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1 Llegó a nuestra redacción 

La verdad de las mentiras 

Autor : Mario Vargas Llosa 
Editorial: Alfaguara/Género: Novela 
Páginas: 41 3 
La vida es un> y tiene límites. La lectura de no
velas los revienta y fo que era una se convierte 
en mil. infinitas. Ése es el mayor poder de fa li
teratura y este libro nos hace participar de él. 
A estos ensayos se añade un prólogo y un epi
logo. Este espléndido cierre resulta una incita· 
ción y una seducción hacia el placer de leer, 
además de una inmersión en las opiniones del 
autor. uno de los escritores mis geniales de 
nuestro tiempo. sobre la función de la literatura 
y el presente y el futuro del libro. 

Retórica y locura 
Para una teoría de la cultura argentina 

Autor: Horacio Gonzalez 
Editorial: Colihue 
Colección: Puñaladas, ensayos de punta 
Género: Novela 1 Páginas: 158 
Al autor de este libro en cierto momento fe 
tocó dar unas clases en fa Universidad de París 
VIII. en fas que eligió desarrollar fo que llamó 
"algunos temas argcntino.s"'. Estos se vincufa.n a 
lecturas ostensibles de la tradición de este país. 
como los textos de Esteban Echeverrla o Mace
donio Fernández. pero también con autores 
que se suele n precintar como "'positivistas". Co
mo motivo ultimo. pero no secreto, estas clases 
se preguncron por el lugar de la cultura políti
ca y literaria orgentina en relación con los es
pecíficos mundos culturales europeos. Por eso. 
su tema obstinado es el eco demorado con el 
que se escuchan aquí fas palabras de allá. 

Guerra Biológica y bioterrorismo 

• ···- .. G\.-1"AA.~ Oa.>l.óc.tt.A 
\ lh1 11u11m•1\~h1 

' 

Autor: Martln Lema 
Editorial: Siglo Veint.iuno editores 
Colección: "Ciencia que ladra .. ." 
Género: Ensayo 1 Páginas: 9~ 
La guerra biológica ha pasado de ser tema de la 
ciencia ficción y del cine a fas tapas de los dia' 
rios en todo el mundo. ¡Cuán indefensos esta· 
mos frente a la posibilidad del bioterrorismo. y 
qué medidas de prevención se pueden tomar! 
Martín Lema nos muestra en este libro el otro 
lado de fas pellculas: qué hay de cierto, de fan
tasía y de temible en la amenaza de la guerra 
biológica, definida como la manipulación de or
ganismos vivos con fines destructivos. Lo hace 
con una impresionante recofccci6n y an11isis de 
datos, y nos demuestra cómo esto de usar bac
terias o toxinas como armas morales tiene su 
larga historia. 

El desafío del cangrejo 
Avances en el conocimiento, prevención y 
tratamiento del cáncer 

Autor: Daniel F.Alonso 
Editorial: Siglo Veintiuno editores 
Colección: "Ciencia que ladra .. ." 
Género: Ensayo 1 Páginas: 85 
Cáncer, tumor o neoplasia son muy malas pala
bras para nuestra sociedad. Ni qué hablar de 
los tratami entos: es comun la creencia de que 
muchas vece; el tratamiento del cáncer es pe
or que fa enfermedad misma. Y aquí viene este 
pequeño libro de rescate. Con ejemplos claros 
y concretos, Daniel Alonso (reconocido investi· 
gador en el tema) desmitifica al cáncer como 
patología incurable y nos convence, en base a 
evidencias muy recientes de laboratorios de in
vestigación básica y aplicada, de que debemos 
comenzar a pensar en "la enfermedad del can
grejo• como una dolencia crónica que puede 
noantenerse a raya. 

l ¡l$füfti #4§1:U:fil 
Le monde 
d•ploma••que 
"el Dipló" 
Una voz clara e n medio 
del ruido 
Porto Alegre contra la guerra, escri· 
be n: Carlos Gabetta. Sami N air, D a
vid Baran. Amira Haas, jea n-Arnault 
D é rens, Phillppe Leymarie, Vicken 
Cheterian, Fran~ois Burgat, Ka ryn 
Poupée, Eric Rouleau. 
Además: El negocio de l hambre e n 
la Argentin, por Pablo Stefanoni y 
Benjamín Backwell. Las causas 
económicas d e la prostitución, por 
Lilian Mathieu. Cine Chino: el talen
to emerge de la ce nsur,,por Bereni
ce Reynaud. 
Afio IV • Nº44 • Febrero 2003 • Di
rector: Carlos Gabetta • Acuña de 
Figueroa 459 ( 1180) Bs.As. Argenti· 
na.T.E: (011) 4861 1687 
E-mail: secretaria@eldiplo.org 
En Internet: www.eldiplo.org 

M•lpalabras 
Letras y artes en revista 
El diablo en la música, P.cr Carlos 
Sampayo, Esteban Buch, Gonzalo 
Aguilar 
jugar con fuego, Los usos de la gen
te peligrosa, por Graciela Montaldo 
Nuevo cine. ¡nueva n<trratival, por 
G·raciela Speranza 
laln Si11clair, ~xtasis y arcanos de un 
mago blanco, por Matfas Serra 
Br,adford · 
El huevo del grifo, Sindair - McKean 
Modernismo. posmodernismo y va
por, por T.j .Clark 
Entrevistas: Reoato Ortl:z¡ • Martfn 
Rejtman 
~llo 1 - Nº4 • Dirección: Gonzalo 
Aguilar • Graciela Speranza • Alejan
élra Laera • Marcelo Collen • Dlrec
cl6n: Apar~do Postai'N°440. 
Suc.28 ( 1428) Bue nos Aires 
E-mailt 
revlstamilp,alabras@yahoo.com 

La c •udad Fu•ura 
Revista de Cultura Socialista 
Entrevista a Marco Aurelio García. re
novada promesa de gobierno progre
sista e n Brasil. 
Guille rmo Ortiz, "Lula debe generar 
un consenso posvarguista para re
construir el Estado. 
Peter Losche, contradictorio presente 
de la socialdemocracia europea. 
Mesa Redonda: Qué ofre·ce Chacho 
Alvarez con su propuesta de autocrítica. 
Escriben: Juan Ca rlos POrtantiero. Isi
doro Cheresky, Gerardo Aboy Carlés, 
Osvaldo Pedroso, Marcos Novaro,Jor
ge Tula. 
Nº53 • Primavera/Verano 2002 • Di
rector: Juan Carlos Pon:ant iero • Mo
reno 1785 6°Piso ( 1093) Buenos Aires 
011 4372 3663 
e-mail: opedroso@ciudad.com.ar 

Ga•opardo 
Especial: Nueva York. Las fotos inéditas 
de Setiembre 1 1 
William, ¡el próximo rey de Inglate
rra?, por Robe rt Lacey 
El apetito de Amoldo Alemán, por Fa
bián Medina 
El judas de la guerrilla colombiana, por 1 
Camilo Mayor 
Marketing de almas en México, por ' 
Marion Lloyd 
Exclusivo: Las cuentas secretas de Me
nem. por Daniel Santero 
Colaboran:Tomás Eloy Martfnez • 
Claudia Acuna • Cario Bizio - Daniel 
Riera - Ernesto Sabato 
N"28 • Septiembre 2002 • Director: 
Rafael Molano • Casilla Postal OCA 
Nº 1 1400 COI - Avenida Roque Saenz 
Pena 1 11 O - Cap. Fed. ( 1035) • Buenos 
Aires. 

Con•ra Cris•s 
Para agitar los sueños 
Volver a Jauretche, por Dr:Abel Pistrito 
Armando Tejada Gomez. por Juan 
Carlos Rodríguez 
Violencia contr.a la mujer, por EH Me
landoni 
Colaboran: Mlriam Carabajal.Adag 
Restó, Darío Caceres, Laura G arcla, 
Dr.Alfredo Miroll. Lic. Raquel Rodrl
guez de Estrada, Leo Tuncisi,Javier Ce
brero,Ana Clara González 
Febrero 2003 • Afio 1 • N º2 • Direc
tor: Javier Nieva - L6pez 862 - Venado 
Tuerto (Santa Fe) 
E-mail: contracrisis@hotmail.oom 

Nombres 
Revista de filosofía 
Los limites de la fenomenología 
Maquiavelo, Richard Long, Blumenberg 
Dossier: La cuestión criminal 
Prepararon este nqmero: Gustavo C1:o
sacov, Carlo,s longhini, Diego Tatián 
Colaboran: Osear del Barco, Magul Lu
cero, Sebastián Torres, Daniel Vera, lfla
kl Rivera Beir.u, RlcarélQ Bergel, Diego 
Font:ir lgnaclo Barbeito, Tomas losa.Je
an Amecy. 
Publicación del área de fllosoffll del 
Gentro de Investigaciones de la Facul· 
~d de Fílosof<a y Humanidades Univ. 
Nac. de Córdoba. 
Córdoba - Mo XII - Nº 17 - Diciem
bre 2002. 



1 Crítica cultural 
po r F e r n ando Var e a 

Acerca de l<amchatka e Ilusión de movimiento 

Los chicos nos mi ran 

e on pocos meses de distancia, se 
esrrenaron dos películas argen tinas 
que abordan el período de la úlcima 
dicradura militar desde la ópcica 
inocenre y temerosa de chicos con 
padres perseguidos o desaparecidos. 
Una es Kamchatka, última realiza
ción de Marcelo Piñeyro; la otra, 
Ilusión d e movimiento, primer lar
gomccraje d irigid o por Héctor el 
nene Molina, rodado en Rosario. 
Pero, más allá de esta coincidencia 
argumental, no son pocos los ele
mencos que las diferencian. 
D e los dos gu iones, el de Kamchat
ka, escrito por Marcelo Figueras, 
luce más aceicado, pero al mismo 
tiempo evidencia cierra artificiosi
dad; de hecho, trae a la memoria 
otras películas (el padre oculra la 
realidad a sus h ijos para cvirarles 
sufrimiento como en La vida es be
lla, los chicos asisten secrccamence a 
un colegio católico corno en Adiós 
a los nifios). Mirado con descon
fianza, parece el resultado de calcu
lados procedimientos para emocio
nar o guscar. La historia de Molina, 
en cambio, aún con sus imperfec
ciones (personajes prescindibles, al
g unas sicuaciones h umo rísticas que 
no logran acomod arse al clima ge
ne ral) transmi re una es pon canei
dad, una sinceridad, que la alejan 
de coda especulación o concesión 

comercial. 
Un rasgo discutible del guión de 
ilusión de movimiento es la ausen

cia de referencias políticas: cuesta 
ercer q ue, en J 986 (cuando los res

ponsables d e haber violado Jos. de
rechos humanos durante la d 1cca
dura acababan de ser juzgados y en

carcelados. m ientras sigilosamenre 

se gesraba la llamada "I? de Punro 
Final"), familiares y amigos de una 

referencia alguna al conccxco políci
co. En Kamchatka, en canco, la mi
licancia política de los padres se ma
nifiesta con sutileza. Sin embargo, 
aquí la violencia es eludida, algo 
que no hace Molina en su film, re

creando el secuestro (con efectos 
sonoros y distorsiones fotográficas, 
procurando represcncar la irrup
ción de recuerdos dolorosos). No 
deja de ser oportuno mostrar las ac
ciones del terrorismo de Estado an
ees que darlas por supuescas; no por 
morbosidad, sino para no di luir en 
la memoria de los espectadores la 
gravedad de lo que aconteció en 
esos años. 
Figueras y Piñeyro se permiten 
también algunas metáforas (el au
dio de Los invasores, el juego del 
T.E.G.), pero Molina propone una 
idea más luminosa: las fotos en mo
vimiento de la madre desaparecida, 
que permice reflexionar sobre lapo
sibilidad de supervivencia que ofre
ce el cine. 

Escena de Komchotko 

miento juegan, hablan 
y miran con una natu
ralidad y una gracia que 
probablemente no ren

ga ancecedenres en el cinc argenri
no. 
Es cicrco que la credibilidad de la 
historia de Molina tambalea con al
gunas acruaciones o escenas ricsgo
sas (como la del coraje abrupto del 
personaje interp retado por Dad o 
G randinetti), pero es cierro tam
bién que, por sobre sus limitacio
nes, levanra humilde y csforzada
mcnrc las banderas del cariño inter
generacional, de la lealtad entre 
amigos, del valor de los afectos, del 
encanro cotidiano que tienen el si
lencio entre seres queridos, las dis
tendidas sobremesas, los bares hú
medos, las calles empedradas, los 
juegos a la pelota y las vuelcas a la 
manzana. 
La obra de Piñeyro habla de sus 
comperencias profesionales y sus 
habilidades comerciales, pero no de 
él como persona; la película rosari
na, en cambio, cransparcnca al nene 
Molina, puede decirse que con ella 
rcalmcnce se expresa, se muestra, 
comparte con los espectadores su 
visión íncima de la ciudad y de las 
relaciones humanas. 
Premisas comerciales gesraron el 
proyccco de Kamchatka, que guscó 
sin fervores, obruvo previsibles re
caudaciones y fue elegida para re

presentar a nuestro cinc en la siem
pre inceresada competencia por los 
premios Osear. Ilusión de movi
miento, en cambio, p roducto de la 
vocación y la persevcrartcia, le ha
brá deparado a su d irector una re
compensa seguramencc más valiosa: 
la emoción de ver hecho realidad 
un viejo sueño. 
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De rodos modos hay algo más que 
los aciertos o desaciertos de guión. 
Fiel a su estilo, Piñeyro acumula 
gcncc linda, ,encuadres dccoracivos 
y resoluciones escécicas efoccistas. 
En su película los personajes son ar
quetipos, en la de Molina son per
sonas. La primera tiene lusrrosa 
prolijidad y glamour, la otra cicne 
vida. La acció n de Kamchatka 
rranscurrc en una viscosa casaquin
ca (un cómodo atajo para la elabo
ración de imágenes bellas). en canto 
la cámara de Molina recorre calles y 
ámbitos melancólicamenre verda
deros. En ambas hay chicos simpá

cicos, pero los de Ilusión de moví-· ¡ d" ¡ en sin hacer desapa rec1c a ia ogu 
:=::=:======~================================================9~ 05 lh 



Sobre cine y cultura, en torno al Festival de Mar del Plata 

Donde mueren las palabras 
e 1 presidente norteamericano 
George W. Bush quiere que cuan
do nuestros hijos o nuestros nietos, 
algún día, lean L1s mil y una no

. ches, el mundo árabe nada conser-
ve de la magia de esos cuentos enla
zados por la voz de una nifia: Sche
rezada. 
Por lo pronto está decidido a que la 
ciudad de la leyenda, Bagdad, ya no 
exista. Y tampoco sus habitantes; 
algunos de ellos caerán bajo los 
ochocientos misiles que derramará 
como un relámpago sobre sus cabe
zas; otros huirán con rumbo incier
to y los menos, quedarán allí como 
el cruel testimonio de todo lo que 
su poder es capaz para reducir a 
Irak. También se propone aleccio
nar convenientemente a los países 
que no deseen acompafiarlo en su 
aventura imperial, como los dísco
los que tanto trabajo le cuesta con
vencer en el inefable Consejo de Se
guridad de las Naciones Unidas. El 
presidente Bush pretende que la 
voz de Scherezada calle para siem
pre y que de ahora en más Bagdad 
sea el sitio donde mueren las pala
bras. 
Quizá cuando usted lea estas líneas 
la guerra haya dejado de ser un 
anuncio. Otro de los muertos ilus
tres del ataque del presidente Bush 
será la capacidad de los estados del 
mundo que no son Estados Unidos 
de incidir soberanamente en las 
cuestiones vitales para la Humani
dad, en este caso en aras de subor
dinar sus políticas a los dictados de 
la única s~perpotencia sobrevivien
te a Ja· Guerra Fría. La disolución 
del poder soberano de los estadós 
nación representa un retroceso fa¡al 
de las normas de convivencia quo la 
Humanidad viene elaborando a 
través de siglos de trabajosa evolu
ción cultural. 
Nos encontramos en un punto de 
inflexión que según diversas expre-

siones académicas da por finalizado 
el ciclo histórico que en 1648 inau
guró la llamada Paz de Westfalia (1), 

el acuerdo que clausuró la Guerra 
conocida como de los Treinta 
Años, lapso por el cual desangró el 
terricorio alemán. El conflicto fue 
el capítulo final de los enfrenta
mientos surgidos casi un siglo an
tes, con el acercamiento de nume
rosos príncipes alemanes a los prin
cipios de la Reforma Protestante de 
Martín Lutero y Juan Calvino en 
oposición al absolutismo de la cató
lica Casa de Austria ejercido por el 
Emperador Carlos V. 
El Imperio Germánico se batió allí 
en dos frentes, cada uno de los cua
les abrigaba dentro de sí intereses 
religiosos, políticos y territoriales 
muchas veces contrapuestos. En el 
frente externo, contra las fuerzas 
vencedoras de la Suecia protestante 
y la Francia católica de los cardena
les Richelieu y Mazzarino. En lo in
terno, la derrota dio lugar a reivin
dicaciones políticas que poco tení
an que ver con el carácter religioso 
que prohijó la rebeldía de los prín
cipes en el siglo anterior: cada una 
de las trescientas cincuenta nacio
nes que componían el debilitado 
Imperio adoptaría para sí la capaci
dad de trazar entre ellas y también 
con otras naciones alianzas y acuer
dos comerciales convenientes a sus 
intereses. 
Enrique Wheaton refiere palabras 
de Schoell: "Limitar en codo lo po
sible los derechos de la guerra y de 
la conquista era un principio· muy 
natural entre esos pequeños Esta
dos, cuya ambición nada cenia que 
ganar por ese lado", 

0

tal como fue 
sellada en la Paz de Westfalia 121 

Y va más allá, metaforizando el sig
nificado de Westfalia como "el fin 
del siglo del holandés (Hugo) Gro
cio"0>, quien en su obra fundamen
tal, De iure belli ac pacis, (1625; 

Sobre el derecho de la guerra y la 
paz) anunció los principios funda
mentales de la independencia y la 
igualdad entre las naciones y el de
recho de resistencia ante la opresión 
de las tiranías y la opresión extran-

• jeras, que en el acuerdo de Westfa
lia reconocían como único límite 
político y moral el propósito de 
destruir al adversario. 
El abandono de estas normas de ca
rácter universal es la mayor tragedia 
que la Humanidad hereda de la 
muerte del ciclo histórico inaugura
do con Westfalia. EEUU encontró 
en Al Qaeda, la organización islá
mica que se erige como su principal 
enemigo, el opuesto complementa
rio ideal para sostener sine die su 
dialéctica de destrucción. Acto se
guido, el terror como política de es
tado es el verdadero cerrojo im
puesto a la sociedad internacional; 
actúa como englobante último de 
las conciencias -aunque esto sea di
fícil de reconocer- y también de las 
políticas nacionales, al menos si co
mo decía Hobbes "una vez estable
cidos los Estados, éstos coman las 
calidades personales de los indivi
duos". 141 

La perspectiva histórica prefigura la 
tendencia beligerante de los EEUU 
en Irak como un disparador ilimi
tado de las asimetrías de poder en
tre las naciones. Para el mundo de 
la cultura es imposible eludir las in
fluencias de semejante contexto po
lítico y social. 
También en este segmento la polí
tica del Imperio, aunque actú,e de 
manera sigilosa y disimulada, rea
firma la impronta bélica de sus rela
ciones con el mundo. Al referirse a 
la Vieja Europa, el Secretario de 
Defensa estadounidense no sólo 
critica la reticente actitud continen
tal respecto de la guerra, de modo 
indirecto también descalifica el 
acervo cultural europeo para reaflr-

mar la superioridad de su país en 
materia de liderazgo internacional. 
Con los países periféricos como el 
nuestro el trato suele ser más bru
tal. Un secreto a voces de los afias 
setenta sigue siendo muy recorda
do: la amenaza estadounidense de 
interrumpir el envío de vacunas Sa
bin Oral cuando el Gobierno 
Constitucional de la Sra. María Es
tela Martinez de Perón dispuso que 
se suspendiera la importación de las 
copias de las películas americanas 
destinadas a los cines argencinos, 
debiéndose realizar las mismas en 
los laboratorios nacionales. 
Desde antiguo el poder abomina de 
la capacidad vital de los seres hu
manos de dar rienda suelta a su es
piritualidad a través de las expresio
nes culturales, esto se debe más que 
a razones de índole comercial a que 
las siente capaces de agrietar la im
punidad global que supo conseguir. 
Ve donde otros no alcanzan y les 
reconoce la capacidad de mudar el 
escenario de la lucha hacia territo
rios no conquistados. Teme que los 
pueblos que deciden reconocer en 
su cultura al hambre, la desocupa
ción y la violencia como problemas 
comunes, logren abrir las compuer
tas de un orden social alternativo. 
Con el acceso a la presidencia de 
Brasil por parte de Luis Inacio Lula 
Da Silva el Mercosur ha dado en 
salir del letargo de la última década. 
Tanto es así que en las reuniones 
del tratado, los responsables de las 
áreas culturales de Argentina, Ru
bén Stella, y de Brasil, Gilberto Gil, 
comenzaron a marcar tendencias 
que por primera vez exceden el ni
vel de las simples expresiones de de
seos. 
El consenso obtenido tiene como 
base la tesis del ministro argentino 
referida a dos posiciones que "con
frontan abiertamente: 
La de EE.UU. - una vez más como 
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clara expresión de una polírica pro
reccionisrn y de defensa de sus pro
pias indusrrias - que prcrende equi
parar los bienes y servicios cu/cura
les con cualquier orm mercadería 
de consumo, en una reducción a su 
mera dimensión económica. Un 
gran número de países, enue los 
que se desracan Francia. Canadá y 
España, que plancean la imperiosa 
necesidad de que se cxcluy;1 a los 
bienes cu/curales de las reglas mer
canrilisras que se aplican al resco de 
los produccos y mercaderías en los 
mercados mundiales y sus organiza
ciones (Org.wiz.1ción Mundial del 
Comercio - OMC) 
La numerosa presencia brasileña en 
el Fesrival de Cinc de Mar del Pia
ra que comienza el próximo 6 de 
marzo (Cidade de clcus ele Fernan
do M eirelles será el fi lme ele aperru
ra) para la cual las aucoriclades de la 
muestra han destinado un rol pro
ragónico, es una seiial imporrante 
de la búsqueda por parre de ambos 
países de lo que Srclla define como 
"políric.1s claras de protección de 
los bienes culwralcs de los paises de 
la región, sobre rodo. en el marco 
de definiciones frenk' al compulsi
vo acuerdo de 111regr.1ci611 regional 
de la Asociación de Libre Comercio 
de las Améric.1s (ALCA)··. 
E1 ícsrival mismo promete abando
;i;;r la condición de apéndice de la 
acr1 vidad rurísrica de la c iudad a la 
que prcrendió reducírselo en d pa
sado. En la prescnración del pasado 
viernes 21 el responsable del 1 nsri
ruro Nacional de C incmarografía y 
Arres Audiovisuales 

.Jorge Cosci~ ~Acorn ¡~afü'.do >~o: el 
direcro r arriscico M 1g11cl 1 crc1ra) 
sosruvo que " se rr;1ra de d:ir lug:'.r ;1 

un cine 110 hegem ónico. pmducl(/o 

O en Europa como <.'JI los países ( ,1/1{ • 

periféricos. y en ese senrido hemos 
c:/e<n.do de :Kucrdo ;1/ perfil que 

;:> 10> darle en su decimocmva 

Gorclo Spinozo 

Grabado Scherezodo 

emisión al Fescival de Mar del Pla
ca, que será auscero, pero no aucis
ca. Un fesrival de cine debe respon
der a la realidad del país organi7.a
dor, y nadie ignora que la Argenti
na arraviesa una etapa dificil, en la 
que mucha gente no riene ni para 
com er. Si una parre de la población 
pasa hambre y priv.1ciones, serla 
un;1 canallada que en un fesrival ci
nem:1rográfico se derrocharan su

mas de dinero. Pero esa necesidad 
de austeridad afecra más la posibili
dad de contar con una gran canci
dad de in virados de renombre que a 
fa programación en sí, que confia
mos v.1 a escara la alwra de lo que 
imaginamos . .. (caneando con) 
más de creinca películas lacinoame
ricanas sobre un rora/ de 120". 
Algunas de las secciones especiales 
pensadas al margen de la compe
rencia oficial refuerzan escos cri te
rios, entre las que se cuencan Espa
cio Oocumencal, América Lacina 
Siglo XXl. Raíces, La mujer y el ci
nc, además de muestras de nuevas 
rendencias (Punco de Visra) y reco
nocimicncos a directores como Ni
cholas Roeg, Manuel Ancín, Hugo 
r: regonese y el brasilciio Nelson Pe
rei ra Dos Santos. 
Las previsibles reacciones de las 
grandes cadenas disrribuidoras del 
cinc mundial frente a esre cipo de 
decisiones en el Mercosur no serán 

los únicos contrapesos del proyec
co. Muy pronco urgirá la búsqueda 
de soluciones a problemas codavía 
desconocidos, pero que inevirable
mente surgirán del seno mismo de 
los gobiernos en que se encuencra 
inmerso. 
No ignoramos que Argencina no 
cermina ele asumir :il Mercosur co
mo el insrrumenro viral de su polí
cica exrcrior y lo craiciona roda vez 
que puede, en aras de ilusorios re
sultados que provendrían de la rela
ción bilarcral con EEUU. Ni que 
de Brasil, donde con meridiana sin
ceridad el ministro de culcura reco
noció sus temores porque "la gente 
c.~pera mucho y rápido", llegan dia
riamcnre nocicias de la confianza 
que el gobierno dispensa a los mer
cados, en especial en lo acinentc a la 
designación de funcionarios públi
cos y en materia presupuescaria. 
Mal que nos pese, Cuba sigue sien
do un faro donde la agudización 
del bloqueo no ha logrado afcccar el 
nivel académico de la Escuela In
ccrnacional de Cine, Televisión y 
Video de San Anronio <le los Ba
iíos. El segundo nombre con que se 
la conoce, Escuel:i de u es mundos: 
Caribe y America Larina, Asia y 
Afric.1, responde a la inspiración 
poética del grupo fundador ince
grado por García Márquez, Fer
nando 13irri, Nclson Pereira Dos 

por Raúl Favella 

Sancos y To1rn1s Guriétrcz Alca. Pe
ro no por eso deja de responder a 
una esrraregia para la construcción 
de soberanía, como es la amplia
ción - hasta donde otros países no 
llegan- de las fronreras del inrer
cambio culcural y los conocimien
tos cécnicos enrre los fururos cine
asras de las regiones cmergenres del 
mundo. 
La reciente llegada a la dirección de 
Julio García Espinosa, el cineasra y 
reórico que llamó robo al ide.1rio 
universalisra a la globalización cul
cural impuesta por el capitalismo m, 
profundiza esa línea. Hace pocos 
días designó coordinador de reali
zación a Ricardo Krichmar 161, ar
gentino y uno de los principales re
ferenres, con el Grupo de Cinc J n

surgence, del gran auscncc del Fes
tival de Mar del Placa: el cinc pi
quecero. Quizás no obscancc el rui
do de la~ bombas, en el mundo se
guirá habiendo sirios donde rodavía 
la voz de Scherezada se pueda escu
char. 

l)Vcr en Lote Nro. 64 d csrupendo repor
taje de Pablo Stefononi a b Dra. Silvia 
Bleichmu. 
2)Hisroria de los progresos del derecho de 
gentes en Europa y América. Enrique \Vhc
aron, Besanzón 1861 : Schoell , H isro irc 
abrégéc des rrairés de paix, <01110 l. c.1,3-'1, 
círa<lo en op.cic. 
3)1bi<l (2) Whearon op.cic. 
4)1bid (2) Whcaron op.ci r. 
5)ilmclectualcs del mundo desunías! de Ju
lio García Espinosa Ediwrial Volunrad. 
1995 
6)Ver en Lote Nro.55 Los 1icmpos del dc-~
precio, Raúl Favella. 
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1 Nota de tapa 

Contra la post-guerra 
S upongamos por un momenco 
que nos olvidáramos del petróleo 
y de la imporcancia estratégica de 
la región y que aceptáramos los ar
gumencos (o la propaganda) del 
gobierno de Bush: hay que liberar 
al pueblo iraquí de la diccadura de 
Saddam H ussein. Cierca derecha 

europea precende correr con esca 
vaina a quienes se manifiestan 
concra la guerra: ustedes no quie
ren que derroquemos a Saddam, 
no quieren, por consiguienre, la 
democracia en Irak. Incluso James 
Niclson, cuya sinceridad demo
crácica yo no pondría aqu í en du-

da, afirmaba hace poco en Pági
na/12 que la izquierda manifesta
ba ahora a favor de los dicrndores. 
¿Quieren la democracia en 1 rak? 
Enconces hay que aceprar la g ue
rra, no hay orra. Claro. uno mira 
para acrás y sospecha: ¿Por qué la 
"comunidad inrernacional" no le 
hizo la guerra a los diccadores lati
noamericanos? Respuesta: porque 
contaban con el apoyo de E~cados 
Unidos. Y sus rropelías constan en 
los documencos que ellos mismos 
desclasifican. Pero bueno: lo pasa
do pisado. Bush (iBush!) quiere 
defender ahora la democracia. Pe
ro muy cerca de lrak hay rodavía 
dictaduras apoyadas por Esrados 
Unidos, puede contestar alguien. 
La monarquía saudica, sin ir más 
lejos. Y bueno, responden nues
tros demócratas, por algún lado 
hay que empezar. Después les co
cará a otros (y es cierto, probable
mente después le coque a los sau
dicas, pero por orros morivos). 
Ya sé que nos escán comando el 
pelo. Pero aceptemos por un mo
mento lo que d icen los norceame
ricanos. Todo lo que dicen. E n 
nombre de la democracia, haga
mos la guerra. Hay incluso una 
posibilidad de que esco no ocurra: 
que Saddam Hussein renuncie y 
permica una intervención. ¿De 
quién? Los norceamaricanos ya 
rienen la respuesta: primero habrá 
una adminisrración milirar y lue
go una civil. ¿De las Naciones 
Unidas? No, norteamericana. 
Ellos dicen "administración", no 
dicen "dictadura". Ahora bien, a 
no ser que los iraquíes decidan a 
través de un plebiscito convertirse 
en el estado número 51 de la 
Un ión, una administración norte
americana será una dictadura nor
teamericana. No hay otro nombre 
para un grupo que coma el poder 
por la fuerza y se susci cu ye a la vo
luntad popular. Incluso podernos 
imaginarnos que los iraquíes no 
van a esrar muy comentos con el 
asunco y que, a falca de poder 
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por Dardo Scavino 

en Iral< 
oponerse por caminos democráti
cos, cambién van a urili7.ar la fuer
za. Y en ese caso, ¿van a convertir
se en "terroristas"? Si Turquía, un 
aliado estratégico de Estados U ni
dos. se opone a la conscirnción de 
un Estado kurdo, ¿los norteameri
canos van a concederle ese privile-

europeos prcsencaron in exrrcmis 
una alternativa: ¿Por qué no los 
Cascos Azules? No hay tiempo, 
contesta Bush, ya no hay tiem· 
po ... 
Mientras canco Estados Unidos ya 
instaló bases en la mayor parre de 
la ex repúblicas soviéticas de Asia 

En un documento firmado por los principales miembros de la 
administración Bush. se califica a la ONU de "foro para 

izquierdistas, antisionistas y antiimperialistas" y se proclama, en su 
lugar, la "preeminencia planetaria" de Estados Unidos. 

gio que les niega Saddam? Y por 
liltimo, seamos realistas, ¿los nor
teamericanos van a permitir que 
los iraquíes decidan democrática
mente qué van a hacer con los po
zos petroleros?, ¿y si éscos eligen 
estatizarlos? 
Para ser breves: el problema de la 
''guerra en r rak" no es la guerra si
no la pose-guerra. Y diría más: co
mo puede suceder que Saddam re
nunci e para evitar la masacre, el 
problem a es el post-Saddam. Lo 
que Es tados Unidos les pide a sus 
aliados y al Consejo de Seguridad 
de la ONU (confundidos a menu
do. y abusivamente, con la "co
munidad mternacional") es que 
apoyen una diccadu ra norteameri
ca na, o pro-noneame rica na. en 
lrak. N o hay q ue confundir en· 
ronces el conflicto mili tar y el po
lítico. El mi litar, ahora, es contra 
Saddam, pero el po lítico es contra 
la ONU. En el documenco Pro· 
¡ccc for a Ncw American Ccntury, 
fi rmado po r los p rincipales miem
bros de la ad ministració n Bush, se 
califica a esca organización inter· 
nacional de "foro para izqu ierd is
tas. anrisionisras y antiimperi alis
ras ·· v se proclama, en s u luga r, la 

' · " d E ·'preeminencia planet~n_a e ·s· 
rados U nidos como un1ca s uper

potencia. Ya lo anunci aron : con 

resp:ildo 0 no del Consejo de S~
g u ridad d e la ONU, van~ inva_dlí 
Irak e insca lar u na admin1strac16 n 

Cricrna Alau nos cscados 

Central, en Africa y Latinoaméri
ca, que se suman a las que ya po
seía en el Golfo Pérsico, Extremo 
Oriente, Europa e incluso en Cu
ba. Hay que añadirle a esto sus ar
mas de destrucción masiva, sus sa
tél ices espías, sus organismos fl. 
nancieros, sus oficinas de propa
ganda, que incluyen algunas pelí
culas de hollywoodenses y series 
televisivas vistas en el mundo en
tero, sus gobiernos aliados (o más 
precisamente vasallos), sus indus
trias farmacéuticas, su informáti· 
ca, sus compafiías discográficas, 
sus fase foods, sus periodistas pa
gados o adeptos y hasta esos gra
nos transgénicos que por primera 
vez en la hiscoria de la humanidad 
someten a los agricultores del 
mundo encero a unas pocas em
presas multinacionales al romper 
el ciclo de los cultivos y los sem
brados. Sólo les queda controlar el 
pcrróleo, y esrá n en eso 

Se ve que hace 
mucho que no pasás por MAMI 

En cada línea de productos y en cada sección. 
Mami tiene en este verano los mejores 
precios y ofertas para su presupuesto. 
Con la atención que usted espera y la 
comodidad de sus 4 sucursales 

~-MAMI 
SUPERMERCADOS 

Más que un supermercado ... un sentimiento 

OPERAMOS EN TODOS LOS RAMOS 
25 de Maxo 530 • Tel: (03462) 4.35100 • 435200 y rotativas· S2600CYL VENADO TUERTO. (Sta. Fe) 

E-mail: seguros@cooperac1onmutual.com.ar · Website: www.cooperacionmutual.com.ar 
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¿De que hablamos cuando habla
mos de la guerra? De la oscuridad 
quizás y acordemos con AJmodóvar 
que "hay que parar a esré ejército de 
oscuridad porque la ci.:~curidad sig
nifica dolor, ausencia, desolación 
del alma, hambre y muerte y no hay 
nada más anrinawral que la muer

te" . ¿Cómo hablamos cuando ha
blamos de la guerra? Hay un abuso 
de personas, de la primera del sin

gular, de la primera y de la tercera 
del plural. Hay una desconfianza 
hacia la segu nda del si ngular, un 
desgasre de la tercera del singular y 
una falra de la segunda del plural. 
Yo, ru, el, nosotros, vosotros. Ellos. 
Rei na una con fusión m uranre, 

abundan las confesiones oportunas, 
los sign ificantes silencios. Sepan 
disculpar entonces el exceso del 

uno, la cosa polaroid y el arco frag
menrario. Avanri bersaglicri. 

De largas cadenas, enviad en serie a 

la noble no war. Es la sorda batalla 
en el cyberspace. Duncan envía des
de Londres la carra que uno de los 
Monrhy Pitón le envió al Thc Ob
server. Moncse envía desde La Paz 
un texto en que un grupo pacifista 
canadiense invira a sumarse al envío 

de inspecrores a los Estados Un idos 
en busca de armas de destrucción 
masiva. Gonzalo desde Trancoso 
envía la carra de García Marquez a 
Bush. G iankar desde Ibiza envía la 
inviración de Galeano al Presidence 
del M undo a bombardearse a sí 
mismo en la Casa Blanca. Mónica 
desde Reggio Emilia envía la carra 
de un obispo norrearnericano a su 
gobierno. Karakola desde El Cairo 
envía una petición de Amnistía ln
rernacional para ser enviada al re
presentante de Norrh Texas Oil 
lnc, Misrer Tony Blair. Justo envía 
desde Mallorca la sol icitada de los 

artistas españoles en contra de la 
política de sumisión al imperio 
practicada por Adolf Aznar. Mimo 

desde Lago de Garda envía una ca
ricarura burlona del neo-Duce Be
nito BerluSSKKKoni. Yo envío la 
de todos y cada uno de ellos a otros. 
Son las palabras que supimos conse
guir, que inexorablemente asumen 
su efecto multiplicador. O juremos 
con gloria escribir, manifestar, peti
cionar, reenviar. Aunque rodo hue

la a m ierda en csre Me Planee y has
ta el Papa, nato polaco, parezca has
ta poder hablar esra vez. 

t,,o.m1mu1~ttrMttfMt4 
Es el nombre de una m;1gica libreríá 
de viejo de San Telmo. Allí, en una 
mesa de ofertas codo por un peso, 
encontré un libro de Oriana Falaci: 
Nada y así sea, su diario personal 

como corresponsal de guerra en 
Viernam, uno de los mas poderosos 

alegaras anribelicos y anrinorceame
ricanos de los que renga memoria. 
"Esroy aquí para demostrar algo en 
lo que creo: que la guerra es inúril y 
estúpida, la mas bestial prueba de 
idiotez de la raza rerrescre. Desde 
que escoy en el mundo me abruman 
con la bandera y la patria, y en 
nombre de esras sublimes tonterías 

me imponen el culto de matar y de 
que me maten y nadie me ha dicho 
codavía por que marar por robo es 
pecado y matar porque se lleva uni
forme es glorioso", decía Oriana 
cuando estaba en Saigón. Ahora es
ra en Upper Manharran y se dedica 
a apoyar incondicionalmente las 
masacres habidas y por venir engen
dradas por la dinastías Bush & 
orhers, a tildar de terroristas a quie
nes discuten la globalización neoli
beral y a ejercer un grosero racismo 
anrimusulmán. Todo por un peso. 

O por dos. 

Un patriota, un idiota: . 
Escena 1: tarde-noche. lnceriores. 
Un deparramenro de estudianres 
universitarios, circa mayo 1982. De 
fondo un pizarrón en donde hay un 

mapa de las Falkland lslands, alfile
res de colores pegados en cienos Ju-

No war 
gares de ese mapa y una Jisca escrita 

en ciza blanca que dice ponaviones, 
barcos, aviones, soldados, ere. Per
sonaje A: Esrudianre rubio, pelo 
corco, venido de un pueblo de pro
vincias. Esrudiance B: Yo. (nórese la 
sucile1Á1. autobiografica). Voz en off 
de locucor de radio oficialisra q ue 

anuncia que las gloriosas fuerzas ar
madas argentinas acaban de derri

bar otro avión del enemigo pirara 
bla bla bla. El esrudianre rubio salta 
de alegría, ¡vamos todavía¡ dice y co
rre a clavar un alfiler de color rojo 
en el mapa. Alfileres. Rojo por cada 
avió n, verde por cada barco, azu.I 
por cada soldado y así iba por la vi
da el estúpido, construyendo su ar

coiris cartográfico de muerte y des
trucción. Yo, que no era él, pensaba 

y le decía: Pobre idiota, pobre idio
ta engañado. C ierre a negro. Voces 
en off de gran parte de un pueblo 
engañado o no que canea loas de 
cartón a asesinos de carne y hueso. 
Escena 2: Circa 1994. Exteriores. 
Un parque del norte de Londres. 
Personaje A: Yo, tirado en el césped, 
vendiendo collares de una tribu 
amazónica en una rnve al aire libre. 
Personaje B: El, el ex esw dianre ru
bio. Se acerca, mi ra, reconoce, ríe 
de una risa muy irónica y dice "no 
van a cambiar nunca ustedes los 
hippies pacifistas". Me dan ganas de 
deci rle Fuck Lands. Pero le d igo 
Fuck You. 
El ex esrudiance es, hoy, marzo del 
2003 un reconocido academico de 
"izquierdas" o lo que quede de ellas 
en una prestigiosa universidad del 
sur de Inglarerra. O lo que quede de 
ella. 

·~ Peter, Yu$ef, Mai~ ·Liñg: 

Perer es rubio, cachetudo, flaco, ágil 
de manos, simpático y charlarán. 

Además es el barman de uno de los 
barciros que se ubican debajo ºde las 

torres del World T rade Cenrer, sir
ve whiskies como ninguno y si le 
dan rres dolares de propina los sirve 
dobles o rriples y los cobra simples. 

Era una tarde apacible y soleada de 
la primavera del 2000 en Nueva 
York y supe que se lhmaba Perer 

porque me lo dijo y porque así de
cía el cartelico que llevaba en el pe
cho. Ahora no se si esra vivo y en ca

so de que lo estuviese, que piensa de 
redo esto. 
Yusef es musculoso, bigowdo, co
munista, kurdo, irakí y conversa

dor. Saluda siempre en español con 
un "Hasta la viccoria siempre Che 
G uevara'' y repite como un mantra 
"Saddam es nuesrro Pinocher". 
Además hace los mejores kebabs del 
barrio londinense de Kencish 

Town, corrando la carne con des
creza suma y agregando a los pane
cillos árabes deliciosas salsas orien
tales. Era una noche fría del ! nvier

no del 1991 y la CNN mosrraba en 
la televisión de su local las bombas 

cayendo sobre Bagdad. Fucking 
americans decia Yusef y ahora no se 

que dice o que piensa de todo esco. 
Mai Ling es menudira, morocha, 
arenra, amable, adolescente e ino

cence. Escá sencada en su silla de 
ruedas y codo el horror de la mmi
lación le recorre la mirada, le falca 
una pierna y vende flores a los turis
ras. Era una mañana sofocanre y ella 

estaba senrada a las puercas del Mu
seo de la Guerra de Saigón, donde 
en un cuarco se podían ver en unos 
frascos de formol los fecos abortados 
por el efecto del napalm. Mai Ling 
decía que ella había nacido después 
de terminada la guerra pero que un 
día, en los arrozales de Co Chin, pi
só una mina dejada por los america
nos. No decía nada más y no sé qué 

dice o piensa ahora de codo esco. 
¿Cómo será el Museo de la Guerra 

que abrira Disney lnc en Bagdad? 

· No bombardeen 
Barrio Norte 

O al menos avísenle a our candida
tos anres de hacerlo.> A nuestros 
pseudohérocs que resurgen de las 
cenizas del que se vayan rodos como 
lechugas genéricamenre modifica-

Lt 10 N·68l==================================== 



"Let me explaiuify the war 
against lra,q a liule bit 
in Texas terminowgragy." 

We @ not e'f<oNNERATEI Saddam 
Sh ell · 

Hussein for his actions. 
We will IVlobil ize to meet this 

threa~1J.n the Persian e until 

an ,~~~ ble solution is reached. 
~Ir 

Our plan is to Dl·fülf d 
Failing that, we MMM'ming to 

kick his ass. 

das en tiempos de elecciones. El ne
operonisra carapinrado de la sonrisa 
eterna y el quemado cama solar de 
los san luises. La gorda corneosrias 
que practica la abstinencia sexual y 
sensual aparre de haber perdido el 
humor en la ultima misa. El esper
pencozoide mafioso, indulrador y 
corrupro y su Barbie cranscordille
rana que encima amena:wn con clo
nar un nuevo monsrruo. El chiroli
ra visco y viscoso rnarionecado a 
sueldo de las parocas duhaldistas. El 
bull dog facha de un fascismo crio
llo y entrador que pretende preten
der que nunca pretendió lo que nos 
hizo pretender. ¿Sabe alguien qué 
están haciendo nucscros candidatos 
para incencar oponerse de alguna 
manera sincera y clara a csra estúpi
da ma.~acre alimentada a racismo 
imperial y petróleo barato? 

La razón, extra extra 
"Leo los e-mails de los amigos y fa
miliares y no hablan demasiado del 
asunm, mencionan muchas veces el 
calor pero me da la impresión de 
que se refieren a otra cosa ... para los 
argentinos la guerra siempre queda 
lejos ya sea "modelo sucia" o mode
lo "hermanita perdida" escribe Ro
drigo Fresan desde Barcelona. Y ral 
vez tenga razón. Respecto a la casca 
incelectual-periodfsrica no creo que 
la tenga. 
Porque Jose Pablo Feinmann apo
calipciza "Esto, lo de hoy, es una lo
cura. Esrados Unidos marcha hacia 
la catástrofe y, dado que esta guerra 
será inevirablemence nuclear, arras-

era con el a la hu
manidad coda". 
Anconio Da! Ma
serco acierra: "En 
esros momentos, 
las manos que pre
tenden extender su 
sombra depreda
dora y asesina 
sobre el mun-
do, ese nuevo 
"otro", no apa
reció en Europa 
como Hitler, si-
no de esce lado del 
océano, en los Estados Uni-
dos de Norteamérica, y su nombre 
es George W. Bush ". Eduardo Pa
vlovsky odia "Cuando el criminal 
de Bush está por bombardear Bag
dad cenemos que sentir odio-no 
comprensión ni inceligencia-sino 
simplemente odio que nos contagie 
el odio frence a la prepotencia de es
re Hitler del Espacio Vital". Tomas 
Abraham cree y descree " Aunque 
usred no lo crea, y yo si por ahora lo 
creo, el mayor frence de resiscencia a 
la guerra asesina que puede llevar a 
cabo el armado corporativo yanqui 
es la misma sociedad civil yanqui". 
Y HaJperin Dongui sintetiza: "Cu
riosamente aunque no sienco nin
guna urgencia por morirme, no de
jo de encontrar consoladora la razo
nable previsión de que no cendré 
que ver el fin de la historia que está 
por comenzar". 

Ideologías foráneas 
No dejan, por suene, de llegar. El 

po r Pab l o Rob l e do 
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insospechado autor ingles John Le 
Carre nos anuncia que Estados Uni
dos ha entrado en uno de sus perío
dos de locura histórica, pero que es
te es el peor de codos los que re
cuerda, agregando que le avergüen
za y le repugna escuchar a su Primer 
Ministro prestarle sus sofismas de 
prefccco a esta avencura colonialista. 
El genial Norman Mailer cree que 
Estados Unidos va a convertirse en 
una megarepublica bananera donde 
el ejercico tendrá cada vcr. más im
portancia, en la cual el fascismo y 
no la democracia sea el estado natu
ral. Y el lúcido Michael Hardc nos 
dice que podemos dejarle a Bush 
Chiriac, Blair y Schroeder el cansa
do juego del ancieuropeismo y el 
antiamericanismo y dedicarnos a 

( 

; 

consolidar el incernacionalismo 
reinvencado corno una conexión de 
redes globales con una visión global 
de fucuros posibles. Y miencras can
co seguimos codos revolcados en el 
mismo lodo. 

Van: 

Louis Armstrong y la Sarandon, 
Noam Chornsky y Sean Penn, Ca
llado y Sheen Marcin, en este siglo 
veintiuno de maldad insolen re da lo 
mismo una bomba que un gran dic
tador, un pozo de petróleo que un 
oscuro cowboy, denle nomás, denle 
que van. 
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1 a docrrina de "guerra preventi
va" consiste en :naques mili rares a 
paíscs sospechados de ejercer una 
amenaza (milicar o terrorista) sin 
hostigárn1enrn milirar real ni 
afrencas políticas previas de parce 
de estos países. 
M ientras que la "guerra de baja in
tensidad" de Reagan tenía corno 
fin alidad la expansión de la in
flu encia ·norreamericana (ocupán
dose e n un primer momento de 
"su p:nio trasero"), b guerra pre
venciva busca eliminar amenazas 
potenciales y, de paso, reacrivar la 
producción armamentista, con so
breoferra en tiempos de paz y tan 
imporcanre para el mercado mun
dial más rico. En los '80 la amena-

bilidad de destruir aquel objeto 
sospechoso . 
La humanidad permanece en vi lo 
ante los movimientos pendulares 
de la maquina de guerra. Y ese me
canismo genera vicrirnas preventi
vas: civiles muertos que, supuesta
mente, evitan a otros civiles muer
tos. Crímenes para evirar críme
nes. Veamos: 
Los ataques a objetivos políticos 
-y por lo ramo civiles-, la destruc
ción de ciudades y la persecución 
para macar a sospechosos entre la 
población no puede, sino, generar 
vict imas preventivas, llamadas así 
por 2 aspectos. El primero, tiene 
que ver con la prevención/destruc
ción de un lado para que no ocu-

rra del otro (camino peli

Se ha gestado una nueva forma 
de hacer la guerra: 

groso para ambos lados) . 
Serán victimas porque en 
coda guerra las hay y ser
virán de prevención de 

La causa de la guerra es la guerra. 

za era la URSS con su influencia 
en las guerrillas comunistas y la in
minencia de una guerra era real 
(aunque nunca tomaron en serio a 
los lideres cornunisras centroame
ricanos y ya estaba en decadencia 
el aparato aglutinante de poder so
viético, sobretodo después de la 
Pcrestroika). Pero hoy la guerra 
prevenriva no plantea la lucha 
contra una amenaza, s ino que 
amen;r¿a a la humanidad. La sos
pecha puede recaer en cualquiera y 
esta doctrina concluye en la posi-

asesinatos en el futuro. 
El segundo significado que se en
cuentra a esce cérmino es la visión 
de que los civiles serán victimas 
preventivas hasta que la amenaza 
terrorista desaparezca, o en su 
acierto el mercado dé en la cecla. 
Se puede buscar el interés de ir a la 
guerra en los beneficios que repor
taría a una economía con una baja 
en sus niveles de producción y be
neficio. Co ncretamenre, el merca
do estadounidense vería con muy 
buenos ojos un alza indusrrial pro
ducriva, como la que generada una 

Víctimas 
guerra que durara lo necesario. 
Ejemplo claro del afán por ucilizar 
armas es el inminente ataque a 
l rak que no posee ningún vinculo 
probado con redes cerrorisras. Se 
h:i gestado una nueva forma de ha
cer la guerra: La causa de la guerra 
es la guerra. Y no debemos dejar 
de rener en cuenta el factor com
bustible: Se reducirían los precios 
incernacionales de crudo si Esta
dos Unidos concrolara la segunda 
reserva del mundo. La necesidad 
de que eso ocurra es decerminance 
para su economía. 
Estados Unidos no quiere frenar 
sus planes ni siquiera con informes 
favorables de desarme y la oposi
ción de la ONU a la unilaterali
dad. Lo terrorífico es que esca vez, 
según los expercos militares del go
bierno de Bush, no sólo se atacará 
a ceneros militares y puntos neu
rálgicos de planificación , sino 
también a objerivos cénrricos de 
Bagdad para derrocar a Saddam 
Hussein. No es un signo menor, 
ni marginal, la escricura sobre el 
cañón de un tanque norceamerica
no afincado en el desierco de Ku
wait: "Ali rhe way ro Baghdad" 
(direcro a Bagdad). Como vemos 
la guerra preventiva no se limita a 
la prevenció.n. 
El castigo para los culpables de 
muerces de inocenres recae en el 
poder de la Corre Penal Interna
cional pero EE.UU. es uno de los 
pocos países que desconoce ese po-

der para juzgar a sus militares. La 
pregunta se hace obvia en el llano: 
¿Por qué suponen que habrá mas:i 
cres de inocenres, y cascigo par:i 
sus mili cares, si la guerra p revenc1-
va es llevada a cabo por profesio
nales? Toda guerra, abierca o en las 
sombras, que se da en varios fren
tes, bombardea ciudades y aunq ue 
no quiere arrapar sino descruir ge
nera victimas inocentes. 

El peligro sí es real para aquellas 
personas que, no por elección , vi
ven en lugares rodeados por la mi
seria, el hambre y la delincuencia. 
En muchos lugares del mundo cs
ros seres humanos sobreviven gra
cias a la ayuda internacional reco 
lectada por las organizaciones hu
manitarias, pero en caso de con
flicto bélico el crabajo de escas se 
hace mucho mas difíci l y peligro
so. La llegada de convoyes de ca
miones con ayuda alimencaria pa
ra la población de Afganistán casi 
se deruvieron a fines del 2001 (por 
la presión de los Escados Unidos a 
Pakistán para que no dejara llegar 
al imentos desde mediados de sep
tiembre de 2001 y luego por los 
bombardeos). Las organizaciones 
de ayuda a los refugiados y a p er
sonas sumergidas en la pobre-za ha
cen mucho por al iviar la vida de 
los habitantes en malas condicio
nes. Lo cual no quiere decir que las 
guerras esrén justificadas por la la
bor de esos organismos. Esrns se 
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preventivas 

ven desbordados a menudo por el 
incremento de la naralidad y la 
marginalidad. Si a esto le añadi
mos los conflictos armados, el cra
bajo se coma muy 

incluida la opción bélica. 
La prevención debe usarse para re
ducir el terror y no para incremen
carlo. Cuando, siguiendo el razo-

difícil. 
Un modo de reducir el 

Resulra terrorífico y 
aberran re pensar 
que para prevenir 
muertes de inocen
tes en un lugar del 

terrorismo es no contribuir a él. 
Justamente lo que quieren los terroristas 
es más y más violencia. 

mundo deban morir inocentes en 
orra parte. Además de que esca 
poscura y las acciones generadas 
por ella son conrraproducenres, se
ría mucho mejor mantener buenas 
relaciones con los d esposeídos del 
tercer mundo -para prevenir de 
esa manera- antes que insistir en 
una política hostil y agresiva que 
lo único que hace en mareria hu
man icaria es censar las relaciones y 
resaltar las diferencias de una ma
nera perjudicial y violenta para el 
mundo. Sólo un daro brindado 
por la ONU resulta esclarecedor: 
"Si las doscientas personas más ri
cas del mundo conrribuyeran con 
solo el 1 por cien ro de sus rique
zas . se daría acceso a la educación 
primaria a roclos los niños del pla
neta". Quizás eso no baste, pero 
sería muy imporrante par:i ayudar 
a Ja planificación de la paz, por lo 
menos. Se g asearía mucho menos 
dinero en fo m enrar y mantener re
lac10nes construcrivas que desrruc
rivas. Pero obviamente en el placer 
de unos pocos. por lo visco. esrá 

namiento de Noam Chomsky, el 
IRA (Ejercito Republicano Irlan
dés) comete un arenrado en Lon
dres los británicos no salen a bom
bardear Boston (donde está la ma
yor comunidad irlandesa en el ex
tranjero) ni Belfast por más apoyos 
que rengan los terroristas en esas 
ciudades. Lo mismo ocurre con el 
gobierno español y ET A, se busca 
a los culpables y se los somete a 
juicio. Un modo de reducir el te
rrorismo es no contribuir a él. 
J uscamenre lo que quieren los te
rroristas es más y más violencia, se 
saben mover en ese ámbito y no es 
con ese arma con la cual se los va a 
derrotar. La construcción de un 
mundo mejor requiere del razona
mienro humano y humanitario a 
la hora de romar decisiones para 
vivir como sociedad planetaria. O, 
al menos, para dejar vivir. Para 
destruir las amenazas se deben 
buscar cam inos alternativos a los 
usados por sus secuaces. No se de
ben generar victimas preventivas, 
no debe haber mártires si estos 

pueden evicarse. Y menos cuando 
la causa jusra, en la que se basa es
ca doccrina, esrá difusa. 
La decisión al respecto de qué ha
cer sobre una situación tan delica
d a para el mundo entero debería 
salir de un debate internacional. 
Obviamente, lo correcto es que no 
paguen justos por pecadores. Y la 
guerra preventiva solo quiere utili
zar la sangre de los inocentes de las 

Hijos de Daniel Young SA~ 
SERVICIOS AGROPECUARIOS 

por Javier Campo 

masacres terrorisras para derramar 
más sangre de unos contados -y 
reconocidos- culpables, pero ram
bién de más inocentes. La humani
dad, para llegar a ser reconocida 
realmente como cal, no se puede 
permitir tener victimas p revenrivas. 
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1 Bolivia caótica 

Policías, obreros, campesinos y estudiantes derrotan el 11impuestazo11 

Bolivia: tras los pasos de 

la misión del FMl aún se encontraba alojada 
en un lujoso hotel de la capital boliviana cuan
do empezaban los primeros sacudones bajo los 
pies del gobierno neoliberal de Gonzalo Sán
chez de Lozada, a quien todos conocen como el 
Goni. A escasos días de la ola de bloqueos pro
tagonizados por los cocaleros, y cuyo fin el go
bierno interpretó !=Omo un triunfo parcial, el 
país fue incendiado por una nueva iniciativa 

por la multitud, al igual que los principales lo
cales de los partidos de gobierno (MNR y 
MIR), mientras centenares de jóvenes expresa
ban su bronca y sus frustraciones largamente 
acumuladas saqueando locales comerciales o 
destruyendo edificios bancarios e incluso fabri
les -como la embotelladora de Coca Cola- en 
ausencia de las fuerzas policiales, que se encon
traban amotinadas. 

del Agua, etc.) convocaban al bloqueo nacional 
de caminos solicitando el retiro del impuestazo 
y la renuncia del Presidente. 
A esas horas los saqueos se extendían por las 
ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Co
chabamba, en un hecho poco habitual en la his
toria de la protesta social en Bolivia; y los con
ductores de televisión, en su mayor parte adic
tos al gobierno, se empeñaban en asociar con fi

oficial -reclamada por el Fondo 
Monetario-: un impuesto a la ren
ta que reducía alrededor del 12,5% 
de los salarios superiores a 880 bo
livianos (algo más de 100 dólares} 
y que afectaba principalmente a 

Los enfrentamientos se originaron con el amotinamiento 
policial en reclamo de un incremento salarial, pero las 

ametralladora daban rienda suelta al encono que enfrenta 
· a Ejército y Policía desde 1952. 

nes delictivos a los participantes de 
las protestas, que con el paso del 
tiempo devenían más violentas. De 
esa forma se intentaba despolitizar 
y criminalizar la violencia política 

quienes cuentan con empleos formales; un sec
tor minoritario de la economía boliviana pero 
que logró un. fuerte apoyo social contra la me
dida. 
Fue la policía amotinada y los estudiantes se
cundarios -del Colegio Ayacucho, de La Paz
quienes encendieron la mecha de las protestas 
contra el "impuestazo", marchando sobre la 
Plaza Murillo, frente a la sede del Gobierno. 
Desde el miércoles -en medio del amotina
miento policial iniciado por el Grupo Especial 
de Seguridad (GES)- la protesta fue expan
diéndose como reguero de pólvora por los dis
tintos puntos del país, aunque su epicentro es
tuvo en la capital boliviana. 
En numerosos puntos del país se desarrollaron 
masivos actos y movilizaciones contra la medi
da del gobierno, reclamando "muerte al im
puestazo". Pero sin duda el clímax del conflic
to lo protagonizaron policías y militares, en
frentados con armas de guerra frente a la sede 
del gobierno en La Paz, con un saldo de 17 
muertos y más de 100 heridos que derivaron en 
verdaderos ríos de sangre en las calles céntrícas 
de la capital boliviana. 
"Que el gringo de mierda (Sánchez de Lozada) 
se vaya a Washington", dijo a cara descubierta 
uno de los policías amotinados en televisión, 
mientras se escuchaban llamados a vengar a sus 
camaradas muertos. 
Edificios públicos -como la Vicepresidencia o 
el Ministerio de Trabajo- fueron incendiados 

Aunque el motivo puntual de los enfrenta
mientos se originó en el amotinamiento poli
cial en reclamo de un incremento salarial del 
40% (y contra el impuestazo), los disparos de 
ametralladora daban rienda suelta al encono 
que enfrenta a ambas instituciones armadas 
desde 1952, cuando la policía apoyó la Revolu
ción Nacional y el Ejército se mantuvo fiel al 
derrotado régimen oligárquico. 
Estos enfrentamientos entre dos instituciones 
claves del Estado boliviano quebraron el mono
polio de la violencia propio de la soberanía es
tatal y pusieron contra las cuerdas al gobierno, 
que dio un paso atrás en la medida destinada a 
reducir el déficit fiscal del 8,5% al 5% del PBI. 

"El gobierno dice que gobierna" 
En medio de los combates, la guardia presiden
cial preparaba la salida (en ambulancia) de Sán
chez de Lozada y algunos de sus ministros, 
mientras soldados prendían fogatas adentro del 
Palacio para contrarrestar los efectos de los ga
ses lacrimógenos, que hacían el aire irrespira
ble. 
Con la policía amotinada el gobierno fue per
diendo paulacinamente el control de la situa
ción. "El gobierno dice que gobierna" tituló 
uno de los informativos centrales de la televi
sión boliviana en la noche el miércoles. Mien
tras, diferentes organizaciones sociales nuclea
das en el Estado Mayor del Pueblo (COB, Co
caleros, Fabriles, Campesinos, Coordinadora 

contra un Estado racista cuya lógi
ca de dominación remite a la época colonial; 
manteniendo una suerte de aparcheid político, 
económico y cultural contra las mayorías origi
narias que habitan el país. 
A las cuatro de la tarde del miércoles, Sánchez 
de Lazada apareció por cadena nacional. Visi
blemente demacrado y con su habitual acento 
"gringo" prometió retirar del Parlamento el 
proyecto de presupuesto, que incluía el im
puestazo, y convocó a la pacificación del pafs. 
La poca eficacia de su discurso, que finalizó con 
un lacónico "Dios salve a Bolivia" lo obligó a 
reaparecer pocos minutos más tarde, rodeado 
de los Comandantes en jefe de la Policía y el 
Ejército, quienes convocaron a sus camaradas a 

· concluir los enfrentamientos que ya registraban 
decenas de muertos. 

El agotamiento del ciclo neoliberal 
A los pocos minutos del discurso presidencial, 
el líder de la oposición, Evo Morales, en nom
bre de las organizaciones sociales que coordi
nan las protestas, pidió la renuncia del presi
dente y vicepresidente, a quienes responsabilizó 
por los muertos, todos heridos de bala. Lo mis
mo hizo la oposición de derecha, encabezada 
por Manfred Reyes Villa, el gran derrotado en 
las presidenciales de 2002. 
Las grandes ciudades se fueron transformando 
en verdaderos campos de batalla, con movi
mientos de tropas, soldados cara-pintadas y las 
calles cubiertas por fogatas, regueros de piedras, 
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Argentina 

carruchos de gases recién lanzados y concene
dores de basura aposrados en las esquinas. Los 
punros esrrarégicos fueron ocupados por ran
ques y milirares armados con lanzagaces, fusiles 
y bayoneras. Mienrras grupos de manifescances 
inscaban a los soldados a "dar vuelca sus fusiles 
concra los verdaderos enemigos" y procagoniza
ban fuerces enfrenramientos con el Ejérciro. 
El jueves 13 de febrero, el país amaneció para
lizado por la huelga general convocada por la 
COB y el cese de acrividades - públicas y priva
das- decretado por el gobierno. Los dos días de 
enfrencamiencos dejaron un saldo de casi 30 
muertos, en ere policías, milicares y civiles (entre 
ellos una enfermera presuntamenre asesinada 
por un francotirador), que se suman a los 11 
muertos producto de la represión a los blo
queos de los campesinos-cocaleros de enero pa
sado. Un verdadero récord para un gobierno 
que lleva sólo seis meses en el poder. 
Mientras George W. Bush enviaba su respaldo 

por Pablo St e f an oni , 
desde Bo livia 

viana y sectores sindicales fabriles fuercemence 
golpeados por las reformas esrruccuralcs del pri
mer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-
1997), y en un hecho a rodas luces acípico en 
Argentina, fue la policía la que colocó al go
bierno concra las cuerdas. "La policía salvó a 
Bolivia del impuestazo ", rinila la publicación 
de izquierda El juguete rabioso, en su edición 
especial sobre el levancamienco, que desraca las 
limitaciones de la oposición de izquierda 
(MAS-MIP) para frenar al gobierno y avizora 
una nueva corriente generacional en la policía 
que combina "conciencia de clase en la base y 
espfricu solidario y cívico en las nuevas genera
ciones de jefes y oficiales". Según el semanario 
"esca emergenre generación de policías, muchos 
de ellos con estudios universitarios, ha impac
rado profundamenre sobre la estruccura institu
cional con el surgimiento de una ética profesio
nal radicalmente opuesta a la de esa policía de 
los afios 80, penetrada por el narcocráfico y la 

a uno de los gobiernos más fieles, 
y el FMI "lamentaba la pérdida 
de vidas humanas", Evo Morales 
denunciaba que "el jefe de Esrado 
prccende dar un aucogolpe por vía 
de la clausura del Parlamento". 
Pese a lo ocurrido en otros países 
latinoamericanos (iArgenrina!), y 

En medio de los combates, la guardia presidencial preparaba 
. la salida (en ambulancia) de Sánchez de 

corrupción", lo que explicaría, en 
parce, las caracceríscicas del motín 
concra las medidas económicas del 
gobierno y el apoyo social recibido. 
Mienrras canco, y contra los vientos 
de cambio que soplan en el país -y 

Lazada y algunos de sus ministros, mientras soldados 
prendían fogatas adentro del Palacio para contrarrestar los 

efectos de los gases lacrimógenos. 

a la emergencia -con fuerces cuestionamiencos 
al "modelo"- del movimiento indígena-campe
sino en las pasadas elecciones presidenciales, el 
gobierno insisce en seguir aplicando las rececas 
del FMI y los organismos financieros interna
cionales que han empobrecido a la mayoría de 
la población y entregado el parrimonio público 
y los recursos esrrarégícos a las empresas trans
nacionales. 

MAS y del MlP), parece hoy insuficience, fren
te al agravamiento del conílicco social. 
Pese a haber recomaclo -provisionalmente- el 
control de las calles a parcir de un acuerdo con 
la policía, el gobierno ha sufrido un golpe del 
que no podrá recuperarse fácilmence. La rapi
dez con la que retiró el proyecco del "impuesta
zo", mosrró una debilidad que ha sido rápida
menre leída por los movimienros sociales, que 
solicitaron la renuncia del presidente y una 
nueva convocarori"a a elecciones p·ara decidir el 
futuro del país. Aunque hasca el momento la 
oposición política y social ha mostrado una ini
ciativa limitada para orienrar la procesta popu
lar y en gran medida fue sorprendida por la 
magnirud de los hechos. 
En las jornadas del 12 y 13 de febrero ha vuel
co a la escena la alicaída Central Obrera Boli-

en casi roda América Latina- el Go-
ni sigue arrincherado en medidas an

ti populares y fondomonerarisras que día a día 
agravan el conflicto social y las caracrcrísticas 
insurreccionales que típicamente asume la lu
cha reivindicaciva en Bolivia, uno de los países 
más empobrecidos de América Latina. 
Por eso muchos bolivianos se pregunran hoy si 
la "defensa de la democracia" pasa por soscener 
a un gobierno cada vez más dependiente del 
apoyo del Ejército y la embajada de EEUU, o 
por la convocatoria a una Asamblea Constitu
yente que les permita recuperar la decisión so
berana acerca del fucuco político y económico 
del país, previa recuperación de sus recursos na
rurales hoy cransnacionalizados. 

Las malas lecruras del gobierno acerca de su 
propia forraleza, junto a su absoluta dependen
cia de los dicrados de h1 embajad;1 (norteameri
cana), ocupada por el "duro" David Greenlee, 
ha llevado a un· callejón sin salida las mesas de 
diálogo puestas en marcha para desactivar el úl
timo conflicco cocalero. La imposición del "ro
dillo parlamentario", frenre a los aun inexper
tos dipucados indígenas y campesinos (del 
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Notas sobre una 
El largo vía crucis de los cuerpos legislados por los conceptos que fueron definiendo 

los padres de la iglesia, son marcas, lonjas hechas a fuego en la memoria colectiva e individual. 
Beto Ceballos describe con dominio inusual el derrotero de este 

mandato que aún retumba en nuestras vidas y en nuestra carne t rémula. 

Liminares 

Indudable es, más allá de la fe, que el cristianis
mo impuso una inrerpreración del mundo, un 
modo singular de concebir la vida, la muerte, las 
relaciones interpersonales, el sexo, el amor. 
El cristianismo produjo un quiebre del tiempo 
cíclico del paganismo. El romano creía en la 
exiscencia de ciclos cósmico-históricos de naci
mienco, desarrollo y decadencia que limitaba ro
da obra humana. La visión de un tiempo circu
lar abrirla paso posteriormente a una concepción 
lineal del tiempo, }'con él la abolición del carác
ter definitivo de la muercc11>. Por primera vez en 
la hiscoria se afirmaba que un hombre había re
gresado de la muerte y no sólo eso, sino que pro
metía hacer partícipe de su vicroria a todos aque
llos que creyeran su prédica. Se introducía en el 
mundo el concepco de inmortalidad de un mo
do desconocido hasta ese momento. R. H. Ba
rrow analizó las inscripciones funerarias prove
nientes del siglo T y 11 de nuescra era y compro
bó que fueron utilizadas como un mecan ismo de 
trascendencia. aún así muchos de esos mensajes 
dejaban encrever una marcada desesperanza; só
lo en los epitafios cristianos se encuentra una 
afirmación positiva de certidumbre sobre la vida 
de ultracumba. C! l 

El criscianismo significó el criunfo del Dios pa
triarcal hebreo sobre las divinidades femeninas 
de la fecundidad. Fijó un miro 1'111ico y definiti
vo a rr:wés de dos vías, la coercitiva y la ideoló
gica, aboliendo b pluralidad <ld intercambio 
simbólico que se expresaba en los mi ros anriguos 
y que constirufan un reflejo de la densidad de la 
vida comunitaria. Esa masa abierta de creación 
colectiva se verla reducida a un miro que no ad
mitía reebboraciones posceriorcs, un rclaro obli
gatorio al que sería limit:tda toda la experiencia 
hum:ina. 111 Cuenta George Steiner que los hisco-

fI 

riadores de la religión coinciden en marcar el na
cimiento del concepto de Dios mosaico es un 
hecho único en la experiencia humana sin nin
guna idea comparable en algún otro lugar o en 
alguna otra época. Las exigencias impuestas al 
hombre por esa idea son, como el nombre de 
Dios, indecibles. Se ordena al cerebro y a la con
ciencia que crean, presten obediencia y amen 
una abstracción más pura y más inaccesible a los 
senridos que la más complicada de las operacio
nes matemáticas. Sólo la imagen de Cristo y la 
iconografía del santoral habrían de aliviar esa pe
sada carga. 141 

El cristianismo logra imponerse mediante una 
decisión política del Esrado en el siglo IV (38 1 ). 
La eliminación del paganismo se realizaría, para
dójicamente, empicando en favor del cristianis
mo lo que hasta el siglo pasado había sido em
picado en su contra: la violencia y la persecu
ción. La unión secular-religiosa produjo, no sólo 
la paganización del cristianismo, que se vio obli
gada a absorber una legión de idolatrías vulgares 
1~1• sino que significó la ruina definiriva de Roma 

La religión cristiana hizo del cuerpo 
el sitio de la muerte, de la afirmación del 

deseo, el antagonista del espíritu. 

por la asimilación de una numerosa masa parasi
taria que se sumaba al ya dilatado aparaco buro
crático del bajo imperio '61

• El destino de la Ro
ma eterna se asoció con la erernidad de una fe 
destinada a preservar su herencia cultural. Sería 
el reinado de la iglesia, entonces, mediante su 
prosdicismo religioso la que prometía un nuevo 
"período de oro" en el que sobrevendría paz y fe
licidad para el género humano. Gran porción de 
la Edad Media estará desrinada a cumplir esa 
empresa, crarando de reproducir el reino de Dios 
en la cierra 

La Batuta 
'2 f/Ut. fil iuiJ,, llllc.ill 
l'a .Jl&úú:a CM.ic11 

Conducen: íllto Heae<o y Gccordo .AJvo1az Peralto 
El único p1ogomo rod1d dedicado o lo d lusl6n 

de lo MúSco 06slc:o 

por LT29 Rodio Vmndo Tueno 
Todo< los domingos dr 1 h 15 In. 

Teología, sexualidad y cuerpo 

No pretendo hacer una hisroria exhaustiva de la 
representación que la reología ha tenido del 
cuerpo a través de los años, sino sólo demoscrar 
la influencia de ese pcnsamienco en nuescra cul
tura occidental. 
Según expresa Robinson: "De las casi ochenca 
parces del cuerpo mencionadas en el antiguo ces
camenro, no existe ninguna palabra que designe 
el conjunro. Casi codas sus parces pueden servir 
para representar el codo, ya que las funciones de 
la personalidad se ejercen por medio de una 
enorme variedad de órganos, sean físicos o psí
quicos, indiferencemencem." El único término 
en el antiguo testamento cuya referencia tiene 
un sentido más o menos dual. es basar cuyo sig
nificado liceral sería carne. El recurso retórico 
por excelencia para designar el cuerpo en el anti
guo testamento será la sinécdoque. '81 

La distinción emre cuerpo y alma -que no pro
vendría de la culrura hebrea sino de la filosofía 
griega- abre el escenario a un concepto un tanto 
más complejo: no se posee un cuerpo, se es un 
cuerpo. La imagen que tenían los hebreos era la 
de un cuerpo animado y no la de un alma en
carnada. el cuerpo representaba la personalidad. 
Será el pensamiento griego quien iniciará la dis
gregación del cuerpo que se perpecuará en el 
pensamienro crisciano y hallará su última expre
sión en el campo cienrífico. 
Dos son las palabras griegas empleadas en el 
Nuevo Testamento para referirse al cuerpo, sarx 
y soma. Soma se ha co nservado en nuestro léxi
co. San:, en cambio. ha traído mayores dificulca
dc:s para su empleo. San Pablo la utiliza indiscin
rameme posibilitando la confusión respecto a su 
significado (2 Cor. 4: 1 O, Rom. 6:6. 7:24,etc.). 
L1 palabra s.1rx -carne- puede design:tr el cuer
po humano como en San Juan 1: 14, o como en 

Muebles . Decorac1on 

Ustas de casamiento 
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por Beto Ce b a llo s 

tea 1 og í a de 1 cuerpo 

A Gustavo Vare/o, que sueño y espero 

San Pablo designando la "sustancia carnal". Por 
sustancia carnal debemos entender no la mate
rialidad del cuerpo, sino la naturaleza depravada 

que el hombre ha heredado como consecuencia 
del pecado original. En esce sencido, la carne se 
define como la suma de los instintos humanos, 

no como fueron recibidos de mano d el creador, 

La espiritualidad occidental se 
construye sobre la aversión al cuerpo 

y la negación de la vida. 

smo como quedaron después de haber sido tor
cidos y convertidos en anormales por el pecado. 
N i más ni menos que la nacuraleza humana en 
su condició n caída, debi litada y desorganizada 
por la impronta heredada de Adán. De este mo

do la palabra Silrx no se limita al cuerpo sino que 
lo incluye. 
La oposición alma-cuerpo surge de la lectura que 
los primeros padres de la iglesia hacen de San Pa
blo, influenciados por el maniqueísmo y el neo
platonicismo. La religión cristiana hizo del cuerpo 
el sitio de la muerte, de la afi rmación del deseo, el 
antagonista del espíritu. La exaltación del espíritll 
supuso el desprecio del cuerpo, al que es necesario 
someter mediante la disciplina y el castigo. 
Dicha interpretación dará lugar a las flagela
ciones corporales que se tornarán frecuentes en 
los siglos I1 y IIJ d.c y que obligarán a autores 
como San Agustín a desliteralizar pasajes como 

el de Ma rco V: 29 y 30, que p roveían el basa
mento doctrinal en que se sustentaban dichas 
prácticas. Las mutilaciones eran comunes, en 
especial la casrración, el ejemplo típico lo cons
tiruye el teólogo alejandrino Orígenes, que se 
castró durante un oficio religioso. Sar Jeróni

mo refiere en sus epístolas su lucha con el d e
seo, y es probable que una empresa de propor
ciones colosales como la traducción de los tex-

* UNA 
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ros sagrados de sus fuenres primarias al latín 
vulgar -de allí el nombre Yulgarn con el que 
será conocida-, halla sido una forma de peni
tencia para aparrar de su menee los deseos car
nales. 
San Agustín intenrará poner freno a estos exce
sos . El cuerpo como toda creación divina será 
considerado bueno, al igual que codas sus fun
ciones, sólo que ha sido herido como conse
cuencia del pecado original. Agustín concebirá 
al hombre como un ser enreramence corrompi

do e incapaz de roda obra buena sin la inter
vención de la gracia. Hablará de lo que San Pa
blo designaría como naturaleza carnal en tér
minos de concupiscencia, un vocablo de pro

cedencia bíblica milizado algunas veces por 
San Pablo. San Agustín hace de la fornicación 
el pecado mortal por excelencia, el origen de 
todos los males del hombre, y dirá que la con
cupiscencia no ha de identificarse con los ape-

ricos sexuales, aunque esros consti tuyan el 
ejemplo más claro del dominio de la concupis
cencia sobre el hombre. La sexualidad, creada 
buena, ha sido alterada al punto que conlleva 
la idea de pecado, por eso el hombre no puede 
realizar el acco sexual s in aparcar su vista de la 
contemplación de Dios y fijarla en los seres 
creados. De este modo, y anre la inevitabilidad 
de la procreación, el acto sexual es convertido 
en úlcima instancia en una práctica idolátrica. 
En La ciudi!d de Dios, libro que consticuye un 

canto fúneb re a la caída del imperio y en que 
Agustín desarrolla su visión de la historia, esta
blece una relación encre lo político y lo sexual. 
Roma cae como consecuencia de su relajación 
moral. Sirvió al propósito divino generando las 
condiciones materiales para la difusión del 
cristianismo, pero una vez cumplida su misión 
debía caer, irremediablemente, a causa de su 
maldad. 

33 años en. el mercado respaldan que no 
somos una empresa golondrina *iPil ¡epa está junto a usted! 

Mario Cingolani Servicios de Emergencias S.R.L emergencias médicas 
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Teléfonos d e Administración: (03462) 4218 16 - 438113 
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La virginidad 

He hallado dificulrades para reconocer el surgi
miento de la virginidad como valor religioso, es 
probable que su origen se halle en la religión ro
mana con las vírgenes vesrales. Importa a nues
tro recorrido, que la virginidad era un elemenro 
que se hallabá incorporado a la. religiosidad po
pular, vinculado con una "vida cristiana supe
rior". Los padres de la iglesia se ocupa(on excen
samenre del rema, por ejemplo Terruliano, Ata
nasia, Gregorio de Nisa, Juan Crisóstomo, Igna
cio de Anrioquía, Clemente de Alejandría, ere. 
La propaganda oficial exaltaba la virginidad opo
niéndola a las complicaciones derivadas de la 
unión matrimonial, cuya práctica era un deriva
do de la caída original . 
"Una vex creado esre universo y dispuesto cuan
to conducía a nuesrro descanso y provecho, p las
mó Dios al hombre, para el cual había fabricado 
codo. Formado el hombre, vivía en el paraíso, y 
de matrimonio no hay mención alguna. Necesi
tó ayuda, se le dio. Más tampoco entonces pare
ció necesario el matrimonio. No existía aún, y 
vivían sin conocerlo can dichosos en el paraíso 
como en el cielo, gozando del rraco fam iliar con 
Dios. Lejos estaban de sus almas el ardor de la 
concupiscencia, el deseo de la concepción , los 
dolores del parro y cualquier pensamienro de las
civia, sino que trascurrirán sus vidas adornadas 
con la virginidad como arroyo trasparenres que 
fluye de una fuenre cristalina( ... ) Más luego que, 
desobedientes al mandaco de Dios, quedaron 
converriclos en polvo y ceniza, junto con aquella 
dichosísima vida perdieron el encanto de la vir
ginidad(. .. ) ¿Yes ya el origen del macrimonio y 
de dónde provino el que pareciese necesario? De 
la desobediencia de la ira, de la muerte. Pues 
donde hay muerte, allí hay nupcias, y quitado 
aquella, desaparecen escas. La virginidad en cam
bio, no riene cales compañeras, sino que siempre 
es úc il , siempre bella y feliz, tanto ames que hu
biese muertes y nupcias, como después de ellas" (9> 

Sin embargo, la vi rginidad como estado superior 
no parece rc1~er suscenco bíblico a excepción del 

pasaje de 1 de Corintios 7:8-12; el arquetipo bí
blico no se halla represencado en la mujer virgen, 
sino en la esposa virrnosa cuyo rasgo discincivo es 
la fidelidad - caracreríscica que la diferencia y la 
distancia de la proscirura-. La culminación esca
tológica nos muestra a Crisco uniéndose a su es
posa del mismo modo en que Satanás termina 
dando origen a una gran ramera. 
Se comienza a discinguir encre el laicado y aque
llos que han sido llamados por Cristo a cumplir 
un rol más acrivo dentro de su Iglesia. Escos en 
virtud de la dignidad de su llamado deben abste
nerse de la corrupción del sexo. El sacerdote es 
quien ha renunciado a la morral carne femenina. 
La prohibición ya no es el cuerpo de la madre del 
complejo edípico, sino que se extiende a todo el 
género femenino. El cemor ya no es el incesto, si
no poseer una mujer para gozar con ella. La cs
piricualidad occidental se consuuye sobre la 
aversión al cuerpo y la negación de la vida. 
El sexo se vincula a lo corrompido, por la ver-

El "pecado" de Onán no es la 
masturbación, sino la interrupción del coito 

evitando levantar descendencia a su 
hermano para apropiarse de la totalidad 

de los bienes por herencia. 

güenza y la violencia que lo acompañan. Sólo la 
reproducción podía paliar este oprobio, de ahí 
que la ünica finalidad de la sexualidad sea la pro
creación. 
Aunque Agustín permaneció indeciso durance 
coda su vida con respecco a la doctrina rraduc
cionisca sostenida por Tertuliano y la doccrina 
creacionista, sosruvo que el pecado original solo 
podría rrasmitirse mediame la procreación. Así 
un nuevo ser venía al rnundo, pero nacía malde
cido por el pecado. 
Se equipara la sexualidad con el acco animal, el 
proceso procreacivo era meramente corporal. 
Aun dencro del matrimonio se exalcaba la absti
nencia, el sexo correspondía al cuerpo y el ma
trimonio escaba llamado a vivir una unión supe
rior que la de los cuerpos. 

Si un matrimonio no podía cener hijos, no había 
razón para que tuviera relaciones. En su cracado 
Contra Fauswm 15,7 San Aguscín afirma: "si se 
excluyen la procreación, los esposos no son más 
que viles amantes, las esposas proscirncas y el le
cho conyugal un burdel"Yº' 
A primera visea la aversión por lo femenino no se 
correspondería con ei hecho de que la imagen 
por excelencia del cristianismo sea el de una mu
jer virgen. León Rozicchner demosrró que en 
María aparece un cuerpo negado, mutilado, es
piricualizado, desprovisto de codo rasgo femeni
no. En esre sentido, me parece equivocada la 
afirmación de quienes sostienen que el cuico ma
riano representa una conrinuidad del cuico de las 
diosas femeninas de la fecundidad paganas, ya 
que en ellas el "soporre material" del cuerpo fe
menino, no sólo aparece expresado, sino que es 
exagerado reproduciendo el escado de la mujer 
encima, como una forma de celebración del se

xo y la vida. 
Tampoco resulta exrraño, prosiguiendo esa lógi
ca, que la bruja consciruyera un enemigo temible 
de la orcodoxia cristiana . La bruja no es sólo la 
mujer que conoce lo prohibido, lo que no debe 
saberse, sino también la mujer que goza plena
mente de su cuerpo. De allí que la imaginería 
medieval llegara incluso a crear una sexología de
monológica. 

La expiación 

En el siglo V111 d.c los pecados post-bautismales 
eran una preocupación para la iglesia. No podía 
repetirse el bautismo como mécodo de lavar los 
pecados del creyence. Por ello algunos posponí
an el bautismo hasta llegar a la edad madura, 
donde ya hubiesen dejado arrás los pecados de 
juvencud. Pero ral práctica discorsionaba el sen
tido original del bautismo como ricual de inicia
ción y de incorporación al cuerpo de Cristo. 
Ocra alternativa era el segundo bautismo del 
martirio; pero cal cosa sólo era posible en épocas 
de persecución. 
Por ülrimo, un tercer modo de expiar los peca-
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dos era mediance el arrepcmimicnco y la pcni
cencia. Tal fue el origen del sisrema pcniccn
cial '" . Con ello, aparecen los manuales peniten
ciales que esrablecían las diversas pr:iccicas que 
debían ser realizadas para expiar cada pecado co

merido. 
A los matrimonios estériles se les imponía la absti
nencia, el placer sexual era implícicamcnrc peca

minoso, esto se ve claramente, ya que durante las 
fiesras sagradas se prohibían las relaciones sexuales. 
Asimismo, no se permitía la realización del acto se
xual durante los períodos mcnsrruales de la mujer 

ya que se creía que podían nacer hijos deformes. 
Los pecados sexuales tambifo se hallaban con
signados en dichos manuales. Reproducimos 
parre de dos de ellos, en que se esrablccen los dis
timos pecados y la penitencia correspondienre. 

Polución nocrurna: Recitar 15 salmos y 7 días de 
ayuno. 
Polución deliberada (con ayuda manual): idcrn + 

20 días de ayuno a pan y agua. 
Fornicación de clérigos: 3 años de penitencia. 
Fornicación de obispos: peniccncia de 12 años 
Fornicación de laico: 1 año de ayuno a pan y 
agua (si nacía un hijo, un año más) 

Actos homosexuales 
Beso simple: 8 ayunos 
Masrurbación rnucua: 20 a 40 días de penitencia 
Felatio: 4 años de penitencia 
Sodomía: 7 años de penitencia. uzi 

En la edad moderna, lnglarerra se volverá pro

testante pero surgirá un grupo que considerará 
que la refo rma iniciada por el estado no será lo 
suficientemente radical, procurarán, entonces, 
imponer en cada parroquia un ministerio de pre
dicación espiritual y bíblico. Ya que ellos trata
ban de "purificar" la iglesia los ll::imaron purita
nos. Para ellos el sexo esrar:í desprovisto de 
amor, será un acto animal proveniente de la car
ne, el instinto sexual será pecaminoso y destina
do a la reproducción. Se impone, otra vez, elide

al ascérico. 
También aparecerán en este período siglo XV y 

XIX los manuales de moral. En ellos se distin
guía entre "pecados segün natura" y "pecados 
conrranacura" . Los pecados seg1ín natura con
remplaban la posibilidad de la procreación, en 
virtud de lo cual eran considerados menos graves 
que los pecados contra natur::i. La clasificación 
derivada de dios es la siguiente: 
Pecados según nacura: Adulterio, Fornicación, 

Incesto, Violación 

Pecados contra natura: Homosexualidad, Mas
turbación. 

Andanzas y desandanzas de Onán 
La práctica de la mascurbación no aparece men
cionada en la Biblia, algo extrafio considerando 
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que casi rodas las prácricas sexuales son consig
nadas. Quienes desean condenarla como prácti
ca inmoral utilizan pasajes como el de Romanos 
6: 13, donde Pablo recomienda a los creyentes a 
no presenrar los miembros al pecado. No obs

tame, el rexto clásico en la materia es la historia 
de Onán relarada en el libro del Génesis. En el 
siglo XVIII, un clérigo anónimo inglés utilizó 
expresiones durísimas para referirse a la auroesri

mulación sexual. En él esrablece un paralelismo 
entre dicha práctica y el pecado de Onán. Según 
relara el Génesis, Onán "vertía en tierra", lo cual 
era vinculado con el desperdicio de semen y mé

todos ant iconceptivos prohibidos por la orrodo-
x1a cristiana. 

En realidad, un análisis más detenido del relato 
demuestra que la falta de Onán consiste en su 
violación de la ley del levirato. Según Or 25: 
5, l O la ley del levirato obligaba, en caso de 
muerte del marido sin descendencia, a que un 
hermano tomase por mujer a la viuda para pro
porcionarle un hijo que llevaría el nombre del 
hermano fall ecido y recibiría la correspondiente 
herencia fam iliar. Esta medida tenía como fina

lidad evitar que la mujer contrayese nupcias con 
un miembro ajeno al clan familiar, originando 
litigios sucesorios. 

El "pecado" de Onán no es la masturbación, si
no la inrerrupción del coi to evitando levantar 
descendencia a su hermano para apropiarse de la 
totalidad de los bienes por herencia. L'ls refle
xiones del religioso inglés, sin embargo, lograron 
afianzarse en el discurso teológico y, aún hoy, 
onanismo es s inónimo de masturbación. 
En 1758 el físico franco-suizo Samuel Tissot es
cribió un li bro llamado Onanismo o rrarado so
bre los desórdenes que produce la maswrbación, 
en el esrablece muchas de las creencias que cons

tituyen lugares comunes en el imagi nario popu
lar. Toda act ividad sexual es potencialmente pe
ligrosa p:ira la integridad física porque agora los 
nervios hasta producir locura. La masturbación 

se asocia con el exceso, sus consecuencias serán 
epilepsia, ceguera, hemorroides, imbecilidad y 

enredes 
interne t 

constituían un preaviso de la condenación eterna. 
El libro sembró un precedente que no tardó en 
ser imitado por innumerables "científicos" y mo
raliscas, se inven taron métodos de coacción co

rno las jaulas genitales, los cinturones de casti
dad, ere. Surgieron numerosas proce~imienros 
médicos como envolver a los jóvenes en sábanas 
mojadas frias, arar las manos a los posees de la ca
ma o arar las piernas junras. El límite de la locu
ra se dio en la labor de cienrificos destinados a 
crear sustancias de dudosa efectividad, que bus
caban disminuir el deseo sexual. Ya en el siglo 

XX, Freud recibió cartas de adolescentes que le 
informaban su decisión de suicidarse por no po

der dejar de masmrbarse. 
Con el devenir del tiempo, el discurso teológico 
sobre la sexualidad deberá enfrentar en nuestro 
siglo la confrontación de una disciplina q ue 
abordará la sexualidad desde una óptica diferen
te, se erara indudablemenre de la psicología mo
derna. Pero esa es otra historia. 
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Algunas palabras finales 

Podernos conclu ir diciendo que en occidente 
la espiritualidad ha sido enemiga de la sexuali
dad. El sexo y el goce del cuerpo serán siempre 
vinculados con el elemento corrompido del 

hombre. 
El d iscurso teológico no posee hoy el papel 
central que le concedieran orros períodos h is
tóricos, pero su incidencia en la conformación 
cultural de nuestra subjetividad ha sido enor

m e. No será ya la teología, sino el discurso me
diático, quien nuevamente convertirá al cuer

po en un enemigo. La imposibilidad que expe
rimeman los sujero de cumpl ir con los cánones 

estéticos de nuestro tiempo revivirá esta con
fro ntación histórica. Quizá sea necesario vol
ver a redimir el cuerpo de este nuevo m rento 
de hacer de él un sirio para la rnuerre. 
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El hombre que le 
El ex capitán de fragata Alfredo Astiz está preso, paradójicamente, en el país que garantizó su 

impunidad, no puede salir al exterior, no puede veranear tranquilo. no puede ir a 
bailar, no puede alejarse de la sombra protectora de la Marina. Desde el 1 º de septiembre de 1995, 

cada vez que sale a la calle se expone a escraches y repudios que lo esperan 
para recordarle que la impunidad total no existe y que no puede escapar de su pasado. 

Vos sos Astiz, ¿no? 
El rubio miró desdeñoso al cipo que lo había in~ 
terpelado. Enfundado en un elegance eraje de es
quiador ajustado al cuerpo. con una campera 
importada desabrochada, hasca enconces había 
estado esperando despreocupado la combi que 
seguramence lo llevaría al Cerro Cacedral. L1 mi
n ica que lo acompañaba, ni siquiera regisrró la si
tuación que había empezado a gcscarse. El ocro 
ílaco que rambién esraba en la parada de ómni
bus donde comienza la avenida Busrillo - la cos-

canera de la ciudad de San Carlos de Bariloche 
que bordea la cosca sur del Lago Nahuel Huapi-, 
campoco reparó en la acción que, protagonizada 
por un hombre rclacivamence joven, de conrex
cura pequeña, iba a desarrollarse y que habría de 
convenido en cescigo presencial involuncario de 
un hecho histórico. 

¿Es o no es? 
La mañana del l º de sepciembre de 1995, Alfre
do Chavcs circulaba despacio por Buscillo rum-

bo al cenrro. cuando de repence, le llamó la aten
ción un cipo rubio, más bien peciso, algo gordi
co, acompañado por una mini ca y ocro flaco, que 
esperaban en la parada sobre la mano de enfren
ce. Como en una película en cámara lema, la F-
100 se movió a paso de hombre. Con la venta
nilla baja, pese al frío, Chaves miró intentando 
responderse una pregunca clave. 

¿Y vos que harías si ce lo cruzaras? 
El recuerdo del diálogo con sus hijas, hacía po-

u 22 NoN·6li68l===================================== 



, 
pego 

por Osear Est e ll és 
ilu stración Rob erto Capdevil a 

una piña a Astiz 

cas mañanas, en la cálida cocina de su casa de 
Guardaparque Municipal del Llao Llao se le 
vino de repente. Chaves aceleró la camioneta y 
dobló a su izquierda por detrás de la plazolera 
San Marcín. Mienrras esperaba que los autos le 
dieran paso para retomar por Busrillo, volvió a 
mirar hacia la parada de ómnibus. El rubio no 
parecía estar armado. A cravés de la campera 
entreabierta se le vela el traje de ski, pegado al 
cuerpo, sin ningún bulco sospechoso. Estaba 
hablando con la minita. El flaco que estaba 
junto a ellos podría llegar a ser un custodio, si 
bien no tenía pinta de milico. Avanzó por la 
costanera, retomando hacia fuera de la ciudad 
y pasó más despacio. Los cruzó al lado. Era. 

SI. ¿Y vos quién sos? 
La respuesta le sal ió seca, cortante. Con la voz 
segura y despectiva de los que están acosmm
brados a mandar. Asciz había salido temprano 
del Horel Islas Malvinas, de la Armada, apenas 
unos metros enfrente, sobre la calle San Mar
rfn, cerca del Cenero Cívico. Desde hada va
rios días se rumoreaba sobre su presencia en 
Bariloche. Varios inregrantes de los organis
mos de Derechos Humanos de la ciudad -en
tre los que se conraba Alfredo Chaves- habían 
esrado comenrando acerca de la actitud a to
mar en caso de confirmarse la noticia, pero no 
se había resuelro nada en panicular. 

La verdad, no sé qué baria. 
Lo había pensado rancas veces. A mediados de 
1978, cuando esraba haciendo la conscripción, 
Alfredo había sido derenido y alojado en el 
campo de concentración conocido como El 
Vesubio. A los pocos meses, lo liberaron y lue
go fue reincorporado al Ejército, en ocasión de 
las movilizaciones que se produjeron por el 
conflicto limítrofe con Chile, posceriormenre 
cancelado por las gesriones del enviado papal, 
el cardenal Samoré. Un absurdo más, encre to
dos los que jalonaron el horror de aquellos 
años. De la "colimba" al campo de concenrra-

ción y vuelca a la "colimba". 

¿No estás cansado de repetir siempre la misma 
biscoria? 
Alfredo Chaves roma mace despacio y cuenca 
que su hija mayor está a punto de hacerlo 
abuelo. Cuenra que el invierno es duro en Ba
riloche. Que los guardaparques municipales 
tienen muy pocos medios para mancener los 
senderos del bosque más o menos transitables. 
Que está organizando una cooperativa de reci
clado de residuos que ya está dando trabajo a 
l 5 familias de desocupados. Que está por lle
gar un camión recolector de residuos que la 
Municipalidad de Buenos Aires ha dado deba
ja, pero que dios lo pueden rcacondicionar pa
ra convertirlo en un móvil todavía útil. Cuen
ta que parcicipa junco a un moncón de compa
ñeros en el Comicé por los Derechos Humanos 
de Neuquén y Río Negro. 

¡Yo soy el que re va a romper la cara, hijo de 
puta! 
Ya completamente convencido, Alfredo Cha
ves pasó frente a la parada de ómnibus y esta
cionó sobre la banquina, unos metros más ade
lante. No le quedaba ninguna duda. Dejó la 
qmioneca en marcha. La vieja Ford F-100 no 
arrancaba bien y siempre era mejor concar con 
la posibilidad de salir de raje si las cosas se po
nían bravas. Caminó hacia el grupo decidido a 
encarar al rubio. Repasó mentalmente los deca
lles. Primero: era él. Segundo: no estaba arma
do. Tercero: el otro flaco pareda no tener na
da que ver. Cuarco: la vía de escape escaba ase
gurada. Quinto: no sabía q ué iba a hacer. 

A veCG.S me pregunto cuántos habrán soñado 
con una oportunidad así ... 
Alfredo Asciz: el Angel Rubio, el Cuervo, Gus
tavo Niño, Alberco Escudero. Un símbolo de 
la represión, del horror, de la impunidad. El ti
po que se infiltró en el grupo que se reunía en 
la Iglesia Sanca Cruz y marcó a doce personas 
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para que las secuestren, entre ellas, tres Madres 
fundadoras del movimiento: Esther Ballesrrino 
de Careaga, María Ponce de 13ianco y Azucena 
Villaflor de De Vincenri. El tipo que desata 
dos de los más impactantes confliccos interna
cionales de la dictadura: el caso de la adoles
cente sueca Dagmar Hagelin y el de las monjas 
francesas Alice Domon y Léonie Duquet. El ci
po que al decir de Uki Goñi, periodisca y es
critor de Judas, la verdadera historia de Asciz, 
el infilcrado, " .. . encarna el inconscic:nce colec
civo de fa ESMA ". El cipo que se infilrra en un 
grupo de ex iliados en París y cuando es descu
bierto debe huir a España a pie. El lagarto que 
se rindió a los ingleses sin disparar ni un solo 
tiro en las Georgias. El tipo que es canjeado va
ya uno a saber por qué o por quién y devuelco 
por la Thatcher. El cipo que se benefició por la 
aplicación de las aberrantes leyes de Obedien
cia Debida y Punto Final. El tipo que fue de
clarado persona no grata por el Concejo Deli
berante de Bariloche. 

¡Saquen a esce loco! 
Para la micología periodística y la mayoría de 
la gente, fue una sola piña. En rigor, fue una 
paliza. Cuando lo ruvo a tiro, lo midió y sacó 
un direcro de derecha con todas sus fuerzas. La 
piña impactó en el medio de la cara, jusco de
bajo de la nariz. Astiz retrocedió aconrado y 
sangrando, y alzó las manos haciendo un gesto 
mecánico destinado a cubrirse de la lluvia de 
golpes que se le venía encima. La minita se pu
so a gri rar, histérica. El flaco - que, definitiva
mente no era un custodio- se borró. Asciz sólo 
atinaba a defenderse. Alfredo Chaves era impa
rable. Una m:íquina implacable que pegaba e 
insulraba sin descanso. Rodaron trenzados ha
cia la avenida, inrerrumpiendo el tránsico. Na
die podría decir exactamente cuánto duró la 
pelea. Lo suflcienre como para que se formara 
un gran embotellamiento, habida cuenta de 
que la avenida Bustillo es el eje por donde cir
cula la gente que se moviliza enrre el cenero de 
la ciudad de Bariloche y los principales puntos 
de interés rurísrico más conocidos como el Cir
cuico Chico. 

exactamente lo que tenía que hacer. Se imagi
nó a una de las Madres de Plaza de Mayo, o a 
un ex-detenido pasando con el ómnibus y mi
rando por la ventanilla cómo esre tipo esraba 
por ir a esquiar lo más tranquilo y sintió un de
seo irreprimible de pegarle, de lastimarlo, de 
hacerle sentir todo el repudio, coda la bronca, 
coda la impocencia acumulada durance rancos 
años. Por eso cambién la paliza fue verbal. 
Mientras le pegaba, C haves no paró de insul
tarlo, de rebajarlo, tracando de provocar una 
reacción que nunca llegó. 

Puto ... cag6n ... maric6n ... cornudo ... asesino ... 
Alguien lo agarró por detrás y lo levantó en vi
lo. Chaves se resistió hasra que se dio cuenta 
que era un amigo que se había acercado atraí
do por el cumulco. Este amigo, un rugbier 
enorme, con el que solía jugar al fútbol, lo sos
cuvo en el aire, mientras le hablaba tracando de 
tranquilizarlo. Sin hacerle caso a sus protestas, 
lo arrascró hasca su auco y lo sacó de la zona del 
incidente, alejándose del embocellamienco y la 
gran cantidad de curiosos que se habían amon
conado. Unas cuantas cuadras más :idelante, ya 
más tranquilo, Alfredo pudo hacerle encender 
a su amigo que solamente quería volver a bus
car su camioneta. Cuando regresaron, la situa
ción se había normalizado, el tránsito se había 
rescablecido, los curiosos se habían dispersado 
y no había policías a la visea. La F-100 codavfa 
esraba en marcha. 

No me diga eso que me obliga a condenarlo. 
El ex capicán de fragaca Alfredo Astiz nunca es
peró que en una esquina cualquiera de un bu
cólico y aristocrático cenero turístico de invier
no, el destino le fuera a salir al encuenrro. "Ci
vilizadamente", corno actúan los milicares 
cuando no cscán de servicio, planreó las cosas 
en la Justicia, denunciando a su agresor. El ex 
prisionero Alfredo Ch aves fue procesado por 
lesiones leves. El J ucz que encendió en la causa 
no quiso aceprar que el acusado había actuado 
fríamente, con plena conciencia de sus actos, 
con premedicación y alevosía. "Emoción vio
lenta", diccaminó en un fallo ejemplar, dándo-
le el sobreseimienco definitivo a Alfredo Cha-

de Asciz como símbolo de la represión durante 
la dictadu ra milicar. 

Nunca pedimos permiso. 
T odos los años, cada 1 ro. de sepciembre, al 
principio en fo rma espontánea y luego cada 
vez más organizadamente, la comunidad bari
lochense fue reuniéndose frente a la parada de 
la avenida Busrillo a celebrar el aniversario de 
"una piña simbólica". Nadie pide permiso. Se 
corca el rránsito. Se recuerda el episodio. Se 
griran consignas. Se escuch:i a los oradores. Se 
festeja con grupos musicales. Se vive como una 
fiesta por la memoria y contra la impunidad. 
Los muchachos de La Renga vienen a tocar 
gratis. Algunos años llegaron a juntarse más de 
6.000 personas. Alfredo Chaves sigue trabajan
do como guardaparques municipal. Pese a que 
siempre cultivó el perfil bajo, la gente sabe 
quién es y se lo reconoce. Algunas veces habló 
en los accos. Sigue crabajando en el área de De
rechos Humanos e impulsando proyectos soli
d:irios, como el de la cooperativa de reciclado 
de residuos. Escá orgulloso de lo que hizo y no 
l_e molesca que se lo pregunten. Vuelve a con
carlo con la misma sencillez y la misma pasión. 
Cada vez que Asciz procagoniza alguna apan
ción mediática, lo suelen llamar de la lejana 
Buenos Aires para ponerle un coque de color a 
una nota periodística. 
Si el hombre es un "animal simbólico", a Al
fredo Chaves le cocó la suene de protagonizar 
un acto pequeño, anecdórico, que desencadenó 
una posibilidad enorme: la de hacerle sentir en 
carne propia a una figura emblemática de la re
presión, todo el repudio de una sociedad que 
no quiere olvidar ni perdonar a los asesinos. 

Pensé en las Madres... ves, reflexionando, de manera por en ronces un 
Alfredo dice que cuando lo tuvo enfrente supo canco desusada, sobre el c:irácrer emblemático 
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