri 
sis. La que le rocó vivir a m i a bue
lo pacerno lo empujó un poco 
más allá del "inrcrior" de sus pa
dres, por algún tiempo el descino 
de Saúl y su tribu fue Venado 
Tuerro. Aquel " incerior" de sus 
padres había sido Rosario, el suyo 
esa ocra fronrera en la que hoy 
busco vestigios de su paso por la 
tierra; indicios que me permirnn 
reconstruir sus fa ntasm agorías, 
ficciones al fin y al cabo no muy 
discinras a las de tanros o t ros 
hombres. 

Hoy resulta inrercsanre pe nsar e n 
esa sucesión de traslados en rérm i
nos de fronreras que se cruzan, 
que son cruzad:is. Supongamos 
que la primera en la saga fami lia r 
fue la aduana porteíia de Buenos 
Aires (el árbol genealógico asegu
ra que no). Hay cierra memoria 
de un paso prologado -¿u n si
glo?- por la miserable aldea. Hu
bo que sobrevivir batallas (no b 
de Isla Verde precisame nre); revo
luciones; tiranías y rransformacio -

o CIRCU LO ODONTOLÓGICO REGIONAL DE VENADO TUERTO 

VENADO TUERTO 
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nes hasta que uno de esos cam
bios, una de esas crisis, fuerza el 
acercamiento al nuevo destino: 
Rosario. Claro, para entonces ya 
las sangres están lo suficientemen
te licuadas para que no se hable en 
términos de españoles, norreame
r'.canos o alemanes sino de argen
unos. Los que llegan a Rosario lle
gan de otra orilla pero no "de 
afuera". Esta nueva frontera tiene 
la pec!-lliaridad de ser un puerto 
de río y como es sabido todos los 
ríos van a mar y el mar aún une 
mi sangre (mi morcilla) con las 
orillas y morcillas del Mediterrá
neo o de Nueva Inglaterra. Pero la 
crisis ·que azota a la generación de 
mi abuelo (quizás sólo a mi abue
lo), arranca a Saúl de la margen 
occidental del Paraná para deposi
tarlo ei:i el fondo de un destino 
americano al que pienso con la 
forma de un vaso, un lugar llama
do Venado Tuerto, un espacio in
imaginable cuya sola mención ha
bla de una cierta naturaleza frágil 
y discapacidad. El traslado de Ro
sario a V e nado Tuerto debió ha
ber estado signado por esas mis
mas características. Los nombres 
de las c iudades las tienen. Pienso 
que es digno ser venado y que re
sulta casi heroica su discapacidad, 
en su . condición de tuerto (¿su 
ruerrez?). Rosario, en cambio 'me 
produce cierro resquemor, al me
nos no considero apropiado para 
un agnóstico comecuras como el 
suscripto haber ve1.1ido al mundo 
(según dicen) en una ciudad con
sagrada al rosario y a la fe sanra 
que tanro nos ha hecho doler. Mi 

• • • Pr1m1c1a 
Tarjeta de Crédito 

Su mejor opción 
para comprar en cuotas 

abuelo Saúl, para regresa~ a su pa
so por la Tierra y no al mío, se ra
dica a fines de la década del trein
ta, principios de los cuarenta en 
una modesta vivienda de la calle 

'Saavedra de aquel lugar tan ame
ricano, tan venado y tan tuerto. 
Hoy la casa sigue en pie, no así mi 
abuelo que falleció miles de ciga
rrillos más tarde. Mi padre con
serva una fotografía de cómo era 
la casa entonces, de cómo él cree 
recordarla al dar sus primeros pa
sos. La imagen aggiornada del in
mueble (me gusta decir inmueble) 
me pertenece. Logré esa toma du
rante una reciente visita a Venado 
Tuerto. Una invitación de Fer
nando Peirone me abría las puer
tas al pasado, a esa otra frontera 
de mi morcilla. In.vito al lector a 
que compare ambas focografí~. Si 
codo sale bien el diagramador las 
habrá dispuesto como l!n aquel 
juego de los siete errores. El tiem
po fue .desdibujando líneas en la 
mampostería, convirtiendo la 
puerta principal en el ingreso a 
una peluquería para niños (segu
ramente consecuencia de alguna 
otra crisis); cambiaron los porto
nes y seguramente la sombra del 
árbol ya no es la misma. Durante 
aquella visita me fue posible en
contrar otros raseros del paso de 
mi abuelo por aquel lugar. El logo 
del Jockey Club por ejemplo, 
también el de la Sociedad Rural y 
;µgunas revistas en las que su plu
ma trazó anuncios para tiendas 
prestigiosas hoy seguramente des
aparecidas merced a otra u otras 
crisis sucesivas: Ansaldi, Balbuena 

~ 
Gl!R~V~GHO. l{lttflUUI ~ ~IOUílDO! 

Contadores Pab/icor • Consultore~ 

• 9npuru!OJ • Ou•ifru y -8oyaJC)<XJ'e/QJ 
• 9lull<rí& • OMlcalurs ConCJJTW 
, OocM&:IO> • <Jl:fmlnfJITttclcn"' 

, ContdJi/iltrl"' • Co,,tru y 9.,1íén Smpr.,an" 

'Teléfonos: 
(OY/62) - 436317 - 436473 - 400495 

.f3neas CJlolal/oas 

<fl71'/re 726 - (c5260o'J'Jfi) 
<'?Jeno.do 'Tuerlo - C'f>da. Üanla <fe 

Hnos., Cococcioni & Cia. Una 
maquera del Club Nueva Ern, una 
foro de mi padre junto a su mate 
y ocra del abuelo junto a sus ami
gos del lugar. Quizá alguien pue
da reconocer alguna de las caras 
que lo acompañan en lo que pare
cería ser un domingo de invierno 
para celebrar. 

El paso familiar por aquella fron
tera, por aquel Far West (farlamé
rica), fue breve. Un par de años 
después de instalarse en aquella ca
sa de la calle Saavedra, mi sangre 
emprende el camino de regreso. Y 
digo regreso con cierra solemnidad 
porque nunca mi morcilla había 
llegado can adentro del país. Nun- . 
ca antes se había aparcado de las 
orillas de los ríos y mares que le 
permitieran replegarse al cauce. 
Mi abuelo junto a mi padre y la 
madre de mi padre regresaron a 
Rosario desde dónde otra crisis 
(¿nacional o personal?) expulsó a 
mi viejo sobre las huellas de su 
abuelo pero a la inversa. La aldea 
miserable ya no le era tanto y mi 
padre arroja el ancla por casi cua
renta años en los que hubo de so
brevivir batallas (no la de Isla Ver
de precisamente); revoluciones, ti
ranías y transformaciones hasta 
que uno de esos é:ambios, una ·de 
esas crisis, fuerza el acercamiento a 
un nuevo destino. En cuanto a m{, 
b ien, me tocó en suerte como a mi 
padre, desandar los pasos del abue
lo de mi abuelo o del abuelo del 
abuelo de mi abuelo y me dejé lle
var por las aguas hacia las mismas · 
costas de las que habían 1,arpado 

*Kiosco 
* Comidas caseras 

* A1macen 

*F~tocopia 
San Martln y Alvear. Tel: 437785 

ciento cincuenta años anres. Hoy 
no vivo en el azul Mcd ircrráneo de 
los Monres (les ahorré a los espa
ñoles el disgusto de volver a ver mi 
coágulo republicano) si no en la 
América de los ·Bradley. Da igu:il, 
ambas están muy lejos y muy cer
ca de aquel venado ciclópeo donde 
la conjunción de ambos apel lidos 
fue un gesro infinitamente ameri
cano sobre la pampa gringa. Esa 
conjunción de nombres, Monres + 

Bradley, sólo pudo darse como las 
de Belgrano-Rawson, García-Ha
milron y cantos orros en una ex
tensión de ricrra cruel que separa a 
sus generaciones con crisis par:i 
después engull irlas, deslizarlas por 
el embudo hasra el fondo del vaso 
donde acabarán convertidas en bo
rra generacional de café, de vino, 
en sueños "generacionales" o pesa
dillas "colecrivas" para finalm~nte 
vomirarlass a codos (o devolverlas) 
al mar en un gesto reconcil iador 
con la esrirpe. Mi familia, mi san
gre, mi estirpe, mi morcilla tuvo 
muchos destinos, uno de aquellos 
fue Venado Tuerto donde aún 
persisten, a pesar de las crisis y el 
tiempo, las huellas de mi abuelo 
Saúl. 

Eduardo Montes Bradley es direc
tor de cine. "H:ino de Borges" y 
"Cortázar, apuntes para un docu
mental" son dos de sus rccie ri tes 
trabajos. 

Morg.~~ 
1 Plantas: Ornamentales • florales 
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1 Qué. pasó con el "que se vayan todos" 

Del Que se vayan todos a la reaparición del Estado 

desde la d ictadura del '76 hubo 
una alternancia radical-"peronista" 
en los sucesivos gobiernos. Pero 
nunca los radicales, con o sin la 
Ali:una, pudieron constituir un Es
t:ido creíble. Con el personaje-me
nem, mucho menos, ya que asisti
mos a una doble destrucción: del 
Escado desde el Estado, y de lo que 
quedaba del peronismo desde su cí
nico "jusricialismo". El riojano de 
imagen c¡mdillesca, se convierce en 
el bufón del circo neoliberal, perso
nificando al capitalismo 'cxiwso', 
efectuando la traición más incensa 
de la historia de lo que alguna vez 
fue un movimiento de masas. 

• • • 
Par:i neoformarse sobre las cenizas 
del Esrado y del peronismo, la línea 
Kirchner hasta precisó volver a la 
década del '70 ("vengo de una ge
neración diezmada" I "no dejaré 
mis ideales en la puerra de la Casa 
Ros:ida"). Precisó volver hasta :illá 
para insulflarle algún senrido creí
ble a su gestión de Escado; aunque 
rambién sea cierro que la historia lo 
demanda. 
Le agrega a esro, una renovación 
del discurso y la práctica anti-co
rrupción, d iscurso que fuera inau
gurado por el efímero Frente Gran
de/Frepaso, e intentado por la efí
mera Alianza. 

• • • 
Pero por sobre todo lo anterior, la 
línea K. p recisa tácticamente absor
ber cierras luchas y consignas que 
n:icicron del campo social. ¿Qué lu
chas elige absorber? Parece que la lf
nea neoDuhalde-Kirchner incer
preró muy bien lo que ocurrió a 
parcir del 20 de Diciembre 2001 en 
Argentina. Encendieron que el Es
cado se puede volver a consriruir, 
sólo si captura en su interior algo de 
la fuerza que lo desciruy6, desde 

afuera. 

• • • 
C laro que el 19/20 da el último 
golpe a una soberanía estatal que ya 

había sido liquidada desde adentro 
con el menemato, y desde afuera 
tanto por las corporaciones econo
mico-financieras en toda América 
L1rina, como por los militares du
rante todo el siglo XX en Argentina 
y el Cono Sur. 

19120 de Diciembre 
Después de una década de resisten
cia y lucha en el campo popular, 
ocurrió La /nsurrecci6n. La cual tu

vo primordialmente fucrz,1 desricu
yence ('que se vayan codos'), no al
canzando a lograr poder consricu
yence más que en la consistencia 
embrionaria de las Asambleas Po-
1m lares Barriales. 

Del Estado de sitio al Estado sitia
do. 
Podemos leer el Aconcecimienco 
19-20 como una línea de fuga al 
acaque del modelo neolibcral (lo 
cual remarcaron tam o Fidel Casero 
como H ugo Chavez en su visica al 
país). Pero de hecho, el aconteci
miento emerge como una línea de 
Fuga a la capcura del Escado de sitio 
decretado por de la Rúa: la multi
tud invirtió los cantos y llegó a si
tiar al Esrado. 
Y nuevamente tuvimos muercos, 
nuestros márti res, nuestros héroes. 
Es impensable una línea de fuga sin 
pérdidas. 

La Fuerza Destituyente. 
Una insu rrección no es m:ís que 
eso; 110 es una revolución. No se le 
puede pedir al acontecimiento más 
conciencia y determinación que la 
fue rz.a inherence a su audacia. Y sin 
embargo marca un anees y un des
pués -como todo aconrecimienco
en la historia y la fil osofía política 
latinoamericana y argentina. El 
pueblo ya supo mejor de qué se tra
ta. 
¿Qué se destituyó? La Representati
vidad, la Representación en el te
rreno de la soberanía política (Du
halde lo supo mejor que nadie, tan
to que se auto-destituyó y propuso 

Argentina resiste 
Y si bien están yendo a varios, finalmente no se fuero n 
todos. El Estado en Argentina, volvió a aparecer. iSe trata 
de una derrota del campo popular? Analicemos cómo 
reaparece este Estado-fénix, sobre sus cenizas. 

a un grupo político renovador). 
La Ficción de los Bancos, el Capital 
y el Mercado en el terreno de la do
minación económica. Pero fueron 
todas las luchas político-sociales las 
que empujaron a realizar esto al 
nuevo Duhaldc, quien hizo anees 
un lamentable papel en segundo 
plano del neoliberalismo más trai
dor posible del peronismo, el neoli
beralismo de la década infame de 

confió masivamente del Trust 
(confianza, en inglés). Los Bancos 
mostraron al desnudo su ·esenc ia 
delincuencia\. Si en los 70 o inclu
so los '90, un partido de izquierda 
tenía que formular discursos con 
vincentes para explicar la esencia 
cri minal del FM I y la aberración 
comraccual que es la deuda exter
na, hoy pocas personas necesitarían 
largas explicaciones. El pueblo ya 

Que se vayan todos significó entre otras cosas, que no creímos ya en 
ser representados por el estrato de los políticos. ¿Lo creemos ahora, 
de vuelta, una vez más, con los empujes progresistas que encabezan 

Kirchner ·y su equipo? 

los noventa, que se llevó codas las 
conquistas sociales fundadas en 
aquella otra década, la del 45-55. Y 
que qu isimos hacer progresar en los 
'70, coscándonos la más sangrienta 
d ictadura. 

• • • 
Que se vayan todos significó entre 
otras cosas, que no creímos ya en 
ser representados por el estrato de 
los polfticos. ¿Lo creemos ahora, de 
vuelca, una vez más, con los empu
jes progresistas que encabezan 
Kirchner y su equipo? 
Cacerolear los Bancos significó que 
una institución tan creíble, can se
gura como el Banco, quedó desti
tuida en su credibilidad. Se des-

sabe de qué se rraca. El Banco es 
una ficción, el crédito es una fic
ción -estafa disfrazada-, la paridad 
1 a l fue una ficción (el mismo mi
nistro Lavagna le explicaba texrual
inente esto a un acror -hombre de 
la ficción-defensor de ahorristas, 
Nico Arcaza ). Hasta Duhalde -en 
Crónica TV- llega a decirle a una 
periodista una frase antológica en 
P.leno maremoco: " ... mire señorica, 
el Estado 110 exisrc". Habría que 
agregarle, más que como ficción. 
Y esa es la ficción que recompone 
Kfrchner, cal vez sin saberlo del co
do. Por ahora, codo muy creíble . 

Esperemos que un día no tenga 
que mirar para otro lado, confun
d iéndonos con su ojo incierto. ¿O 
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---------------por Daniel Ferioli 
il ustraciones Andrés Ca labrasa 

es que fuimos tan casrigados por la 
historia que nos empecinamos en 
ser escépticos? 

El Poder Constituyente (que no 
fue) 
La producción descante del 19/20 
a modo de línea de fuga insurrec
ciona!, sedimentó en breve tiempo 
en un intento de poder constitu
yente: las Asamble.1s. Demasiado 
breve tie mpo para que come con
sistencia orgánica. Fue tanra la des
trucción de la trama social-política 
desde la dictadura en adelante, que 
no se le puede pedir a una fuerza 
en superficie convenirse en poco 
tiempo en un poder en profundi
dad. Sin embargo la destitución de 
la Rcpresenración fue can fuerce 
que llevó a Duhalde a decir que 
piensa que los partidos políticos ya 
son historia, que no represenran 
verdaderamence a nadie (Lo cual 
no quiere decir que la gente no los 
vaya a vorar). Y tan fuerce que pro
bablem e nrc Kirchner apele a la 
consul ra plebiscitaria cuando la co
rrelación de fuerzas en es estrato 
represenracional no le alcance. De 
ese modo Kirchner, como hasta 
a11ora, estaría concretando lo que 
se orig inó en el campo social po
pular. ¿Qué sería un plcbisciro? 
Entre otras cosas, algo que no deci
den los Representantes. Debemos 
reconocer que la Constiwción Ar
crentina no oculra su cinismo cuan
do establece: " .. el pueblo no deli
bera ni gobierna, sino a rravés de 

sus represen tan res". 
Donde lo primero que podríamos 
inrerprerar es la frase anrerior al 
"sino", es decir, la afirmación de 
que el pueblo no Jelibera ni go· 
bierna. ¿Y en tonces dónde está el 
'gobierno del pueblo', traducció_n 
literal de la supuesta democracia 
(demos: pueblo; craros: gobierno)? 
La Constitución sin duda es con

rradicroria. 

• • • 

¿Qué se votó c uando se voró ' ma· 
sivamente'? E n mi Asamblea Ba-

rrial llegamos a pensar que el pue
blo voró masivamente contra me
nem (un traidor no merece mayús
culas). Al vorar contra menem, vo
tó contra el retorno del modelo 
neoliberal. Lo inverso al retorno 
de Perón hacia su tercera presiden
cia, la cual el traidor insistió en 
pretender emular. Porque ya el 
pueblo no quiere al neoliberalis
mo: iba a perder menen en el ba
llotage. Lo que derrotó a menem, 
no es sólo la asrucia de Duhalde, 
sino la correcta inrerpreración de 
las fuerz~s en al campo social que 
hizo Duhalde. Es lo mismo que si
gue haciendo Kirchner. Es el pue
blo el que está siendo soberano. 
Pero el pueblo ya sabe de qué se 
trata ... la Representación. 

• • • 
Hay personas que quieren que el 
Estado gestione bien, y mirarlo 
por TV, lo más cómodo posible en 
casa. Hay personas que se incomo
dan rodo el tiempo para mejorar 
su partido u organización, y así en
cabezar la lucha revolucionaria que 
cambiará de una vez las cosas. 
Hay personas que ya no creyeron 
más en el Estado o en un Partido; 
participaron de Asambleas, pero se 
hartaron de cómo las manipularon 
los partidos (partiéndolas), o se 
cansaron de las discusiones esréri
les. Hay muchas personas que lu
chan en organizaciones sociales 
que coman sus decsiones en colec
tivo, por Asambleas, y ya no quie
ren ser represenrados. Pero si el 
19/20 fué un Acontecimiento, 
volverá y será millones. Hay perso
nas que al luchar roda una vida, 
son imprescindibles. 
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1 Qué pasó con el " que se vayan todos" 

Misterios del enunciado político 

e reo haber escrito bascance so
bre el "que se vayan codos". Me 
conté encrc los rancos y cantos que 
intentaron descifrar ese grito. No 
recuerdo, sin embargo, haberlo 
practicado. (Acaso por pudor, por 
un extraño respeto). Pero asistí, 
acompañé y me entusiasmé con 
las convocacorias masivas a Plaza 
de Mayo, en las épocas iniciales d e 
los caccrolazos. Lo primero que 
percibía era que la interpretación 
del "que se vayan codos" era nece
saria, indeclinable. Pero en cual
q uiera de sus versiones, una inter
pretación le limaba a ese enuncia
do su tajancc ostentación, el boato 
incenso de su ambiciosa cotalidad. 
Le robaba su enigmática e impe
tuosa presencia, su irreversible 
fuerza mítica, su perentoriedad. 
Es que algunos enunciados (¿pero 
estará bien llamarlos asf?) invitan 
a la interpretación, por ser impe
netrables. Pero interpret~dos, 

pierden el encanto singular que 
les da precisamente su natural 
hermetismo. 
Un problema se da cita aquí: en 
general, codo enunciado (¿está 
bien decirles de esa manera?) se 
constituye cuando postula algo en 
el mundo, alguna cosa a corregir, 
a pensar o a elaborar. Si digo 
"pan, patria y poder al pueblo", o 
"que renuncie la Coree" o "viva la 
liberación'', procuro que en la 
propia exposición de esas oracio
nes haya una claridad evidente, de 
por sí adherida a la expresión e n
fática de esas consignas. Si pienso 
ir por la calle, rodeado de compa
ñeros que conforman una masa 
portadora de una voz colectiva, no 
desearía que ese momento feliz de 
comun ión exhiba una falta de ex
pliciración en sus proclamaciones. 
Todos tuvimos la experiencia d e 
cantar alguna consigna oscura, 
sostenida en rimas complicadas o 
en arabescos que hacían tropezar 

la dicción. No eran eficaces, aun
que sin duda son parte del lirismo 
de toda reunión humana que con
sigue juncar sus voces en un géne
ro unánime. 
Si digo gol junto a miles y miles, 
(y aunque no lo grite y lo digo con 
fórmula vocal corta, un breve chi
cotazo, ya eso es un grito) no cabe 
duda de que hay varios planos que 
mágicamente se conjugan. Esta
mos anee un acon~ecimiento en el 
mundo, ese mentado gol , que pa
ra colmo pudo hacerse esperar de
masiado, la instancánea reacción 
de la tribuna, corporal o gestual, y 
la voz colectiva q ue recorre el esta
do anudando esa ceremonia com
partida. Una manifestació n que 
enarbola consignas -son sus ban
deras cantadas, la versión cuf ónica 
de los pendones mudos- se con
vierte en un cuerpo narrativo que 
va señalando sus preferencias, de
nuestos y jaculatorias. Es posible 
que exista un cántico último, es-

u acégico, que confirma el motivo 
principal de los esfuerzos de esas 
vidas políticas manifestantes, pero 
un rosario de temas subordinados 
se esgrimen por doquier. Si lo que 
escucho es "¡pi-que-teros!", se tra
ca de afirmar la identidad general 
en acro; muestro lo que soy en el 
acto de serlo: nada más preciso. 
Camino, marcho, SO}' eso que di
go ser. Quizás luego pueda agre
gar "basca de represión" o."casrigo 
a los asesinos", con lo que voy de 
una afirmación que implíciramcn
ce contiene rodas las demás·a las 
especificaciones surgidas de la ins
piración o las necesidades del mo
men ro. 
Con el "que se vayan todos" ocu
rría que no era r.i la exhibición ~e 
la identidad-presencia (nada mas 
enfático que el drama de la auro
posrnlación: miles de personas di
ciendo quiénes son en la plaza: co
rcando su propio nombre), ni un 
reclamo "puntual" que mueve las 
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por Horacio González 
ilustraciones A. C. 

acciones conc retas, inmediacas. El 
" d " . que se vayan ro os es mas que 
esrracégico y más que med iato, era 
la captación d e un se ntimienco 
que surgí:l de un hueco d e signifi
caciones, de un scn timicnco de 

profundo vacío respecto a la histo
ria vivida en ese p resenre real, y 
también una exigencia cuya sa
piencia fina l no reclamaba ser 
comprobada por ningún acto se
ñalablc y ubicable en las rucinas 
conocidas. 

Surgía de una contradicicón expe
riencia! insoluble que es la misma 
de la polícica: digo lo que quiero e 
imagino que eso no m e afecta, que 
me refiero can sólo a los otros que 
no pencnecen a mi mundo de cre
encias o efusiones. Pero el "que se 
vayan rodos" tiene un grado de 
universalidad literal que no per
mite d educciones, excepcio nes o 
sustraccio nes a mi favor. O bien 
está cla ramente explicado que "to· 
dos" son los "o cros" que yo señalo 
como m alfo rmaciones de la época 
(con lo cual recaigo en la terrena
lidad empírica de la pol ítica y de
bo explicarme argumencalmence) 
o el "rodos" permanece como gran 

indicación agónica de insatisfac
ción generalizada, coralista, bru
calmenre abarcariva, que apenas 
me riene a mí como porraescan

darre sacrificial, pues absceniéndo
me de posrular excepciones a mi 
favor. ¿Yo rambién m e iría, enron

ces, con el c umpl imienro de la 
consigna? 
Ló <>icam ente, n o es necesario :1cla-

b 

rar que el en u n ciado r caería ram -
bién bajo la piquera del exrraord i

nario g rito, porque se convien e en 
~1 primer m ensajero o la primera 

~s rribac ión de ese alcn a comün y 
~xpansivo. Po r eso, su mis ió n es 

::spléndida, decir que se vay:rn to
fos lo incluye (es dcci r, él ram

Jién esra dispuesro a ser orro), pe
·o salvando csrc honor que la his-

toria le dispensa, no pretende ser 
can sumario o candoroso como 
para pensar que él proclama la re
nuncia de los inicuos para que el 
autor de la frase pueda quedarse. 
El "¡piqueceros piquereros!" es au
toafirmacivo, rrabaja para adencro 
y proclama el gozo hacia afuera. 
Cumple la función de encusiasmar 
y alertar. El "que se vayan rodos" 
es más ambicioso, indeterminado 
y agonal. Tiene un miscerio irre
soluble pues pasa los campos de 
juego (donde puede significar ape
nas que se vaya la comisión direc
riva o el enrrenador perdidoso o 
pavoce), pasa al campo de la h isto
ria, en un salto que rambién ciene 
algo ele juego, pero que al empal
mar con los incógnitas de la polí-
cica, se roma fundamental pero 
inaprehensible. Síntesis gloriosa 
de un momcnro social, hacía d e la 
polírica un cuerpo vivo de recla
mos pero a rravés de una sinopsis 
can dramática que perdía efecrivi
dad si era incerprerada con los 
acriburos conocidos del análisis 
poi frico. 
Los que cantaron que se vayan ro
dos debían ser forzosamente re
prcsenranres de un nadie colecci
vo, de una divina carencia germi
nariva, que sólo dejaba entrever su 
potencialidad en tanto ser ausen
te. Esto es, como apelación sufl
cience y lejana al conjunco de las 
contrariedades e inquierudes de 
una hisroria nacional transcurrida. 
No podía convenirse en sigla: 
QSVT. No, porque aunque podía 
ser un gesco cécnico, o - como se 
d ice- un logo, podía contener el 
pel igro de cerrar con un membre

te oficinesco una energía plena y 
ccrminante. Pero el "que se vayan 
rodos", corno generoso vacío con

vidante, aún exisre, como que 

nunca fue algo can diferente a la 
memoria, a sus irradiaciones y bo-
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1 Qué pasó con el "que se vayan todos" 

e 1 15 de octubre de 2000, Pági
na/ 12 publicó una entrevista de 
Horacio Verbicsky a Guillermo O'
Donnell en la que ~sce último alu
día, con una alarma que no parecía 
carecer de justificación, al riesgo de 
una "muerte lenca" -de una pro
longada y agónica corrosión y de
gradación- de la democracia argen
tina. Ese destino no era, según el 
autor de El Estado Burocrático Au
toritario, inevitable, pero había al
gunos "síntomas preocupantes" de 
que las cosas iban en esa dirección. 
Entre ellos, O'Donnell destacaba la 
distancia creciente de los actores 
polfcicos respecto a los ciudadanos: 
"la clase política escá cada vez más 
ocupada de sí misma y no de las 
grandes cuestiones públicas", y la 
ciudadanía, frente a eso, "responde 
con cinismo, alienación y enojo, 
porque sience que lo que pasa en la 
polícica nada tiene que ver con sus 
anhelos y sus pesares". Con escas u 
ocras palabras, este cipo de diagnós
tico (que con diversos macices y va
riaciones subrayaba la pérdida de 
"intensidad" de la ciudadanía, el 
deterioro de las identidades y el de
bilitamiento de las instituciones y 
de la representación) estaba enton
ces ampliamente extendido. 
En efecto: anees y después del re
cambio electoral que puso fin a los 
diez años de gobierno de Carlos 
Menem, era frecuente observar que 
"la política", que había constituido 
una esfera de acción y de discurso 
de enorme relevancia durante el ci
clo de la "transición a la democra
cia", y que durance la década que 
siguió había cedido su lugar de pri
vilegio a los cálculos instrumentales 
de los economistas, los criterios de 
raci11g del show-business televisivo, 
la eficacia de los técnicos y la asep
sia de los administradores, había 
terminado de hacer mutis por el fo
ro de la mano -para colmo de des
encancos- de las pobres promesas y 
las aún más pobres realizaciones de 
la coalición instalada en el poder en 
1999. Era -como solía decirse- "la 
crisis de la polltica'', que parecía es-

currírsenos entre los dedos como en 
una penosa letanía. Confirmación 
aparentemente inequívoca de esta 
crisis, en las elecciones de octubre 
de 2001 más de cuatro de cada diez 
argentinos en condiciones de votar 
prefirieron abstenerse, votar en 
blanco o anular su voto. 
Y de repente, sin embargo, la polí
tica reapareció en escena. Lo hizo 
con fuerza, con energía, con furia. 
Viejos y nuevos actores "tomaron la 
palabra" (si se me permite recurrir a 
esta bella expresión de Michel de 
Cerceau, caneas veces recordada en 
las distintas incerprecaciones que sc
hicieron de las jornadas decembri
nas de 2001) y conmovieron con 
estruendo las propias reglas de un 
juego que nos íbamos acostum
brando a jugar sin mayores entu
siasmos. Cayó un presidente y des
pués otro, y fue sólo con un oído 
atento a las diversas formas de ma
nif escación y de protesta de una 
ciudadanía sorprendentemente 
movilizada y crítica que el que les 
siguió a ambos pudo gobernar este 
país durante el año y medio que 
duró su mandato "normalizador". 
Nuevos estilos de organización, de 
expresión y de resistencia ganaron 
las calles, planteándonos a codos la 
pregunta acerca de si se trataba de 
un conjunto de agitaciones más o 
menos circunstanciales, de un úlci
mo o penúltimo estertor de la deca
dente vitalidad de una sociedad en 
descomposición o en agonía, o del 
posible punto de partida de una re
novación polf tica de largo plazo. 
Y todo eso, codo ese cambio de es
cenario can fenomenal, parecía ha
berse producido -sugería- "de re
pente". De repente comprendimos 
que la "muerte lenta" no era el úni
co destino posible para nuestra de
mocracia. De repente aprendimos 
que había en la sociedad argencina 
fuerzas y potencialidades políticas 
latentes y profundamente perturba
doras. De repente supimos que las 
noticias sobre la muerte de la poH
tica (como alguna vez escribió Os
ear Masotta sobre las noticias que 

Para un balance 
provisorio de la experiencia 
argentina reciente 

habían estado circulando acerca de 
su propia muerte) "eran considera
blemente exageradas". Ahora: ¿qué 
quiere decir -aquí, en este contex
to- "de repente"? ,:Cómo, "de re-

") "C d pence . ,: orno un rayo que cae e 
un cielo sereno", como se mofaba el 

El 18 Brumario: porque lo que 
Marx observa allí es que si Viccor 
Hugo no había podido percibir que 
las fantochadas de un personaje ri
dículo y menor no pasaban de ser la 
simple expresión de un conjunto de 
fuerzas que el personaje en cuesrión 

Después de 1999, "la crisis de la política" se expresaba en 
las elecciones de 200 1 : más de cuatro de cada diez 

argentinos en condiciones de votar prefirieron abstenerse, 
votar en blanco o anular .su voto. 

viejo Marx del modo en que pare
cía haberse precipitado sobre Fran
cia el golpe de Estado de Napoleon 
le petit según el relato de Victor 
Hugo? 

Es famosa y sutil esta indicación de 

no controlaba y tal vez ni siquiera 
llegaba a comprender era por~ue 
había leído la historia con lentes in

adecuados. Para el caso: con lentes 
de novelista y no de historiador. El 
golpe de Estado de Luis Napoleón 
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no había caído sobre Francia "como 
un rayo que cae del cielo sereno", si
no que respo ndía a una lógica estric
ta y descifrable, pero que el autor de 
Les misérables no podía percibir 
"por la simple razón de que estaba 
mirando con los lentes equivoca
dos". O para otro lado. Así, la "sor
presa" del golpe de Estado, en el re
lam de Hugo. habla menos del gol
pe de Estado que del propio Hugo. 
Era él, Hugo, el que no había podi
do leer en la superficie de la hiscoria 
anterior al golpe las señales que lo 
anunciaban; era él, Hugo, el quepa
recía creer que el golpe había llegado 
de ninguna parre. Análogamente, si 
nosotros pudimos escribir hace un 
momento que la política había apa
recido nuevamente, en la Argentina 
de esos días tan intensos, "de repen
te'', si nosorros (digo, sobre codo: 
nosotros los -con perdón- "politó
logos") rodavía no salimos de nues
tro asom b ro frenre a lo que ocurrió, 
es porque nosotros también esrába
mos mirando m.11, con los lemes 
equivocados, o simplemenre para 
orro lado. ¿En qué dirección deberí
amos haber estado mirando? Me pa
rece posible sugerir que en dos di
recciones diferentes. 
En una primera dirección, debería
mos haber mirado mejor hacia el te
rreno donde se iban gestando las 
condicio nes de un conjunto de lu
chas - y donde se venían desarrollan
do, ya, expresio nes muy novedosas e 
instructivas de esas luchas- de la 
mayor significación. Por un lado, las 
que se libraron, d esde los comienzos 
mismos de los años '90 (especial pe
ro no únicamente a través de la es
trategia de los "piquetes" y los cortes 
de ruta), conrra la brutalidad del 
"ajuste estructural" y co nrra algunas 
de sus consecuencias más notorias 
en términos de desempleo. deterioro 
de la calidad de vida de la población, 
precarización de los servicios públi
cos, retroceso de los beneficios de la 
seguridad social, ere. Por otro lado, 
una serie de nuevas formas de pro
resta (que tenían más bien como 
protagonistas a cierros miembros de 

por Eduardo Rin es i 
ilustraciones A. C. 

las clases medias urbanas: ahorristas 
"acorralados", compradores endeu
dados) contra las medidas financie
ras del agonizante gobierno de De la 
Rúa. U no y otro tipo de protesta 
(que la C iencia Política, en su obsti
nación por considerar apenas la d i
mensión institucional y formal d e 
los fenómenos que escudia, práctica
mente ignoró, u observó incluso con 
cieno recelo y con la persistente sos
pecha de que había allí algo que no 
estaba bien) no comenzaron, sino 
que llegaron a su culminación -po
tenciándose además en su hasta en
tonces nunca anees verificado en
cuentro- en las jornadas de diciem
bre. 
En una segunda dirección, debería
mos haber mirado mejor hacia los 
ámbitos de la culmra masiva y la co
municación política en los que, des
de hacía también bastante tiempo, 
venía adquiriendo consistencia y vi
gor una retórica "ancipolírica" de la 
que lo menos que puede decirse es 
que tenía un signo ideológico mulrí
voco y -para ser muy suaves en esta 
caracterización, que creo que podría 
formularse con más fuerza- por lo 
menos no dominantemence progre
sista, ni liberal, ni menos que menos 
de izquierda, sino que más bien ha
bía sido impulsada, de la mano de 
una machacona prédica anciéstata
lisra, por la derecha empresarial y te
levisiva más previsible y convencio
nal. 
¿Qué fue diciembre? No es fácil de
cirlo, aunque creo que lo que más se 
acerca a una caracterización no irre
al de ese fenómeno es pensarlo como 
el resuhado (esroy tentado de escri
bir "conringente'', pero sería inútil o 
sobreabundante: a esta altura del 
partido ya estamos codos avivados, 
loados sean los dioses, de que no hay 
nada del orden de lo humano que 
no lo sea) de la convergencia de este 
conjunto de facto res tan diversos. 
Lo que sí me parece posible y nece
sario es decir qué cosa no fue: una 
jornada insurreccional del pueblo 
argentino en conrra de la "tiranía del 
Estado". El modo en que la roma de 
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partido teórico-político de algunos 
de los intérpretes más audaces de los 
hechos que comento ha impregnado 
su visión de las cosas en esta direc
ción ha provocado ya suficiente can
tidad de desatinos: primero en el 
sentido de una desafortunada so
breinterprcración del "que se vayan 

(un nuevo desplazamiento y una 
nueva interpretación: "Tenemos 
que encender el mensaje de la calle: 
lo que la gente nos está dicien~o 
es ... ") de esa "voz de los que no tte
nen voz" por parre de aquellos (sus 
represenrnnres) que sí la tienen, y 
que fueron los encargados de encau-

-como el viejo Hobbes h b' d' h 
a la IC O, 

en su maduro Behemoch b 1 . I l' . , so re e 
. c1c o po meo inglés del siglo XVII-

que todo aquello no habí 'd . .. a s1 o mas 
que una gran revolución". (Y si la 
frase de Hobbes es tan 1·nte resame es 
porque la palabra "revolu ·. ,, c1on no 
está usada en ella en el sentido. mo-

todos" de esos dí- ------------------:---:-~--;-:----:-----:-
Cuando nosotros los -con perdón- "politólogos" creímos que la 

derno que sólo 
iría a cobrar en 
las luchas políti
cas europeas del 
siglo siguieme al 

as; después, en el 
de un lamento o 
incluso un repu
dio -can impro
pio en su durez.a 

política había aparecido nuevamente, en_ la Argentina de esos días tan 
intensos, "de repente", estábamos mirando mal, con los lentes 

equivocados, o simplemente para otro lado. 

como aquella prerensión lo había si
do en su entusiasmo- anrc lo que a 
estos intérpretes sólo podía parecer
les un "retroceso", un "repliegue" y 
aun una "traición" al carácter pre
suntamente anricapiralisra y anries
caral de aquella gesta por parre de los 
simples mercales que algunos meses 
más carde estaban senrados a la me
sa tendida por el gobierno de Du
halde a fin de reclamarle a éste, por 
ejemplo, más planes "Trabajar''. 
- Pero vea usted qué cosa sucia. 
-No me hable, mire. Me da un as-

suyo, sino en el 
zar instirucionalmente la crisis: La sentido pre-moderno, asrrológico, 
elección indirecra del presidente por de la vuelta en círculo que dan los 
parte de fa Asamblea Legislativa - es- planetas hasta alcanzar el mismo 
cribía Landi-, lejos de democratizar punro del que habían partido.) 
el espacio de las decisiones políticas, -"¿Cómo si nada hubiera sucedi-
"consuma una extrema delegación do?" 
del poder de los ciudadanos en re- -Déjese de hacer el Caparrós, Rinesi, 
presenranres que hablan en su nom- ¿quiere? Usted debe haber terminado 
bre y que asumen el rol de intérpre- de leer Bingo y está insoportable con 
res de sus mensajes". estos dialoguiros. Pues bien: no. 
En la misma línea, no deja de ser sig- Nuevo error, y nueva sorpresa. Por 
nificarivo que un año y medio des- . un lado, las elecciones de abril, con 
pués del reportaje que mencionába- sus afros índices de presenrismo y de 
mos al comienzo de estas líneas, el voto "positivo" (que no hay que "ex-

co. mismo O'Donnell concediera otro plicar" como el resultado de ningún 
Y claro que negociaron. Y claro que (esta vez en Clarín y a Vicenre Mu- "rerroceso" ni de ninguna "coopra-
cl gobierno de Duhalde negoció. Y leiro) insistiendo, casi en los mismos ción", sino como la expresión del de-
con tanta eficacia, además, que po- términos del anterior, sobre los ríes- seo de la ciudadanía de seguir dicicn-
cos meses después las cosas parecían gos de una degradación progresiva do con el voto lo mismo que anees 
haberse "normalizado" al punto de de la calidad de la democracia. En había dicho en las calles y en las pla-
que todo el expe- zas), revelaron 

diente daba la Algunos intérpretes audaces incurrieron en una desafortunada que la recompo-
impresión de ha- sobreinterpretación del "que se vayan todos", de aquella gesta sición del campo 
ber vuelco a foja de simples mortales que algunos meses más tarde estaban político operada 
cero. Con su ca- sentados a la mesa tendida por el gobierno de Duhalde a fin de después de di-
raccerística pers- reclamarle más planes "Trabajar". ciembre se había 
p1cac1a, Osear realizado de ral 
Landi lo percibió muy temprano: ya síntesis: que si era indudable que la modo que no impulsaba a los ciuda-
en el mes de enero del año pasado, sociedad argentina (que parce, al danos a senrirse ni a mani(esrarse 
cuando la cuestión del famoso "co- menos, de la sociedad argentina) es- "fuera", sino "dentro" (y yo digo 
rraliro" de los depósicos bancarios taba moviliz.ada y había aprendido - perdón de nuevo-: ¿deberíam~s !~-
ocupaba el centro de (por lo menos algunas nuevas formas de interven- mentarlo?) de los mecanismos mm-

una parre importanre de) las discu- ción en el espacio público, no lo era tucionales de la vida polírica. Por 
siones, Landi escribió una nota lla- menos que esa ciudadanía seguía en- otro lado, las caracrcrfsricas ye! signo 
mando la atención sobre el hecho de frencando un poderoso dispositivo · que ha impuesro a su gobierno el ac-
que, después de unas jornadas de de neurrafüación de· sus demandas y tual presidenre (frenre ªlos que nada 
ran incensa participación dirccra de de expropiación de su soberanía y de me parece más desatinado que que-
las multitudes en la escena· pu'bf1'r·a 'd d d d darse esperando que algo salga_ ~ia l "" su capac1 a e ecisión. Bastante 

11 de la ciudad, los mecanismos del re- d d' d 1 1 d p• ..... , poder enronces decir recon or-antes e me 1a os (e año pasa o, "'" 
cambio p_resi?encial esrablecidos por era sin duda posible afirmar que el tados, juscificados, que nosocros, que 
la Constttuc1ón y activados tras la " . ,, h b 1 'h somos marxistas y críticos y recon-s1stema a ía ogrado ' acerse 
renuncia del Dr. De la Rúa no l1ab1'- . las "ya sabíamos") revelan que cargo" de la situación. La palabra, trapio ' · ' . l 
an precisamente contribuido a hacer " d las e11ergías necesarias para salir e 
d toma a" en diciembre, parecía ha- v d 
e esa fuerte movilización popular el b 'd 1 po~" de la indig_nidad y la •falta e er s1 o p enamcnre "retomada" po- "" v 

punto de partida para el establec1' - . hor'1•011tes colecnvos no yac1an so_la.-co ttempo más tarde. Y no era difí- ,_ 
mienro de una forma más democrá- ·1 fi 1 n1e11re en el seno de la sociedad ovil · d ci , renre a a convocatoria electoral 
u_ca e ejercicio del poder polftico, d . mo·,.1l'1•·ada, sº1no también en el reno· e comienzos de este año, tener la • "' 
smo, muy por el contrario, fa oca- · .6 d vado cora-J.n del propio sistema Po' 1mpres1 n e que podía decirse so- w l! 
sión para un nuevo desplazamienro b 1 • li'ci'co. ;Usted no se alegra? Yo sf. 1:J re as circunstancias argentinas , 
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1 Dirigencias políticas, mediáticas y ciudadanía 

" El pueblo ciene derecho a saber 
la conducra de sus reprcsenranres, y 
el honor de ésros se inreresa en que 
rodos conozcan la execración con 
que miran aquellas reservas y miste
rios invenrados por el poder para 
cubrir los deliros". Esca afirmación, 
publicada por Mariano Moreno en 
L1 Gazera de Buenos Ayres del 7 de 
junio de 1810, cobra nuevamente 
actualidad para los argentinos. Lue
go de muchos años en que el honor 
de los represenranres era justificado 
por los represenrados a través del 
cristemenre célebre "Roban pero 
hacen", el 25 de mayo, pero de 
2003, comenzó una nueva etapa 
insricucional que -según los daros 
recabados por los consultores de 
opinión que se publican en los me
dios- genera una nueva fase opti
mista en la opinión pública. 
Li euforia esperanzadora del nuevo 
período parece atravesar a rodos los 
seccorcs de la sociedad. Los medios, 
sin embargo, oscilan entre el opti
mismo y fa incredulidad. Es que el 
quiebre de la credibilidad de la ciu
dadanía, en relación con codos los 
seccorcs dirigcnciales, de los que la 
prensa no csrá excluida, supuso 
también un reacomodamicnto de 
ella para mantener su posiciona
miento tanro en el espacio público 
cuanto en relación con sus compe
tidores. 
Si seguimos a Heriberro Muraro: 
"tod:i intervención en el espacio 
público apunrará a buscar no sólo 
el consentimiento de la validez y 
pertinencia de determinado mensa
je, sino también a lograr credibili
dad de b fuenre" en, a mayor credi
bilidad, mejor será el posiciona
micnro en el mercado mediático. 
De este modo, la credibilidad -no 
dircctameme relacionada con la 
verdad- deja de ser un elemento 
constiwcivo del quehacer periodís
tico para ºserlo de las áreas de mar-

keting y publicidad. 
Es en esce punro en el que las 
apuestas preelecrorales que hicieron 
las empresas mediáticas juegan en 
contra del manrenimienco del con
craro obtenido en los peores mo
menros de la imagen institucional 
del Estado. Si los lecrores, oyen ces y 
relevidenres recuerdan los esfuerz.os 
de los emisores para la consecución 
del éxiro de determinados proyec
tos, el saleo hacia la euforia deja en 
evidencia la contradicción. Si los 
emisores se mantienen coherentes, 
y profundizan la línea pesimista 
que desarrollaron durante la cam
paña, pierden la credibilidad de sus 
públicos, más esperanzados que 
nunca desde la consolidación del 
sistema democrático, justamente 
por el juego que ellos mismos les 
enseñaron a jugar: el de la evidencia 
anre la confroncación. 
La rupcura, que comenzó con la 
crisis institucional que llevó a la re
nuncia del gobierno de la Alianz.a, 
dejó claro que para la opinión pú
blica el rol mediador de la prensa 
también escaba en duda. Es que, se
gún Georges Ballandier, "lo que es
tá en cuestión es cómo lo mediáti
co ha acabado por suplantar lo po
lítico" m. Esta sustitución, que cuvo 
el consenso de las mayorías, colocó 
a la prensa otro lugar. De meros 
mediadores en la elaboración de la 
información pública pasaron a 
constituir, previo a la crisis, ~¡ sirio 
de productores de las agendas no 
solamence periodísticas sino -cam
bién- de las relevanres para la polí
tica y la vida ciudadana. La cons
trucción de un discurso sin anclaje 
en los hechos llevó al inicio de un 
divorcio con las audiencias que, co
tidianamenre, se fueron copando 
con una realidad propia, diferente 
de la construida por los medios y 
sus canales de información. En la 
transición hacia la nueva erapa las 

Estados alterados 

técnicas - novedosas en la obsoles
cencia de la videopolírica- se vol
vieron obsoletas sin que los produc
tores mediáticos reaccionaran con 
rapidez. 

¿Qué parte de lo 
nuevo es viejo y al revés? 

La inversión de las estrategias dis
cursivas que comenzaron en el nue
vo poder descolocaron a los me
dios. Sin embargo, el planteo no es 
novedoso. Simplemenre inrenca 
volver a las formas tradicionales de 
hacer y comunicar la política. Has- · 
ta las instancias de fascinación de 

los sectores dirigentes con los mt:_
dios de comunicación , en los que 
no tenían nada para comunicar, la 
utilización de estrategias discursivas 
estuvo subordinada a las acciones 
gubernamenrnles u oposito1.1s. El 
auge de la videopolírica dejó un sal
do negarivo: la desconfianza de la 
ciudadanía en las instituciones de la 
democracia. La incorporación de 
las técnicas de mercado para comu
nicar las políticas generad~s en el 
Esrado inventó una culrura de es
pectáculo. Esca espectacularización 
conllevó la apatía ciudadana. l.:t 
nueva escraregia cambia el eje tem
poral y plantea una pregunta des
concertante. ¿En qué momenro dd 

EL CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO 

Y SU OBRA SOCIAL O.S.E.C.A.C. SIEMPRE AL SERVICIO DE LA 
ATENCION DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
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~do se ubica lo viejo? 
La ruptura del discurso institucio
nal con los medios competitivos re
uotrae a la ciudadanía a los tiem
p<>S de' la Primera Junta. Es que en 
la nueva fase, la comunicación ins
titucional no se hace en programas 
de entretenimientos sino en los ca
nales más tradicionales. Los vehícu
los de comunicación oficiales son 
utilizados para comunicarse con la 
ciudadanía. Lo novedoso es lo pri
migenio. La idea de consolidar una 
ciudadanía informada, que More
no exponía en su primera editorial: 
• ... ha resuelto la Junta que salga a 
la luz un nuevo periódico semanal, 
con el título de Gazeta de Buenos 
Ayres, el cual sin tocar los objetos 
que tan dignamente se desempeñan 
en el Semanario de Comercio, 
anuncie al público las noticias exte
riores e interiores que deban mirar
se con algún interés'', es la que sus
tenta el cambio conceptual del que 
habla el Presidente Néstor Kirch
ner. Así, lo viejo a lo que se alude 
desde el discurso presidencial, es lo 
que sus contrincantes utilizaron co
mo comunicación electoral para si
tuarse en una vanguardia de la que 
nadie parece acordarse. Los discur
sos noventisras de la inclusión en el 
mundo global, la incorporación de 
nuevas tecnologías informacionales 
y la participación de los circuitos 
económicos y financieros transna
cionales se presenta como obsoleto 
y moribundo. Sin embargo, lo nue
vo, la propuesta del "sueño colecti
vo", remite a los primeros momen
tos de la historia, a las oleadas in
migrantes de fines del siglo XIX y 
las primeras décadas del XX y a la 
generación de los años setenta: "Les 
vengo a proponer que recordemos 
los sueños de nuestros patriotas 
fundadores y de nuestros abuelos 
inmigrantes y pioneros. De nuestra 
generadón, que puso todo y dejó 

todo, pensando en un país de igua
les" m. El futuro se identifica con 
un pasado más lejano, en tanto, lo 
viejo es aquello que acaba de culmi
nar. 

¿Dónde ubicarse en el 
nuevo-viejo tiempo? 

Durante la crisis institucional de fi
nes de 200 l, que terminó con la 
ciudadanía en la calle desoyendo el 
decrero que imponía el estado de si
tio, los medios cambiaron de acti
tud respecto de los valores con los 

El dilema también alcanzó a las di
rigencias políticas, que en los años 
anteriores estaban convencidas de 
la efectividad de las apariciones me
diáticas. La tensión se generó justa
mente por el resultado obtenido en 
las prácticas recientes. El negocio 
de la apatía, fundado en el periodis
mo de investigación, se cayó. La ne
cesidad de las mayorías de proyec
tarse hacia el futuro instaló en la 
agenda temas fundamentales en 
cualquier inicio. La verdad, la segu
ridad jurídica, la austeridad, la ne
cesidad de reglas que permitan la 
planificación de la vida del país y 

El auge de la videopolítica dejó un saldo negativo: la desconfianza de 
la ciudadanía en las instituciones de la democracia. 

que construyeron sus credibilidades 
en los años anteriores. La primicia, 
el vivo, la alianza con "la gente" co
menzaron a resultar disfuncionales 
para las estrategias que ya no se vin
culaban con las audiencias sino con 
los nuevos esbows del poder. Es 
que el posicionamiento conseguido 
en los años recientemente pasados, 
que los ponía en el centro de la es
cena, ya no resultaba favorable. Si 
tomaban las "banderas" de la calle, 
colisionaban con los anunciantes y 
si seguían fieles a los intereses pro-

también de la vida cotidiana, hiw 
que las técnicas comunicacionales 
-que sostuvieron los procesos polí
ticos de los últimos dieciséis años
funcionaran como un boomerang 
que amenaza con la decapitación de 
su mismísimo lani.ador. Es que· la 
construcción informativa ya no se 
discute, pero no se sustenta sin an
claje. Los datos que se publican ex
ceden la estadística. Las imágenes 
impresionistas que muestran a un 
solo desnutrido, a un solo cartone
ro, a un solo inundado, tampoco 

El negocio de la apatía, fundado en el periodismo de investigación, 
se cayó. La necesidad de las mayorías de proyectarse hacia el futuro 

instaló en la agenda temas fundamentales en cualquier inicio. 

píos y de los inversores, perdían pú
blico. ¿Cómo, entonces, mantener
se crelbles y no perder negocios 
rentables? Además, el nuevo proce
so político que concluyó en la últi
ma transición, no dejaba ver con 
claridad quién o quiénes serían los 
interlocutores y, desde ese punto de 
vista, la prudencia llevó a producir 
una información neutra, de poco 
interés para el público. 

retienen la efectividad de los tiem
pos recientes. Si la ingeniería co
municacional del poder trabajó con 
finas estrategias para lograr técnicas 
sofisticadas que sustentaran un 
quiebre con el compromiso, lo que 
consiguieron fue muy positivo: el 
entramado está muy claro y, si bien 
el descreimiento persiste, lo que 
cambia son los blancos de esa des
confianza. Por _otra parte, la exclu-

6° aniversario 

Matassi e lmperiale S.A. 

por Lila Luchessi 
Ilustraciones A. C. 

sión, como única variable democra
tizadora que iguala al 60% de la po
blación, hace que un número muy 
importante de ciudadanos tenga la 
necesidad de construir otra cosa. 
Los estrategas del nuevo gobierno 
parecen tenerlo claro. Es con accio
nes que se sustentan los· discursos 
-sobrios y elementales- mientras 
las simpatias cancheras pasan a se
gundo plano. Los produccores me
diáticos oscilan porque aún no en
contraron sus nuevos lugares. Sin 
embargo, la ciudadanía debe repen
sar el suyo. Ya no se trata de des
creer en unos u otros. Se trata de 
plasmar objetivos mensurables, sin 
grandilocuencias ni posiciones filia
les, para que cada uno pueda aco
modarse en su lugar. 

1) Mura ro, Hcriberco. Pollticos, periodistas 
y ciudadanos. FCE. Buenos Aires. 1997. Pp. 
67 
2) Balandier, Georgcs. El poder en escenas. 
De la representación del poder al poder de la 
representación. Paidós, Barcelona. 1994. 
Pp. 172 
3) Discurso de asunción presidencial en la 
Asamblea lcgisla1iva. 25·05-2003. 
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Adelanto de El terror y la gracia de León Rozitchner 

El terror y la Gracia 

Poro mis hijos 

Este volumen reúne los ensayos producidos por León Rozitchner desde su llegada a/ país en 1986, muchos de 
ellos inéditos, hasta la fecha. Un compilado de férrea coherencia y profundidad infrecuente en el que aparece, 
con su indiscutible sello de agua, aquel primer y emblemático artículo -aún pleno de vigencia- "El espejo tan ce
rnido" con el que se removió la arena política de izquierda a su regreso del exilio; también se puede encontrar 
el ensayo sobre San Agustín que prologa a La cosa y la Cruz, "Políticas y estrategias de la subjetividad", "los ju
díos después de la Shoa" y su último trabajo, "Nueva York, lrak", en torno a la violencia imperial. A continua
ción, el adelanto exclusivo del inteligente y visceral prefacio cedido por de León Rozitchner y Editorial Norma. 

Loro Rebeco y N~t/10/ic Wondo. 
Lo verdadero Gracia vcndró de ellos 
y de los que tienen los mismos ganas de amor 
y to mismo inocencia. 

Este libro escá a la orden del día, quiero decir de 
lo que nos ha pasado y de lo que nos sigue pa
S:lndo. Y por eso pens:lmos que los ensayos que 
conciene - algunos publicados, otros inédicos
puedcn servir todavía de algo. en la medida en 
que no ha cerminado de pasar lo que nos pasa. 
Oc allí su prerensión de :lcrualidad y la cerrcza 
que renemos: no la de aprender, como se dice, 
del pasado, sino más bien de volver una y ocra 
vez a incerrogarnos sobre la función que esce 
presenre, para que sea discinto, espera de nos
ocros: para que en esre cicmpo de desdichas se 
abra un espacio de esperanz.a. Si, como decía 
Paco Urondo, "la vida es lo mejor que conoz
co", escos ensayos han escado, rodo ellos, movi
dos por esa misma certidumbre: cracar de com
prender cómo resiscir, ahondando en la expe
riencia de la vida, para que no nos sigan aniqui
lando. 
Vivimos un ciempo de desdichas, y no por eso 
debemos dejar de sencir que la vida es menos be
lla aunque la carga de muercc es muy pesada. Los 
sucesos accuales condensan el pasado, ciene a las 
masacres anteriores como supucsros necesarios, 
esl:tbones de una cadena que prolongan y auco
rizan las nuevas que, insaciables, se van repicicn
do. La hisroria de la vida humana, at'111 en su be
lleza irrcnunci:lble, es un:l sobrecogedora suce
sión escandida de masacres. Por eso debemos ha
blar más allá de l:l mucrrc con la que nos ame
nazan para acallarnos. Si los muercos hablaran, 
se dice como amenaza. Si los muerros hablaran, 
es cierto, no podríamos soportar lo que llegarí
an a decirnos: sentiríamos ese desgarro que sólo 
la inminencia de la muerte acerca, y entonces 
nosocros mismos moriríamos al escucharlos. 
Hay que luchar, pues, contra la muerce. Ese ins
tante, no ya ese instante que refulge en un mo
mento extremo de peligro, como decía Benja
min, que aún daba tiempo para enfrenrarlo, sino 
ese inscante indecible que separa inexorable la vi-

da de la muerce, cuando todo ha sido consuma
do, de esos silencios que se convierten en vacíos 
infinicos, eternamente mudos, están amasadas 
sin embargo las voces que ahora escuchamos. Oc 
ese silencio de los muertos está hecha nucscra vi
da: si no lo llenáramos hablando y escribiendo 
no estaríamos vivos. Si estamos vivos es para 
conrarlo. No que cscemos vivos y por eso escri
bimos, sino que escribimos para estar seguros de 
escar vivos. 
A veces pienso que la vida sigue porque lo más 
ccrrible de ella sucede sólo en ese último y defi
nitivo instanre donde toda herencia y resonancia 
y transmisión se agora: en ese punto se suspende 
para siempre la palabra. Del tránsito del ser al no 
ser no queda cestimonio. Y la acumulación de 
canco dolor que la muerte trae sería insoporcablc 
para la vida y la historia. 
Auschwicz es la premisa de nuestro presence, el 
presupuesto de posccriores genocidios, el argen
tino para el caso. No leer esca lógica crccience 
del progreso al infinico de la descrucción huma
na perpecrada por las más grandes naciones, y 
sus maravillosos pueblos, todos ellos formados 
por unidades humanas que se llaman personas, 
las más desarrolladas, productoras del "saber" 
en el campo del pensam iento y de la filosofía y 
de la ciencia, consumidoras y culeas, es inscri
birse en una dialéccica hegeliana donde la supe
ración, el "progreso", que es sólo el progresivo 
aumenco de las cuentas del capital, va en el sen
cido de la verdad y no del oprobio y el criunfo 
de la mentira y el aniquilamienco de los hom
bres, como en verdad pasa. 

sesenta aiios, en 1940, ante la 
amen~z.1 de ser entregado a la Gescapo por las 
autondades franquistas espaiiolas, Walccr 13en
j~min se suicidó en Porcbou, Gerona. ¿Porqué 
pienso ahora en Benjamín? Porque Benjamín 
había escrito una frase que quedó girando co~ 

su brillo en el cielo de las ideas donde él perdu
ra: hay que recuperar el pasado, escribió Benja
mín, "cal como relampaguea en un inscanre de 
peligro". ¿Qué quiere decir aquí "inscance" y ~o

bre codo "de peligro"? ¿Cuál es el insranre de pe
ligro nuescro, ahora? ¿No habrá sido un instan
te que ha relampagueado también para nosotros 
sin que en él hubiéramos podido vislumbrar d 
futuro aún indeciso al que hoy hemos llegamos 
y que cerníamos antes? Esre libro, quizás como 
codo lo que uno ha escrito, nos sorprende com
prenderlo recién ahora, erara de anriciparse n ese 
inscanrc de peligro. Ese instance de peligro. 
donde suenan las alarmas de la hisroria )' sc111i
mos que las campanas doblan por nosnrros, c.:~ 

nuescro punco de parcida en la escritura - supo
niendo, lcccor, que el hecho de escribir implic1 
ya un modo ·de enfrentarlo. 
En ese instance de peligro invenciblt: que ccrmi
na con el tiempo en el cual Benjamín se suicida, 
¿cómo habría relampagueado su pasado cua.ndo 
se vio llevado a tomar la cerriblc decisión de qui
carse la vida? ¿Qué es un instante? ¿Qué densi
dad temporal encierra? ¿No habrá relampaguea
do de la misma· manera ese inscanrc de peligro 
cuando Rodolfo WaJsh o Paco Urondo o Diana 
Guerrero, por ejemplo, enfrenraron al grupo de 
careas, a sueldo del Estado y del Espíricu de la 
Iglesia, que les quicó la vida? ¿O aquellos que 
rompían la cápsula de veneno en sus bocas para 
no caer vivos en manos de los asesinos? ¿Cuál es 
ese inscanre de peligro nuescro, ahora? 

Tres 
Esce libro reúne nocas donde se reflexiona sobre 
los peligros que hemos vivido y es_camos ~ ivicn
do. Como fueron y son una sucesión de mstan
res, siempre de relativo peligro porque la muer
ce acecha, se han instalado en el tiempo Y pcr
micen que hablemos de ellos: que nos adclancc
mos para pensar aquél ocro inscante venidero, 
aquél que ya no dará ciempo para que podamos 
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pensarlo. Ese es el peligro del instante de peligro 
que verdaderamente tememos: que no podamos 
preverlo, un momento antes, en toda la magni
rud asesina que tendrá cuando aparezca. 
Para qué podrá servir un libro como este, en
ronces, publicado cuando la barbarie imperial 
ha vuelto a desencadenarse, cada vez con mayor 
cinismo y desenfado, enarbolando dos palabras 
-shock y pavor-, cruzadas como las tibias lo es
cán sobre las calaveras para representar la muer
te con su divisa cristiana: para que no quede 
ningún espacio libre, para que hasta en su es
panto las palabras que anuncian el pavor coinci
dan con !:is cosas pavorosas. Y reorganicen des

de ese flinebre futuro las expectativas de vida de 
cada uno. 
Dar cuenta de los fenómenos sociales como pa
ra que la "m ayoría silenciosa", que al callar ha 
otorgado los hechos más in fames, aprehenda y 
perciba los límites que en sí mismos los inmovi
liza: despertarles las ganas de la vida en la sensi
.bilidad dormida, amortajada. ¿Optimismo para 
no enfrentar la situación límite como lo hizo 
Benjamín? Si así fuera hay que encontrar un 
)Unto donde el saber se inserre y permica una 

~omprens ión del fenómeno político que convo

:¡ue al sujeto y abra en él un espacio de com
promiso nuevo: que por medio de la reflexión y 

el afecro podamos alcanzar a tocar ese punto 
<¡ue permanece en las sombras, extraño para 

nosorros mismos. Allí donde los psicoanalisras 
apelan al "deseo" que no por eso permite desear 
lo que más anhelo, pero hasra el cual hay que 

penerrar para suscirar las ganas más profundas 
de una puesta en juego del ser que cada uno es, 
Y no sólo aquél Ser, ajeno, que los profesores de 
filosofía describen y la religión entroniza. 
Frente a la barbarie homicida, armada de los ar
cefactos más su riles y más destructivos que se ha
yan creado nunca, anre los cuales la imaginación 
rnás dcsarada queda sorprendida, se dice enron
ces que sólo nos quedan las armas de las ideas pa-

ra enfrenrarlas. Debo confesar que yo no se de 
qué ideas se trata, aunque alguna vez se las llamó 
" ideas-fuerza", porque las que por ahora circulan 

en nuestro país encuencran cuerpos y cabezas 
amuralladas, remiendo que sea en esce caso la pe
netración de las ideas, como si fueran balas, las 

que produzcan la muerte en quienes habrían de 
pensarlas. Los aparatos mortíferos penerran con 
su amenaza no hasta destruir las ideas sino tam

bién a aquellos a quienes escas ideas esrán dirigi
das. No hay ideas que conmuevan a las "mayorí
as silenciosas", porque sin surilezas aún las ideas 
que exisren hubieran debido hacer senrir sus 
efectos sobre la barbarie. Y otra vez la pregunta 
repetida: ¿el pueblo piensa o sólo piensa al borde 
del abismo? 
Nos preguntamos, frenre al éxito de los comuni
cadores de ideas, todas repetidas hasta la nausea 
, si en verdad de lo que se traca es de tener nue
vas ideas y rener memoria para llenarlas. O su
cede un fenómeno que contradice esta tesis: que 
cada cual escucha las ideas que previamente han 
organizado su conciencia y, simultáneamente, 
traza el campo cercado donde amuralla aquellas 
que no deben ser escuchadas. Hay campos de 
concentración para las ideas, y rambién hornos 
cremarorios para los recuerdos. Las ideas ram
bién pueden rener el mismo destino que los des
aparecidos. 
Asimismo se dice que la genre no tiene memoria: 
es falso. L1 gen re riene memoria como para vol
ver a elegir sólo a las ideas que excluyen la ame
naza de muerte, es decir a las que ocultan la ver
dad sobre su propio desrino. Tiene memoria pa
ra saber por anricipado qué ideas ponen en peli
gro la vida, porque así fue el destino de aquellos 
que las sostenían. Quiero decir: estamos entran
do en una época de barbarie, no de las luces sino 
de las tinieblas. Predomina el "iluminismo filo
sófico" de las bombas nocturnas que hemos vis
co destellar sobre el cielo de Irak, y el "humanis
mo cristiano" que hizo de ese niño iraki una car

casa viva, despojo inerce ampurado de codo sus 
miembros, inmovil para siempre en una cama 

hospitalaria. . 
Entonces, ¿cómo podría uno quedarse tranquilo 

al escribir un libro que por hablar de lo que más 
duele quizás sea poco leído? El potencial de fra
caso dependerá de su potencial crítico, de la di
ficultad que el rcrror impone para ser compren
dido. ¿Nos quedaremos tranquilos porque sabre
mos que nuestra ineficacia queda así jusrificada? 

Cuatro 
Parecería que no hay que decirlo: estamos en 
la época donde lo más monstruoso debe ser 

callado. Es extraño sentirse inmerso, aunque 
roda vía sorprendido, en la ola inclemente del 

crecienre crimen, de Irak estamos hablando, 

por L eó n Rozitchner 

ahora que el terror (marzo 26 del 2003) se ha 
desencadenado amenazando la endeble fuga
cidad de una cierta esperanza por vencerlo. Y 
saber que venimos escribiendo sob re dio seÍla

lando la presencia, para muchos invisible e 
imperceptible, del rerror deslizándose corid ia
namence denrro de nuesrras ciudades. Desde 

niños, y hace de esro >'ª muchísimos a11os, 
atisbando siempre y ahuyentando la presencia 
coridiana del crimen y del marririo hum:rno. 
En momenros en que el supremo dolor nos 
atraviesa sólo podríamos dc.:cir: qut: nadie hable 
de la felicidad a no ser dentro del instance ilu
sorio de un infiniro alucinado. Así como para 
Freud lo que comenzó con el padre termina 
con la masa, así para nosotros lo que .comenzó 
de niños con Auschwitz termina como adulros 
con lrak: codo el rranscurso de la vida marca
do por la aniquilamiento implacable. Somos 
sobrevivientes, y nos hacen sentir culpables de 
estar vivos. 

Lo más obsceno de la vida política no es el ro
bo, las canonjías, la enrrega de un país y de sus 
habiranres: lo más grave es el oculcamienro del 
rerror que sosriene la apariencia democr:írica. 
El terror es la nervadura que organi'la y sosrie
ne el espacio social. (Pero mejor no lo diga
mos). 
La obsesión que nos pers igue: ser sobrevivien
tes del genocidio. Y seguimos viviendo en un 
tiempo que no hace más que prolongarlo, }' 
por eso la reflexión debe renerlo en cucn ra pa
ra pensarlo bajo los múlriplcs ropajes debajo 
de los cuales, como apariencias que conservan 
algo de su pavor siniestro, nos amenaza, aun
que obscuramente lo sepamos y no querramos 
saber más nada. 

Si para delimirar nuestro decurso, y seÍlalar el 
campo que esre libro abarca, hiciéramos lo 
que nos piden que hagamos académicamente 
cuando presencamos un informe, que escriba

mos las palabras cenrrales de h invesrigación a 
la que nos dedicamos, enronces, tradndosc 
del informe de nuestra vida, diríamos: amor, 
mujer, padres, hijos, amigos, belleza, polírica, 
desrino, poder, miseria, muerre. Y bajo esas 

palabras no hacemos orra cosa sin embargo 
que escribir sobre las ganas, los goces, la espe
ranza y la vida. Porque pese a codo seguimos 
creyendo, con quien la perdió pensando en 

nosorros, que "la vida es lo mejor que conoz
co". Y para reafirmarlo me arrevo a publicar 
escos ensayos sobre el terror y la gracia. 
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por E s t e b a n R o drí g u e z 

A un año del 26 de junio. 

115 Se a li ea como 
a propósito "Daría y Maxi Dignidad piquete ra" 

1 eer en lo que no está escrito, escribir donde no 
se lec, donde no puede y no debería leerse nunca; 
buscar y trazar enconccs las relaciones de conci
nuidad encre los hechos del 26 de junio y las or
ganizadas reuniones previas; entre los hechos del 
26 de junio digo y las improvisadas reuniones que 
le sucedieron a la masacre del puente. 
Porque hay una relación de concinuidad encre las 
reuniones que mancuvieron los entonces Presi
denre Duhalde con el Jefe de Gabinete Atanasof, 
el supuesto garancista y secretario de Seguridad 
imerior Juan José Alvarcz, el Ministro del Incerior 
Jorge Marzkin, el Mínimo de Justicia Vanossi, el 
Procurador de la Nación Nicolás Becerra, los fis
cales Quancin y Scornclli, el Juez federal Oyarbi
de, Carlos Soria y Osear Rodríguez, jefe y viceje
fc de la SIDE, y el gobernador Felipe Sofá, y la ac
ción coordinada de las cuatro fuerws de represión 
inrerna del Esrado. Una relación de conrinuidad 
que puede corroborarse en las declaraciones de ese 
funcionariado enquistado, en los días previos; que 
fueron también las declaraciones de empresarios y 
banqueros como Crorco y Escasany; los reproches 
de los gobernadores Juan Carlos Romero, De la 
Sora y Marín al gobierno nacional; o los parres 
que los medios masivos de comunicación desliz..1-
ban a través de sus caras más visibles; pero tam
bién las scíialcs concreras que andaban reclaman
do los organismos inrernacionaJes del Esrado Ar
gcnrino. No hay casualidad, hubo planificación, 
fusilamiento, una "represión aleccionadora"; y es
ro es lo que viene a denunciar el libro, los compa
íieros de la Aníbal Yerón. 
Pero m:is que trazar vinculaciones entre los perso
najes involucrados, a la manera de Verbirsky en 
Página/12, que cuando compone biografías acota 
los hechos a las celebridades direcramenre involu
cradas; el libro busca hacer una síntesis, que son 
esas cra1~1s sobre las profundas vinculaciones his
tóricas, para devolvernos el mapa de una época, 
para exponer los conrornos de una clase dirigenre 
deslegicimada que, en el marco de la crisis de re· 
presentación, decide aferrarse una vez más, ape
lando otra vez a la fuerz.a y aJ arcilugio jurídico. 
Esas relaciones de concinuidad entonces, están pa
ra denunciar algo más que la complicidad o una 
red de cnc11brimienro compuesta por funciona
rios políticos (como es el caso del secretario de se
guridad bonaerense, Luís Genoud, o el intenden
te de Lant'is Quindimil), funcionarios judiciales 
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(como es el caso del fiscal. ex policía, Juan José 
Gonz.íle-l y la jucza María Salvo) y funcionarios 
policiales (como el comisario mayor Félix Osval
do Vega y el subjefe Mario Mijín), algo más in
cluso que la operación; están ahí para poner en 
evidencia la mednica que el Estado suele poner 
en marcha cuando la procesta se les va de la.~ ma
nos, cuando la irrupción de la multirnd amenaza 
poner en jaque los intereses de los seccores domi
nanres. Esa mecánica se la puede reconocer en el 
proceso de criminalización. 
Una criminalización que aparece, primero, como 
ofensiva jurídica, es decir, como el incento de 
blanquear la represión. Después de la puesta en 
acción del poder punirivo del Esrado, lo que se 
hace siempre es perseguir jurídicamente a las or
ganiz.1ciones procagonistas de la moviliz.1ción so
cial. Entonces so precexro de que existía un com
ploc para derrocar a DuhaJde ese día, la militancia 
aparecerá imputada hasta la proscripción, imputa
da decía de 17 delitos, de los más variados, que 
van desde la usurpación con clandestinidad, a la 
sedición pasando por los daños, por el encorpeci
mienro del funcionamienco de los cransporces pú
blicos o coree de ruta, por la instigación de come
cer delitos, por asociación ilícica o banda, por in
cimación pública, por apología del crimen, por al
ceración del orden, por el libre ejercicio de sus fa
cultades o la deposición de algunos poderes pli
blicos, por atribuirse derechos del pueblo o por 
impedí~ la ejecución de las leyes. Eso por un lado, 
porque si se avanz.1ba con la hipótesis de la poli
cía que hablaba de enfrentamiento armado entre 
las organizaciones piqueceras, se nos hubiese car
gado también el propio homicidio de nuescros 
compañeros. 

1 

Pero la criminaliz.ición aparece, después, como 
defensiva jurídic1¡ cuando ya no se puede o no 
tiene sustenro alguno concinuar avanzando coima 
las organiz..1ciones que encabez.1ron la protesca so
cial, sea por la repercusión de las imágenes que co
menzaron a circular hacia la noche del día si
guiente, sea porque la moviliz..1ción popular cs
poncánca aporcó legitimidad cuando se sÓlidariza
ba; el Esrado enconccs volved la criminalización 
sobre sus propios subordinados, conrra la propia 
policía y, más concretamence, conrra cuatro o cin
co, que pueden ser seis o siete, el número no im
porra, vuelve la criminalización decía sobre aque
llos policías descabellados, algunos de ellos "saca
dicos" (corno el sargenro Carlos Leiva, que per
manece prófugo), ocros "psicópatas" (como el co
misario Alfredo Franchiotti}, o "inexpertos" (co
mo el cabo Acosra), pero rodos ellos policías que 
porque esraban "fuera de sí" acruaron más allá de 
la legalidad. La solución es conocida, pacologiz..1r 
para circunscribir los hechos, para evitar que sal
gan a la luz las responsabilidades políticas, que si
gue siendo el celón de fondo de la masacre de Ave
llaneda. 
Pero de cualquiera de las dos maneras, se erare de 
la ofensiva jurídic.1, cuando se avanza sobre las 
organizaciones sociales (lo que los compañeros 
llaman "la causa complor"), o se rrace de la de
fensiva jurídic.1, como cuando se cargan las rin
cas sobre el policía loco, lo que se busca .siempre, 
con la crimi nalización, es desapercibir las rela
ciones de conrinuidad, pues son esas relaciones 
de continuidad las que apunran directamence al 
gobierno. Desapercibir para evitar que lo que sa
lió a la luz o tiende a salir, salpique hacia los cos-
cados. · 
Esce libro, Darlo y Maxi, dignidad piquecera. El 
gobierno de Duhalde y la planificación criminal 
de la masacre dd 26 de junio en Avellane<Í:l 
(Ediciones 26 de Junio), es algo más qu~ un li
bro testimonial, forma parce de la lucha que vie
nen sosreniendo desde hace aíios, con el dolor de 
los compañeros, pero sobre rodo con la alegría 
de sabernos en la calle, luchando, más presenres 
que nunca, ahora y siempre. 
Para decirlo con el libro: "Se1 como sea" "ellos y 

nosotros". Ellos, sea como sea, reprimiendo, sea co
rno sea crirninalizando; nosotros, sea corno sea re
sistiendo, sea como sea insiscjendo, sea como sea lu
chando por trabajo, dignidad y cambio social. ly 
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Responsabilidad, honestidad, igualdad, 
preocupación por los demás, solidaridad. 
En estos valores se 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. 
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Una idea füa: el bienestar·del asociado 
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