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Lo que n,o es poco 
h ace una vida, creo que fue el 7 de abril de 1997 -el año y el mes sí son 
una certeza-, sin que nadie lo demande, salía a la calle el primer número de 
LOTE, "un mensuario de cultura" con pretensiones un poco desmedidas en el 
que había creído la Asociación Mutual de Venado Tuerto y los locos de siem· 
pre, esto es: algunos amigos de afectos porfiados. Le habíamos pedido a la 
gente de la AMVT que nos bancaran seis meses, al cabo de cuyo tiempo pro· 
metíamos tener la revista consolidada y autofinanciada. Nadie puede decir 
que tratándose de Argentina esto no es un enorme acto de fe. Pero por si al· 
guien aún no lo sabe, Dios es argentino, y más, es santafesino y nació en un 
tambo cerca de Maggiolo; sólo algunos fundamentalistas dicen que es vena· 
dense, que nació en la casa cuna -una vecina abnegada decía que si en ver· 
dad era venadense sólo podía haber nacido en el Prado de María- y que an· 
tes de que decidiera tomarse el bondi para ir a sentarse a la derecha de su 
Padre, le gustaba terminar los días yéndose de copas con el Tono Ricome y 
sus famosos Lobizones, dicen también que en noches de desasosiego, al ver 
el rumbo que tomaba el mundo, lo llamaba por teléfono al Tono -<le quien 
Gustavo Beytelmann, después de haber recorrido gran parte del mundo, dijo 
que era la única persona que había conocido que era "unánimemente queri· 
da"- para que le cantara alguna milonga de Yupanqui, sus preferidas: "Leña 
verde" y "Sin caballo y en Montiel", y al escucharlas lloraba sin consuelo, con 
un dolor tan unánime como el amor que generaba el Tono. 
No se sabe entonces si fue por la ayuda de Dios o por nuestra secular obce· 
cación, lo cierto es que al cabo de los seis meses LOTE había sido adoptada 
como propia por la comunidad y por un sinnúmero de anunciantes que iban 
desde entusiasmados parripollos hasta modernosos semilleros multinaciona
les. Desde ese momento hasta ahora no hemos dejado de remar, a veces en 
aguas rápidas -que más de uno confundió con la realidad- , a veces en el 
dulce de leche, sudando la gota gorda, sin avanzar un centímetro y con el 
naufragio como único horizonte, como en el momento que sobrevino el fatídi· 
co diciembre del 2001 y el país se desmoronaba como el Glaciar Perito Mo· 
reno, mucha gente cercana se iba a probar suerte a otros horizontes y nos vi· 
mos obligados a debatir seriamente si continuar o bajar las persiana. Pero 
acá estamos, sobrevivientes; lo que no es poco. Sin nostalgia, con la mirada 
apoyada en el horizonte, sin olvidar de dónde venimos ni hacia dónde vamos. 
Pero bueno, esto de ser argentino es así: vulnerabilidad, incertidumbre, ines· 
labilidad y mucha, pero mucha intensidad. De todos modos nunca estuvimos 
solos, siempre nos acompañaron nuestros lectores. A ellos pues, dedicamos 
nuestra última alegría: haber sido pre-seleccionados para el "Premio lberoa· 
mericano a la Excelencia Educativa 2004" que otorga el Consejo lberoameri· 
cano en Honor a la Calidad Educativa. 

Memorias 
Memoria Activa, es un buen nombre para nombrar el acto y el deseo de no 
olvidar, de la decisión de hacer pie en el pasado. Y aunque el pasado de 
algún modo establece un orden moral que muchas veces termina condicio· 
nando y disolviendo el presente, en la Argentina los escarceos con la razón 
pura van a tener que esperar un poco, pues en nuestro caso el presente se 
disuelve precisamente por el escamoteo que se hace del pasado. Hasta hace 
unos días, para nosotros el pasado era un agujero negro en el que sin solu· 
ción de continuidad desaparecían vidas que habían dado lo mejor de sí por el 
bien común o de otras que habían sido víctimas gratuitas de políticas de es· 
tado obsecuentes, sin el menor consenso; sólo vivían como recuerdo en sus 
deudos o en los incansables militantes que se juntan todas las semanas en 
Plaza de Mayo o en Plaza Lavalle. No es justo que su recuerdo se pierda con 
la muerte de esos deudos y el agotamiento de quienes luchan contra la im· 
punidad. De ahí, queremos creer, la decisión del Presidente de converti r a la 
ESMA en un Museo de la Memoria. Sobre esta medida podemos discutir sus 
motivaciones, los modos, etc., como de hecho se discute en todo el país, pe· 
ro un hecho tan fuerte nos obliga a ubicarnos de un lado o del otro de la ra· 
ya, porque no hay dos rayas que habiliten un tercer espacio. Como dice Gus· 
tavo Varela, nos obliga a definirnos en referencía a otros y no en relacíón a u· 
no, lo que no es poco. 
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El imperio del cnos 
Lc>8 n:puhlieruio• frc:nte a lo domlnacl6n 
e8Uldounidcn. .. cc en lo J>OfSllCrrn fría 

Autor: Ala1n Joxc 
Editorial: Fondo de Cultura Económica/ 
Sección: Obras de Política y Derecho 
Páginas: 252 / Género: Ensayo 
Desde los años ochenta, el mundo asis
te a nuevas formas de diseminación de 
la violenci¡i: ·pequeñas guerras" que es
tallan en Africa. en Asia, en América La· 
tina. en los Balcanes. en el Caúcaso. A· 
/ain Joxe plantea la necesidad de a\/1-
buir causas políticas y sociolóelcas mo· 
dernas a las guerras actuales. Rastrea 
en Maqu1avc10, Hobbcs y Clauscv~IZ los 
fundamentos del Estado, la república y 
el imperio. y desde esa perspectiva teó
rica se propone desentrañar el carácter 
de la dominación mundial estadouni
dense. Main Joxe muestra en esta obra 
cómo el orden internacional, bajo la 
presión del neohberalismo. se vuel\le 
explícitamente un caos. 

Después de In democrncin 

Autor: Ralf Dahrendort 
Editorial: Fondo de Cultura Económica / 
Colección: Popular 
Páginas: 143 / Género: Ensayo 
Después de la Democracia documenta 
el reportaje de Antonio Polito -<:orres
ponsal en Londres de La República- a 
Ralf Dahrendort, quien en sucesivos en
cuentros rcscria aspectos de la crisis de 
la democracia moderna y desarrolla con 
excepcional erudición y solvencia episo
dios fundamentales de la historia más 
reciente. A la onglnalidad del análisis se 
suma un fuene énfasis polémico. Dah· 
rendorf desentraña la lógica del marke· 
ting imperante en las corporaciones 
políticas; pero también indaga el accio· 
nar irrenexivo de manifestantes antiglo· 
balización. o la incidencia de un electo· 
rado apáuco, y señala la relevante 
dialéctica g¡oba1tzac1ón-localismos. 

Per ros héroes 

Autor: Mario Bellaun 
Editorial: lntcrzona / Páginas: 77 
Tratado sobre el futuro de América Lati· 
na visto a través de un hombre inmóvil y 
sus treinta Pastor Belga Malinois. 
Sus frases pulidas como piedras crean 
una sensación de vértii>0: el camino de 
Bellatin es una arriesgada espiral que 
asciende. Al rondo, hay una nube. Favo· 
recedor de los finales abienos, evita co· 
municar lo que hély dentro de la nube 
(luna casa, un templo, un mirador para 
ver el cielo hacia abajo?). i..a obra de 
conjunto de Mano Bellatin avanza en 
delgados caminos hacia esa cima vi· 
brante e inescrutable. 

El gi:an esp ejo del amor entre 
hombres 
EpiBodio• entre samurai, monjes y actorea 

Autor: lhara Sa1kaku 
Editorial: lnterzona / Género: Ficción 
Páginas: 349 
En este clásico de la literatura japonesa de 
la era Genroku (1688 · 1704). lhara Saikaku 
observa cómo el misterio del amor entre 
hombres se desarrolla como sueño dentro 
de un sueño. Estocadas de humor en la mi· 
rada del experto que comprende los senti· 
mientes ajenos y conoce la etiqueta del te· 
rritorio galante. Cuarenta historias de samu· 
rai, monjes y actores y también algunas mu· 
)eres. entregados a las pasiones de un mun· 
do simboliz.ado por el crisantemo y la salvaje 
azalea roja. 

----Variaciones en negro 
Rcla101 poUci.ales 1Wpanoamcricano1 

Autores: Manuel Vázquez Montalbán, Rolo 
Diez, Ramón Diaz Eterovic, Rubem Fonseca, 
Santiago Gamboa, Mempo Giardinelli, Mir· 
yam Laurini, Juan Madrid, Andreu Martin, Le· 
onardo Padura Fuentes. Ricardo Piglia, Paco 
Ignacio Taibo 11, Poli Délano. 
Editorial: Grupo Editorial Norma/ Colee· 
ción: La otra orilla 
Páginas: 290 I Género: Antología 
A tono con la realidad de los tiempos que vi· 
ve la novela policial en el mundo, y de a· 
cuerdo con los intereses literarios de los 
más reconocidos autores hispanoamericanos 
del género, las obras aquí recogidas transi· 
tan muchas veces por los senderos del cri· 
men no resuelto y de la violencia como for· 
ma de vida y no por los del misterio infran· 
queable y las inteligencias .infalibles. Cuando 
menos, resultará curioso advenir que apenas 
dos de los trece relatos antologazos están 
protagonizados por la tradicional figura del 
detective privado y que sólo uno cuenta con 
la presencia importante de un policía; mien
tras que en la mayoña de los casos son las 
victimas o los gestores del delito las figuras 
protagónicas de los relatos. 

ZOna Urbana 
~yo de lectura M>bre Waltcr Benjamln 

Autor: Martin Kohan 
Editorial: Grupo Editorial Norma/ Colec
ción: Vitral 
Páginas: 268 / Género: Ensayo 
Zona Urbana es un mapa que une cuatro 
puntos cardinales fundamentales en la vida y 
en los textos de Waiter Benjamín. París, 
Moscú, Nápoles y Berlín dibujan una zona en 
la que se pueden leer los modos de pensar 
la ciudad en Benjamín. Martín Kohan asume 
el desafío intelectual de volver a transilar tos 
textos de Benjamín para proponer una mira
da nueva y lúcida. Zona Urbana es una re· 
lectura de las preocupaciones estéticas y 
políticas de Benjamín a partir de esta zona 
urbana textual: la modernidad y su prehísto· 
ria, la revolución, la literatura, la infancia, la 
tecnologla, la experiencia. 

Las libres del sur 
Una novela !M>brc Victoria Ocampo 

Autor: Maña Rosa lojo 
Editorial: Sudamericana/ Colección: Narrati· 
vas históricas del siglo XX 
Páginas: 264 / Género: Novela 
Las libres del sur es una novela que, a partir 
de Ja formación de Victoria ocampo, retrata 
de manera espléndida un momento cultural 
determinante, ta década del veinte, y Ja gesta 
de un grupo de mujeres independientes que 
no sólo deben propiciarse un destino, sino ba· 
tallar diariamente para que aquello que aca· 
pan de conquistar no les sea quitado por su 
condición femenina. María Rosa lojo abando· 
na los caminos trillados para retratar a unos 
personajes y una época que el lugar común 
ha cristalizado sin cuestionar ni valorar en su 
justa medida. Y para construir una ficción 
histórica ejemplar, donde la investigación y la 
imaginación confluyen en una escritura impe-

• cable y luminosa. en la justeza literaria. 

El devorador anónimo 

Autor: Manuel López de Tejada 
Editorial: Sudamericana/ Colección: Narrati· 
vas 
Páginas: 143 / Género: NO'lela 
En El devorador anónimo hay un personaje 
que el autor presenta con precisión: un mun· 
do que en apariencia no se puede cambiar. 
un tondo denso y boscoso de personajes se· 
cundarios que permanecen en la memoria 
con lealtad familiar; y, de pronto, una suce
sión de hechos que convocan nuestra aten· 
ción hasta el punto de querer suspender la 
realidad para seguir leyendo. 
El autor logra asentar en un personaje una 
metáfora perfecta. Con un temple narrativo 
absolutamente notable, que te permite sacar 
de una citación hilarante a un desenlace 
dramático, Manuel López de Tejada refleja en 
esta novela la voracidad y hasta la antropofa· 
g¡a de un grupo social que ha perdido hace 
rato su lista de prioridades éticas y estéticas. 

El yo minirunliata y otras 
conversaciones 
Mr. Foucault 

Selección: Gregorio Kaminsky 
Editorial: La Marca/ Colección: Biblioteca 
de la mirada 
Páginas: 190 
Estas últimas conversaciones con Foucault ro 
muestran aplicando tos métodos de la inter· 
pretación y la genealo~a a la heterogeneidad 
de dominios de su propia reflexión. As!, exhibe 
y aclara algunas relaciones (con t~iciones. fr. 
losóficas, con otros discursos) y articula e ~1s· 
toriza algunos conceptos (poder, estado, éU· 
ca, yo). . 
Finalmente con atención a laS luchas de libe· 
ración sexu~t y a las categorías capaces de 
reOejarlas, Deleuze repasa ~o de diálo· 
go filosófico- convergencias y drvergenc1as 
con Foucault. 

Ro l and 
Barthes 

Autor: Roland Banhes 
Editorial: Sig¡o Veintiuno Editores Argentina 
/ Colección: Crítica Literaria 
Páginas: 221 / Género: Novela 
Original experiencia critica de trabajo y de 
escritura, S/Z apona una nota de inspirada 
renovación a Ja exégesis de la literatura me· 
diante procedimientos disímiles: ta argumen· 
tación apoyada en un itinerario de citas. los 
comentarios disyuntivos, las traslaciones de 
significados de uno a otro campo de inter
pretación y una meticulosa lectura frase por 
frase del relato de los enredos de un joven 
burgués con un castrado. Barthes postula, y 
demuestra claramente, las formas en que la 
narrativa y otros sistemas culturales se com· 
binan para fijar una dirección de lectura de· 
terminada, aparentemente natural. coheren· 
te. establecida y aceptable. Sin embargo, 
semejante legibilidad no puede contener to· 
talmente la proliferación de sentidos. los ex· 
cesos de la lengua, las aberraciones. lo fue· 
ra de código, la indeterminación; aquello 
que la literatura de vanguardia representa, 
en suma, en este caso asignado a una obra 
clásica donde se ponen en ¡uego la eco· 
nomía, el sexo y et lenguaje. 

La poesía de la tie r r a 
~u y Son~ios) 

/r¿~ .A" .... ,/,,¡: 
!o.Al'UQol->.Oll-\ , ... .... 

Selección, traducción y versiones: Ana 
Bravo y Javier Adúriz 
Editorial: Ediciones del Dock / Serle: Tra· 
ducciones . 
Páginas: 77 / Género: Poesía 
John Kyats, que había nacido en Londres en 
1795, murió en Roma sin haber cumplido 
los veintiséis años. Para cualquier lector des· 
prejuiciado del género, a diferencia de otros 
escritores tanto o más meteóricos que él, 
dejó sentado que la ambición del ane puede 
ser un bien social, un acuerdo que eleva y 
es feliz para todos. Su "dicha para siempre· 

· es la del joven eterno entregado a la pala· 
bra, refundador perpetuo del gesto de escri· 
bir, poesía tan humana que habla sin cesar 
de la belleza y su verdad posible, esa re que 
no se le rehúsa a nadie y nunca habrá de 
morir. 

Autor: Flavio Alonso de Celis I Diego Arandojo 
Prólogo: Juan-Jacobo Bajar1ia 
Editorial: De los cuatro vientos editorial 
Páginas: 172 / Género: Cuentos 
'No hay concesiones a Ja metancolla, ni frases 
edulcoradas para revelar la existencia del indi· 
viduo. Hay una prosa en la que lo fantástico 
sé alimenta para llenarse de futuro•. 
La entrada, pues. de Dlego Arandojo y Flav1o 
Alonso de Celis en la hteratura argentina. 
marca un acontecimiento ausp1c1oso en tos 
sucesos del hacer literario. 
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Artef acto: 
Pensamientos 
sobre la Técnica 

Revista- libro, for
mato curioso, 
cuidado diseño y 
frecuencia anual. 
En este Nº 5 con 
poster- separata 

sobre Georges Bata1lle. Los a.:ontec1-
m1cntos contemporáneos a través de u
na mirada .. critica .. pero también ··curio
sa··. Los fenómenos asociados al des
pliegue de la racionalidad técnica sobre 
el mundo con toma de posición. 
M ercados de la carne: La curva por
nografica. El sufrimienco sin sentido y la 
IP.cnotogía . Chnst1an Fcrrer /Las sirenas 
\ el soldador. Cuerpo y espacio en l::Js 
publicidades graficas de tos 90. Juan 
Pablo Ringelhe1m. 
Günther Anders: Elogio de ta terque
dad ! Presentación, Margari ta Martínez 
y Pablo Rodríguez! En memoria del filó
sofo Günther Anders, Mathias Greffrath 
I Tesis para la era atómica. Carta al pi
loto de Hiroshima, Lo anticuado del 
hombre. Sobre et alma en ta era de la 
segunda revolución industrial, Giinlher 
Anders 
La fábrica del hombre: Felices incom
prensiones. Flavia Costa / Técnica, Cor· 
nel1us Castonadis / Apuntes para una fi. 
losofia de ta meta tecnotogía, Carl Mit
cham ! La disección del presente. En· 
trevista a Lucien Sfez. Pablo Rodríguez 
Ciudad artefacto: Un recorrido abstru
so por Berlín y Londres. Jorge Viera / 
Perros y Trenes, Natalia V1dal ! Todo 
París. Paul Virilio /Declaración a favor 
del triángulo de vías, Joseph Roth 
Argentina desde lejos: Potencias ar
gentinas: la megalomanía como fuente 
de lñ voluntad lacrimosa y expulsiva, S
h1la V1lker /Reveses de Argentina, Chris
tian Ferrer 
Sobre unas fotografías de la familia 0-
esterheld, Estela Schindel 
Mundo Bianki. Daniel Malina! Lo bello 
seco o la experiencia Gould. Tomás A· 
braham 
Georges Bataille y la Heterología: 

la mtl}er de mi -vtda 

Lecturas traicioneras: la incómoda a
mistad de Georges Bataille, Daniel 
Mundo / Sobre algunos aspectos de lo 
heterogéneo, Margarita Martínez / La a
cefalidad latinoamericana, Raúl Antelo / 
La comedia del contemporáneo, Améri· 
co Cristófalo ! La violencia del silencio, 
Juan Bautista Ritvo /El amor de un ser 
mortal, Georges Bataille 
NºS - Verano 2003/2004 - Grupo Edi· 
tor: Daniel Tutti, Flavia Costa, Christian 
Ferrer. Adriana Gómez, Claudia Kozak, 
Margarita Martínez, Daniel Mundo, Juan 
Pablo Ringelheim, Pablo Rodríguez, Es· 
tela Schindel, Héctor Schmucler - Di· 
rección postal: Quintino Bocayuba 458 
"D" (1181) Buenos Aires - T.E. 011 
4432 6428 / 011 4982 4524 / 011 
4778 7404 /e-mail: 
cferrer@fibertel.com.ar ! flavc@hot· 
mail.com 

Mal estar: 
Psicoanálisis 
Cultura 

Definitivamente a
fianzada, Malestar 
respira como un fue
lle, absorbiendo y 
suspirando, como 
heredera de aquel 
·•malestar en la cul· 

tura" de Freud que le da nombre e ins
cribe su marca en la bajada del título: 
psicoanálisis/ cultura. En este número, 
sólido y consolidado Carlos Brück, Di· 
rector y alma mater (no pater), con plu· 
ma refinada y pensamientos cruzados, 
abre el juego de esta escalera de ases 
que siempre tienen algo para decir sin 
repetir ni repelirse. Celebramos la con· 
tinuidad de esta revista. 
Estilos, escriben: Grüner, Ritvo, Ulloa, 
Jitrik, Borinsky, Eltit, Fingueret. 
Entrecruzamientos, escriben: Plotkin, 
Mehlman, Kamenszain, Peirone, Pope 
~ Reanudar el psicoanálisis, 
por: Cuervo, Halperin, Cheresky, Guber, 
Doménech, Fraiman, Libertilla, Rudy. 
Año 3 - Nº2 - Noviembre de 2003 -
Director: Carlos Brück - Malabia 2363 
15° D (1425) Buenos Aires 

http: w1vw.proyectoalsur.org 

Presentación en La Plata del Número 2 
de Mal Estar: psicoanálisi~cultura 
Viernes 23 • 20 hs. • Colegio de Psicó
logos de La Plata - Calle 10 Nº 1824 
Participarán: Luis Bilbao/ Carlos Bruck / 
Ernesto Domenech / Ramiro Perez 
Duhalde 

Recovecos, La 
absurda derrota 
sin final 
Los muchachos de 
Recovecos nos sa
can del mundo y 
nos devuelven O· 
tros, en su doble a
cepción posible: o· 
tros nosotros. otros 
mundos. "La guerra 

es la paz, la libertad es la esclavitud, 
la ignorancia es la fuerza" . reza la pro
vocación de tapa con que esta gente 
de Canals nos invitan a transponer los 
límites de lo posible y entrar en el nú
mero 7 de esta publicación fresca y a· 
venturada. 
Once personas murieron y entre ellas 
figura un perro, Estela Gregorietti, 
José Castro, Chano, Alfredo Gimenez, 
Ximena Cabral, Carolina Álvarez Reyna, 
Héctor Seia, Marcos Rostagno, Cas- · 
sandra, Ariel Roque Allende, Cuqui, 
Hernán Tejerina /Esparcimiento, Ma
riano Saravia, Manuel Lucca / Clan
destinos célebres, Jorge Alberto Ferro/ 
Poesía Globalizada, Rainer María R1lke 
/ Entrevista a Américo Tatián y Was
hington Cucurto / Gaspar Noé, cine 
con olor a bebé muerto, por Max Po· 
wer / Celine, un profeta sin tiempo, 
por Francisco Sorribes /Porno, por Ga
briel Magnesio. 
~Trabajo, por Ricardo Green, 
Grupo Crisis, Asociación de Crotos Li· 
bres, Carlos Máximo Ferreira. Ramiro 
García, Tomás Barceló Cuesta, Martín 
Caparrós, Mario Piazza. 
Nº7 - Director: lván Ferreyra - Belgra
no 327 4º "/:\' - T.E: 03543 442704 
E-mail: recovecos@hotmail.com 
Web: 1V\vw.revistarecovecos.com.ar 

Titulo de tapa: "En Tránsito·; escnben: Luisa Valenzuela, Federico Andahazi, Ana Quiroga, Mercedes Relncke, SiMa 8ena Tendlarz. 
Un analista muy profesional: Leo Masllah. 
Revista Crisis. por Sergio Olgufn. 
El Elegido: La casa del viento, un cuento de Fernandn Garcfa Curten. 
N<Jvcgantes solitarios. arquitectos de su destino, por Moti Ponsowy. 
Lo que queda del día (anécdotas cotidianas), por Rodrigo Fresan. 
Y t ambién: Horóscopo, Te cuento mi análisis, El criticón, Artistas por Artistas, La agenda de mi vida, Clasificados, Se busca un amigo. 
Año 1 - N°10 - Director: Ricardo Coler - Tacuari 163 9"Piso Bs.As. - Tel. (011) 4342 6977 / E-mail: muíerdemlvida@iamujerdemivida.com.ar 

Lo -- dlplcMMttqM ... dlpl6" 
Una voz clara en medio del ruido 
Momento decisivo para Néstor Klrchner: Es el país o la deuda. Escriben, canos Gabetta, Salvador Maria Lozada, Alfredo Eric Galcagno y E· 
ne Calcagno. 
Estados Unidos en la trampa. Ruanda. Del terror a la normalización. 
Colaboran: Paul·Marie de La Gorce. Michel Terrier, Jean-Maríe Chauvier, Colette Braeckman, José Kagabo, Phlllppe Pataud Céléríer. BrigJtte 
Piitzold. Lyes Si Zoubir. Bárbara V1gnaux, Djamel Benramdane, Josefina Sartota, Mana Vasallo, Pierre Lepape. . . 
Año V - N°57 - Marzo 2004 - Awña de Flgueroa 459 (1180) Buenos Aires - T.E.: (011) 48611687 I E·mall: secretana@eld1pio.org 
Web: www.cldiplo.org 

Apuntes d• hlvMttpd6n 
OelCECYP 
Tema Central: Alta Cultura/Cultura popular. Escnben: Lucas Rubinich, awrence t.evine, Luis Femando Ouarte. 
Oficios y Prácticas: Robert Alford, Músico, sociólogo y ayente. Claudio Benzeciy, De nativos, músicos Y sociólogos. . 
Taller: Escntura, lectura y alquimia. A propósito de los lectores de Pablo Coelho, por Pablo Semán. Desde el punto de vista del lector, por 
Juan Leguizamón 
Lecturas en debate: Hobert, Healey, Pecheny, Palomino. 
Año VII I - N"9 - Marzo 2004 - Director: Lucas Rubinich - Cochabamba 449 (1150) Buenos Aires / E-mail: rublnlch@fundasur.org.ar 
Web: www.apuntes-cecyp.org 

Jacarandá 
Regalos - Librería 

Electrónicos 

------LAS 1IEHr\S480 
TEL. 42-~:~46 

2600 VENADO TUEHTO 

Desab S.A. 
La mejor opción e11 
soluciones de campo 

Avda. 12 de Octubre 295 (S2600EJC) 
Venado T111:no (Pci:i. de Snnta Fe) 

Tclcfax 034624359R7 / 437099 / 43 1 :?96 
Td. Ccl. 03462 15676277 

E-m;i il: dcsubvdo(!!•wayrn111.co1n.ar 

0516 
Eugenio L. Casadei .f 

ESCR IBANO íf 
TIT. REG. N• 653 --V---¿ 
Alvear 822- Tel. 03462 421800/438123 

2600 • Venado Tuerto - S. F. 
elcevl@arnet.c:om.ar 

H o T E L 

72 hab.cl baño pnvado • Al1e aoond cionad<> 
Calefaccoón Cenital • TV por table -
Telefonía pública desde la haMaC16n 

Acceso a lntomel • Serv de Lavanderla 
Room semccs las 24 hs • Cocheras Cubiertas 

Sala de conferencias • Resto Bar 

Alvear 799 . (2600) Venado Tuerto . Sta. Fe 
Uneas Rotallvas 03462 421699 • 421700 

www.hotelrlvleravt.com os 
Lt 
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Amantes 

e on sala llena se estrenó 
Amantes en Pijamas, una a
daptación de la pieza de 
Marc Camolerri que se en
cuadra en el género de co
media brillante dcncro del 
amplio espectro rcacral del 
mundo. 
Un elenco integrado por re· 
conocidos acrores vcnaden· 
ses, aseguraba un buen es· 
pectáculo, que fue logrado 
aunque no plenamente a la 
hora de evaluar la integridad 
de la puesra. 
Como concepto preliminar 
debo destacar q ue este tipo 
de comedia, por el formato 
de género. exige un punro e
xacto de acruación y di rec
ción desarrollando la labor 
teatral en un límite donde 
f.íci l y tramposameme pue
dt:n caer ritmos, ricmpos y 
uso de espacios escénicos, e
xigiendo un trabajo en gene
ral muy difícil y minucioso. 
Aunque este tipo de pieza 
no es realmente de las que 
prefiero o que me arrapen de 
alguna manera, pues consi
dero que el teatro es una es· 
cuela de vida, donde no so
lamente se aportan y rrans
miten conceptos y enseñan
zas, sino que rambién dejan 
a la placea algo para sabore
ar, sin desmerecer con esto 
que el pasar un raro de hu; 
mor. es importante en la vi
da. Humor que en tantas o· 
rras piezas conlleva también 
el mensaje que siempre es 
esperable para el público, 

en Pijamas 

~:-~FICHA T~CNICA .. ~ 

Actores: Nora López • Tito Vísentin . Agustin Di Mella • Gnselda vaccarini 

Graciela Cinalli • Guillermo Andrades 

Diseño Escenoarqultectónlco: Agustín Di Mella 

Vestuario: Evelin Sche1Uin · Graciela Mede1 · Bella Gironelh 

Maquillaje: Claudia Santos 

Diseño de luces: At1ho Perin 

Operador de luces: Lalo Visentin 

Voz en off: Pablo Sevilla 

Adaptación: Tito Visentín 

Dirección de Actores: At1ho Perin 

Di rección General: Tito Visentín 

Producción General: Cooperativa Regíonal de Teatro 

Sala: Teatro Pcial. Ideal, Venado Tuerto 

pero en este caso, no logré encon
trarlo. Por el contrario, pareciera 
que la remática se regodea en el 
facilismo de infidelidades nada 
conscrucrivas y se entrega en ban
deja codo bien servido, sin dejar 
al espectador un ápice para el 
análisis, ni siquiera en dosis míni
mas, cayendo en los simplismos a 
los que nos tienen acostumbrados 
la televisión. 
Los experimentados actores hicie
ron que esta comedia renga los e
lementos necesarios para que no 
resulte un fiasco y se desarrolle 
entreteniendo a la platea. Cabe 
destacar el trabajo de Griselda 
Yaccarini quien logra su persona
je con solvencia y plenitud como 
lo exige el género, al igual que 
Tito Yisentín quien agrega a su 
haber una labor acabada al abor· 
dar un comediante ajustado, lo 
que ciertamente confirma sus 
cualidades histriónicas. Los demás 
personajes no escuvieron a la alm
ra de sus condiciones acrorales 
-posiblemente por descuido de la 
dirección- al no imensificar el 
ritmo o los tiempos necesarios 
para este trabajo que como digo 

más arriba, exige un 
continuo deambular 
en la cuerda floja don
de puede caerse con 
faci lidad en la sobre· 
actuación (Agusrín Di 
Mella) o en encarrilar 
al personaje por deba-
jo del rirmo brillante (Nora Ló
pez, quien pareciera que reitera 
su bien lograda "Eva" ele Flores 
de Papel) , lo que desencaja cier
tamente con la vorágine del libre
ro. Tanco Graciela Cinalli como 
Guillermo Andrades, aportaron 
sus condiciones accorales, sin al
canzar la altura q ue sus rrayccro
rias sobre las rabias pudieron a-

. portarle al difícil género de co
media brillante. 
La escenografía y su ambienta
ción, luz y sonido fueron exactas 
y el vestuario muy acorde con las 
circunstancias de la pieza. Estos e
lementos contribuyeron sin lugar 
a dudas a elevar el nivel que esca 
puesta necesiraba y fueron casi 
"vedettes" de la noche, a pesar de 
tener que ser elementos que apor
ran favorablemente a la pieza pero 
no deben nunca constituirse en e-

lementos protagónicos a menos 
que así lo exija la obra. 
Por úlrimo quisiera manifestar mi 
discrepancia con el concepto del 
trabajo ele actor y de los que inre· 
gran un especcáculo, al empapelar 
con entradas gratis a la ciudad y 
alrededores. Esra acritud bastardea 
el trabajo y el esfuerzo, consti· 
ruyéndose en un camino nada sa
ludable para respetar al público y 
a los elencos. El sistema "a la go· 
rra", es un camino muy válido pa· 
ra dignificar la labor actoral, pero 
no así el acceso libre con una invi· 
tación grawira y colectiva que 
ciertamente facilita salas con mu· 
cho público, pero no educa a na· 
die, sino que hasta pareciera que 
"la gorr:i" que se ofrece al final 
fuera para una limosna en Jugar 
de una retribución válida al digno 
trabajo de los teatreros. 1y 



COLEGIO 
DE PSICOLOGOS 

DELEGACION GENERAL LOPEZ 
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SAP ___ _ 
Servicio de Asistencia Psicológico 

Asistencia Psicológica 
a la Comunidad 

Honorarios especiales 

·profesionales a elecció·n 
en distintas prácticas clínicas 
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en consultorios privados 

Pellegrini 965 
Consultas: Tel. (03462) 437712 
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g11nnas1a con aparatos 
personal training 
musculación 
aeróbica infantil --------lunes a viernes 
8 a 11 - 13:30 a 22:30 hs . 
tia.maria@cevt.com.ar 

LAVALLE 745 
TEL (03462) 4224323 • V.T. 

PARD 

Profesores especializados de 
Step / Latino / Localizada / Aerobox 
Salsa/ Yoga/ Taekwondo 

Sala de musculación totalmente equipada 
para realizar trabajos personalizados 

Alvearll61. Te! 423350. Horario de 8a11h/14a16h/18 a 22 h 

Estudio Contable 
Impositivo 
Previsional 

C.P.N.Jorge Ricardo Kalbermatten 
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, j__ Cine 1 
Sobre el Festival de cine de Mar del Plata 

POR CEC I LIA BRÜCK, • 
enviada especia l 

Himno a la incomodidad 

1 958. Orson \X/elles y André 
13azin se encuentran. Ci-neasca y 
cricico se acomodan, conversan. 
\X/elles dispara: "Todo arcisra está 
en una posición incómoda. El pe
ligro más serio para un arrisca es 
d de encontrarse en una posición 
conforcable: es un deber encon
crarse en d punco de mayor inco
modidad, buscar ese punto." 
2004 . Mar del placa, se abre anee 
una nueva oporcun idad de inter
cambios. También se acomoda, y 
finalmente dispara. Ofrece al 
mundo decenas <le películas apo
yadas sobre ot ras caneas decenas 
de cuesrionl'S. Pero no es el "aho
ra" que funciona de base para el 
fesriva l, el mismo que años ards 
sobrevolaba b ciudad infeccando 
el aire de ficción y glamour. Esre 
"ahora" es disrinro, aplanador, ú
nico. Es un momcnro en la com
pleja vida de un país que se dis
tingue con fuer7.<I de cualquier :Ín
cerior. En escc ahora esa incomo
didad de la que hablaba Wellcs 
a11os acds no sólo se presenca en 
el imaginario del arrisca, sino en 
el del público mismo. Tanro las 
largas colas en la calle rodeando 
las salas de cinc:, co mo !:is com
plejas y angusciantes historias 
dcncro de bs pancallas reflejan esa 
incomodidad. Todo en nuescro 
alrededor se esfuerza por demos
crar que esos días, con el otro "a
hora", llenos de excesos injusrifl
cablcs quedaron amís. Mar del 
placa es un fescival incómodo con 
su pasado, que busca de su identi
dad, y lo demuestra en cada opor
runidad. En este rexto voy a ro
mar eres películas, es decir, eres de 
esas oportunidades. 
Apercura. Finalmente en posición, 
el festival <lespliega su encanro. 

Carandirú 
Película brasilera ganadora del 
m:íximo premio en el Festival de 
Carragena, que cuenca la historia 
de un médico que a final es de los 
80 se inrroducc en la peninten-

ciaría a la que el título hace refe
rencia donde viven casi 8.000 
personas, a pesar de que cuenca 
con capacidad para sólo 3.000. 
Primer oporcunidad dentro de es
te festival para ver a la incomodi
dad hecha relato. Esre hombre lle
ga para realizar una investigación 
sobre el SIDA pero termina abru
mado por la realidad. Él decide 
quedarse rrabajando en el ~enal y 
ejercer la medicina de manera vo
luntaria. Es a rravés de sus ojos 
que los espectadores llegan a co
nocer la vida dentro de Caran
dirú. En una reciente cntrevisca, 
su director, Hécror Babenco, dis
tingue clarnmente a su país de la 
Argentina: "Hay una diferencia 
culcural grande encre Brasil y la 
Argentina -señala el director-. 
Básicamente, csro se da porque a 
lo largo de la historia de creci
miento de csros países tan pode
rosos, ricos y diferenres, nunca 
hubo una vocación polírica de in
tercambio. Cuando esa vocación 
surge, es para cuestiones esrricta
mente comerciales, como en el 
caso del Mercosur. Pero la culrura 
es una cosa más sofisticada, más 
rica. No es una operación exclusi
vamente de compra-venta. Tiene 
que ver con el intercambio a lo 
largo del tiempo, con los intereses 
comunes, con la parricipación". 
Pero es en esce "ahora" dónde co
mienza una posibilidad de inter
cambio. No sólo Brasil cuenca sus 
historias de disconformidad, Ar
genrina rambién lo hace. 

El abrazo partido 
El tan aplaudido film de Daniel 
Burman, llega sigilosamenre. La 
película construye, de manera 
magistral, un perfecto rompecabe
zas, que se va tej iendo de ;1 poco 
en relación a la hisroria de Ariel 
MakarofT (Daniel Hendlcr), un 
muchacho judío de 27 años que 
cuenta, en su hiscorial, con el re
pentino abandono de su padre 
hace ya más de 20 años, con la 

excusa de ir a pel-car por Israel en 
la guerra de Yom Kippur. Ariel 
vive y trabaja con su madre en u
na galería comercial del barrio de 
O nce, y a partir de esa ausencia 
se va oenerando la necesidad de 

b •• 

la reconstrucción de su propia 1-

dencidad, y a la vez, de la desapa
rición de la incomodidad. Ariel 
materializa su búsqueda en unos 
papeles que inrencan demostrar 
su identidad polaca, como si lo a
jeno, lo lejano, fuesen su única o
portunidad de encontrar lo pro
pio. 
Durance una conferencia de Pino 
Solanas , un periodista español 
quiso saber por qué, si Carlos 
Menem fue can corrupto como 
explica abrumadoramente Memo
ria del saqueo (el más recienre 
film de Solanas), volvió a ser ele
gido, y entonces atacó: "¿ Los ar
gentinos son masoquisras o no se 
psicoanalizaron lo suficiente?" 
Argencina, sin más vuelcas, ofrece 
la culrurn de la incomodidad. Pe
ro no es una cuestión excl usiva
mente local, si no que se cxciende 
sin diflculcad por el resro del 
mundo. 

Afro-Punk 
Un documenral que explora la 
rrayecroria de diferentes artistas 
de raza negra dencro del punk. 
Este film nos sumerge en sirua
ciones que reflejan claramc::nce la 
dualidad de una persona de color 
conviviendo en una comunidad 
mayormente blanca. Y al involu
crarse con las cuesciones de iden
tidad de un grupo de genrc roca 
remas que se rozan direcramenre 
con duros cuestionam ienros. cales 
como la soledad y el exi lio. Pero 
estas personas no permanecen en 
siruación de espera, viven, se in
volucran. Mar del Piara riene 
también algo de esca actirud. A la 
manera de Afro-punk, c::sce festi
val es atravesado por una sicua
ción de dualidad: se corresponde 
con un evenro de clase A y a la 
vez cuenta con un presupuesro 
muy limicado, y eso es lo que ge
nera l:t incomodidad, anre el 
mundo, y anee él mismo. Pero 
aún así, permanece, despliega , 
respira. Y parecería proponerse el 
haber llegado para quedarse/[y t 



• POR RAÚL FAVELLA • 

Sobre Bar El chino 

Amargura de ~ sueño 
que mztrio 

Ja voz de Homero Marm es únic:1 y 
personalísima en el panomma de las 
!erras del cango. La suya es una poéri
ca indiferenre al griro de dolor de 
Discépolo en obras como Uno o 
Cand6n desesperada, al incerior des
garrado del Clrulo Castillo de La úl
cima curda y al destino foral de Los 
marea.dos, de Enrique Cadícamo. Su 
nacuraleza es la más barrial y la me
nos cosmopolira entre los tangueros. 
El lugar de sus versos no es el centro 
de la ciudad ni su ricmpo la noche 
bohemia que ramas veces condujo al 
rango por el camino de la banalidad. 
La pluma de Manzi no escribe sola
me!lre, también pinta. Cada una de 
sus líneas es un c:razo de melancolía 
encarnada en las escenas cotidianas 
del boliche y el corralón y en objetos 
simbólicos como el furo!, la barrera 
del ferrocarril y el organico. Lo suyo 
es una medicación sobre los pe
queños hechos de la vida y los senci
miencos que ellos enciermn. No hay 
aroma a ron en sus palabras sino per
fume de yuyos y de alf.ilfa, no hay 
ruido de cuchillos sino la serena ca
dencia de la milonga del sur. El ba
rrio de sus hisrorias: Pompeya, se di
suelve extramuros donde comienzan 
la pampa y la rrisceza de la llanura in
linira. 
Una carde de 1951 Hugo del Carril 
llevó a Manzi con su coche hasta el 
consulrorio médico para retirar los 
resulrados de un esrudio clínico. Al 
salir, con el aire ausenre que le daba 
la mirada perdida a rravés de la ven
tanilla del auro, Homero le dijo: el 
cordo me enconrr6 algo en el 
pulmón que con segurid;1d me v;z a 
//eV"Jr a la rumbil, y calló hasra el final 
del viaje. Casi inmediaramence des
pués, en mayo de ese año, su muerre 
fue la primera de una seguidilla de 
eres que sobrevendrían como premo
niciones de la orfundad de referentes 
públicos que basca hoy padecemos 
los argentinos. Me refiero a Enrique 
Santos Discépolo en Diciembre del 
'51, y en el mes de julio siguienre: E
va Pcrón. 

El actual país de la crisis permanente 

ya no es el mismo; también Pompe
ya, por decirlo con palabras de Man
zi, arrasrra su pesadumbre de barrio 
que ha cambiado, aunque en- sus ca
lles sobrevivan incólumes dos símbo
los inconfundibles: el anriguo puente 
sobre el Riachuelo y la Iglesia de la 
virgen milagrosa en la Avenida 
Sáenz. Pero no es en ellos donde el 
fanrasma de Manzi se empeña en re
aparecer por las noches sino en un 
boliche de rango de sus lindes, en la 
calle Beazley casi Cachi: el bar del 
Chino Garcés, el canror y hombre 
feliz que se murió de rristeza por la 
pérdida de su único hijo. El filme de 
Daniel Burak Bar el Chino recupera 
su voz: "Andá a otros países a ver có
mo cuidan lo que es de ellos, acá no 
cuidamos nada. Y la culpa la tienen 
los adulcos, no es de los jóvenes. Yo 
fui hasta tercer grado, no seré tan in
teligence. Pero esos inceligences usan 
la inteligencia para hacer el mal; la 
inteligencia es para hacer el bien y a
quí la usan para hacer el mal". 
Del filme es dable esperar -como en 
verdad ocurre cada vez que se abren 
las puerras y se encienden las luces 
del boliche- la aparición de los 
duendes del cango. ¿Por qué no es así 
y en cambio nos retacea obstinada
mence el acceso a esa pasión? El rum
bo argumenral rransira las tribulacio
nes de Jorge Acosra (Boy Olmi), 
quien alguna lejana vez tuvo como 
proyecto un documental sobre 
Garcés y su local de cango, hasta que 
el desalienro por la muerte del Chino 
le ganó la parrida y d r_na~erial filma
do fue a dar a una estantería desde 
donde amagaba no volver jamás. El 
amor de Martina Oimena de la To
rre) se encargará de revivirlo y r.am
bién de ubicar a Jorge ante la severa 
disyunciva de seguir traS de su filme 
en el país o rras de ella hasra la Es-

paiia que le ofrece un fururo profe
sional y económico que hasra enron
ces ni siquiera se atrevía a imaginar. 
Afios anees Jorge conoció en Espafia 
el extraiiamiento del exilio y decidió 
por aquí. ¿Podrá una wn mis hacerlo 
en riempos del desasosiego que ex
presan los piquetes, las asambleas y 
las cacerolas? 
En su rrabajo de cineasta Jorge se 
desplaza entre extremos tan incom
patibles como son el deseo íntimo de 
encontrarse a sí mismo en una obra 
personal y el servicio que brinda a u
na multinacional española. Lo priva
do no es can discinco; anda literal
mente en banda, remedo de adoles
cencia, jumo a dos amigos: uno psi
coanalista e incapaz de conrrolar a 
sus propios hijos y el otro, eterno su
friente por el abandono de su mujer. 
¿Será capaz de ver que si en busca de 
un destino diferente la ansiedad lo 
lleva por el camino más corto al lle
gar sólo le esperará el vacío o primará 
en él la autocompasión? 
De Cristina de los Angeles se dice 
que es el alma del bar; de ella obtuvo 
Jorge un fuerce rescimonio: "Los ar
gentinos cenemos vocación de ex
tranjeros" se le escucha decir y de sus 
palabras se infiere que solemos sen
rirnos como cales en nuestro propio 
medio, sin marcharnos lejos. En el 
Boliche del Chino eso es imposible; 
"por eso volví" dice ella misma que 
vivió por años en Estados Unidos y 
Perú, " para reenconrrarme con los 
sabores, los olores de uno". ¿ Hasta 
dónde codos somos Jorge? ¿Tendrá el 
boliche la respuesta? Por lo pronto el 
Bar d Chino es un suefio que se nie
ga a morir. /r J. i:.y 
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FICHA T~CNICA 

Bar El Cliivo 
Elenco: Boy Olmi, Jimena La Torre, Néstor 
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Sobre la muerte de Juan Castro 

e 1 carácrer genocida de este sis
rema depredador debe ser astuta
mente oculrado. Ulises, cuyas a
venruras al ser contadas..por Ho
mero fueron inrnorraliz.adas como 
odisea, nos brinda una pequeña 
pisra. El cíclope Poliferno lo cap
tura. Al pregun rarle corno se lla
ma, el asrnro Ulises le responde: 
Nemo mihi nomen ese. Es decir, 
el nombre para mí es Nadie. Fi
nalmente el asruro logra clavarle 
una esraca aguzada en su único o
jo, luego de emborracharlo con 
vino patero. Los gritos del cíclope 
at raen a orros que le preguman: 
"¿Quien re hiere?". El desgraciado 
Pol ífono responde: Ne:no (Na
die) me araca. Ante lo cual los 
hermanos cíclopes habdn pensa
do: a confes ión de parre, relevo de 
prueba. Y Polifo mo se quedó solo, 
maldiciendo a su astuto ex prisio
nero. Obviamcnr<.:, Ulises huye. 
Anreriormenre, el ;muro había in
venrado el caballo de Troya, 
111et<ifora aquea de los partidos 
populisras. Luego de que los tro
yanos se emborracharan (pero jus
w es decir que en esa ocasión no 
fue vino parero) salieron los va
lienres griegos del caballo hueco y 
macaron a codos . No recuerdo si 
también violaro n, a ntes o des
pués. Esca sucia y cobarde estrata
gema, m;ís propia de estafadores y 
ladrones que de nobles caballeros, 
le val ió el menc ionado al ias de "el 
asruro ''. Nosotros como Polifemo, 
ni siquiera so mos ruercos. T ene
mos un solo ojo lo que nos impi
de la visión en profundidad. Y 
con mucha frecuencia, nos dejan 
ciegos. Y mudos. Y sordos. Y de-

Nadie: 
el nonibre del horror 

menees. Pero el sistema depreda
dor sigue diciendo: nemo mihi 
nomen est (el nombre es para mí 
nadie). Nadie maca a los niños, 

lías: neoliberalismo, riesgo país, 
costo social del ajuste, fondos 
monetarios, fondos buitre~, mo
delo, globalización, ere. A veces 

los nadies están con nadie asesina ancia- ~----------.._ 
nos, nadie diera 
leyes represo
ras, nadie enve
nena lagos, 
nadie roba el 
oxigeno. Na
die mató a 
García Bel-

gorras, a veces 
usan corbata. 
No necesitan 
usar smoking. 

Los nadie de 
corbata insis
ten codo el 
tiempo que ro-

sunce, 111 puso das las culpas 
las bombas en son de los na-
la Amia. Na- die de las go-
die escuchó rras. Pero 
gritar a Ro- ambos nadie 
sendo, nadie están de a-
envenenó la le- cuerdo que la 
che. G enocidas culpa es de los 
Anón imos podría ser un r· -i , f' / ,, alguien de las bombas. 

/l(,"""fllvt:,.,,, 
nuevo grupo de auroayuda para e- Un compañero que rra-
vir:i r las inevitables depresiones bajaba en una imprenta me dijo 
que les causa las primaveras de- ·que quería purear a los parrones, 

NADIE MATA A LO/ NIÑO/, NAOIE MEJ'INA ANCIANO/ , 
NADIE DICTA LEYEf REPREJORM, NADIE ENVENENA 
LAGO/, NADIE ROBA El OXIGENO. NADIE MATÓ A 

GARCIA BEUUNCE, NI PUJO LAf BOMBA/ EN LA AMIA. 
NADIE E/CUCHÓ GlllTAR A ROJENDO, 

NADIE ENVENENÓ LA LECHE. 

mocrarisras. La rransparencia de
clamada no es m:ís que una invisi
bi lid ad buscada. H o mbres invisi
bles que, pase lo que pase, hadn 
pensar que nadie es el culpable. 
La estrategia de Ulises, el asruto 
ha tenido mucho mas discípulos 
de los que el oriundo de lcaca 
podía imaginar. Por supuesro, 
que los nadie toman diversos a-

pero que no sabía donde encon
rrarlos. Zanón y Brnckman, a
demás de ser paradigmas de las 
fábricas recuperadas que constru
yen realidades (l), son las últi mas 
imágenes del naufragio de los 
nombres propios. N i las aguas ni 
las aerolíneas son argentinas, los 
yacimientos no son fiscales, son 
de alguien pero que al no poder 

Semillas y Agroquím.icos

nombrarlo o localizarlo, pasa a la 
categoría simbólica de nadie. El 
nadie puede ser una centralita te
lefónica o el mencionado hasta el 
hartazgo, sistema informático. 
Pienso que en parre esto es la ex
plicación del desprestigio de la 
protesta piquerera. ¿A quién le 
corran la ruca? Los que circulan 
no tienen que ver, y los que sí tie
nen que ver, no están ahí. El pi
quete termina siendo también a 
nadie. El sistema de expoliación y 
explotación, q ue algunos llaman 
economía mundial. construye in
finidad de genocidas que: q ue
darán en la clase dd n adie. Bien 
pudo haher in\'encado U lises las 
sociedades anó n imas. O los decre
tos de necesidad y urgencia. O los 
fo ndos reservados. O los archivos 
sccreros. Se escribe con la mano 
pero se burra con e 1 codo. T odo 
el tiempo. Po r eso incluso ante 
hechos concretos. puntua les, la 
responsabilidad es de n adie. 
La mut'rte accidental de un perio
disca con movió a tod.is las teo rías 
posibles. Su icidio , hom icid io , de
senfreno sexual , sobredosis, mala
praxis, psicosis. Competencia per
versa que discute sobre efectos, 
nunca sobre las causas. La condi
ción caótica y por lo canto psicó
tica del sistema capitalista en su 
desarrollo actual, no es me nciona
do. En la muerte accidental de un 
cirujano tampoco . ¿Suicidio? Yo 
creo que lo mató el sistema de ge
renciamienco de la salud, donde 
los retornos, los arreglos por de
bajo y por encima de la mesa, los 
sob res, las sarnsonice con verdes, 
son agentes par6genos de exrrerna 

CENTRO DE SERVICIOS MONSANTO 
. . . t" -~ ~ ~ ... , ~~ # •• :.. • ,,. • • • ,,.._.,. ~ ·~ ~- • 
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kl:diclad. El suicidio de Lisandro 

de: la Torre tuvo una grandeza y 
una épica que a los acruales suici
d ios se lc:s nic:ga. El suicidio del 
f°u ndador del Partido Demócrata 

1 >rogresisra fue un anal izador de la 
Parria Conservadora. De la enrre
~a 111 iserable al imperialismo de la 

graciosí~ima majestad. Pues bien: 
<:xi jo que los suicidios de Juan 
C.tS lío y Rene Favaloro también 
s~·a n considerados analizadores de 
nuestro actual s isrema po lírico, 
rncial. económico y moral. Tanto 
c:I gc: rencia mienro de los medios 
informativos como de la salud 

pública y privada. necesiran mu
c ho rmis que un by pass. Son teji
dos p utrefactos y aquellos que se 
han acercado demasiado, como 

o o 

1a ~ robres mariposas, se que- ........... !11... 
111.tn. En la jerga del cienti
ficismo eso se denomi
na " burn our". Que

mado y afuera. Pero: 
¿qui ~n c:s el respon
~abk de q ue el tiro 

dd fina l puede salir?..-.... - ... ,.,. 
To<los somos res
ponsables. es decir, 
n.t<lie. La hermosa 

Cri~rina. primera 

tLi ma y senadora di--... ---....... 
jo: no som os progresistas. somos 
peron isras. ¿Quién es progresista? 
N.tdie. El General en los viejos 

1 ic:mpos pregunraba: ¿alguien vio 
u 11 dólar? Nadie. El que se quedó 
en d preámbulo , el eremaura Al-
1; 111;.í11. dijo: ¿algu ien lo vio a A
l. ti~ ? Nad ie. La obedil.:ncia dcb!da 
~- 11 ültim,1 inscanci,1 es decir: nadie 

111 1n.nó. nadie lo torturó, nadie le 

1 0 hó. nadie lo dt>sapar<:ció. Bue-

no, casi nadie. Aparecen algunos 
alguien, que en realidad son alíen. 
Pero por cada alguien-alíen hay 
miles de nadie sin los cuales la re
organ ización nacional no hubiera 
podido ser un proceso siniestro y 
cruel. Alguien d io la orden que 
todos los nadie cumplieron, in
cluso can, pero tan , pero can con
vencidos que hasra se excedieron. 

Un poquito mucho. Bueno, nadie 
es también humano. Cuando el 
verdugo usaba la capucha, era una 

forma de ser nadie. El genocidio 
le puso la capucha a los presos 
mientras los verdugos con la cara 
limpia y el culo sucio desfil aban. 
Todos los asesinos, ladrones, vio
ladores, abusadores, corruptos de 
nuesrra Argenrina gritan, para go-

Hijos de Daniel Young S.A. 
SERVICIOS AGROPECUARIOS 

ce olímpico de U lises: nemo mihi 
nomen c:sr. Nadie lo hizo. Cuan
do un nazi le pregunra a Picasso, 
en relación al Guern ica: "¿eso lo 
hizo usrecl?", el genial pintor le 
conresra: " no, eso lo hicieron us

redes". Algu ien, no nadie. Es cier
ro: Menem lo hizo. Pero no sol:i
mence él. Duhalde lo hizo, Al
fonsín lo hizo, De la Rua lo hizo, 

el Adolfo lo hizo, Isabel lo hizo, 
incluso Peró n lo hizo. Una Ar

gentina saqueada, quebrada y 
fundida exige muchos al
guien. No me digan que 

nadie lo hizo. A Juan, 
René, a los chicos en la 
ca lle, a rodos los muer
tos de hoy y de mañana , 

a los s in cierra, los sin recho, 

los s in nada, no podemos 
decirles rn:ís que nadie tiene la 
culpa. Que las cosas son así en co
do el mundo. Que siempre que 
llovió paró. La as tucia de Ulises 
deberá ser en fre nrada con nuesrra 
aswcia, para q ue no dejemos de 
preguntar ¿quien? cuando nos di
gan nadie. Para que ni ebrios ni 
dormidos sigamos traicionando a 
la Patria. 

Deseo que la primavera K nos de
je muchos alguien. Y que nadie 
diga que nadie lo dijo. Yo lo esmy 
diciendo. 

(1) Carpintero, E. Hcrnandcz, M. (compi
l:idorcs) Prod11cicndo Rc:ilid:idcs. L:1s Em
pres3s com11ui1:1rias. Topía Editorial. 
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·k Nota de tapa 1 

En los últimos treinta 

años, la participación 

política ha tenido 

variaciones muy 

importantes, hasta el 

punto de contradecir-

se. ¿Cuáles son los 

cambios que ocurrie-

ron en el concepto de 

militancia desde a-

quelabnegado 

militante que daba la 

vida por las ideas y la 

toma del palacio de 

invierno a este otro 

que, en las nuevas 

corrientes de 

pensamiento político, 

reniega de la toma 

del poder y sólo lo 

combate? Lote le 

planteó el tema a 

cinco jóvenes 

pensadores políticos 

y esto es lo que 

nos dijeron. 

La batalla entre el 

e 1 devenir de la mil irancia polí
rica en la Argentina csrá marcado 
por una baralla entre el espacio y 
el riempo, esrá acado al devenir de 
nuesrra democracia, escá marcado 
por los riempos de la Argenrina y 
del mundo . 
Para mil itar hace folla una creen
cia: en la revolución, en la demo
cracia, en la humanidad, en la éri
ca, en la liberrad, en la jusricia, o 
en o rras palabras de ese esrilo, es 
decir, hace fal ca creer en la pala

bra. Más carde la fuerza, el coraje y 
el em prendimienco de los mili ran
res suelen declinar y crece el deseo 
de una vida fácil y tranquila. 
Por eso militar es creer que el es
pacio puede vencer al riempo. El 
símbolo máximo de esa virrual vic
roria del espacio sobre el ricmpo es 
el guerrero: guerrero que se con
vierte en ascera, guerrero desrerra

do, guerrero de convento, guerrero 
del rerror. 

Cuando el valor por el que se gue
rrea se hace dogma o polvo, el mi

li cante se queda atrás o va más allá 
olvidando los derechos y aceptan
do la desaparición, la trepidación. 
En el caso de la democracia, queda 
enfermo de democracia, del fuego 
de la democraci.1, de la muerre y el 
amor democráticos, anre la ley. Y 
anre eso, el arce de la supervivencia 
y la desesperanza como aliado ala
do de la muerre, que ahoga. De 
allí el odio a las palabras inúriles. 
O, entonces, las palabras del odio, 
evocando lo imposible frente a la 

récnica y la lógica democráricas. Y 
la desesperanza genera una salida 

leve o excesiva, desrructora, apa
sionada, fanática. 

La historia nos enseíia a esperar, 
de vez en cuando, lo inesperado. 
Podemos prever anomalías y sor
presas. Pero para que todos los ho
rrores contradictorios que vivimos 

puedan juntarse en una sola doc
trina ésta rcndría que ser extrañísi
ma y excepcional. Chescercon creía 
que esca doctrina era el cristianis
mo. ¿No la cendremos los argenti
nos.en el peronismo? ¿Cuántas ve
ces los antiperonisras acusaron (no 
sin alguna razón desde sus lugares 
de observación) al pero~ismo de 
ser una religión? El argentin ismo 
es un cristianismo de inmigrantes 

que en esre siglo conjugó política
m enre el peronismo, con sus ho
rrores, con su extrañeza, con su ex
cepcionalidad, con su arre. No ca
sualmente buscamos siempre la es

pada y la cruz. Occidente la busca. 
Por eso Bush no se cansa de decir 
que su cruzada no es contra el Is
lam. Porque lo es, aunque él no lo 
sepa o no quiera que sea así su mi
li tancia del petróleo. 
El islamismo, por su parte, fue 

desde sus comienzos una religión 
de guerreros conquistadores del 
mundo, una orden caballeresca de 
cruzados disciplinados que sólo ca
recían del ascetismo sexual de sus 
contrapartes cristianas. Para Hegel 
el Islam había quedado arrás, en la 
comodidad y pereza orientales que 
Sarmienro ligaba a nuestra barba
rie y q ue llega hasra la mili tancia 
en hoyos de golf que, en el mundo 
del milirance, pueden convertirse 
en cavernas, de Plaró n a Bin La

den, lugar donde la tensión perdu
ra. "La luz penetra en la caverna, 

reaccionando contra las brumas" 
Uuan I, 5). 

Un presidente nues tro pudo haber 
s ido un punto de encuentro entre 
las dos trad iciones pero el tiempo 
venció una vez más al espacio. El 
riempo, q ue nos sobrevuela con 
sus aviones, y lo que percibimos 
debajo, en el espacio, son poten
cias esenciales. Camus decía: "El 
m urmullo de los árabes continua-

ba por debajo de nosotros". Y yo 
agregaría: como el ronroneo de un 
animal. La barbarie y la tragedia. 

Al-mutámid reniendo que pedir a
yuda a otros b:irbaros para prote
gerse de los bárbaros crisrianos. 
G uerra y política. ¿Qué es la mili
tancia polírica, en estas condicio
nes? Un pensamiento del desastre, 
donde el desastre es el mismo pen
samiento diría Blanchor. 

Y entonces, para calmar nuesrro 
desasosiego, las religiones nos al
canzan un vaso de agua. Las de 
tradición semícica ven a/ mundo 

a 
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npo y el espacio 

Lomo campo de bacalla entre el 
bien y el mal. El Islam, sabemos 
bien, emí muy ligado hisrórica
menre al judaísmo y a la crisrian
dad: muchos elemenros se com
parten. Ese vaso de agua permite 
soporcar el abismo de la expf·rirn
cia del hombre enajenado de su a-
11 i malidad que "esd en el mundo 
como el agua dencro del agua" 
( 13araille), sin nunca recuperar su 
perrenencia a ese mundo. 
Li caída decae, produce cinismo, 
pesimismo, frivolidad, cuerpos que 
se consumen. Pero siempre pode-

mos recordar la noción de la naru
ralcza cíclica de la historia de John 
Glubb, altamenre influenciada por 
el pensamiento de Ibn Khaldun 
cuyas obras filosóficas renía Sad
dam en su ülcima choza y cal vez 
leía pensando en su lugar en la 
curva del ciclo del imperio o, co
mo diría Yinicius de Moraes, de la 
ola. El libro de James Dale David
son y William Rees-Mogg, The 
Crear Reckoning, considera la po
sibilidad de un ciclo de siglos, 
señalando que cada quiniencos 
años parece tener lugar un evento 

que cambia el curso de la historia: 
la invención de la pólvora, la caída 
de Roma, el nacimiento de Cristo. 
Y los punros críticos de viraje es
tarían frecuentemente marcados 
por impresionanres avances en la 
recnologla. Hoy viviríamos en uno 
de esos punros críticos terminando 
el ciclo iniciado con Colón. 
Sin saber codo ese o, yo a los 18 
años acababa de dejar la carrera de 
turismo para enrrar en sociología 
pensando en cambiar la Argencina. 
Había ido a escuchar a un polícico, 
el primero de mi vida, a un cine 

de Morón. Me convenció y decidí 
militar en el barrio en vez de via
jar. Milirar era asistir a unas char
las y a los accos, canear canci ros, ir 
a hacer pintadas, repartir follecos, 
y tratar de convencer a la gence pa
ra que se afilie al parrido. Yo leía 
todo lo que se había escrito sobre 
el partido y sobre la historia argen
tina. Quería discucir y, eventual
mente, convencer. Ganó Alfonsín 
y no hice más nada, pero acom
pañé apoyando al gobierno hasta 
las felices pascuas. 
Después la casa y la milicancia se 
derrumban. Comencé a percibir e
sos días que ya estaba agrietada 
mucho anees y yo no lo había vis
to, cuando me contaban que algu
nos encre los que hacían el perió
dico de los esrudianres en un cole
gio secundario se quedaban con 
parce de la guita recaudada para el 
mismo, cuando un militante en la 
universidad se robaba la guita de 
las fotocopias del centro de esru
diances. 
Yo quería esrudiar y no mili raba 
en la universidad sino en el barrio. 
La universidad era para mí un lu
gar para estudiar. La militancia es
taba en el barrio, con todo tipo de 

. personas, en la calle. Nunca creí y 
sigo sin creer en la militancia escu
diancil, ese oxímoron de café. Hoy 
la universidad no es siquiera en 
muchos casos un lugar para estu
diar, el tiempo también ha venci
do. al espacio allí. 
Luego empecé a ver militancia 
rentada en la universidad. Y, como 
diría el Lole, vi algo que no me 
gustó. ¿Estaría legitimada la co
rrupción en las m\smas voces críti 
cas de la universidad? Milita y re 
llevarás guica. O en el barrio: Yen 
al acto y te doy de comer paseo. 
De ahí a las coimas en el senado 
hay un pasito. Pero hay sólo otro 

.: 
j 
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- '~ Nota de tapa ~,--------------------------------~-
pasito a las coi mas a la policía. 

Pensamiemo co imero. No se pue
de sobn:vivir de otra manera, di
Ct:ll en el barrio . 

L1 coima implica cierta confiden
cia, amisrad incluso. Esto ayuda a 

c:nte11<lt r el resulrado de algunas e
lecciones y la elecció n de la coima 
m isma como método. C uando se 
d ice "a f~111a pc::ro hace" eso es lo 
que esd por dct r{1s, como con la 
mafia. Afana pero me sonríe. La 
ley, t:n ca mbio. tiende a ser fría e 
impersonal. 

Mi pregunta es la siguienre: ¿Es 
posible una democracia cálida y a
mistosa sin corrupción? ¿Está en 
nuestra corrupción nuestra posibi
lidad de salvación y ñuestra conde
na,'en nuescra h umanidad? ¿H ay 
pueblos que: no tienen can desarro
llada esa posibilidad, condenados a 
la fr ialdad de sus leyes, a la prede
term inación de sus actos, al miedo 

que les impide pensarse a 'sí mis

mos, a su éxiw comercial-institu
cional? ¿Cu<íl es la dosis de miedo 

necesaria para no volvernos locos 

pero que no nos haga coimear? 
¿Cuál es la dosis necesaria de ley, 
de libertad. de insritución, de pen
sam ienro, de justicia? 
El devenir de la milirancia polírica 
no es m uy diferenre al de la vida 
de los pueblos. Como dijo Kirch
ner, donde se roca sale pus. Hay 
corrupción en la caJle. Hay co
rrupción en la universidad. Hay 
corrupción en los medios que de
n uncian la corrupción. Hay una 
legirimación culwral de la corrup

ción política, po r demís y más 
fuerte que la indignación, que he 

"no cu lpables") para evitar la co
rrupción. Si no la recuperamos. es 
decir, sin saberlo pero sufriéndola, 

la corrupción conrin uará en esros 
ni veles. Y si la recuperamm sufri

remos mucho, pero el ri t:mpo se 
dt:tendrá y con él ht corrupción 
misma (que es el t iempo). Necesi

tamos creer, al menos en la hones
tidad. N ecesiramos esperar. Nece
siramos uri lizar lo q ue se nos im
pone (la espera) para nuesrra pro
pio anhelo. Como un jugador de 
tenis utilizando la fuerza del golpe 

de su adversario. 

HAY CORRUPCIÓN EN LA CALLE. HAY CORRUPCIÓN 
EN LA UNIVERllOAO. HAY CORRUPCIÓN EN LOJ MEOIOJ 

QUE DENUNCIAN lA CORRUPCIÓN. l.EJ POJIBLE UNA 
DEMOCRACIA CÁLIDA Y AMI/TO/A JIN CORRUPCIÓN? 

¿Dónde hay un m ilirante? Hoy los 
veo en algunos piqueteros, en unos 
pocos políticos, en algunos maes
tros, y en orros que gri tan en la 

calle pidiendo la conversión. H ay 
uno de esre último ripo codos los 
viernes en la esquina de mi casa. 
Grira desaforadamenre. Y yo lo en

ciendo, esrá sacado, loco coral. El 
riesgo es la locura. Pero la locura 
sin esa milirancia puede llegar i
gual, fruto de la hipocresía a so 

portar, incluida la propia. 
M uchos que escriben sobre la mili

tancia hablan de los años 70. No 
voy a hablar de los 70, riempos en 
que era un niño. Los chinos dicen 

que la parria es la niñez. A esa 
niñez, como el riempo ya venció a 
ese espacio, no se regresa. Tal vez a 
la parria tampoco. De allí a lgunos 
nostalgiosos entre los que no m e 

cuenco. Si a algo hay que volver, es 

al futuro . /¡L _ 

visro en todos lados. La política no 
es una esfera aurónoma de lo so
cial. Y la corrupción es la resisten
cia innoble de lo humano, dema
siado humano, frenre a la burocra
cia de la norma, la rigidez de una 
moral, la imposición de un Dios 
de Saddam o de Bush, la tentación 
del mal. 
La corrupción es una forma de re
beldía, es un cagarse en todo antes 
de que se caguen en mí o porque 

ya se han cagado en mí. Es una ac
ción desesperada, es decir, del que 
no puede ya esperar. Se nos ha en
señado a no esperar, a pensar que 
no hay tiempo cuando, en reali
dad, es casi lo único que hay. Nos 
hace falta un espíriru especial, re
cuperar una creencia (con el cosro 
correspondiente en términos de la 

inocencia que toda creencia impli
ca, pero eso es lo que nos vuelve 
precisamence "inocentes", es decir, 

·y 
Danid Sca.rfó es sociólgo, Profesor en b U
BA (1994- 1995), Profesor en Yale Univcr
si¡y (1995-2000), Profr:sor en U nivcrsity of 
Bricish Columbia (2000-20003). 
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~ Nota de tapa 1 

Uno 
A parcir del 76, en Argencina se ase
sinó la poücica como accividad crea
dora. En los campos de concencra

ción se descruyó la vida de miles de 
acciviscas polícicos y sociales. Bus
cando, se sabe, reconfigurar los mo
dos de sociabilidad de csce país: des
cruir lo que había de viral en los 
vínculos hori:zonrales y solidarios, 
que se expresaban o inscicucionaliza
ban en parcidos, sindicacos, movi

miencos, agrupaciones armadas y ci
viles. Milirances de discinco origen y 
vocación, con proyeccos sino an
tagónicos sí diferences, eran consi
derados enemigos en canco acciva

ban esos núcleos de ocra sociabili
dad. Quiero decir: no se rrató de 
impedir que alguna de las organiza
ciones guerrilleras concrolara el apa
raco escacal sino de inhibir los efec
cos revulsivos sobre el cuerpo social 
que cenían las diversas milicancias. 
Los mili tares y los medios de comu
nicación afines a difundir los discur
sos castrenses se encargaron de seña

lar que el problema no se reducía a 
la lucha armada. Esta sería, a lo su
mo, la napa superficial que permitía 
renovar los consensos de la pobla
ción por parce de las fuerzas represi
vas; pero subyacían ocras-capas 
-más peligros'as- de alceración. Se e
quivocan, por eso, quienes conside
ran la represión de la dictadura co
mo indiscriminada: desde la pers

pecciva estratégica de ese gobierno, 
el objetivo no era desarmar a los mi
litantes armados, sino desarmar la 
red de resistencias sociales: para ello 
el terror buscó sus blancos, operó en 
profundidad. 

Dos 
Suponían que destruyendo los nú
cleos activos, reconvertían a la socie
dad argemina en el cerritorio de 
tendencias conformiscas y discipli

nadas. Ocurrió de ese modo. El te
rror funcionó como advertencia, y 
como recordacorio último de los 

riesgos. Y su acción reveló, hasca 
qué punco, lo que parecía compo
ner ciertas afinidades con la accivi
dad milicance se enlazaba con el 

nuevo régimen represivo. La figura 
del vecino, antes posible colabora-

Militancias 

dor, simpatizante o, al menos soli
dario, pareció sufrir la peor cransfi
guración, deviniendo cómplice o 

delacor. La exhibición de ese pasaje 
es lo que impresiona de la película 
Los rubios: los vecinos se revelan 
como aquellos que podían vivir 

tranquilos miemras el orden se res
cablecía. 

¿Se trata, acaso, de la mentada inge
nuidad del milicante voluncarioso, 
la que haría ver en el vecino arra co

sa de lo que es? ¿O el vecino siem
pre puede ser eso ocro, a condición 
de que escuche el llamado de la 
polícica? La milicancia muchas veces 
existió bajo esca última apreciación: 
se erara de apelar al buen sentido 

que anida en la exiscencia popular. 
Ese buen sentido es el que no sujera 
a los hombres al dominio social, si
no que los conduce a la vereda de 
las rebeliones. El accivista, enconces, 

sería el que logra hacer activo aque

llo que estaba silente, y que lo enca
dena a una serie de revelaciones y a

prendizajes cada vez. más conscien
tes de la verdad antes oculca. 

Tre8 
Eso es lo que fue derrocado en la 
segunda mitad de los 70. Me inco
moda que se imagine a esos años y 
a esas milicancias como demosrra-

ción de una ingenuidad volunraris
ca, que se las piense como mera a
decuación de las acciones de las 

personas más comprometidas a u
na imagen rosada y ucópica de un 
mundo mejor. Cuando se las ima

gina así, resulca fácil descarcarlas, 
pero también imaginar que codo 
hubiera sido distinto con un poco 

más de realismo y de sofisticación. 
Es posible encontrar allí -en esa 
incerpreración- el rasero de la re
nuncia a roda política como crea
ción o alteración de un orden da
do. 

En los años ochenca y novenra se 
asisció a esa renuncia. Y la figura 
del milirance sufrió una reconver
sión tan profunda como la escruc
rura productiva del país. Si ésca 
había sido desmantelada en la dic
tadura pero su certificado de de
función recién se fi rmó bajo el go
bierno de Menem; la condición 
milicanre en los parcidos de masas, 

en los setenta radicalizada y perse
guida, ahora devino capacidad de 
gerenciamiemo. Despojado de ga
las heroicas, el ser militanre se 
convirtió en ser "militante profe
sional": vivir de la polírica, hacer 
carrera, gerenciar recursos, pe rso

nas, monedas. Mientras el peronis
mo recicló a ex Montoneros como 



- -----------POR MAR(A P I A LÓPEZ . 

empresarios de seguridad, el radi
calismo hizo de la polítio. univer

s ica ria d semillero de una profesio
nalización ran vaciada ideológica
mente como vinculada a intereses 
mercantiles. 

En los parridos aucodeflnidos de 
izquierda, la profesionalización o
peró en ocro sencido: en la reduc
ción de inrereses, en la cerrazón i
deológica. en la secrarización de 
los funcionamiencos grupales e in
dividuales. Pero más bien, esa fi
gura aparece como concinuidad de 
los modos de hacer política de co
do el siglo sólo que, por razones 
no sencillas de valorar, sus crisrali
zaciones se hacen más evidences. 

De codos modos, en roda prácrica 
hay algo más -del orden de la cre
ación o de la producción- que la 
repetición de lo criscalizado. Cabe 
suponer q ue incluso un militante 
subordinado a la rigidez. de una or
rodoxia, hace más que soíicitar ad
hesión hacia ella. 

Cuatro 
En su famosa conferencia sobre la 
vocación política, Weber insistía 
sobre las condiciones peculiares de 

la acción política. Y sobre lo que 
sería el núcleo de una vocación 
militante. Advertía que el fumro 
de Alemania no sería un verano 
florecience, sino "una noche polar 

de oscuridad y penurias heladas". 
¿Quiénes serían capaces de actuar 
durante esa larga noche? S_ólo a
quel los, dirá, que entienden que la 
política es búsqueda de lo imposi
ble, al menos para lograr lo posi

ble. Hombres con temple de héro
es o dirigences, los que poseen "esa 

consrancia de corazón que puede 
superar incluso el desmoronamien

to de roda esperanza ... Sólo posee 

vocación por la política el que a

briga la. cerreza de que no se des

moronará cuando, en su opinión, 

el mundo resul te demasiado emí

pido o demasiado vil para lo que 

desea ofrecer. Sólo posee vocación 

por la política el que puede res

ponder a todo esto: ¡A pesar de co
do!" 

Si en cada primavera políríca las 
pasiones por la vida pública se des-

pierran, cada invierno rrae la de
serción, la vuelra a los hogares, a la 

vínculos inmediatos. Lo demostró 
el veranico del 200112002: los ve
cinos volvieron a sentir la pasión 
de la polis. La estabilización duhaJ
dista recluyó a muchos en los ho
gares, dejando aislados, una vez 
más, a los que no renuncian a in
sisrir sobre un mundo que es estú
pido y vil. Por eso no se erara tan
to de ingenuidad como de forrale
ia, de paciencia, de voluntad. 
Esa labor o esa vocación ha tenido 
dos cipos de resguardos o funda
mentos. Uno, el supuesto de que 
las transformaciones son difíciles 
pero posibles, y que lo que vendrá 

es mejor que lo que hay. De lo 
contrario, la acción política se re
duce a la gestión conservadora del 
orden actual. La idea de la revolu
ción y el posterior reino de la li
bertad fueron los más incensos 
nombres de ese futuro mejor. El o

tro es que la acción de cada mili
tance se juscificaba porque se en
garzaba con otras miles que iban 
en el mismo sentido, cuya raciona

lidad la proveía alguna instancia 
organizativa, en general el partido. 
El militante no era sólo él, sino 
también sus compañeros conoci

dos o desconocidos. 

Cinco 
¿Qué sucede cuándo el fucuro ya 
no es promesa utópica o cuando 
entra en crisis ese dador externo de 

racionalidad? ¿En qué se sostiene 
la práctica política? El recuerdo de 
dos revolucionarios puede servir 
para plancear este "problema que si 
bien ahora se configura descarna
damente, siempre estuvo al acecho 
de toda praxis. Uno, Blanqui. El 
otro, Mariátegui. 

Auguste Bla11qui, durance su largo 
encierro, escribió un libro que ha
ce poco más de un año se editó en 

la Argentina. El libro es La eterni
dad por los astros. {~olihue, 2002), 
y en él se puede leér una impresio

nante cosmogonía basada en la re

petición y alterada por el azar. Ya 

que el tiempo y el espacio son ínfi

niros, y la materia y sus combina

ciones finiras, la nacuraleza constí-

.. 
: .. Líde.r ~~en: · · . . .·; ·~ <_._ · · 

, · .. t.-ntidad .y cali4tad ·: ····' .. 
~ ~· .. · -de-. SenriciQs-.· <:.-._: _., 

,. - ~ .. - . . ... . ~ . .. : ~~· ·~.::- ~ . ... - . ......__ 

• Servicio al Cliente las 24 horas 
los 365 días del año 

• Central Operativa 0800-444-0266 
6 03462-437800 

• Asistencia Médica por Accidente 
y/o Enfermedad en Viaje 

e Auxilio Mecánico y/o Remolque 1 ~ 
~ Ambulancias Terrestres y Aéreas / Po'3 
• Información General de Servicios en Viaje{ ~ 
e Asesoramiento Legal en Viaje \ 

Q Descuentos en Farmacias y Supermercados 

• Bono Obsequio - Sorteo de Viajes 

COOPERACDON 
MUTUAl PA1i'RONAl 
S E G U R O S 

FUNDADA EN 1926 

· 25 de Ma o. s3o-. Tei:: (ó3462) .43swÓ~43S20Ó y ,rotlltl.¡.ÍS • t.-..;.:!· • ..::. 
· Fax Producdón: rc,3462) 424396 - 432882 ' - Fax Slnles1ros: (03462).432883 - 1 

52600CVL VENADO TUERTO (S~a. Fe) . . . :~. 
- E·mall:. scgurosOcooporac~on':"utU.al.com.a_r .,¿ WytW•-:ooperaclon_mutunl.co~.ar '4 

- - '- ..t._ .. _ - • ~ - • - • - - - -*'-· ---

Reciba el medicamento 
de manos de su farmacéutico 

Balcarce 67 4 
Telefax (03462) 425703 

2600 Venado Tuerto Santa Fe 
"' z .., 
.§ 

17 
Lt 



:o 
z 
,; 

_§ 

18 
lt 

· PSICOANALISTAS 

(¡; 
Ps. cf.c{'lm'r-ln aA~;r J'etlt' 

Mal. 297 To 0341-4404499 

Ps. rYtl111r1 19J1tjt1u;¡ 
Mal. 756 To 03465-423390 

Ps. rv/m/11m /:ftrf/11f'//o 
Mat 2455 To 03462-438850 

Ps. n.fut11 ~;1,)1/od ¿¡z,ec/ 
Mal. 4 12 Te 0341-4483486 

Ps. ""' /(111'/h(I r'J{}¡ji<.ft 
Mal. 1867 Te 0341-4215077 

Consul1orto: Pellognno 642 . To 03462-421195 
Ven~do Tuerto 

El Senador Provincial 
Ricardo A. Spinozzi 

acompaña a Revista Lote 
en los festejos de su 
Séptimo Aniversario 

.. ""• 
Librería Belgrano ~ .. S ~ 

"El mejor precio~n i) 
fotocopias escolares" 

. Belgrano 215 .. 

'!?A. Jitan ~11acÚ> ?J'_.o&, ef/f,JHh/ 

Wm. G.<f,,,. o /f,,,r1a 9'17 ,'tf,,,, 
1\l30CAOOS 

~111,.. J91. !1-1.\)\~·n.1.lo T11tn••· Td.il»:11H6l 4117S.~ 
t·~111Jn"l'"'l.u,·,,:1\ l1•r'tt WJ'\'Crnn ~.-m .. u 

~ Nota de tapa ~--------------------------· ................... 

ruye un orden de repeticiones. existencia. De allí, la posibilidad de 
Hay, entonces, cierras sosias con pensar más allá de las "condiciones 
codo lo que en ellas existen, incluso objetivas". La otra búsqueda que 
los hombres y sus circunsrancias. quería recordar no es me.nos aven-

sea la imagen ucópica del futuro a 
lograr- son resguardos imaginarios 
para una práctica arriesgada. 

Siete Condenada a la repetición y a la curada. José Carlos Mariáregui, ac-
incomunicacíón de los fracasos, la tívo consrrucror de una política so- Anre la crisis de esos resguardos, la 
humanidad despliega la hisroria co- cialisra en el Perú, debió enfrenrar milirancia se convierte en su pura 
mo combinación de las leyes de la la disociación radical enrre la reoría realización. Es decir, se determina 
naturaleza y de los caprichos de la marxista y las condiciones naciona- como una cuestión de éticas vita-
voluntad -el revolucionario es uno les. Es decir, se enfrentó al proble- les, no de decisiones estratégicas. 
de sus agentes. En Su contraparte, 
el orden universal ========================================================po r ello, es la acci-
" no hay progreso. ME INCOMODA QUE JE IMAGINE A LA MILITANCIA DE cud cínica: la que 

LOJ 70 COMO DEMOJTRACIÓN DE UNA INGENUIDAD ti d ¡Por Dios! No, , eva a a apearse 
VOLUNTARIJTA. CUANDO JE LA/ IMAGINA Ali, REJULTA á 'd 1 c1· son reedíciones r. pi o a as con 1-

FÁCIL DEJCARTARLAI. · b. · 
vulgares, repetício- c1ones o ¡cnvas, 
nes inútiles. Tales pero para trabajar 

son los ejemplares de los mundos ma de un país campesino, en el a favor de las fuerzas triunfanres, 
pasados, cales los de los mundos que era central la cuestión racial, obreniendo rédiros personales. 
futuros. Sólo el capítulo de las bi- con una profunda supervivencia de Desde la emergencia del zapatismo 
furcaciones permanece abierto a la las rradiciones indígenas, y donde en el 94, se fue consriruyendo una 
esperanza. No olvidemos que rodo no se habla desarrollado el capita- figura miliranre muy centrada en e-
lo que uno hubiera podido ser aquí lismo ni ·amalgamado la nación. sa vivencia de lo incierto. Enfrenra-
abajo, lo es en alguna parre en ocro No era posible, en Perú, aplicar la da, por lo ramo, a las milirancias 
lado". cartilla de los socialismos europeos. partidarias tradicionales, más am-
Un conspirador que piensa sin la No se podía esperar una burguesía paradas y sostenidas. Sin embargo, 
garantía del progreso o la imagen capaz de estructurar la nación ni, así como es difícil suponer que esos 
del futuro mejor, un revoluciona- mucho menos aguaréiar con pa- compromisos partidarios carecieron 
río que supone que sólo una bifur- ciencia el desarrollo de las fuerzas de la intuición del azar o la avencu-
cación azarosa permitirá que ocurra. producrivas. Mariácegui piensa ra, es ingenuo afirmar que los nue-
algo diferente a la reperida derrota. -como lo han señalado en un caso vos compromisos políticos se des-
Es, al menos, un caso extraño. Jac- T erán, y en el otro Paris- desde la pliegan sin renovar amparos dis-
ques Ranciére cursivos, doxas o 

considera que el ==E=N===L=O=J===A=N=-O===J=O===C=H=E=N=T=A===Y===N=O=V=E=N===TA=. =JE===· =Afl====JT=l=Ó===A===:Ef.===:A;=:: en tramados insti

de Blanqui es un RENUNCIA. Y LA FIGURA DEL MILITANTE JU FRIÓ UNA tucionales ~ue I~ 
aparramienro radi- RECONVERJIÓN TAN PROFUNDA COMO LA EJTRUCTURA otorgan rac1onalt-
cal "entre las 'con- PRODUCTIVA DEL PAÍJ. dad. 
diciones objetivas' ============--=================>En cualquiera de 
de la acción y el esos momenros, o 
coraje de su emprendimiento". Esa situación concreta de la ausencia de de esas diversas figuras que va ad-
escisión es de una espantosa luci- nación y de un proletariado numé- qui riendo la condición miliranre, 
dez: un milirante puede dedicar su ricamente relevan re. La disociación aparecen, luminosamente y sólo a 
vida a una revolución que nunca o- con la orrodoxia de la época no es veces, la política como érica vital 
curre o que, cuando ocurre, pres- producto de una volunrad de origi- - lo que pusimos bajo el nombre de 
cinde de él. "Sólo el azar puede ha- nalidad sino de una exigencia prác- Blanqui- o como búsqueda radical 
cer triunfar una vez la insurrección rica. Que lo lleva a descubrir las capaz de desmontar las ccrridum-
-escribe Ranciére- . Ningún plan potenciales políticas de las comuni- bres preexistentes -lo que aparece, 
de la voluntad abolirá jamás la ne- dadcs indias. Así como el zapatis- con claridad, en las intervenciones 
cesidad de volver a lanzar los da- mo, sobre el cierre del siglo, se pro- de Mariáregui. Las noches pueden 
dos. Pero, recíprocamente, el azar dujo y desplegó sobre la perdura- ser largas, y el frío polar, pero se las 
no hará jamás triunfar más que las ción de las tradiciones comunales atraviesa bajo la condición de que 
insurrecciones que hombres inceli- mayas. haya quienes las resisran, que 
genres y con coraje habrán prepara- Mariátegui reclama un socialismo actúen a pesar de rocitf. 
do }'ejecutado minuciosamenre, que no sea "ni calco ni copia". Ha- " Lj/ 
no dejando nada librado al nzar. cerio significa si.ruarse en la inrem-
Nada, salvo aquello que le es pro- peric, o asumir que las condiciones . 
pio: la bifurcación aforrunada." de la práctica política siempre están 

Seis 
La militancia, para un Blanqui, es 
una exigencia vital, que no se valo
riza por sus resultados, sino por su 

vinculadas a lo íncierro, lo no ima
ginado. Si esas son las condiciones, 
lo que aparece como marcos de 
cerridumbre -ya sea los entrama
dos insrirucionales partidarios, ya 

María Pla Ló¡x:z es Socióloga y ensayim. 
Miembro de los grupos edicorcs de la.s re
vistas El ojo mocho y L.~ csccn.1 contem
poránea. Auiora, encre oiros libros. de lu
goncs: ene« la a1-cntur.1 )' l:i cruud:i. de 
próxima apvición). 
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Nota de tapa 1 l 

Abnegación o divertiinento 
La 1111u~rte o la vida para la 1n ili tanci a 

.. Yo 110 creo t·n los revolucionarios de 

C:l r.l'> l ~ugJ.) y tr:.ígicas'" 
Julio Curd1.H (.'O t\fj .mictr.rll.:ulora e-~ la li1u;icur3, 

Uno 

"No \Otnos h¿rocs ni rn:inircs" 

- J11 l10 Cun.Íi'M \'11 f'l:iliu y litC't.lWr:J 

.. Vi\'ir solo cuesta vida"' 

Indio SolJri 

S<: cumplieron [reinra años de la a

parición de El libro de Manuel, u

na de las ú lrimas novelas de Julio 

Corrázar edirada en 1973. Los 
riempos se aceleraban, el enrareci

miemo parecía irreversible y la Ar

gemina esrnba lista para sumergirse 

en la vodgine. 

Aniversario que pasó desapercibi

do. como desapercibida f'ue en su 

momcmo la aparición. Porque sal

vo algunas reseí1as o enrrevisras de 

los amigos, la novela no fue mere

cedora de las recomendaciones que 

habían recibido sus libros amerio

res. Si pa ra algunos era un libro o

portunista y panflerario, para otros 

seguía dando cuenta de la frivoli

dad que carac terizaba a la li teracura 

mistificadora. Las críric:is más du

ras fueron las del padre Carlos Mu

jica para quién, Cortázar, era al

guien que había sido "colonizado 

culturalmeme", y la del sindicalista 

Raimundo O ngaro que saludando 

su compromiso rerminaba desacre

didndolo puesto que al fin y al ca

bo para las luchas " lo que imporra 

es quien a rriesga la vida''. (ver Re

vista Crisis N°1. Bs. As., Mayo 

1973) 
Coincidimos que 110 se rrara de lo 

mejor que haya escrito Corrázar. 

Pero no nos inre resa ahora pasar 

revisra a las criticas que sus con

rempodneos apuntaron un poco 

en clave parricida. Simplemente 

vamos a sel1alar dos o t res cosas 

que sirven para rescarar el libro de 

la crírict de los roedores, hasta a

portarle o rra vez la vigencia mereci

da. 

La primera, que se trata de un libro 

que puede leerse como una novela 
pero también como una denuncia, 

puesto que la li re rarura se va me

chando con resrimonios que son 

los recorres del diario que se han i-

do api lando miermas se escribían 

ouas cosas. Un libro donde se cru-

2a lo que hasta entonces venía en

sayándose en paralelo, por carriles 

separados. Aunque en rigor, si nos 

ponemos minuciosos, habría que a

clarar enseguida que en Corrázar 

como en Borges, nunca estuvieron 

tan disranres que digamos. En rea

lidad se trataba de explicitar lo que 

esraba implícito, lo que podía co

rroborarse desde mucho tiempo 

atrás, desde Casa tomada en ade

lante, porque si se espiaba por las 

enrrelíneas de los cuencos, y vaya 

por caso Las puertas del cielo, Reu
nión o Las ménades, por no nom

brar las miscel:íneas de Ultimo 
round, o Fantomas contra los vam
piros multinacionales, se podría ad

venir los mismos empalmes. 

Los entrecruzamientos como el 
desplazamiento del escritor. "Saltos 

cualitativos", habría dicho David 

Vifías. El testigo roma pamdo has
ta transformarse en protagonista. Y 
ser protagonista en Cortázar quiere 

decir dos cosas: Uno: tomar con

ciencia personal; y dos: comunicar

la de algún modo, tranSmitirla, 

compartirla. Intelectual no es el 
que permanece enguarecido en su 

torre de cristal sino el que tiende 

puentes. Como dice en El libro de 
Manuel: "¿Cómo [ender el puente, 

y en qué medida va a servir de algo 

tende rlo? La praxis inrelecrual de 
los socialismos esrancados exige 

puerue total; yo escribo y el lector 

lee, es decir que se da por supuesro 

que yo escribo y tiendo el puente a 
un nivel legible. ¿Y si no soy legi

ble, viejo, si no hay lector y ergo 

no hay puenre? Porque un puente, 

aunque se renga el deseo de tende r

lo y roda obra sea un puente hacia 

y desde algo, no es verdaderamente 

puente mientras los hombres no lo 

crucen. Un puente es un hombre 

cruzando un puente, che." (p.27) 

Companir como render puentes 

que se disponen para su [ránsito. Si 
no se escribe, como decía el escri

tor Juan José Manaura, para el 

cajón de la mesita de luz, carnpoco 

se escribe para la posteridad. El in-

rerlocucor que posrula Cortázar no 

es ni el círculo íntimo ni las gene

raciones que vienen, al m enos no 

es ésta la prioridad. N o se le escapa 

que tampoco será ahora el plome

ro, pero hacia allí hay que [ender el 

puente que hay que atravesar. 

Se escribe con el deseo de inte rve

nir en aquello que llamamos reali

dad, con la necesidad de inc id ir, a

pelando desde luego a la imagina

ción. Pues si serrara de cambiar, la 

imaginación es la materia prima fa

vorita de la acción colectiva. 

Y nótese que Cortáza r habla de 

dialogar anres que de bajar línea, 

esclarecer. Como señala en una en

trevista que le hacía Alberro Carbo

ne, "Mi amecralladora es la litera

tura", aparecida también la revisra 

Crisis (N° 2, Bs.As., 1973) a 

propósito de la publicación de El 
libro de Manuel: "Yo no puedo 

trabajar de oráculo". 

mos ingredientes. Por eso decía a 

propósito de El libro de Manuel: 
"No hay revolución sin alegría." Si 

hay que zafar a la política del mar

tirologio, la lí[eratura tampoco 

puede quedar presa de las necroló

gicas. A diferencia del Che Gueva

ra, que sostenía que los esrímulos 

morales que necesitaba la militan

cia tenían que ve r con el sacrificio 

y el dolor; para Corrázar -y aun

que ello le haya costado en varías 

oporcunidades ser criticado como 

un escritor escapisra y a su literatu

ra de frívola- no hay mejor estímu

lo que la alegría. 

Cuando la lucha es larga hay que 

saber cultivar la risa porque ésta a

porta el enrusiasmo que reclama u
na práctica que necesita de lapa

ciencia revolucionaria. 

" Lo que cuenra, lo que yo he craca

do de contar -dice Corrázar en una 

suene de prólogo El libro de Ma.-

A DIFERENCIA DEL CHE CiUEVARA, QUE .10./TENÍA QUE 
LOJ EITÍMULO.f MORALEf QUE NECE.llTABA LA 

MILITANCIA TENÍAN QUE VER CON EL .IACRIFICIO Y EL 
DOLOR; PARA CORTÁZAR -Y AUNQUE ELLO LE HAYA 
COITADO .IER CRITICADO COMO E/CAPl./TA- NO HAY 

MEJOR EJTÍMULO QUE LA ALEGRÍA. 

La otra cosa que queríamos rescatar 

de esta novela tiene que ver con ese 

juego de espejos que Corrázar 

plantea entre la ética, la es[é tica, la 
erótica y la lúdica. En efecto: la é ti

ca se pos[ula como una estética, 

pero la estética implicando a su vez 

a la erótica y a la lúdica. 

Para decirlo más fácil: Si la acción 

reclama de la creación que se adivi

na en la imaginació n que pone en 

juego la ficción; la creación, del a

tn<?r, de la alegría que se experi

menta cuando se sabe formando 

parre de algo que va más allá de su 

maquina taquigráfica. No hay ac

c ión si n .divenimento. D e allí que 

la e ró tica sea una de las formas que 

asume la experimentación de las 

condiciones que el escritor sortea a

pelando a la risa y a la fantasía de 
su lecror. 

Para Cortázar, la literatura y la 
polltica, están hechas con los mis-

nuel-, es el signo a firmativo frenre 

a la escalada de desprecio y del es

panto, y esa afirmación tiene que 

ser lo más solar, lo m ás vital del 

hombre: su sed e rótica y lúdica, su 

liberación de los tabúes, su reclamo 

de una d ignidad comparrida en u

na tierra ya libre de este horizonrc 

d iario de col millos y de dólares." 
(p.8) 

Dos 
La muerre suele ser el insumo pre
dilec to de la "milirancia abnegada", 

esa militancia que hace del sacrifi

cio personal, el parrón de compara

ción para con sus compafieros, esa 

misma militancia replera de sacrifi

cios y limitaciones autoimpuesras 

que vuelven al miliranre un obsesi
vo y a la mili rancia en su conjunto 

un microdima, con todos los ries- J 
gos que implica senrir, actuar y 
pensar al inrerior de microclimas. 



A la milirancia abnegada se la suele 
reconocer en la seriedad, ese perpe
tuo esrado de vigilia que se adivina 
en el entrecejo de esos miliranres y 
en la incapacidad para reconocer 
las humoradas de sus compañeros, 
una ex cremada sensibilidad que les 
lleva a romarse demasiado en serio 
todas las cosas, hasta que la ficción 
en la que fueron entrenados se 
confunde con la realidad. Una se
riedad, decía, que raya la cara de 
culo, y mal predispone cualquier 
actividad. Se erara de personajes ta
pados de reuniones, asumiendo las 
responsabilidades de todos porque 
todos son autosuficienres, y si ellos 
no están, las cosas no se hacen o se 
hacen maJ. Tienen que esrar en to
do porque son la síntesis del todo, 
lo que le da unidad al todo que re
presentan. 
El núlirame abnegado es incompa
rable. El que pone el cuerpo y la 
palabra a la experiencia h:sra su
plantar a la propia experiencia y 
confundir de paso sus opiniones 
con las decisiones de la base. 
De allí que el militante abnegado 
sólo pueda compararse con los 
muertos. Los muertos son los héro
es o los mártires, los que supuesra
mente estarían reclamando una en
trega total, invitando como quien 
dice a practicar una suerte de re
nunciamiento (al deseo, a la vida 
familiar y a las amistades que no 
comulguen nuestras ideas) que es el 
que solicita ahora la militancia ab
negada. Porque según los militan
tes altruistas, los muertos se dispo
nen para ser emulados. Horizonte 
moral que, determinando con su e-

POR ESTEBAN RODRÍGUEZ . 

jemplo una disciplina ascética, nos los muertos. Lo que no significa 
vuelve paródicamente trágicos en -aclaremos antes de que nos lin-
tanto nos lleva a reincidir en su chen-, que tengamos que olvidar-
propio derrotero. nos de ellos, de las tareas pendien-
Por eso la muerte y todo lo que ro- tes, las obras inconclusas. Se trara, 
dea la muerte es la materia prima en definitiva, de honrarles con la 
de la "abnegación". Y cuando la vida, que son nuestros propios re-
muerte se vuelve su punto de partí- corridos. 
da, la poUtica se transforma en una Las experiencias antes de ser obje-
EPICA, y esa épica desplazará, to-de terror (de muerte}, son suje-
cuando no borra del todo, el cori- to-de lucha (de vida). Una lucha 
diano que las experiencias C?nstru- que reclama de la vida. La vida es 
yen a pesar de la muerte y más allá el insumo preferido de la lucha 
de la muerte. que busca producir una nueva so-
Por el contrario, cuando la militan- ciabilidad desde el presenre. No 
cía insiste en el "divertimento", ha- hay transiciones que toman a la 
ciendo hincapié en la risa y la a- muerte como un dato narural, co-
legría, la vida adquiere una centra- mo el costo que hay correr en fun-
lidad que empujará a todos por i- ción de la vida que viene. La vida 
gua! sin necesidad de recurrir a la no es algo que aguarda después de 
renuncia para imprimirle alguna la muerte. No se muere para poder 
dinámica a la praxis militante. vivir, para que otros vivan el día 
Cuando eso sucede, el relato que de mañana. 
mejor expresa la política es lo que No es la muerte la que nos inspira, 
nosotros hemos denominado, por la muerte que tiene como telón de 
contraposición a la épica, la ANO- fondo grandes escenarios que le 
NIMA. En los relatos que recogen dan el peso de "acontecimientos", 
lo cotidiano, la vida anónima tiene sino la vida anónima que transcu-
la misma primacía que tiene para rre diariamente, de un modo im-
su propia experiencia, esa experien- perceptible a lo mejor (y a acaso 
cía que se empecina a pesar del do- por eso mismo habría que relevarla 
lor, que inspira a luchar para vivir. una y otra va, ponerla de mani-
Resumiendo: el personalismo de la fiesto, volverla el objeto arte, difu-
milirancia abnegada, cípico de las sión y propaganda) cuando se tra-
organizaciones piramidales, necesi- baja la tierra para hacer una huer-
ta de los grandes relatos y por eso ra, cuando se amasa el pan o se re-
acude al marririlogio. Porque legi- vuelve la olla, cuando se organiza 
cima su lugar en la cúspide de a- un taller de corte y confección o 
quella superestructura. Vendría a una talabartería o cuando se le da 
ser una suene de médium entre los mil vueltas en una asamblea a un 
muertos y los vivos, en tanto intér- t~ma que tiene en vilo a todo el 
prete y traductor de la línea correcta. barrio. 
No es ése el caso de las apuestas La vida, que es la vida que no so-
autónomas. Éstas recalarán en la bra, la vida que el capitalismo es-
vida-aunque está visto que taro- peculativo ha decidido prescindir 
poco es seguro- porque ésa será hasta la exclusión, no podemos 
precisamente una de las maneras darnos el lujo de despilfarrarla 
de evitar o zafar del~ autoridad también con consignas que inciten 
que el pasado suele reclamar de las a la muerte, cualquiera sea el sacri-
cxperiencias contemporáneas, a las ficio que impongan. Hay que cui-
que son tan afines los caudillos na- darla, cultivarla. Medirse con la 
rurales o los referentes institucio- muerte, será suicidarnos ot?(yez. 
nales. Como dijo Marx: Los muer- Ly 
tos oprimen como una pesadilla el /~-·-~ . ---
cerebro de los vivos. Dejemos en- Esrcban Rodr!guez es Profesor de Ja UNLP!; 
ronces, que los muertos entierren a miembro e<litor de la revisra L1 Griew. 
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~ Nota de tapa 1 

Ilo sabemos en Sanca Fe, pero 
aquí, en La Piara, no fueron po
cos los que atribuyeron la actual 
dispersión como fruto de las 
«maléficas» i nrervenciones si rua
cionistas o cosmovisiones posr
modernas del conrra poder. La 
dispersión (sospechamos) es pre
via. La dispersión es inherente a 
la discusión en torno al poder. 
Hemos leído en distintos lugares 
que amanecieron, finalmente, 
nuevas formas de incerpelar la 
política. lnruimos, en cambio, 
que la prerensión por el poder ha 
m u rado. Leemos ambición , in
clusive, en el m;Ís humilde de los 
milicanres sociales. Limitada, 
quizá focalizada. La discusión no 
es banal, sino que incisiva. 
¿Qué es lo que lleva a participar 
en nuevas formas de incerven
ción social, discantes a las formas 
re con rra sabidas? 
La inquierud sobre aurores como 
Deleuze, Badiou, Negri, Hollo
way, no nos resulta desdeñable. 
(Mucho menos la remembranza 
de Spinoza). La política supone 
la inquietud y la inquiecud la re
lectura. El reescribir, la provoca
ción, y en tonces la incomodidad 
y la polémica. Saludamos que se 
contorsione el estatus de la polí
tica (la Autoridad) de los años 
70: La Volu nrad. Los pensa
mienros rebeldes no desconocen 
el pasado, pero anhelan un Gra
do Cero de la Historia. Surgir a 
pa rt ir de una Ruptura Fundan re. 
No nos inquietan estos n uevos 
pensamien cos canto por sus tesis 
sino por las discusiones que di-

Re-impresiones 

namican. Nos hemos visco varias 
veces crenzados en torno a ellas y 
quizá se justifiquen, siquiera, por 
la congregación adven ida. 
¿Cómo sería discutir la actuali 
dad sobre la base de interrogan
tes añejos? O, dicho de otro mo
do, ¿cómo sería participar de la 
d iscusión política en la Argenti
na desde la exclusividad de con
ceptos como Partido ·Político, 
Toma del Estado, Clase Revolu
cio naria, D isciplina, Jerarq uía, 
Líder, Lealtad? Cuando la dialéc
tica con el poder, es decir, el 
modo en que lo pretendemos, se 

renueva, hace crascabillar los 
conceptos que tradicionalmenre 
nos confo rmaban. No sabemos si 
debemos hablar de los nuevos 
movimien tos sociales con otras 
palabras (pretensión foucaulria
na, negrista, etc), pero no pode
mos responder la novedad siem
pre con lo mismo. La d iscusión 
política supone, también, discu
tir el lenguaje. ¿Cómo debernos 
hablar la Argentina? ¿Corno los 
p iqueteros, como Deleuze, como 
la Universidad, como la prensa? 
Anres de bosquejar esras nocas 
escuchamos al arriero Raúl Cas-
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• POR P A TRICIA G I ORDANA Y FERNANDO ALFÓN . 

rell y nos pareció oír el eco de u
na realidad ensimismada. No 

tanrn por su dialecro, s ino por su 
mesianismo. T ambién escucha
mos a la prensa y olemos vapo res 
hed iondos y Aatulencias. 
Ideas como: ,,Sostenemos que el 
imperio es mejo r del mismo mo
do q ue Marx sosrenía que el ca-

perfecta era aquella q ue se la 
podía abarcar con la mirada, es 
decir, comu nidad autónoma, pe
queña y basada sobre el conoci
mienro y confianza m utua. Tam
bién es com ún atribuir a los 
griegos el hecho de que la cosa 
pública era necesariamente cosa 
de todos: hecha por todos. No es 

lCÓMO ./ERÍA DI/ CUTIR LA A CTUALIDAD /OBRE LA BAJE 
DE INTERROGANTE/ A ÑEJOfl O, DICHO DE OTRO MODO, 
l CÓMO / ERÍA PARTICIPAR DE LA Dl/CUJIÓN POLÍTICA 

DE/DE CONCEPTO/ COMO PARTIDO POLÍTICO, TOMA DEL 
EJTADO, CLAJF. REVOLUCIONARIA, Dl/CIPLINA, 

JERARQUÍA, LÍDER, LEALTAD? 

piralismo es mejor que las formas 
de sociedad y los modos de pro
d ucción anreriores a él (p. 56)"' » 

no nos debe ofender ranro como 

sugesrio nar. Si la pregunta es la 
Torna del Estado, es ros pensa
mienros resulran impertinenres. 
Si la pregunra es cómo redimir la· 

\'ida como p ráctica coridiana, cn
ro nces adquieren cierra relevan
c ia. 

Nosotros, que aprendimos a juz
gar adversamente la fragmenta
ción, nos acechan pensamienros 
corno el de Negri: «Todas las lu
chas destruyen la disrinción t ra
dicional enrre luchas económicas 
y luchas polí t icas. Ahora, las lu
chas son a la vez económicas, 
po líticas y culturales y por lo 
ranro so n luchas biopolíricas, lu
chas por la forma de vida (p. 
66) ,, , que hacen de la dispersión 
una vi rtud. 

No recordamos cuál a teniense lo 

d ijo, pero encendía que la polis 

intempestivo juzgar que las expe
riencias políricas argentinas sur
gidas en la desazón de los años 
novenra, aspi raron, así más no 

sea como tenue remembranza, a 
esas fo rmas ideales y pretéritas 
de democracia: formas simples y 
asibles de organización y deci
sión. No sabemos si la irrupción 
<le estos nuevos pensamientos 
so n los m ás apropiados, sabe
mos, en cambio, que remas co
mo Perón, Ejército del Pueblo o 
Pa tria Socialista, y orros menos 
publicados se separaron afecriva
menre de nosotros y de nuestro 
cotidiano. / /o/ 

• Ncgri, Antonio y Michacl Hardt; Im
perio. Traducción de Alcira Bixio. 1° cd. 
Buenos Aires, Paidós, 2002 

Fernando Alf6n es escritor y docen te. 
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N.iwr.rlmrncc, h,u c7ur ~iJ!UC'lt viviendo purdcn, a 
p.n1ir Je los c ... 11ubios vividos por «//os. inuoducir 
(';1111bios 1Jml11'f11 r11 /J vidJ clr /01 muut os, dan· 
,Jo fotm.J J lo que 110 /.1 rc-nfa o c1ur JJJr«I• ttncr 

UllJ for111.1 dil'fC'lltC': rt-co11oc1r11do por ejemplo 
1111 ¡11110 rd,.·l<l< <n quien l1Jbf• sido vitupcr.Jdo 

por JU.S .retos concr.i /J lc'Y, ct:frbr.mclo :1 un poc1:1 

o UH pro/Ct.1 ru t¡uh·11 JC' hJbf.1 visro condenado a 
/.1 11rurosís o .1/ <Ít·lirio. Pero son c:.unbios que 

curm.m sobrr roela p.1r.' los vivos. Ellos, los 
mu<rtos. <S di/leí/ q11< SJqu<n parrido. 

fo/o Cilvino. Palomar. 

la fotog rafía de Nésror Kirchner, 
el poder civil, rodeado de sobrevi
vientes del rerrorismo de estado 
ingresando juncos al anriguo cen-

. rro de ~xrerminio probablemente 
se consriruya en un emblema de 
la relación enrre la sociedad ar
gentina y su pasado, y entre los 
ciudadanos y su escado. La deci
sión presidencial de devolver el 
predio donde está ubicada la ES
MA al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires e impulsar la crea
ción de un Museo de la Memoria 
es uno de los hechos simbólicos 
más imporranres desde el Juicio a 
las Junras en 1985. 
Esca medida política que insrala 
con fuerza un rema en la agenda 
social, debería producir numero
sas discusiones. En primer lugar, 
aquella generada por el gesro mis
mo, que muescra la importancia 
de analizar las relaciones entre el 
estado y la sociedad civil en el te
rreno específico de las políticas 
públicas de la memoria. Decidir 
qué se hará con la ESMA no hace 
solamenre al desrino del predio, 
marca física del horror, sino a la 
posibilidad de construir un relato 

Lo que está en juego en la ESMA 

público acerca de la historia ar
gentina. Es decir, de cara al nuevo 
milenio, escribir y esrablecer en 
un espacio tangible y visible la i
magen que una Nación tiene a
cerca de sí misma en un momen
to dado, y de los valores que de
sea fijar como normarivos para la 
convivencia de sus habiranres. En 
este sentido, la noción de Musco 
de la Memoria es por lo menos 
complicada, en tanto parecería 
connotar la posibilidad de un re
lato único, de una sola forma de 
vivir las cosas. ¿Es saludable con
fundir él recuerdo con la inrerpre
ració n? Más bien se crata de dos 
procesos sociales distintos aunque 
íntimamente relacionados. Así, 

presidence de la Nación se ocupó 
de señalar que buscaba impulsar 
un "debare social" sobre el desti
no de la ESMA. Retomando mis 
afirmaciones iniciales, el estado 
debería impulsar una consulca 
que aporre elementos para un de
bate semejante, canco por haber 
instalado la discusión como por 
su posibilidad de transformarla en 
un aucéntico rema nacional. Una 
con~ulca pública a nivel nacional 
daría una importante complejidad 
a1 debate, en tanto que la ESMA 
es un símbolo de la represión fun
damentalmente urbano, y más 
aún, porreño. Simplemen te para 
comenzar, ¿esro será tenido en 
cuenta a la hora de definir un re-

UNO DE LOJ RIEJ~OJ QUE PREJENTA EL DEBATE /OBRE 
EL MWEO DE LA MEMORIA EJ EL DE QUE JE A/OCIE A 

LA EJMA CON UNA REVANCHA Y JE AiJtE LA DIJCUJlÓN 
DE JUJ VERDADERA/ DIMENnONEJ COLECTIVA/. 

deberíamos pensar por lo menos 
en dos destinos para la ESMA, a 
juzgar por las manifestaciones pú
blicas de las panes más interesa
das en la definición de su utiliza
ción: aquel tendiente a fijar la 
memoria de un hecho rraumácico, 
y otro que busca contar qué suce
dió all í, cómo, y por qué. 
De acuerdo con los medios de co
municación, las panes más intere
sadas son el movimiento de dere
chos humanos, la Armada y quie
nes en corno a ella se abroquelan 
en la defensa de la represión ile
gal, y el gobierno nacional. En 
declaraciones hechas en Brasil, el 

Jaco histórico en un hipotético 
museo? 
El movimiento de derechos hu
manos se encuentra, frente a esca 
coyuntura, en un momento de 
transición y revisión de sus prácti
cas y objetivos, y de recambio ge
neracional. En la controversia pú
blica, sus miembros se plantan 
desde una legitimidad difícilmen
te cuestionable, basada en que su
frieron el terror que buscan repa
rar y recordar. El destino de ese e
dificio no significa lo mismo para 
ellos, en tanto ex detenidos-desa
parecidos, o fami liares de algunas 
de las cerca de cinco mil personas 

que transitaron la ESMA. El pre
sidente así lo entendió al convo
carlos para hacer el anuncio, por
que enrre otras cosas, esta medida 
política recoge la lucha incansable 
de un pufiado de organizaciones 
sociales definidas por haber sufri
do la represión ilegal. Pero allí 
donde esa legitimidad debe ser re
conocida y celebrada es también 
donde aparecen los límites para la 
intervención en la discusión. Uno 
de los riesgos que presenta la for
ma en la que hasra ahora se viene 
manejando el debate es el de que 
el ciudadano común asocie a la 
ESMA con "orra cosa de los orga
nismos". La prensa reaccionaria se 
monea precisamente en eso, insta
la nociones de revancha y aísla la 
discusión de sus verdaderas di
mensiones coleccivas. Nuevamen
te, que haya sido una iniciativa 
estatal la que genere la posibilidad 
de la discusión es algo que debe 
celebrarse, aun en un país con 
instituciones desprescigiadas. 
Ocra de las discusiones es acerca 
de si toda la ESMA debe ser de
vuelta o sólo el Casino de Oficia
les, clave en el funcionamiento 
del campo. Hace unos días, un 
miembro de los organismos afir
maba que "nos corresponde todo 
el predio y lo segu'iremos pelean
do". Para avalar esca voluntad se 
esgrimen codo cipo de argumenta
ciones, jurídicas, políticas y éticas. 
Pero la noción de propiedad exce
de, en su raíz, a todos los argu
mencos que se encuenrren para le· 
girimarla, pues nace de la pérdida 

· t~t'-'J 
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o el sufrimienro personales. Los 
organismos de derechos humanos 
pueden ser los más inreresados en 
el desrino de la ESMA, pero no 
los únicos. Si lo que buscan es la 
apropiación social de determina
das banderas de lucha y de una 
hisroria dolorosa, en algún mo

mento la legirimidad consrruida 
en b~1 se a su condición de vícri- . 
mas de la acción represiva estaral 
deberá ser puesta a un lado frente 
.11 an;\lis is de propuesras. Y esto 
en particula r planrea desafío.~ in
mensos a los miembros de los or
ga nismos, en ranro su identidad 

pública está definida por una do
lorosa experiencia personal. 
U n debate público genera la dis
cusión en un pie de igualdad con 
otros actores cuyos inrereses no 
sólo no son los mismos, sino que 
no están marcados por una histo
ria personal sesgada en forma bru
rnl e indeleble por la violencia o el 
dolor. Pero la cormoversia públi

ca acerca de un lugar en el que 
sufrieron o que engulló a sus seres 

queridos excede sus rragedias per
sonales. Pues se erara, a fu[llro, de 
definir el sentido de un lugar para 
roda la sociedad, y no sólo para 

POR FEDERICO LORE N Z . 

los que sufrieron. Decidir qué va
lores, y qué hisroria se va a rrans
mirir a nuevas generaciones para 
las que esa experiencia ünica es 
un componente más, inclusive 

desconocido, en un relaro históri
co m;ís amplio 

El espacio que abre e l gobierno 
debe ser ocupado también por o
tros actores sociales. Académicos e 
intelectuales (cuyas prácticas apa
recen a veces condicionadas ranco 
por la crítica a la abierta politiza
ción de los saberes como por la 
represión feroz de los serenra), 

partidos y movimientos políticos, 
organizaciones sindicales (frente a 
esta posibilidad inédita de asum ir 

responsabilidades pasadas) son só
lo dos de ellos. 

¿Qué se disputa en la ESMA? 
El jefe de la Armada, como eco de 
los anuncios presidenciales, pro
nunció una tardía aurocrítica. Se 
sabe, podríamos decir, lo que su
cedió. Y sin embargo, hay discu
siones acerca de una historia que, 
ahora sí, parecería ser ad mitida 
por codos. Personas corno Maria
no Grondona reclaman en este 
momenro aquello que no conce
dieron a sus adversarios políticos: 
"¿Será el Museo de la Memoria o 
el Musco de la Media Memoria? 
Cuando un partido rriunfanre im

pone una historia hemipléjica que 
sólo reíleja su hegemonía política, 
ese triunfo historiográfico no dura 
para siempre" (la Nación, 
7/3/2004). Aunque sean palabras 
cargadas de un cinismo incon-

mensurable si pensamos el perso
naje del que provienen (en ranro 
que apostó a fuerzas que negaron 
no sólo la posibilidad de ser parre 
de la historia, sino la vida) la pre

gunta debe ser respondida. Aquí 
es donde deben hacerse los mayo
res esfuerzos para diferenciar una 
función conmemorativa de orra 
explicativa, aunque la una y la o
rra parezcan estar inextricable
mente unidas. La ESMA se trans
formó en un emblema de la re

presión ilegal porque por ella pa
saron alrededor de cinco mil seres 
humanos que hoy no están, eras 
haber padecido las peores vejacio
nes por parre del estado encarga
do -de asegurarles, entre otras co
sas, derechos fundamentales. 
No hay discusión posible en esre 
punto. Si en el programa de 
Grondona el hijo del almirante 
Zariariegui levanra corno bandera 
la historia de Paula Lambruschini 
para reclamar un lugar para ella 
en el "Museo", debería respondér
sele, aunque cueste, que el único 
punto en el que esa muerte es 
comparable a la de cualquiera de 
las detenidas desaparecidas de la 
ESMA o de cualquier cenero, es 
sólo en su irreversibilidad y en el 
dolor que produce, en sus dimen
siones afect ivas. Porque los mon

toneros que asesinaron a Paula no 
eran el estado, no habían recibido 
un mandato de protección a los 
ciudadanos, y no disponían de las 
fuerzas de la ley cuando realiza
ban sus acciones terroristas. Mas

sera, Ch:rmorro, Pernías y Acosra, 
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sí. Este argurnenro no atempera la 
criminalidad del hecho. La res
ponsabilidad de las organizaciones 
armadas en hechos de violencia 
debe ser explicicada y expuesca 
callto como el terrorismo de esca
do. Pero no de un modo cai que 
permica una operación de homo
logación encre una y ocra fo rma 
de violencias, fundamentalmente 
distintas. Esca es una discusión 
que -en algún momento habrá de 
darse, con elementos históricos 
que permitan superar el plano 
moral con el que hasta ahora ma
yoricariamence nos hemos aproxi
mado a ese pasado. 
Para que una cuestión así no se 
rransforme en una burda reitera
ción del arrojamienro de cadáve
res sobre la mesa, en el patético 
body counring que ha sido hasta 
ahora el argumento de la derecha 
(contraponer dolor con dolor y e
ludir la discusión y explicación 
históricas), la discusión debe a
brirse a la incerprecación del pasa
do, a definir qué historia concar, 
y sobre todo, quién o quiénes la 
cuencan. El lugar, el sirio de me
moria llamado ESMA, no es el es
pacio para esa discusión, pero sf 
su disparador. Lo que allí sucedió 

está probado de mil modos, sobre 
todo gracias al valor de los sobre
vivientes de abrir su pr-0pia histo
ria a sus compatrioras, en muchos 
casos, a lo largo de muchos años, 
a cosca de la incomprensión y el 
prejuicio. El antiguo campo es un 
emblema de una forma específica 
de violencia social, y eso es lo que 
allí debería recordarse. 

F<.Estudio Jurídico 
Luis Angel Fernández 
Gabriel Alberto Carlini 
María Susana Moccero 

}\BOGADOS 

Mitre 641 - Telefax 03462 430244/421712 
2600 Venado Tuerto - Santa Fe 

E-mail: lafernan@waycom.com.ar 

El sitio puede ser señalado, puede 
haber un centro de interpretación 
para los visitantes, pero nada de 
lo que allí se haga será suficiente, 
porque en un punto lo que esas 
paredes vieron es intransferible. 
Cuando todo está aun en cons
trucción, quisiera sugerir la con
veniencia de pensar otro lugar pa
ra un Museo que explique y cuen-

te la historia reciente que el sitio, 
q ue debe ser preservado y abierto 
a la ciudadanía, simboliza. 
Sin embargo, la vocación funda
cional que cambién parece guiar 
la medida presidencial puede 
co nspirar contra dicha interpreca
ción. Parecería ser, por el tono de 
los argumentos que circulan, que 
el Museo d e la Memoria debería 
funcionar cambién como un ma
nifiesto normacivo para la socie
dad. Las explicaciones moralistas 
-sostiene el hiscoriador Henry 
Rousso- term inan reñidas con la 
verdad hiscórica. Elegir otro lu
gar, convocar distintos actores pa· 
ra elaborar el relato visible en el 
Museo es una buena medida para 
atenuar lo más posible ese riesgo. 
Nuescros hijos merecen ese es
fuerzo tanto como los q ue ya no 
están. 

Federico Lorenz es Historiador 

Las Forns que ilustran esta nota pertenc· 
cen a Enrique Shore para la CONADEP. 
Archivo fotográfico de Memoria Abierca. 
Agradezco a María· Laura Gucmbe por su 
colaboración en la selección de las fotos. 
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J . Entrevista a Miriam Gomes 1 

Mrodescendientes desde la resistencia 

"'La integración de los afros, muchas veces se mide por su identifica
ción lOO los inlC'rcsc-.s y expresiones dC' la clase dominante. Pero lam

hién debe medirse por resisrencia, capacidad de mantener la identi· 
dad, tenacidad por sobrevivir y construir en otro contato, una he

rencia heterogénea.• 

Miriam Victoria Gomes es Profesora de Literatura Latinoamericana, espe. 
cializada en Literatura de los Países Africanos de Lengua Portuguesa Y for· 
ma parte de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas de la UBA, sec• 
tor de estudios africanistas. PartiCipó en la creación Y desarrollo de organ~ 
zaciones negras en el país y colabora en instituciones de lucha contra dis
criminación y el racismo. En este reportaje nos cuenta una desacostum. 
brada visión de la inmigración y desaparición de los negros en la argentina, 

Grabado del sigJo XVIII 

Sí, en los dos últimos si
glos, el sistema político 
imperante se encargó de 
difundir pautas cultura
les, tendiences a la con-

12.000.000 DE AFRICANO/ DE/EMBARCARON EN lATINOAMÉRICA. POR 
CADA UNO QUE LLECtABA VIVO. CINCO PERECÍAN POR INANICIÓN, 

DIARREA/, DE/HIDRATACIÓN, JUICIDIO.f O CAITICtO.I DIVERJO./. EL TRÁFICO 
DE E.IClAVO/ LE PROVOCÓ A ÁFRICA, UNA JANGR(A DE MÁ.f DE 

60.000.000 DE PERIONAJ. 

solidación de la identi-
dad argentina. Los hacedores de la nacionali
dad, fueron Barcolomé Mitre, Juan Bautista 
Alberdi, José Esteban Echeverrfa, Domingo 
Faustino Sarmiento y otros que promovían la 
inmigración europea para forjar a ciudadanos 
"blanqueados" en color y "europeizados" en 
mentalidad y costumbres. 
¿Los africanos participaron en las mismas acti
vidades que el resto de la sociedad? 
Participaron en todas las acciones bélicas de la 
Argentina: llegaron a ellas compulsivamente 
por la "Ley de rescate" e con promesas de li-

ban la rica vida social que llevaban. 
¿Hubo publicaciones y asociaciones en el siglo 
XX? 
Desde principios del 1900, se editaban diarios 
que ya afirmaban la presencia de los afroargen
tinos. La Verdad, editado por Benedicto Ferrei
ra. La Proreccora publicado por una mutual 
homónima que existió hasta los '50. También 
hubo asociaciones como La Agrupación Patrió
tica 25 de Mayo, el Círculo Social Juvencia y la 
Asociación de Fomento General San Martín. A 
principios de 1920, apareció una discoteca a-

otro lado, la existencia 
de células religiosas crearon cierto sincretismo, 
que se demuestra a través de la veneración ve
dada de algunos santos cristianos. Hoy existen 
barrios enteros que conservan las costumbres y 
su lengua. 
¿Cuál es en la actualidad la tarea de los afro
dcscen&entes? 
Los afroargentinos ya han recuperado las bases 
fomencadoras del espíritu colectivo. Unieron 
sus fuerzas, reforzando su idenridad étnica y su 
participación social a través de la afirmación de 
la negritud. Las asociaciones exiscenres, revelan 
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más allá de los individuos que las componen, a 
la sociedad africana y defienden sus raíces. Áfri
ca Vive, con sede en Buenos Aires lucha conrra 
los escasos recursos de la gente de su grupo, 
tanto en la Argentina corno en el exterior. El 
Casa de la Culrura Indo-Afro-Americana con 
sede en Sanca Fe, organiza y participa en con
gresos y encuenrros inrernacionales y tiene pu
blicaciones a través de las cuales divulga el tema 
de la negricud en Argentina. La Sociedad de 
Socorros Mucuos Unión Caboverdeana con se
de en Dock Sur, con más de 70 años de vida, el 
Circulo de Descendienres Caboverdeanos en 
Mar del Piara, por nombrar algunas. 
¿Se le debe una reparación histórica, a los afri
canos y descendientes que viven en el país? 
La Nación Argentina se debe as( misma una 
revisión profunda y honesta de su historia y un 
análisis rigurosamente crftico, de los funda
mencos ideológicos que dieron forma a su de
seo de país blanco y europeo. 

Los 3fricanos paniciparon en todas las acciones b~licas de 
la Argentina: llegaron a ella.i compulsiv:imentc por la "Ley 
de rescate" o con promesas de li bertad. 

Algunos tienen antepasados. 

Otros tienen ídolos. 

Algunos cosechan antecedentes 

Otros reciben herencias. 

Nosotros compartimos una pasión. 

. · ... 

ARTES GRAF ICAS 

--- -----
Rivadavia 1180 - Tel. 03462 -436685 

E-mail: graffart@enredes.com.ar 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~29 

Lt 



30 

., ............ - ............ ....... . 
~ Computacl6n 

OIUt1~UtC'Ct TOSHtlA 

(qulpc1 d l qlU IU 

: Str'l'ICI:> oltcl• I 

TOSHIDA y l PSOH 

Suvlclo o llcl •I 

l ÍUf t In~ 1'1 

lniumo 1lttrn 1llYO 

~ RtclcU:~O IUtr 

.. ) .......... ................................... . 
~ Impresoras 

DIM~ION ~¡·r~tlr 
COMERCIAL TOSHIBA 

dlmensloncomerclall\lwaycom.com.ar · 
Rlvadavla 661 · Venado Tuerto 

03462 • 430236 

DANIEL DESTEFANO 
Productor Asesor Directo 

AL\/CAA 9í TELifAX 03162 423127. 4n::63 
CEL 03462 1::661211 

E·MNL dt?stelaio seg11os@ce~l com ar 

CARLOS GOMEZ TOME! 
ESCRIBANO 

CA&TELLI 773 
2S00 VUADO TU?BTO • llAITA 1E 

TELEF.U C3'62 4S0127/62073?. 
E•UAIL: ·~lomol01'&1COll .COD.&r 

l ~ .. 
•\ 

.11 Relato 1 POR B ETO C E B A L L OS. 

Fulhito 
d ebo tener 11 años. La 
foro fue sacada en un cam
piro que ya no exisre. Ten
go unos pantalones ridícu
los y los cachetes enrojeci
dos por el esfuerz.o físico y 
el calor, abrazo una pelota 
desgajada. Es una de esas e
rernas cardes de la infancia, 
de un verano del que sólo 
conservo esca foro amari
llenta. A mi lado está Javier, 
mi amigo de coda la vida, 
compañero de muchas bara
llas y alguna vicroria. Ya 
renía el pelo largo. El era 
más diestro que yo en el 

...... 
-----~--~-..-
Todos alguna yez soñamos con ser el Diego 

campaña para los solitarios 
que quieren sentirse acom
pañados aunque sea una 
ve:z.. Todo se me:z.da en un 
estadio, el rico, el aprove
chado, el aburrido, el eufóri
co. La humanidad en un pe· 
queño cosmos verde. El ju· 
gador es el artista del instan· 
re, capaz de dibujar la belle
za en una pirueta mágica. 
To dos los valores y las baje· 
zas humanas caben en una 
jugada: la gallardía, el valor, 
la solidaridad, el amor, la 
inteligencia, la picardía, ecc. 
Pero también: el egoísmo, e 

fútbol como lo sería después con las mujeres. 
Recuerdo haber sido el peor jugador que pisó u
na cancha en la hisroria de esre juego. Mis movi
mientos eran torpes y mis tiros mordidos y sin 
violencia, una masita. Deambulé por codos los 
puesros con escaso éxito y terminé en el arco, allí 
me desempeñe con cierra modestia. 
En la infuncia el riempo pasa lenco y aquellos 
días se me antojan interminables. No sé cuántas 
cardes pasé así, en medio de ese espacio verde, 
allí donde el universo cabe en una esfera de cue
ro. Con el tiempo abandoné las canchas para 
siempre. Fue en ese período en que uno comien
za a frecuentar las mujeres y, ellas van a verlo a 
uno jugar a la cancha. Quise ahorrarles la 
vergüenza y ahorrármela a mí mismo. También 
descubriría con el tiempo que no sería el único 
juego en que esraba destinado a perder. Así fue 
que me volví espectador. Tengo con el rutbol u
no de esos amores adolescentes que duran para 
siempre. He seguido gritando los goles de River 
y hay períodos de mi vida en que fueron mi úni
ca alegría. El fúcbol sigue siendo hermoso, no lo 
han prosricuido canco como para matarlo. 
El estadio, un circo para los pobres, la misa de 

odio, el resentimiento, la vilencia, etc. Toda la 
tragedia humana en 90 minutos: los que ganan, 
los que pierden, los que se entregan sin pelear, 
los que se erran goles hechos, los que cometen u 
na rorpeza que les cuesta la derroca, los que se 
hacen echar, los que se lastiman jugando, los qu 
gritan gol. Es un deporre para codos. Un depon 
capiralisca: se requiere rendimiento, afán de ga· 
nar, de ser superior. Un juego socialista porque 
se necesita un equipo, de la ayuda mucua para 
obtener el triunfo, que es una vida mejor. Por
que un gol es de codos. El sueño, la esperanza, 1 
felicidad misma. Un orgasmo de millones de 
personas a la ve:z., como un reciral. Yo veo eso 
cuándo veo fúcbol. Tal vez, nada de esto le haga 
justicia. Como una mujer amada, las palabras le 
deforman y, no es posible saber por qué uno la 
quiere canco. 
Miro al pibe de la foco con la cara de grandulór 
ronco en que me he converrido. ¿Qué pensará? 
Parece más feliz que yo. Aún no sabe que la vid 
es mucho más difícil que un parrido de fúcbol. 
Su felicidad es fruto de su ignorancia, no conoo 
aún los reveses del destino. Pero rengo piedad 
del pibe. ¿Qué sentido tendría contárselas? 1t 
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AGROQUIMICOS - NUTRICIÓN ANIMAL 
FERTILIZANTES - SEMILLAS 

UN MUNDO DE SOLUCIONES LOCALES 

RUTA 8, KM 370 VENADO T UERTO ( 03462) 437807/808 
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MUTUA~ 

e Ayude Económica 

MUTUA 
La Tarjeta de 

Nuestra Gente 
Solicite Su Tilrjeta Sin Cargo Al Teléfono: 0800-8886440 

25 de Maya 998 l Telefax (03462) 436440 
E-mail:mutual@amvtcom.ar l 2600 Venado Tuerto 

ASOCIACIÓN MUTUAL 
DE VENADO TUERTO 

Centro de Compres 

Casey 7601 Tclefax: (03462) 436441- 427715·421821 
E-mail: amvtdc@enrcdes.com.ar 1 2600 Venado Tuerto , MutuelCerd 

25 de Mayo 998 1 Tc lc fax (03462)436440 
Linea s i n carg o: 0800-8886440 
E-mail:mutualcard@amvtcom.ar l 2600 Venado Tuerto 

.§1 Turi•mo 

25 de Mayo 950 1 Telcfax: (03462) 436457 - 429228 
E-mail: turismo@amvt.com.ar l 2600 Venado Tuerto 

Responsabilidad, honestidad, igualdad, 
preocupación por los de.más, solidaridad . . ¡ En estos valores se apoyan las Cooperativas. 

· . ~ 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 ~e la ciudad. 
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FuNDACION PROYECTO AL SUR 
Psicoanálisis/ Cultura 

Creada en 1991 

"Ningún analista puede renunciar a unir la subjetivida-d con 
el horizonte social de su época" 

Revista libro "Mal Estar, psicoanálisis, cultura" 

Encuentros elDebateseJornadas e Foros de lectura e Testimonios·. 

Consejo de Organización: 
Carlos Brück 

Ramiro Pérez Duhalde 
Stella Prado 

Ricardo Sánchez 

' 
Malabia 2363, 15 "D", Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Tel. (011) 4-833-3213 / www.proyectoalsur.org 


