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~ego~·ios y pasiones 
Sin medias t intas, cuando se 
habla de Fútbol en Argentina se 
habla de lo mejor y lo peor de 
nosotros, de las pasiones más 
nobles y las peores bajezas. 
Gambeteando simplismos, 
paramos la pelota para pensarnos 

~ a los argentinos y nuestra rklación 
con el fútbol, con la seriedad 
(y la sincera pasión) que el 
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H 
ay quienes sostienen que la pasión no se explica. Analizar1a racionalmente es 
vaciarla de sentido porque no da todo lo mismo, hay algo más allá de la in
tensidad, hay un gran mundo que transgrede los límites de la propia razón. 
Caso contrario daría igual el béisbol que el fútbol desde el punto de vista del 

deseo. Sin embargo, iniciada la Copa del Mundo, seguimos discutiendo sí está bien 
que se vea o no en las escuelas el Mundial. Jamás se plantearía el mismo cruce de 
ideas ante la proximidad del campeonato mundial de cualquier otro deporte, o de las 
higiénicas Olimpiadas del higiénico atletismo, tan a gusto de la moral disciplinar positi
vista propia de un Occidente no tan posmodemo. Cuando el hombre llegó a la Luna -y 
nosotros en pleno onganiato- no se discutió tampoco sí era correcto o no interrumpir 
las clases para que los estudiantes vieran a Atmstrong repetir su estudiado: ·1~s a small 
step fer a man ... •. La ciencia cristina triunfaba sobre el comunismo. Pero el fútbol car
ga con demasiados si¡lflificados de transgresión corno para que el súper yo criollo 
acepte que sea oficial que los chicos vean patear la pelota desde Alemania. Mientras, 
el ello criollo de los papis hará que no haya oficina en la que no se interrumpan las ac
tividades para ver cómo los 23 de ahora defienden la blanquiceleste (iy qué los docen
tes disciplinen a los chicos!). Mientras tanto, ta institución que más pasíones despierta 
entre los argentinos, sígue manchada de mafia, porque hay mucha pasión puesta en 
las gambetas y en los tablones como para detenerse a pensarla. 

Del potrero al plasma 
Hoy las canchitas de fútbol cinco - a la canchita de arcos de remera la privatizó el pro
greso- son uno de los pocos espacios en los que nos organizamos como grupo para 
desarrollar una actividad colectiva más allá del pragmatismo (comercial). En la cancha 
somos capaces de desplegar un esfuerzo (¿absurdo?) que ahorraríamos en cualquier 
otra actividad, y siempre debemos hacer1o acompañados. 
Pero el fútbol pasa cada vez menos por lo que ocurre dentro de la cancha: pasa por el 
Oujo de dinero que va desde las piernas del pibe villero a los bolsillos de representan
tes-intermediarios, siempre con la complicidad de padres (lpadres?) cuyo trabajo es 
presionar a sus hijos para que sean los mejores, a costa de lo que sea (por algo decía 
Foucault que el poder se ejerce desde abajo hacia arriba); pasa por el dinero que viaja 
del bolsillo del fanático de country cerrado al de la tienda de electrodomésticos que 
vende plasmas líquidos de 15 mil pesos, y de allí, comisíones mediante, al fondo de 
inversión dueño de la maquiladora china en fa que se hacen por 100 dólares la pieza; 
pasa por el folklore violento de las tribunas, último espacio en el que las masas se ha
cen visibles frente a los incluidos, para danzarles a estos al compás de su machismo 
compensatorio. 
8 Íútbol era un juego de rivalidades, compañeros y héroes; con bajezas, pero bajezas 
de pelota manchada de transpiración. Hoy la pelota brilla con el brillo de los cátodos ... 
o los plasmas. 
No podíamos no hablar de fútbol en el número de este mes. lo contrario hubiera si¡lfli
ficado automargjnamos del gran tema sobre el cual girará todo, o casi todo, en casi to
do el mundo. Pero optamos por la pasión más allá del interés inmediato, por el potrero 
de la amistad, por reivindicar el compañerismo. Rescatar el sentido de juego colectivo 
que puede tener el fútbol, en el que un equipo no gana si no es justamente eso, un 
grupo organizado bajo noble tarea sín demasiado sentido más que la nobleza misma. 
Nuestro compañero Hugo Vázquez, en la Lote 20, allá por Febrero de 1999, se atrevía 
a espetar, de modo caso profético: "Jugar por jugar, y no para ganar, transpirar por pla
cer, y no para comer. Éste es el peligro que el potrero encierra ( ... ) 
Lamentablemente están en franca retirada, acosados por una sociedad sumida en el 
pragmatismo más absurdo. los pocos que quedan, los que sobreviven heroic<Jmente ¿¡ 

la espada implacable del más deshumanízante progreso, son como postales de una Ar
gentina que no fue, un pnís que perdió la posibilidad de construirse a sí mismo tJ partir 
de lo propio, de lo legitimo. Un país que pudiendo elegir entre potreros o shopping, eli
gió shopping. Un país que pudiendo ser, eligió parecer. 
8 sistema tiene reservado para el fútbol otro lugar. Un fútbol en mmonfa con la lógica 
del nuevo mundo. Un mundo transmitido por cable directamente al living de cada ca
sa. Un mundo que espera convertimos en meros espectadores de todo aquello que 
debiéramos sentir en la piel. Un mundo que visto de lejos se parece a una pelota, y al 
igual que en el potrero el dueño es un gordito recontra jodido que puede llevársela a la 
casa y dejamos a todos masticando gramilla". /i¡ J. :.y 
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E 
n un filme de 
Claude Lelouch, al 
pie de la Torre Eif
fel, resuena Bolero 
(1928) de Maurice 

Ravel, la famosa melodía que 
se empeña una y otra vez en 
recomenzar, volviendo cons
tantemente sobre sí misma 
con la sola variante de la com
binación de los diferentes ins
trumentos, desde el sutil pia-
11/ssimo hasta el fortlssimo fi
nal. 
Simultáneamente, sobre lín 
escenario circular que parece 
representar el mundo, la figu
ra del bailarín argentino Jorge 
Donn es la expresión física del 
rour de force que Ravel impu
so a sus propios compases, a 
los que buscó "agotar " hasta 
sus últimas posibilidades, co
mo si luego de oírlos nada más 
pudiera esperarse de ellos. 
¿Puede estarle reservado al 
plano cinernacográfico un des
tino similar? El cineasta chile
no Patricio Guzmán (1941) 
buscó concener en cientos, o 
quizás miles de planos, las pul
siones sociales en tiempos de 
la .ivía chilena al socialismo " 
bajo el gobierno de la Unidad 
Popular (1970.-1973), presidi
do por Salvador Allende. 

Entrevista Patricio Guzmán, director de La Batalla de Chile 

La batalla de 
Salvador Allende 

Lote estuvo con Patricio Guzmán, director de un clásico del documentalismo político, 
La batalla de Chile, y realizador de la biografía documental de Salvador Allende, 
"Cuando era joven pensaba que era mucho más vital filmar la masa que a este señor 
de gafas, que estaba por allá arriba, porque era más entretenido estar allí abajo, en 
la lucha de clases. Con mi última película saldo esa deuda con Allende." Con él tam
bién hablamos del nuevo socialismo chileno. 

'Cientos de miles de chilenos me despidieron con fervor al salir de mi Patria, y me entregaron el mensaje que lle traído a esta Asamblea Mundial. Es· 
toy seguro que ustedes, representantes de tas naciones de la Tierra, sabrán comprender mis palabras. Es vuestra confianza en nosotros lo que incre· 

menta nuestra fe en /os grandes valores de ta humanidad, en la certeza de qve esos valores tendrán que prevalecer. ¡No podrán ser destruidos!" 

Salvador Allende 
Parte final del Discurso de durante e l XXVII período de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. 1972. 

Como anticipándose al propósito 
final de Rodolfo Walsh de "dar tes
timonio en tiempos difíciles ", en
tre 1973 y 1979, en el exilio, Guz
mán compuso con ellos el fresco 
monumental de La bat211a de Chi
le, un documental de cinco horas 
sobre la caída del Gobierno de la 
Unidad Popular (editada en tres 
partes, ver Filmografia). Eran tiem
pos de esperanzas estrechas, que só
lo parecían ha.bitar entre los márge
nes del poema de Pablo Milanés: 
"Yo pisaré las calles nuevamenre/de 
lo que fue Santiago ensangrenra
da/y en una hermosa plaza libera
da/me detendré a llorar por los au-
sentes ... " 
A1 verlo hace pocos días, compro
bamos que sus planos conservan la 

film: Salvador Allende (2004), que 
es la biografía del presidente que 
murió resistiendo el golpe pinoche
tista. ¿Podremos descubrir algo más 
en ellos en un fucuro inesperado? 
Conocimos a Patricio Guzmán 
una tarde de sábado durante el pa
sado Festival de Cine de Mar del 
Plata. Esta es la charla que mantu
vimos con él. 
Las biograHas están por regla gene
ral centradas en d personaje biogra
fiado; en cambio wted narra la vida 
de un hombre, Salvador Allende, a 
partir de una consttucción colecti
va. Esto nos permite observar una 
unidad de estilo en su obra, espe
cialmente con relación a La bacilla 
de Chile. 
Patricio Guzmán: Si, así es. La ba-

Se dijo, machaconamente, mañana, tarde y noche, 
que (Allende) era un personaje negativo, nefasto, se lo 

denostó, se mintió, se inventaron historias, 
se transformó a Allende en lo peor, nadie dijo nada 

en su favor, la gente estaba aterrorizada. Pero pasó el 
tiempo y hasta la propia izquierda comenzó a decir: 
en realidad la reforma agraria la hicimos mal, etc. 

fuerza aluvional de cuando fueron 
rodados, con un plus adicional: 
ahora sirven también para resígnifl
car ese pasado. Es que Patricio 
Guzmán decidió mudarlos de con
texto y observarlos desde otro pun
to de vista. Se trata de un último 

talla de Chile es una película coral. 
A mí en esa época me parecía que 
entrevistar mucho a los dirigentes 
políticos -que los había en abun
dancia: el secretario general de un 
partido, el comité central, el comi
té regional, los encargados de base, 

"Al fin me encuentro 
con mi destino sudamericano. · 

Jorge Luis Borges 
Poema Conjetural. 1964 

esa cadena de personalidades nota
bles- era menos rico que filmar ac
ciones, que describir lo que estaba 
pasando colectivamente. Siempre 
me apasionó más trabajar la colecti
vidad, el movimiento de masas, que 
dos o tres dirigentes. Yo pensaba 
que expresar a través de la masa lo 
que estaba pasando era mejor que 
buscar porravoces, por eso aparecen 
muy pocos dirigentes y Allende 
aparece en contadas ocasiones. Es 
mi deuda que ahora saldo, porque 
como joven mí tendencia era más a 
la izquierda, era mucho más vital 
filmar la masa que a este señor de 
gafas, de traje y corbata que estaba 
por allá arriba a quien yo nunca sa
ludé, aunque le respetaba, y todos 
los jóvenes le respetábamos. Pero 
era más entretenido estar allí abajo, 
allí estaba la lucha de clases, las 
bombas, el enfrentamiento, la huel
ga, las exigencias más radicales, y 
por eso la batalla está en la base. 
En la película de Allende priorizo 
las acciones contra la dictadura que 
hoy ejerce la entrevista en el forma
to documental, se describen accio
nes, pero describir en sí es un arte y 
eso es lo que yo quería: describir ese 
proceso de una manera global, por 
eso es coral, porque no está en uno 
ni en otro sino que escá en todos, y 
cuando hice Allende tampoco quise 
entrevistar a codos los "exp enos" en 
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1\llcndc - ex dipurados, ex senado
res, hiscoriadores-, porque iba a ser 
busro parlanre rras busro parlante 
diciendo lo bueno o lo malo que 
era Allende. ¡No!, yo preferí darle la 
palabra a gente humilde y a mí mis
mo, porque yo parro diciendo que 
ésra es mi visión de Allende y que 
yo no hubiera sido el que soy si no 
hubiera sido por él. Y ese es el dis
posirivo de trabajo de esta orra pe
lícula. 

¿C6mo ve Usted d cinc como diá
logo? 
¿Tü re refieres a que yo genere algo 
con el cinc y rú me lo vuelves a dar 
a mí? 
Lo que sicnco con su cinc es que 
soy un espectador activo, que no es
toy sentado para escuchar un dis-

curso de alguien que me baja una 
linea; lo renové ayer cuando vi Sal
vador Allende, yo esperaba eso de 
usted, pero, bueno, siempre es bue
no corroborarlo (risas). 
Mira, yo siempre trato de dejar to
dos los cabos sueltos, abiertos, para 
que circule el aire, no cerrar rodas 
las puertas porque ¿quién las puede 
cerrar?, es tan difícil, hay que dejar
las como sugerencias porque la dis
cusión del hoy esrá en el pasado y 
csc:í en el hoy. 
Lo que esrá pasando en Chi le es 
que hay gente que habla en el hoy 
de Allende y hay elementos del ar
chivo que son el pasado mismo que 
están siendo recolocados, pero ro
das son puerras abiertas, todo que
da de nuevo en el punro inicial. Di-

gamos, ¿Es que Allende iba a poder 
conseguir a través de la vía pacífica 
ir más lejos ¿Es que esa creatividad 
única de él de hacer un marxismo 
atípico era posible?¿ Es que la dere
cha esraba dispuesra realmente, co
mo dice el embajador de Esrados 
Unidos, a aniquilar compleramenre 
este experimento, a aplasrarlo como 
un insecto, como dice (Richard) 
Nixon? Todo queda abierro. 
En su película usted expresa clara
mente que en la sociedad chilena se 
silencia a Allende. ¿Qué es lo que 
molesta de Allende: que como po
cos es un paradigma de honestidad 
y coherencia o que su decir y su ac
ción no van separados? 
Mira, durante los veinte años de 
dictadura, desde el primer día se di-

jo que Allende era ignorante, iluso, 
ingenuo, mujeriego, borracho, que 
no sabía nada de economía, que no 
sabía gobernar. Se dijo, machaco
namenre, mañana, rarde y noche, 
que era un personaje negativo, ne
fasto, se lo denostó, se mintió, se 
inventaron historias, se transformó 
a Allende en lo peor, nadie dijo na
da en su favor, la gente estaba ate
rrorizada. Pero pasó el tiempo y 
hasta la propia izquierda comenzó a 
decir: en real idad la reforma agraria 
la hicimos mal, en realidad no de
bimos haber nacionalizado el cobre 
así, en realidad debimos haber pa- ,.., 

e 
gado indemnizaciones a las compa- z. 
ñías norreamericanas, en realidad ~ 

no estábamos preparados para un .J 

gobierno de esre cipo, nunca había- OS 
lt 
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mos tenido el poder, en realidad ... 
en realidad ... en realidad ... Es decir, 
un retroceso después del bombar
deo sistemático con que nada de lo 
que se hizo estuvo bien; el fracaso 
llevó a reconocer que todo era un 
fracaso, el fracaso definitivo anuló 
todos los éxitos parciales; entonces 
te topas con una clase política que 
hace la cransición que hereda esra 
"herencia negativa" de Allende y 
enronces nadie habla porque si ha

blas de Allende estás hablando con 
u n lenguaje del pasado, estás tra
yendo a la mesa confl icros, codos 
ellos negativos. 
Por lo ranro cuando se habla hoy 
de Allende la gente riende a deci r 
"no sé, yo no rengo nada que ver, 
yo estud ié aquí, me formé acá, éste 

es mi proyecto". No hubo análisis, 
libros, ensayos, mesas redondas, 
debate en las poblaciones, en la 
universidad, en la superesrructura; 

todo fue ¡miremos hacia adelante! 
El resultado es que los jóvenes es
rán totalmente desinformados y a 
una enorme cantidad de gente 
aduka le cuesta mucho volver a re

conocer que ese pasado existió y 
que fue un pasado glorioso, lumi
noso y positivo. 
Yo hago un festiva l de cinc en San
t iago de Chile todos los años; all í 

estrené Allende hace dos años, asis
t ieron setecientas personas, la gente 
se senraba en el p iso, y terminó con 
una ovación interminable. Pero 
Sanriago tiene seis millones de ha
birantes, entonces eso no significó 
nada, no había ninguna televisión, 
ningún medio, ninguna radio, por 
lo tanto fue un acto privado de se
teciem as personas. Tiempo después 

Rcnata Sachse (N. del R: esposa de 
Patricio .. } y los productores hablan 

con cada uno de los distribuidores 
chilenos, que son ocho, y todos di
jeron sí, nos interesa, nosotros que
remos llevar una película chilena 
que estuvo en Canncs, pero cuaren
ta días después unos dijeron "no te
nemos experiencia en documenta
les", otros dijeron "tenemos mucho 
stock esre afi o, no vamos a poder 
atender a su película tal como lo 
m erece", o sea que "nos retiramos", 
otro, el m:is sincero, nos dijo "esta 

,., película es polémica, no me di s 
;;..; cuenca y quiero retirarme." Y dos 
~ chicos de treinra arios, inteligentes, 

_::¡ sin oficina, sin dinero, con dos or-
()6 denadores, se animaron. Nosocros 
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no les creímos, pero pidieron un 
préstamo, alquilaron una oficina, 
compraron diez copias, convencie
ron a los principales cines y la pelí
cula hizo setenta mil espectadores. 
Pero sin esos jóvenes no hubiera 
pasado nada, hubiera pasado como 

cho películas sobre Robinson Cru
soe, sobre Julio Veme, ni una, ¿qué 
significa esro?, que es un país ate
morizado por el recuerdo, la gence 
que habla del pasado es gen te del 
pasado que no sabe asumir el futu
ro, son antiguos, no se lleva hablar 

Allende era mujeriego, coqueto, le gustaba el vino, la 
buena mesa, bon vivant, bien vestido, bien educado, 

eso era lo que además molestaba a la derecha, que un 
presidente radical que quería hacer reformas radicales 

fuera capaz de entrar a un salón y de tener más 
presencia que el más "noble" de los reaccionarios. 

con La batalla de Chile, como con 
El caso Pinocher, como con La me
moria obstinada, que no se han da
do. Ninguna película m ía-ha sido 

pasada por la televisión y yo he he-

de eso, no está bien, no es de éxito 
hablar así. Hoy día, desde los dos 
úl timos años de Lagos se ha produ
cido un pequeño movimiento, la 
lista de los treinta y cinco mil cor-

Filmografía 
Patricio Guzmán 

(n. Santiago de Chile, 1941) 

- Director, Guionista -documental-largometraje-
-Madrid (/11) - Director, Guionista -documental-mediome-
traje
- Director, Guionista -documental-largometraje-
- Ca- Director (Héctor Fáver) -documental-largometraje-
-La isla de Robinson Crusoe (1999) Ca-dirección -do-
cumental-mediometraje- O 
-Chile, la memoria obstinada () Director, narrador -do
cumental-largometraje
-Pueblo en Vilo (1995) Director -documental-largometra-
je- . 
-La Cruz del Sur (1992) Director -documental-largome
traje
-En el Nombre de Dios (1987) Director -documental-lar

curados fundamentada, el desence
rrar y el desenterrar osamenras, el 
hecho de que Pinocher fue llamado 
a declarar unas veinte veces, que se 
le fotografió como reo, finalmente 
que se descubre que tiene cuentas 
millonarias en el extranjero, se lo 
humilla, se le transforma en un pe

lele y nadie da un centavo por él, 

eso hace que la gente de otro paso 
adelance. Pero recordemos que eso 
también vino de afuera, porque el 
que difu nd ió las cuencas bancarias 

fue el Banco RIGG de Esrados 
Un idos y fue (el j uez español Balca
sar) Garzón el que to mó preso a Pi
nochcc. Las cosas de afuera hacen 
que la gence se mueva denrro, y yo 
vivo fuera y soy el que más trabaja 
la memoria, entonces hay mucha 

gente que me odia porque no tra
gan eso, ¿cómo es posible, ¡los exi
liados vienen a darnos a nosotros 

lecciones!? ¡No!, el chileno es el 
pueblo más orgulloso, más egocén

trico que hay. Pero todo esto junto 
hace que la cosa vaya cambiando y 
vaya mejorando. 
Sumado al fracaso del neolibcralis-

m o ... 
N o ha fracasado, no ha fracasado, 
porque hay un sector de la pobla
ción que lo disfruta; es cierro que 

hay desigualdad, pero cuando tú 
vas en el Metro elevado, limpio, si
lencioso, y no t ienes ni un centavo 
para comer, pero vas en el Metro, 
vas mirando. Es fa lso cuando te di

cen que sólo el treinta por ciento 

gometraje- -- .. • . - a•rN.<+:i~".1 1.;.¡ 

i7i~i~-~~#'~~~~~~~c~~;;~~f:~~--l•r- t sAlvADóR;¡·:., 
~!ili~~~~~~d~is~f~ru~t!ª:,..• ~e;_,s_!más, es mucho más ... 

Chile es un país 

-La Batalla d~ ~hile / ~irector -docu- ~ ;...., . °"': 
mental-tres edrcrones- • ~ .• -~>-.:\to. 
El poder popular[RTF bookmark end: di- · . . , · ·._~"'"!!:-:.·· • ., 
rector1970] (1979) ~- __ ...,. 
(1977) ·:.: ~ ' .. 
La insurrección de la Burguesía (1975) .~~' _ 
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tor1960] (~971) Director -documental- , Al· LE N D1 E· ·, 
largometraje- · . 
-El Paraíso ortopédico, El[RTF bookmark ....:.:__·-···---··--
end: director1960] (1969) Director -do- ~=---:-;i;,... ~----=-~ 

muy organizado, 
muy disciplinado, 
no hay ausencia la
boral, la genre va a 
trabajar. Hay gente 
que va y viene en 

autobús y sólo tie
ne tiempo para que 
la mamá, b suegra 
o la esposa le lave 
su única camisa, se 
la planche en la 
mañana para que 
vuelva disfrazado 
de ejecutivo y así 
tratar de dis imular 

cu mental-largometraje
-La Tortura y otras formas de diálogo (1968) Director 
-ficción-mediometraje-
-EI tren de la victoria (1964)- Guionista - Director Joris 
lvens -documental-cortometraje-

su verdadera clase social que no cie
ne mucho, ocultarse detrás de un 
aspecto homogéneo. Pero va pen
sando en la hiporeca, en la deuda, 
en la tarjeta de crédito, en el cheque 
sin fondo, está ahí hasta que le da 



un ataque al corazón porque el es
trés se puede medir por toneladas. 
Sin embargo no está roto el país, va 
para arriba. M;ís si ahora Bachelet 
reparte como dice que lo va a hacer, 
aunque no se sabe, quizá va a re
partir un poco para tranquilizar las 
cosas, para que dure otros die-L años 
más. Anda a saber tú si en un mo
mento equis la cosa florece porque 
coda una masa de jóvenes enorme 
quiere esca información de los se
tenca mil, que eran jóvenes como 
ellos; hay mucha esperanza de re
constituir el tejido social a partir 
justamente de libros, de manifesta
ciones culturales, de películas ... 
Hay un momento muy interesante 
de la peUcula, donde un joven tra· 
bajador ferroviario dice que debi6 
"mandarse el pueblo", que Allende 
qullás no hubiera caldo si el pueblo 
en masa hubiera salido a las calles a 
apoyarlo. Allende no ruvo su dieci
siete de octubre de 1945 como tu

vo Per6n acá, pero claro, Per6n lo 
tuvo al principio, no al final cuan
do ya estaba desgastado .•. 
Destruido ... 
Cuando en 1955 tiraron las bom
bas sobre la Plaza de Mayo ya no 
hubo diecisiete de oaubre. Eso me 
hizo pensar a mí que la desvalori7.a
ci6n del gobierno de Allende se de
be tambifo a no ponderar bien 
quién era el enemigo. Mientras se 
podía haber producido ese hipoté
tico diecisiete de oaubre estaban 
en el Pacífico los buques de la ar
mada norteamericana listos para 
evitar que se produjera, como en 
un Acorazado Potemkin al revés 
(1). Hay en esta crítica tan cruel del 
gobierno de Allende una suerte de 
perd6n del enemigo, de pcrd6n del 
imperialismo. 
L1 propia izquierda ha tenido una 
actitud de condescendencia, de am
plitud, de dejar pasar; acuérdate 
que en los años ochenta se genera 
en Chile un movimiento de masas 
enorme en gran parte amparado 
por la Iglesia Católica a partir de la 
Vicaría de la Solidaridad, que era 
un verdadero bastión. Este movi
miento, que se expresaba todas las 
semanas con una protesta, fue au
mentando sin parar. Yo hice una 
película en esa época que se llama 
En nombre de Dios; fue la primera 
vez que yo volvía a Chile, tu veías 
ese movimiento de masas y pensa
bas bueno, aquí Pinochet tiene los 

días contados, y efectivamente los 
tenía contados, pero en ese mo
mento la cúpula política se pone de 
acuerdo con los militares y nego
cian la transición y apartan a este 
movimiento de masas, y ellos tec
nocráticamente organizan el nuevo 
Chile. Toda esa gente se quedó en 
su casa, es terrible eso, porque es 
gente que peleó mucho, que dio la 
vida, barrios enteros que fueron 
bombardeados sistemáticamente 
con helicópteros en la noche para 
reprimir, reprimir y reprimir, con 
muertos, víctimas, fumilias enteras 
traumatizadas, esa gente que dio la 
cara, quedó fuera del programa. 
Ahora Lagos mismo ha dicho, y Ba
chelet, que hay que buscar la equi
dad, hay que incorporar, pero ha 
habido un sacrificio que duró como 
veinticinco años de olvido de la 
memoria de todo. Lo que pasó es 
que la mitad de la izquierda traicio
nó y la otra ha seguido como pue
de, pero una mitad traicionó sus 

rantc el golpe, Edward Korry afir. 
ma que Allende podía haber elegi
do la comodidad pero no lo hizo 
porque quería entrar al panteón de 
los héroes marxistas leninistas, y lo 
que me cncant6 es la contraposi
ción que wted pone en las propias 
palabras de Allende, que dice que él 
no tiene pasta de mártir ... 
Claro, evidentemente, de ninguna 
manera, Allende era mujeriego, co
queto, le gustaba el vino, la buena 
mesa, bon vivanr, frívolo, bien ves
ddo, bien educado, eso era lo que 
además molestaba a la derecha, que 
un presidente radical que quería 
hacer reformas radicales fuera capaz 
de entrar a un salón y de tener más 
presencia que el más reaccionario, 
que el más "noble" de los reaccio
narios. El tenía porte, él sabía do
minar la gestualidad para imponer 
el poder. Como en ese famoso dis
curso en las Naciones Unidas, con 
su actitud corporal parecía estar se
ñalando: "Yo soy el jefe de estado, 

Hoy día, desde los dos últimos años de Lagos se ha 
producido un pequeño movimiento, la lista de los 
treinta y cinco mil torturados fundamentada, el 

desenterrar y el desenterrar osamentas, el hecho de 
que Pinochet fue llamado a declarar unas veinte 

veces, que se le fotografió como reo .•• 

ideales, su coherencia, traicionó a 
Allende. La propia hija de Allende 
ha dicho cosas que no debió haber 
dicho nunca: "este gobierno, que 
ha cometido tantos errores". Pero 
¿qué coño errores, cuántos errores 
han cometido ellos?, si es una cade
na de errores que viene del neolíti
co hasta ahora, y porque en tres 
años cometieron cuatro excesos ... 
¡No! Tú fíjate que eso de decir me 
gusta Allende, lo defiendo, me en
canta, estoy orgulloso, que yo lo he 
dicho por radio, deja a la gente per
pleja porque eso no se estila, esa 
sinceridad no está permitida, es pe
ligrosa, te socava, te crea demasia
das oposiciones. Porque el modo de 
ser chileno es muy prudente, tú no 
debes dar a entender nunca hasta 
dónde es lo que piensas sino gra
dualmente, de una manera absurda. 
Yo me crié en otro Chile donde co
do se decía. Es complicada la reali
dad chilena, es asfixiante, yo amo y 
detesto a mi patria, como nos pasa 
a todos, supongo. 
Hay una parte muy fuerte donde el 
embajador de Estados Unidos du-

quédese usted ahí, no me moleste." 
Eso tampoco se lo perdonaron; el 
embajador dice que era extraordi
nariamente civilizado. 
El tema del exilio aparece tan poé
ticamente descrito a través de los 
cuadros de Ema Malig. 
A mí me gusta mucho esa parte, es 
muy interesante el trabajo de ella; 
ella sigue haciendo eso, cada cuadro 
es un territorio que inventa golfos, 
bahías, volcanes nuevos, es como 
un planeta que ella está dibujando 
con animales que no existen. 
¿Y usted, sinti6 el desarraigo? 
No, no, mira fíjate que yo creo que 
uno anda con una mochila y en la 
mochila va la patria, y uno nunca 
puede sacarse esa mochila del cuer
po, de manera que da lo mismo 
donde tú vivas, está ahí, yo la sien
to, tu infancia está metida adentro, 
es imposible, es como la lengua, tú 
puedes estar veinte afios en un país 
que hable otro idioma y no olvidas 
el castellano. Yo creo que hoy día 
una de las cosas positivas de la glo
balización justamente es que tu te 
entiendes con un hindú en dos pa-

labras, y si hubiera una máquina 
para hablar el mismo idioma sería 
maravilloso porque los intereses 
son los mismos; con colegas docu
mentalistas holandeses, hindúes, 
chinos, viendo dos o tres películas 
en un día te haces amigo, son las 
mismas necesidades, los mismos 
problemas con los productores, los 
mismos guiones, el mismo deseo de 
dar a conocer cosas que no se cono
cen. Yo nunca he sentido nostalgia 
paralizante, nunca. Me gusta el vi
no chileno pero en Chile no hay 
cultura popular, mucho menos que 
aquí, no existe, hay cuatro platos 
locales pero es todo importado, los 
mapuches son trescientas mil per
sonas pero no me siento mapuche. 
Yo comprendo que un brasileño se 
sienta angustiado en Alemania, to
talmente angustiado, ahogado, 
imagina las palmeras, el bossa nova, 
la humedad. Pero argentinos, uru
guayos, chilenos, se adaptaban muy 
bien. Y Chile en todo ese tiempo 
durante el que estuve exiliado no se 
movió, era inmóvil. Ese esquema tú 
lo trasladas desde 1973 hasta el '94 
o '95 y es el mismo: impunidad, 
clase política pragmática, sin hori
zonte, sociedad civil desarticulada, 
injusticia social, sufrimiento. Es la 
misma discusión: Allende-Pino
chet, las mismas dicotomía~; hoy 
día no, en los últimos años de La
gos se restaura en la sociedad cierta 
dinámica que va a comenzar a in
ventar otras cosas; entonces ahí hay 
que ir a mirar lo que pasa porque si
no te quedas un poco fuera. Es un 
momento especial, por eso acepté 
hacer tres meses al año en una uni
versidad para justamente conectar
me mejor con lo que está pasando. 
Nunca he sentido nostalgia, más 
bien detesto la nostalgia, la saudade 
que hablan brasileños y portugueses 
es un concepto que no entiendo, 
bueno... casi toda la cultura popu
lar es boliviana, peruana, casi toda 
la cultura viene del norte, para nos
otros los griegos eran los peruanos. 

1y 

Now: s (l) El acorazado Potcmkin (Scrguci Eiscns-
tein, 1925) Los marinos de la nave, amoti- ~ 
nados por la mala calidad de la comida, se j 
rebdan también conrra la represión mili1ar 
de la población en el puerto de Odcssa. 07 



Jugar 
El tal ler supone hacer, jugar, compartir, 
aprender haciendo. Inreraccuar con otros 
en un ámbiro determinado. Pensar, experi
menrnr, imaginar, ordenar, crear, rrarando 
de involucrar a rodas las áreas creativas: 
plásrica, música, lengua, rcarro, expresión 
corporal y manual. 
La metodología taller es uno de los mejores 
recursos para codos los niveles educativos. 
Para ello es importante que los participan
tes se expresen libremente, sin presiones, 
sin copias y sin modelos. 
Lo más importante es el juego creativo, esa 
acción que permite desarrollar rodas las po
tencialidades internas y externas, siempre 
con la ayuda del coordinador del grupo. 

El taller de arte 
En la Edad Media el trabajo artístico no te
n ía grandes referentes individuales, no exis
tía "el artista", sino corporaciones y grupos. 
Con el Renacimiento nace el concepto de 
"el Arrisca" individual; con el Quarcrocenro 
y el Cinquecenro nacen los grandes escul
tores y pintores, pero a la vez. es la época en 

El Taller de Arte ... 
u l gar 

El taller es una forma de crear con otros, y a la vez la mejor manera de 
que cada artista proyecte su propio sello, que siempre es único. 

que se perfecciona el trabajo de taller: todos los 
grandes pinrores desarrollaban sus proyectos ge
neralmente con ayudanres o aprendices. Se had
an las preparaciones de los barn ices con sustan
cias naturales, mezclando los pigmentos para 
que salieran los colores, impregnando las relas 
con soluciones para que quedaran listas para 
empe-ar a trabajar. Así trabajaba Rembrandt 
Van Rijn (1606 - 1669) en su casa taller de 
Ámsterdam, Holanda. Y ya lo había hecho Mi
chelangelo Buonarroti ( 1475-1564), quien con
tó con numerosos ayudantes que colaboraron en 
su imponente obra de tipo muralística vaticana. 
El trabajo de taller evoluciona, y va trasladán
dose en el tiempo: en el Clasicismo, el Rococó 
y el Romanticismo. 
Los cubistas Picasso y Leger lograron ver de 
otra forma la profundidad, el volumen y el es
pacio. T ambién un grupo de italianos redacta
ron el manifiesto Futurista, basados en ideas 
compartidas con los movimientos vinculados a 
las primeras máquinas a vapor. Los expresionis
tas y los surrealistas crearon manifiestos y des
arrollaron sus ideas en el ámbiro del taller, rela
cionado a los estados de ánimo y los sueños. 
En la acmalidad hay varios ejemplos de grupos 
que crabajan en forma conjunta, donde cada 
uno desarrolla ideas y juntos arman el codo, la 
p roducción final. 
Podríamos mencionar al grupo Escombro de La 
Piara: cinco arriscas que elaboran un concepto y 

lo desarrollan a través de instalaciones en las que 
participan pincuras, objecos, libros de art ista, 
elementos manufacturados, imagen y sonido. 
El grupo Mondongo también forma parre de 
esta vanguardia, trabajando con imágenes de 
cuenros, Caperuci ta Roja, por ejemplo, y ar
mando la forma como rompecabezas enrera
mente hechos con bolitas de plasrilina y con al
gunos comestibles. 
Hace un tiempo visité el caller de Estela Pereda, 
en Buenos Aires; me había llevado hasta allí mi 
interés por el trabajo que ella realizaba basado 
en la tierra y sus habitantes del sur del país. 
Cuando entré a su inmenso taller me encontré 
con infinidad de obras de distintas series, de 
otras épocas y actuales. Todo era ella, y ella era 
codo. Cada arrisca tiene su propio sello perso
nal. Eso es el arre: la creación particular, el vue
lo hacia lo desconocido, la pasión por hacer. 

El artista docente 
Desempeñar los dos roles es un compromiso. 
En mi caso particular soy pintora desde hace 
más de treinta años y ando con mi carro de 
sueños y colores siempre cargado de proyectos y 
de ideas para real izar. Ser docente y estar frenre 
al taller, ante personas que esperan la palabra, la 
idea, el análisis, im plica una responsabilidad 
muy grande. Cada alumno espera un mensaje 
individual, y allí está el desafío. Siempre digo 
que el camino es largo de recorrer; aquí no hay 
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apuro, ni dcsa lienros, sólo bi.'1squedas y mucho 
placer. La perseverancia es fundamental. Mirar 
cad a obra y hablar sobre ella, ayudar a pensar, a 

encontrar el sello personal. Romper las escruc

curas, aflojar el cuerpo, las manos, dejarse llevar 
por los colores. Desarmar una forma conocida 

y d arla vuelta para verla desde ocro punto de 
visea. Observar imágenes de los clásicos y pasear 
por rodos los movimientos del arre, sólo de reo
jo, como para almacenarlas en el alma, para 
luego sacarlas cuando sea necesario. Porque lo 
importante es encontrar la propia imagen, la 
que nos idencificad como un esrilo propio y 

personal. 

El a rrisca docence debe ser cauro en la enseñan
za para repetir su imagen en los alumnos. 

H ace a lgunos aííos conocí la obra de Luis Feli
pe Noé, uno de los propulsores de la Nueva Fi
guración. Allí pude ver codo lo que era posible 

en el arte sin lími tes, sin esquemas, sólo la li
bercad, sólo la intención más pura del hacer. Y 
entendí que codo esrá permitido miencras sinta
mos con placer y sinceridad desde el alma. No 
hay recetas, sólo el trabajo y la continuidad, los 

silencios, el pensamiento y las manos sucias. /(y 

(' ) AngéliC1. Rochon ricnc m:ís de 30 años de experiencia 
como pimora, es Licenciada en Pinrura 
Egresada Faculcad de Bellas Arres la Universidad Nacional 
de b Placa. 
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El negocio 
y la asñ 

ª
Los berlineses o habiranres de cual
uier otro lugar que hayan sacado en
das para seguir cualquiera de los parti

dos de la Copa del Mundo no podrán ver en 
las canchas, como suele pasar en los encuentros 
de la Bundesliga, los carteles publicitarios de 
sus tradicionales cervezas. En cambio los únicos 
anuncios de cerveza permitidos serán los de la 
americana Budweiser, la gran multinacional 
que se fagocita en los EE.UU varias pequeñas 
breweries por año -eliminando de sus cervezas 
el tradicional sabor traído de centro-europa, co
mo la del señor Budvisen antes de convertirse 
en Bad1vaiser, o simplemente Bud-. 

S i usted vive o está visitando cualquie
de las ciudades en las que se juega la 

C pa del Mundo, y su tarjeta de débico 
no es Mastercard, más le vale averiguar bien en 
qué cajeros puede usarla sin pagar costos extra, 
ya que el único cartel permitido en bancos y ca
jeros será el de la Master. La compañía de cré
dito pagó varios millones de euros a la FIFA 
como espónsor exclusivo en su rubro, y las ca-

TI1l 

lles y aceras alemanas deben tapar cualquier 
marca crediticia que no sea esa. 

•

Todos los partidos amistosos que jue
ue la selección argentina después del 

Mundial serán programados por una 
empresa de capitales rusos vinculada al magnate 
mafioso Roman Abramovich, que decidirá con
tra quién y cuándo deben jugar los muchachos 
que vistan la casaca nacional. Por este rema, y a 
pesar del verticalismo de la AFA, se pudieron 
escuchar protestas del cuerpo técnico que seña
lan que, dadas las características del convenio 
que terceriza la organización de los amistosos, 
estos podrían interferir con los encuentros clasi
ficatorios para la futura copa del mundo ... pe
ro negocios son los deportes. El contrato fue 
firmado por la empresa Puntogol a nombre de 
la AFA, ya que es la firma que representa a la 
selección frente a cualquier oferta de esponso
reo. Puntogol está ligada al mismo presidente 
de la Federación Argentina, Julio Grandona, al 
inefable empresario sindical Luis Barrionuevo, 
y fue fundada por Martín Redrado, actual pre-
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Hoy que uno pude cambiar de 
nacionalidad, de pareja, 

de orientación sexual, de genitales, 
sin que nadie chiste más que la 

madre (y ni siquiera) hay algo de lo 
que no se cambia ... 
de club de fútbol. 

sidente del Banco Central Argentino, extraña 
(¿cxrraíia?) combinación de conspicuos referen

tes de la Ciry porteña con dos de los más re
nombrados represenrances de aquellos que se 
enriquecen usando organizaciones sin fines de 
lucro (sean sindicatos, federaciones o enres del 
estado). Segün fi.tentes del diario Perfil (domin
go 4 de junio), el dinero que ingresó a las cuen
tas de la AFA es el mínimo que se podría haber 
obtenido por vender los partidos de una selec
ción como la nuestra -por ejemplo si tiene una 
mab actuación en el presente Mundial-. Si a la 
selección le llega a ir bien en esta Copa, la cifra 
finalmente convenida por partido, dado los in
tereses que puede despertar ver jugar a la Celes
te y Blanca, ser:í una ganga. Sin embargo Pun
togol sigue manejando todos los derechos del 
grupo humano más representativo del país - se
gl.'111 el senrir popular-. Como apostilla, vale de
cir que incluso por pedido de la empresa, la 
AFA tiene patentada la frase: "Vamos Argenti
na", así que seíior:i o seíior lector, renga cuida
do con lo que grita a la hora celebrar un gol 
criollo en este mundial. 

Desde hace ya más de una década se 

a consolidado el drenaje de jugadores 
del Tercer Mundo a las ligas Europeas. 

Se llevan los jugadores jóvenes - muchas veces 

sin haber jugado un solo partido en primera
para hacerlos brillar en sus propias ligas (por 
ejemplo como sucedió con el pibe Messi), o 
descartarlos si no resultan lo que se pretendía 
de ellos. En lugar de consolidar la calidad de 
juego de nuestras ligas, se seleccionan talentos 

para seguir mejorando el juego y los negocios 
de los grandes Club-empresas europeos (esto 
gracias a la mediocridad de los Club-mafia ar

gentinos). La fórmula de la división internacio
nal del trabajo de la era moderna era materias 
primas por manufacturas, la de la división in
ternacional del trabajo versión capitalismo glo
bal o tardío, en la esfera de los deportes claro, 

parece ser talentos y recursos humanos por pa
go de derechos para verlos gambetear, cabecear, 
patear o atajar por las señales de satélite que 
emanan los estadios de Europa Occidental. 
Sobre el tema, Santiago C6rdoba, periodista 
deportivo de nuestra ciudad me comentaba ha

ce poco, "si vos repasas equipos de Europa, son 
todos muy fuertes, los mejores del mundo. Pero 
por ejemplo, hace no mucho se enfrentó el Se
villa contra el Tnter por la Copa de Campeones; 
entre ambos equipos había 14 argentinos y sólo 
uno de los jugadores era irnliano. Siempre los 
mejores jugadores son argenrinos y brasileíios." 
¿El drenaje de recursos puede resignificarse co
mo conquista silenciosa? 
"En Argentina nadie aceptarla que la mayoría de 
los jugadores de su equipo fueran extranjeros. 
Puede haber exrranjeros en un equipo, pero no 
una mayoría", me señalaba el otro día un amigo 
de estos que gustan pensar al fútbol más allá de 
lo que se ve en la cancha, especialmente cuando 
median los porrones (menos los de Budweiser). 

•

Hoy mercancía es cualquier cosa, no 
ay valor que no sea comerciable, y el 

fúcbol es probablemente una de las pa
siones colectivas que más negocios ha generado. 
Sin embargo, a pesar de la saturación que nos 
trajo la hiperbólica Noche del Diez, y de que los 
medios nos saturan rodavía con notas y entrevis
tas al astro sobrecargado de significados sociales 

(dios, modelo, prócer y adelgazado, sobre todo 
adelgazado-espléndidamence-recuperado-en-su
esrética y salud), aún la mayoría nos emociona

mos con cada repetición del gol del Diego a los 
ingleses. 

El fúcbol nace del campesinado euro

eo allá por la Edad Media, de a poco 
se mstirucionaliza hasca cransformarse en 

clubes, algunos populares, otros más aristocráti-
cos, todos amateurs. A la Argentina lo traen, co
mo muchas otras cosas buenas, los ingleses, pero 
lo que empieza corno deporte de capataces an
glosajones y aristócratas criollos se transformó 
rápido en el juego colectivo popular por exce
lencia. Los medios de masas en desarrollo supie
ron hacer de él un gran espectáculo. ¿Pero quién 
se emocionaría hoy hasta las lágrimas por un gol 
si no hubiese sido por la radio, el Gráfico y la 
televisión? Las tres cuartas partes del mundo vi
ve más o menos dentro de lo que podernos lla
mar cultura de masas, ya no hay culcura (popu
lar o "alta") que no pase por las manos del mer
cado, pero tampoco hay mercado sin que en sus 
produccos pueda leerse algo del orden de lo po

pular. 
La hegemonía de un sistema siempre debe nego
ciar los sencidos que quiere imponer con los de 

aquellos que ocupan posiciones subalternas. 
¿Qué es el fútbol entonces? ¿Pura manipulación 
de masas? En épocas llamadas por los sociólogos 
contemporáneos como de dispersión y atomiza
ción social, de individualización; en las que se 
ha diagnosticado el fin de las identidades colec
tivas modernas impuestas por el Estado-Nación 
(idenridades que a su vez sinrecizaron y resumie
ron los valores tradicionales, volviendo folklores 
regionales "músicas patrias" por ejemplo); hoy 
que todo parece fungible por un precio, hoy que 
uno pude cambiar de nacionalidad, de pareja, 
de orienración sexual, de genitales sin que nadie 
chiste más que la madre (y ni siquiera); pero hay 
algo de lo que no se cambia ... de club de fút
bol. No me juzgue de nosrálgico de rerrirorios 
perdidos el lector, simplernenre quiero llamar la 
atención sobre este punto: cómo un negocio mi
llonario, atravesado de corrupcelas varias, se sos
tiene sobre un sentir colectivo al que, criticable 
o no, no se lo puede considerar motivado por 
ocra cosa que no sea el amor a una camiseta 
(pertenencia). 

•

Los partidos de potrero, en el baldío 

el barrio, aquellos que se prolongaban 
asta que no hubiera luz del sol, se año

ran encre las mejores experiencias de mi infan-
cia. No había grandes carteles de Budweiser ahí, 
cerveza que a pesar de estar presente en todos 
los partidos del Mundial que voy a ver, sigo 
pensando que sabe a soda rancia./¡¡_ t.y 
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Nota de ta a 

L a frase del rírulo pertenece a in
cegrances del grupo Defensores 
dd Chaco, unos cipos funcáscicos 
de Paso del Rey, Partido de Mo

reno (Bs.As.), que a través del fútbol ca-
llejero han descubierto ocra forma de ver 
el mundo. "De ser los problemáticos de 
la esquina, los quilomberos del barrio, 
pasamos a ser los referentes de una comu
nidad y eso es algo muy loco que por ahí 
hay muchos que no entienden. Y a veces 
a nosotros también nos cuesta encender, 
pero la vamos piloteando de la mejor ma
nera", asegura convencido y convincence 
Maximiliano Pelayes, presidente de la 
Asociación Civil Defensores dd Chaco y 
profesor de fútbol de las diversas categorí
as del Club Adécico de la ONG. 
"A mi no me hablen de fücbol. No en
ciendo qué le ven", sollamos decir, con 
marcado y a la vcr. infundado escepticis
mo, sumado a nuestras ínfulas incdecrua
les. Nuestra errónea manfa de querer ra
cionalizarlo codo, aún los fenómeno~ más 
cercanos a la. pasión, no nos dejaba dar
nos cuenta de que a través del amor por 
el deporte p~eden construirse cosas nue
vas para buscar soluciones a viejos proble
mas. Pero un día logramos ver (decimos 
ver, y no mirar) "eso" que el fúcbol mu
chas veces esconde. "Para el que mira si11 
ver, la cierra es cierra nomás", afirmaba 
con sapiencia el viejo Atahualpa. Sabe
mos que la carca que nos proponemos es 
complicada, pero incentaremos ver al fút
bol más allá de lo meramence deportivo. 
Los fenómenos sociales son difíciles de 

La experiencia del Club Defensores del Chaco, representantes argentinos 
en el mundial de Fútbol Callejero 2006. 

"De los quilomheros 

Valeria Rodríguez es Profesora en Ciencias de la Educa
ción, reside en la localidad de Zavalla, y forma parte del 

staff docente de la Universidad Nacional de Rosario. A tra
vés de su trabajo en el proyecto Alta en el Cielo conoce y 

se vincula con los integrantes de la Organización sin fines 
de lucro Defensores del Chaco. Gabriel Zarich, periodista y, 
desde este número integrante del staff de la revista, cono
ce a través de Valeria el trabajo de la mencionada institu-

ción. Juntos le dan forma a la presente nota que nos 
muestra otra cara del fútbol. 

comprender desde fuera y el fútbol no es la ex
cepción. No basca con mirar los partidos de la 
Selección cada cuatro años. Hay que ir a la can
cha y sentir cómo vibra "la popu" ante la posi
bilidad de un gol y cómo estalla cuando, en 
aparence cámara lenca, muy lenca, la pelota en
tra al arco. En realidad codo ocurre rápido, fu
gazmente. Pero desde la mirada de la hinchada, 
cargada de adrenalina, pasión, expectativa e in
certidumbre, esa milésima de segundo se con
vierte en siglos interminables. 
"El fútbol carga con lo peor de la sociedad, es 
una pérdida de riempo", se afirma desde crite
riosos escritorios. "El fútbol ha desplazado a las 
ideologías", sostiene Grondona (el respetable 
Dr. Periodista, no il capo de la AFA) ¿Pero que 
pensarán si decimos que a partir del amor por 
"la redonda" se puede cambiar la realidad de 
una comunidad? 
Este es el compromiso asumido por los mucha
chos "del Defe" en el Barrio Chaco Chico de 
Paso del Rey, partido bonaerense de Moreno 

La utopía está en el horizonte ... 
"Hay quienes sosrienen que el fúrbol no tiene 

nada que ver con la vida. 
Desconozco cuánco sabe esa genre de la vida. 
Pero de algo esroy seguro: no saben nada de 

fútbol." 

Eduardo Sachcri 
de Esperándolo a Tito y otros cuentos de fütbol 

"Defensores del Chaco es un sueño hecho reali
dad, es una posibilidad para proyecrarnos y cre
cer como personas. Defensores es el espacio 
donde nos arrevemos a creer que podemos al-

carl'Zar codo aquello que nos 
propongamos", se autodefi
nen en su sitio web. Y así se 
preparaban para participar 
del Primer Mundial de Fút
bol Callejero que está tenien
do lugar a pocas cuadras del 
Mundial profesional (ver re
cuadro). 
Fabián Fcrraro, director de la 
Fundación Defensores dd 
Chaco, mientras observa el 
lugar que significó la génesis 
del grupo, aquello que fuera 
un baldío de pastos alcos, nos 
comparte sus recuerdos: "Este 
farol yo diría que debería ser 
como el monumento de esca 
población, porque acá es adonde nosorros nos 
reuníamos hace 11 años. Nos juntábamos des
pués de los encrenamiencos de 8 ó 9 de la no
che, a pensar cómo hacer las cosas. Nos ponía
mos acá porque era el único lugar iluminado. 
Siempre deci mos que acá nos sencábamos a di
señar nuestros sueños, en este lugar, en esta 
zanja, cuando todavía no estaba el mejorado en 
la calle y estaba el basural ahí en frente. Yo 
siempre cuento esto porque a mí me emociona 
mucho. En junio del '94 se estaba jugando el 
Mundial de Estados Unidos, hada mucho frío 
y nosotros estábamos ad; habíamos venido de 
ver un partido en una casa que nos habían pres
tado, que tenía una de las pocas televisiones de 
esta zona, y uno de los pibes que se llama Víc
tor, que hoy es un jugador de la primera nues
tra dice: 'Che, qué bueno serla jugar un mun
dial'. En este 2006 vamos a jugar el Mundial 
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Callejc.:ro de F1'irbol (coordinado por la misma 
r:¡ F/\) en Alemania paralelamenrc a la Copa del 
Mundo, representando al país. Hoy ese pibe va 
a jugar su propio Mundial porque va a ir a Ber
lín. Y eso es increíble. Vos fijare qué fuerre que 
soñaron esros pibes que hoy pueden jugar su 
mundial. Pero además, gracias a rodo lo hecho 
en estos 11 atíos hoy pueden vivir con digni
dad, pueden ir a la Universidad y han creado 
esca c:isa para roela la comunidad", se emociona 
Fabi:\n, rememorando con la boca llena del 
dulce sabor de los sueños cumplidos. Esce 
Mundial callejero por el que canro apostaron es 
la coronación ele muchos orros logros, la ucopía 
que por fin se acerca al horizonre. Vale agregar 
que adcm;\s de consrirnir el equipo Argenrino 
que esd jugando el romeo y de ser organizado
res locales, miembros de la murga del Ocfc fue
ron protagoniscas de la fiesca de inauguración 

del evenco junco con murgueros alemanes. 

Evasión vs. Compromiso 
"Jmporrnn dos rmwer:1s de concebir el mundo. 

Una, salvarse solo, 
arrojar ciegamence los demás de la balsa y la 
o era, 
un descino de salvarse con rodos, 
Compromerer la vida basca el 
úlcimo naufrago ... " 

Armando Tejada Gómcz 
"Hay un niño en la calle" en Antología de Juan 

Hay quienes roman al fútbol como una activi
dad ~uc permite olvidar por un par de horas 
los problemas del !aburo, de la casa, de la vida. 
Pero los muchachos del "Defe" han descubierro 
en el fútbol mucho m:ls, han encomrado una 
herramienra eficaz para prevenir problemas o 

ente 
idad'' 

darles una solución. Fernando Leguiza, coordi
nador pedagógico de la Fundación nos deja en 
claro el eje fundamenca l del crabajo de la insti
tución: "A vos re decían que cenias que resig
narre a la rristeza, que no podÍ3s esrudiar, que 
no podías sofiar, que rus viejos no tenían !abu
ro; enconccs lograban que cu autoesrima c:iyer:i. 
Nosorros pensamos que el pibe tiene que tener 
esperanza. Ahora, la esperanza es con alegría, 
entonces util izamos otra herramienr:i, la de b 
diversión y la alegría. Y pensamos que cuando 
un chico vive con alegría puede vivir con espe
ranza; y cuando puede vivir con esperanza se 
puede proyectar. Seguramcnce si se puede pro
yectar puede transmitir eso en su familia, y 
cuando logra transmirir eso seguramenre vamos 
a tener una comunidad, una sociedad discinta." 
Apostaron al cambio desde ellos mismos, no es
peraron las soluciones desde el exterior, nunca 
cayeron en la queja, sino que b carencia se vol
vió creatividad para construi r lo que no ha-
bía ... como el polideporcivo que hoy rienen en 
aquel baldío en el que se juntaban después de 
jugar al fútbol hace 11 afios. Se comprometen a 
generar aquello que quieren y demuescran que 
es posible, a pesar de la adversidad. Provocan 
pequefias (o tal vez grandes) revoluciones en la 
comunidad a parrir de actividades en las que 
rodos son parcícipcs. 
En los comienzos estos proyectos se relaciona
ban solamence con él a través del deporte, pero 
con el correr del tiempo la Asociación Civil co
menzó a trabajar en rem:icicas relacionadas a b 
salud, la culcura y la educ::ición, a través de di
versas áreas y accividades surgidas desde la insci
cución: Hoy cuentan con un Cenero Culrural 
abierro a toda la comunidad (Mensajes dd Al-
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ma) en el que se hacen lalleres de murga, dibu
jo, murales, teatro, guitarra, percusión, creativi
dad y tejido. Además, en conjunto con otras 
organizaciones, realizan encuentros (los 
"Aguante la Cultura") que suelen girar en romo 
a un tema co1wocantc, que es el eje de las acti
vidades arcísricas que realizan: talleres, recrea
ción, etc. Una de esas actividades es la Carava
na C ulcural por los Barrios, que consiste en una 
m:ircha de carrm:ls que en cada parada realiz.a 
una obra teatral y musical. Han organizado 
ta mbién las Ligas de Fútbol por la Tolerancia, 
que cicncn como propósito establecer estrate
g ias de resolución y prevención de conflictos 
desde la vía del di:llogo y la comunicación. 
C uent:111 con una radio comuniiaria y un perió
dico (la Posta Regional) con los que se trata de 
recuperar la identidad barrial y fortalecer la cul
cura comuni taria, difundiendo las actividades 
cuhuralcs del Barrio y las organizaciones relacio
n:idas. En todas las actividades, incluyendo la 
radio, el eje esd puesto en la p:micipación de la 
comunidad, y no la contemplación pasiva. 
En esca línea, desarrollan programas para la for
mación de promotores culcurales y deportivos, 
en los que se prepara con metodología reórico
pdccica a los líderes jóvenes de la organización, 
que tomarán la posta de los m3s grandes. El 
Defc tiene ade1mís progr;imas de salud, en los 
que se brinda capaciración a toda la comunidad 
para la prevención de cnfcrmcdades frecuentes, 
y cuenra con un centro de apoyo legal y comu
nitario en el que, a través de un convenio con 

la UBA, los egresados de la carrera de Derecho 
brindan asesoramiento jurídico gratuito a los 
vecinos en casos referidos a la defensa de los 
derechos sociales. 
Como antecedente que les permitió ser los co
ordi nadores argentinos del M undial de Fútbol 
Callejero, cuentan con la experiencia de haber 
organizado ya el primer Encuen tro Sudameri
cano de Fútbol C allejero en Noviembre del 

:; año pasado. "El resultado reílexionado por los 
.5 propios panicipanrcs, como lo indica la meto-
14 dología del Fútbol Callejero, fue de 70 puntos 

1.f. 

para Perú y 100 para Paraguay, por lo que los 
paraguayos se consagraron campeones del pri
mer Encuentro." Vale aclarar que los puntos se 
obtienen no sólo gracias a los goles, sino que 
también cuenta el fairplay, la belleza del juego, 
etc. 
Desde hace ya un tiempo, una de las ideas que 
flota en el mópico y cálido aire del Defe es 
apostar cada ve-¿ más fuerce a la educación. En
tre los nuevos proyectos figura la construcción 
de un Jardín Materno-lnfantil, para lo cual ya 
han adquirido un terreno. Pero la cosa no ter
mina all í. "Nuestro gran sueño es construir 
nuestra escuela", apunta Maximiliano Pclayes. 

defensoresdelchaco.org.ar 
La página Web del "Oefe", a la cual ya hicimos 
referencia, es digna de ser navegada. Hay frases, 
conceptos que realmente conmueven. Siempre 
resul[a necesario leer pensamientos donde se 
rescata la imporcancia de "promover la acción 
protagonisra de los jóvenes que buscan saber 
sobre la siruación social que esrán viviendo, pa-

ra que desarrollen su capa
cidad de producir cambios 
y ser constructores de su 
propia historia" . Las decla
raciones de principios que 
pregonan son elocuentes. 
Se ve que es gente que la 
tiene clara y no se come los 
amagues: " . .. no nos im
porta que estos jóvenes se-
an c!eportistas exitosos o 
grandes artistas, sino que 
sean hombres que puedan 
activar los sistemas solida
rios de nuestra comunidad 
(. .. ) El objetivo de Defen
sores del Chaco es generar 
espacios de encuentro entre 
los diferentes integrantes de 
la comunidad para recupe
rar la trama barrial y pro
mover el desarrollo en ma
nos de su gente". 
H acernos cargo de nuestra 

. .. .. 

Primer Mundial de' Fútbol Callejero, festival 06 
· D~I 26. de junio al 1~ de Ju,lio 2006 en Berlín, Alemania 

Defensores del Chaco es tá representando actualmente a la Argentina en el primer Mun· 
dial de Fútbol Callej ero, festival 06, que integra oficialmente el programa artístico y cultural de 
la Copa Mundo 2006 de la FIFA 
El campeonato organizado por la red mundial de fútbol callejero, Streetfootballworld, da cita al 

fútbol, la música, la cultura y a personas de todo el mundo en el estadio cons· 
truido especialmente para este evento en el barrio turco de Kreuzberg de la ca
pital alemana. 
La Fundación Defensores del Chaco de Argentina, al igual que todas las or
ganizaciones invitadas al Mundial, se caracteriza por trabajar con el fútbol como 
herramienta para promover el desarrollo, la participación ciudadana y la inte
gración de niños y jóvenes. 
El Festival 06 cuenta con la presencia de 24 equipos de los 5 continentes. Fut· 
bolistas de una favela en Kenia jugando con un equipo mixto israelí-palestino; 
jóvenes de Afganistán con futbolistas de la Argentina. Pero se trata de mucho 
más que solamente fútbol, el fin es presentar otra visión del juego: una dimen
sión social y cultural de este deporte universal. 
El objetivo principal del encuentro es fortalecer vínculos de cooperación entre 
iniciativas que utilizan al fútbol como instrumento para promover la transforma
ción social y la integración de jóvenes. Juegan adolescentes de entre 16 y 21 
años, que se desempeñan activamente en sus respectivos proyectos. 
El fútbol callejero es un modo particular de entender el deporte, más como un 
espacio de diversión, que centrado en la mera competencia. A través del juego 
se busca que los participantes trabajen en equipo, con un espíritu solidario, des· 
arrollando al mismo tiempo sus capacidades individuales y valorando siempre Ja 
amistad y la recreación colectiva. Entre sus características se distinguen otras 

reglas: jugar con equipos mixtos y no contar con la presencia de un árbitro. El Festival 06 pre· 
senta en el estadio de Kreuzberg cortometrajes, fotografías tomadas por los mismos jóvenes, rit-
mos autóctonos y comidas típicas para mostrar la vida diaria de los futbolistas. 

La Argentina da su toque particular 
Durante el evento se estrenó la murga germano-argentina, que abrió el Mundial callejero y prepa· 
ra al resto de los participantes para cerrar el encuentro en una gran murga mundial. 
Para tal fin, nuestros jóvenes artistas han trabajado en conjunto con los jóvenes de Alemania, a 
fin de preparar Jos trajes y muñecos que fueron necesarios para hacer aún más llamativo un es
pectáculo inolvidable. 

Información en la Web: www.streetfootballwortd.org • www.festival06.com 



propia hisroria. Romper las corazas de indivi

dualismo, y salir :il encuentro del otro. Solida

ridad ... Compromiso ... Afocro ... Amor. .. No 
es m~s que eso. N i menos. 

¿Por qué están? ¿Qué los mueve? 
"1\ll:in11cl M:wdeb, que Cisi siempre oficiaba de 
decror, observó que ms decisiones no siempre 
n:c:IÍ:lll sobre los m:ís h;íbiles. En un principio 
se creyó poseedor de vay;1 a saber qué sutilcz.;1s 

de orden rérnico, que le hacf:in preferir compa
iícros que reunfan ciertas cualid:1dcs. 

P<.·ro un dí:i comprendió q11e lo que en verdad 
deseab;1, er.1 jugar con sus amigos m:Ís queri

dos. Por eso elegía a los que escaban m:ís cerca 
de su cor:izón, .111nq11e no fueran t:111 c;,1paces. 

El crirerio de Mandeb parece apenas sentimen
r:il. pero es r:imbién escrarégico. Uno jucg:1 me

jor con sus :1migos. Ellos sedn generosos, lo 
:iyud:1d11, lo comprender:ín, lo :dent:1d11 y lo 

perdo11:1r:fn. Un equipo de hombres que se res
pecan y se q11ieren es invencible. V si 110 lo es, 
m:ís vale comparcir fa derrot.1 con los amigos, 

que la vicroria con los extr:iiíos o indeseables". 
Alejandro Dolina 

de Instrucciones para dcgir en un picado 

El equipo ele trabajo de Defensores del Chaco 
esd inrcgraclo por 52 personas. 52 personas 
que ofrecen su corazón para que m;fa de 1.500 
pibes descubran día a día que otro mundo es 
posible ¿Qué los mueve? ¿Qué los lleva a seguir 
resisriendo, a pesar de las no pocas adversidades 
cotidianas? 
"Soy parte del equ ipo de cultura. Llegue ad 
hace 4 años para la inauguración de esto que es 

el C entro Cultural. Vine a tocar con mi primer 

banda de rock y cuando llegué me enamoré de 
esce lugar y no pude irme m ás", nos cuenta 

Matías Villaviccncio, intcgranre de la Comisión 
de la Asociación Civil y tallerisca de murga del 
Centro Culrural Mensajes del Alma. 
Sentir pasión, estar enamorado de lo que uno 
hace. No es un estímulo menor a la hora de se
guir apostando y jugfodose por los sueños. Jo
nathan Jiméncz rambién es integrante de la co
misión, y es rallerisca de murga y murales. Jo
nachan intenta imaginar la vida sin "Ocfe", pe
ro no puede: "Me imagino vivir sin Defensores 

del Chaco, eh ... Bah, no me imagino, porque 
nunca me puse a pensar en eso, porque soy fe

liz acá". /i. 1;,y 

Notas 
Agr.1dcci111ie11cos: 
Luciana Rui7. • Coordinaclorn del Área de Comunicición 
Defensores del Chaco (por la clara) 
Julio Vac:iflor . Periodista ros:irino (por las fotos y algun2s 
emrcviscas) 

Concaaos Asociación Civil Defensores dd Chac.o 
Qdlia Balmayor 
Tel: (0237) 466-4023// 462-0085 
Cel: 1 56-3088762 
prcnsa@dcfcnsorcsddchaco.org.:1r 

Luciana RiUz 
T el: (0237) 466-4023// 462-0085 
Ccl: 155-4101716 
luciana@<lcfcnsorcsdclchaco.org.ar 
Sirio Web 
www.dcfcnsort"Sdclchaco.org.a r 

PSICOANALISTAS 

Ps. $'4a,?eclo Q/Vej*etU. 
Mat. 297 Te 0341-4404499 

Cel0341155966705 

Ps. 6fitlJ/a ~~'ªY 
Mal. 756 Te 03465-423390 

Ps. º9ttckea 8/tw1ello. 
Mat. 2455 Te 03462-438850 

Cel 03462-15533767 

!---~----==·-=---- --

Ps. <(f04'-f--?ta ~~xo 
Mat. 2458 Te 03462-400542 

Ps. ~ta efe lc1 'PJ>ax 
h01.~,.,AwÁCVM'ela Wu!u~ 

Mal. 3946 Te 03465-423390 
Cel0341~55451373 

Consultorio: San Martín 512 
Tel 03462-463261 

Venado Tuerto 

~4 
ada saagro 

Alcm 90 - Ccl. 15501405 
Tel. (03462) · 437755 I 429055 

2600 Venado Tuerto · Santa Fe 
E-mail: adasa@powcrvt.com.ar 

CARLOS GOMEZ TOMEI 
ESCBlll.llf O 

CA.SlltLLI 77 8 
2800 \ ' UA.DO TUU TO· UIT A. FE 

nuru08U2 U0127/t20732 
E·YAIL: •it•nt l0waya•u.c•n4ar 

ROBERTO SPADONI 
Contador Público 

. 
Castdlí 'MI · Ttl: 03462 432658/438922 J 

B-aull: DpadonlOenrtd ... com.ar 
S2600i\M Venado Tueno · l'da. San11 ~ 15 
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¿Cuestión de Género? 

Metáfora futho era 

ue por estos dfas el mundo se ha
ya converrido en un gran escadio 
de fütbol, hace que inevicable
mence esta tumulruosa pasión 
nos atraviese la vida. 

Concebido originariamente como un juego 
de hombres, hoy sigue siendo un terrirorio 
casi vedado para las mujeres que bien pue
den animarse a jugarlo, pero no hablar de 
él. Descalificadas con argumentos preten
d idamente racionales -"una mujer no está 
sullcientemente entrenada para disrínguir 
una posición adcl;rntada" - o netamente 
viscerales - "para saber hay que sentir, y el 
fútbol se siente, mujer. .. "-. 
De todas maneras, como poco importan las 
limitaciones a la hora de meterme en cami
sa de once varas, voy a reconocer que el füt
bol me convoca toda la atención, más allá 
de estas coyunrnras mundialistas y las olvi
dables campañas de Independiente de los 
últimos años. Nadie podrá negar lo sim
bólico que tiene a la hora de usarse como 

metáfora y lo pedagógico del juego. 
Pretenciosa, la mirada se empeña en arran
carle análisis al fútbol que puedan trascen

derlo. 
Y podemos animarnos, metáfora futbolera 
mediante, a hablar del país -grande o chi

quito, según vengan los vientos-, de la ciu
dad -tuerta o no tanto según vengan los 
tiempos- , del trabajo -venga o no venga-, 

y hasta de estos espacios para decir, con 
formatos variados pero tan vulnerables ... 

Cualquier construcción colectiva es apta 
para ser mirada a rravés suyo. 
Como cualquier juego, el fútbol vuelve sa
grado el lugar elegido para jugar. El potre
ro de la esquina o el Estadio de Munich. 
Digno de veneración y respeto por su ca
rácter de culro. 

Pero si yo me animara a jugar un picadiro 
con vos, seguro no sería en un estadio de 
cemento con aguaceros esponsoreados sino 
que arrancaríamos con ropa de entrecasa en 
el baldío de nadie y con pelota ajena. Nun
ca demasiado lejos del barrio, la cancha 
medio pelada y quizás con una buena nú
mero cinco, pero ajena . 
¿Te animás a pensar la vida en una gran 
metáfora furbolera? 
Por las veces que somos el gordito que 
mandaron al arco sin chistar. Por las ve-

¿Pueden las mujeres hablar de fútbol? Desde una 
visión machista podríamos decir que no. Miriam Carabajal, 
notable escritora de los pagos del Venado Tuerto, nos demuestra 
lo contrario. Y se permite analizar la vida, la sociedad, la gente, 
la polít ica y las realidades más cotidianas desde una mirada f utbolera. 

ces que los dueños de la pelota juegan de Diez, 
aunque apenas arañen un dos en la calificación 
de sus talentos. Por las veces que nos hubiera 

cuando estamos jugando en 
rérminos de poder, con adver
sarios, en la defensa de perte
nencias, estandartes, colores, 
ideas ... O quizás baste con el 
sueño, y las ganas de jugar ... 
Cuántas veces intentamos en
frentar con gambetas a algún 
defensor corpulento y podero
so. intentando acomodar la 
vulnerable argentinidad a esre 
juego de ingleses grandores. 

Un juego que terminó klCién
donos campeones del mundo 
con m:ís maña que fuerta ... 

Metáfora mediante, también nos sacaron rarjer:i 

amarilla cuando la jugada se hizo peligrosa, nos 
excedimos en la pacada, protestamos irreveren-

¿Te animás a pensar la vida en una gran metáfora futbolera? 
Por las veces que somos el gordito que mandaron al arco sin chistar. 

Por las veces que los dueños de la pelota juegan de Diez, aunque apenas 
arañen un dos en la calificación de sus talentos. 

gustado ser dueños de la pelota, o ser Marado
na, para arrebatársela a pura prepotencia de 
destreza y coraje. Por las veces que de can pres
cindibles que somos, da lo mismo jugar atrás, al 
medio, hacer de referls (bueno, en el potrero no 
se delega la autoridad en uno solo), quedarnos 
en el alambrado o hacer de postes inmóviles del 
arco ... 
Eso de tan prescindibles que somos. 
Recordá que no estarnos hablando sólo de fút

bol... 
Por las veces que nos frenaron en seco por una 
posición adelantada, y todas nuestras veleidades 
de ser punta de lanza en una sociedad de cam
bio se fueron al diablo. 
Todas las pretensiones vanguardistas se deshicie
ron al grito del off side -léase orsai-. Siempre ha
brá alguien que intente detener tu alocada carre
ra hacia delante. 
¿Un comer? Muchas veces cenemos que parar la 
pelora y sacar desde afuera. Como ajustando la 
perspectiva desde la esquina de la cancha, y ya 
más cerca del área. 
En el campito no hay pizarrón ni DT. Pero a 
veces hace falra una estrategia, y casi espontá
nea. Y dibujamos en el piso con una ramita del 
árbol más cercano la jugada colectiva y salvado
ra. Salvadora por colectiva. 
Parece que siempre necesitamos una csrraregia 

res por algo que creíamos justo, defendimos un 
compañero, nos peleamos con el dueño de la 
pelota, o le hici mos un corte de manga al referí. 
Contame de las veces en que vecinos irascibles 
en medio del picado ce apagaron la luz de la es
quina y rompieron el farolito para que no pu
dieras jugar más. Y vos seguiste jugando a cie
gas, acariciando la pelota con la cara interna 
gaseada del botín , pero jugando ... 
Mal que les pese a los proveedores de energía 
eléctrica que entre sus nuevos servicios, reforma 
estatutaria mediante, podía incluirse el alum
brado semipúblico de los potreros del barrio ... 
Por las veces que transpiraste la camiseta y pri
vi legiaste jugar a ganar, soñando el sueño de ser 
el gran capitán de rn equipo ... 
Y cada vez que nos empujaron afuera del cam

piro -compañeros y contrarios-, por calento
nes, maleducados, y caprichosos, hubo que 
bancarselo: el potrero también es una escuda. 

Casi siempre las reglas del juego las pone el 
dueño de la pelota y si te dicen que re quedás 
afuera, re renés que ír. Y hacés banco, calentás, 
elongás, puteás, pero no dej:ls que se re entu
mezca el cuerpo, ni te paralizás: esto es mucho 
más que un juego ... es jugarse, y vos sabes que 
estos partidos nuestros, de permanentes resis
tencias ~ revanchA duran mucho más que no
venra mmuros.. . Ly 
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Algunos tienen antepasados. 

Otros tienen ídolos. 

Algunos cosechan antecedentes 

Otros reciben herencias. 

Nosotros compartimos una pasión. 
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lclcfax: (03462) 490115 
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A más de 100 años 
de la consolidación 
del fenómeno, las 
ciencias sociales 
comenzaron a repara 
en el flÍtbol como 
objeto central de 
estudio, y no como 
"efecto secundaria". 
Libros como Hincha
das, del investigador 
Pablo Albaceres, 
se detienen en las 
relaciones entre 
sociedad, estado,. 
cultura e institución 
futbolística para 
comprender, entre 
otras cosas, cómo se 
construyen las 
identidades sociales 
frente a la crisis del 
Estado-nación. Esto, 
sugiere el autor de 
esta nota, debería 
llevarnos plantearnos 
con más seriedad 
elementos del 
discurso y las 
prácticas de las 
hinchadas, rasgos que 
solemos trivializar 
como meros detalles 
pintorescos del 
folklore popular, o en 
el caso de la violencia, 
circunscribir exclusi
vamente a la esfera 
de la cancha y los · 
partidos. ¿Qué pasa 
cuando la intoleran
cia, el racismo y au
todestrucción de las 
prácticas futbolísti
cas son modelos de 
toda una sociedad? 

La futholización 
de la sociedad 

Pensar el fútbol 

Fútbol y academia nunca se lleva
ron bien. fútbol y literatura me
nos. Minimizado a nora al pie por 
la primera y resignado a lo anecdó
tico por la segunda, el fútbol, fe
nómeno sociocultural sin igual, 
nunca terminó de ganarse un lugar 
protagónico en espacios académi
cos y literarios; cosa finalmente ne
gativa si se tiene en cuenta que 
quizás no exista por estas latitudes 
mejor analizador de lo social que 
el mismo fútbol, ese acontecimien
to ran ligado a los estados de áni
mo de una sociedad, que nos brin
da elementos únicos para poder 
pensar-nos. 
Sin profundizar en los vaivenes de 
ese his tórico desencuentro, cabe 
resaltar que de u n tiempo a esta 

parte los 3 mundillos (fútbol, aca
demia y literatura) en Argentina 
parecen tender hacia una jugosa 
reconciliación: reflejada, por ejem
plo, en el boom editorial del géne
ro "cuento de fútbol" que tiene 
como representante más acabado a 
Eduardo Sachcri (con lib ros como 
Esperándolo a Tito y otros cuentos 
de fiítbol de Ediciones Galerna) o 
en el éxito radial de Con afecto, el 
programa del Periodista Deportivo 
Alejandro Apo (sábados a las 15 hs 
por Continental) en el q ue se des
andan los múltiples cruces entre 
fútbol, literatura y cultura popular; 
o bien, reflejada en la ascendente 
oferta de seminarios y proyectos de 
investigación en el ámbito científi
co y universitario, que en algunos 
casos después decantan y conver
gen en publicaciones de dísrríbu-

ción masiva como el del libro Hin
chadas (Pablo Alabarccs y equipo, 
Prometeo, Buenos Aires, 2005) 
Buscando apuntalar y enriquecer 
esa interesante tendencia, se habla-
rá en esta nora de fútbol (¿y de J 

qué sino en el año de u n r.uevo 
Mundial?). 
Pero no se exaspere el lector: ya 
iniciado el campeonato, acá no se 
caerá en las ya franca mente latosas 
discusiones sobre las capacidades 
de Pckcrman como DT ni en el 
interminable debate sobre los juga
.dores que deberían haber ido a ju
gar en Alemania y no fueron (que 
Vcrón, que Agüero, que Zanctti, 
que ... ) ni en el clásico raccon ro 
por los dis tintos casos en que el 
fútbol y los mundiales fueron utili
zados por diversos gobiernos de 
rumo como pantalla protectora de 
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en el país del aguante 
sus intereses (con el Mundial de 

1978 en Argentina como caso cm
blem:ítico) 

Se hablad ad de fútbol, sí, pero 

desde orro cosrado: el del fúrbol, 

por fin, como uno de los principa

les espacios de socialización y sub

jetivación en riempos de caída li
bre de algunos de los referentes 
idencicarios más pesados del siglo 

XX: Estado, Naci6n , Trabajo, Par

ódo Político, ere. El costado que 

roma al íúrbol, en definitiva y da

da su mencionada riqueza, como 

un lugar de privilegio para pensar 

lo social y observar de cerca algu

nas tendencias generales de la ac

rualidad coridiana. Lo que sigue, 

enronces, tras un largo pero nece

sario paréntesis, es el intento de 

abordar algunas problemáricas y 

tendencias actuales desde el fútbol. 

Fútbol, un mapa de la cuestión 

"El ftírbol es una excusa para ena
morJrse. Y en esa instancia los 

hinchas deambulan por los aires 
conocidos del alma. El pobre, el ri

co, el bueno y el malo. Todos 
iguafados por el devenir de un ba

lón escurridizo" 
Roberto Caferra 

En su libro Canalladas; historias 
de la pasión (Horno Sapiens, Ro

sario, 2000) 

"El fúcbol es el depone más lindo 

y mis sano del mundo ( ... ) Por

que se equivoque uno no tiene que 

pagar el fúrbol. Yo me equivoqué 

y pagué, pero la pelora, la pelota 

no se mancha" 

Diego Maradona 
10 de noviembre de 2001 

"El /lícbol dejó de ser reflejo de la 
estructura de fa sociedad y ha pa
sado a ser esrrucrura. Y empezó a 

ser modelo polícico. Duranrc coda 
la déc1da del 60. el fútbol es usado 

en la Guerra Fría para demosrrar 
que fa lucha de clases no cxisre" 

Amilair Romero 

"Las barras aparean con la indus
trialización del liícbol"' 

Entrevista a Página 12 d 
13/07/2003 

Cotejando las eres frases se advierte 

que cada una de ellas encierra una 
definición distinta de lo que es el 

fi.'1tbol. Se dijo que el fútbo~ es un 

lug::ir de privilegio para pensar lo 

socia l. Pero ¿qué es el fútbol? ¿Es 

rodas esas cosas? ¿Es todas esas y 

ninguna a la vez? ¿Cuál fútbol? ¿El 

fútbol como metáfora perfecta de 

la vida? ¿El fiícbol como un juego 

apasionante ceñido por el espíritu 

del depone? ¿El fúrbol como reAe

jo de la sociedad o el fúcbol como 
espectáculo, negocio para muchos 

y modelo económico-polírico? 
Creo que lo importanre no sería 

tanto arriesgar una respuesta a esas 

pregunras como pensar que esas 

son las preguntas que se pasan por 
alto al hablar sobre la relación fút
bol-sociedad obstaculizando la po

sibilidad de vener una mirada crí

tica sobre la cuestión. La omisión 

del fútbol, la secuencia se reprodu

ce calcada una y otra vez. 

Es en ese preciso instante cuando, 

lejos de posturas críticas, autocríti

cas, conciliadoras o reflexivas, tan

to desde el imaginario periodístico 

como desde el cotidiano, resurgen 

con más fuerta las hipótesis repre

sivas para "terminar con los in
adaptados de siempre", que "no 

encienden el espíritu deportivo ni 

el folklo re del fútbol ". Simulcánea
menrc, futbolistas, policí::is, árbi

tros y d irigenres de los el u bes des

filan frente a cámaras y micrófonos 

quitándose responsabilidades en el 

asunco al expresar que la violencia 

en el fútbol no es sino uno más dc 

los síntomas de una sociedad en

ferma que ha perdido el rumbo y 

cuyo corolario es el vía libre para 

"los criminales". Por su lado los 
socios y el "hincha común'', perci

bidos cómo las víc rim::is del flage
lo, contradictoriamente cargan cul

pas contra la corrupción policial y 
dirigcncial a la ve:L que reclaman 
mano dura con "los violemos" en 

nombre de la recuperación de un 

idílico pasado familiar y popular 

del deporte dominical. Por su par-

Puede ser que "ser de la hinchada" sea una de las 
escasas oportunidades de que disponen ciertos 

sectores marginados para devenir visibles (y audibles) 
De ahí la motivación por /a imagen de sí misma. 

no es un dato menor si sesga el 

producto de cualquier análisis. 

Valga a modo de ejemplo: en Ar
gentina, la cantidad de muertes 

ocurridas en el fútbol y sus entor
nos directos e indirectos supera la 

cifra de 240 cada año. Con cada 

fin de semana luctuoso el proble

ma se posiciona en la superficie de 

las agendas mediáticas. Impulsado 
como nociciable, el fenómeno se 

conviene en tema dc opinión pú

blica. Tras cada caso de delito y 
vandalismo, cuando no directa

mente de muerte, en el contexto 

te, las leccuras más "progresistas" 

de la situación ensayan hipótesis 

contra-hegemónicas y 
sociologisras, en virtud de las cua

les la violencia no sería sino la ló

gica resultante del desahogo de 
sectores marginados que no cuen

tan con más espacio que el del fú t

bol para hacer oír su disconformi
dad. 

Lo que no aparece en pantalla ni 
página alguna, ni amplifica ningún 
parlante es la pregunta por los 

componentes de violencia intrínse
cos y constitutivos de la cultura 

futbolística argenóna, generalmen

te reducidos a cosa íolklórica o 

carnavalesca. AJ momcnro de ha

blar sobre hechos de violencia, más 

lejos cmi el repar;1r en si hay rela

ciones entre éstos y el vacío identi

cario abierco por la caída del Esta
do y del Traba jo como reícrenres 

productores de subjetividad y ciu

dadanía (volveremos más ::idelanre 

sobre este rema). 

Menos todavía fluye el interrogan
te sobre si existen vínculos encre la 

violenci::i y la creciente te levisación 

de las hinchadas. Por 1íltimo, las 

razones del cr6nico enfrentamien

to hinchas-policía también circu

lan por el éter sin ser interrogadas. 

Anee ese panorama y en procura 

de revenir la ausencia coca! de con

sideración en torno a alguno~ de 

esos aspectos omitidos al cr::itar la 

ligazón fi.'Hbol-sociedad, el acerta

do enfoque del c itado Hinchadas 
propone distintas líneas de aborda

je desde el punto de vista de varias 

disciplinas (Ancropología, Sociolo

gía, Comunicación Social, etc.) 

para focalizarse en uno de los acto

res centrales de la cultura futbolís

tica argentina, jusramenre el que le 

da el tirulo, las hinchadas. 

L1s conclusiones que arrojan esas 

líneas de an;ílisis suenan, cuanto 

menos, p reocupantes. 

Los rasgos de intolerancia, horno

fobia, racismo, egoísmo, desidia y 

aurodescrucción, comprobados por 

las investigaciones en el seno de la 

cultura fucbolfstica argenrina con
ducen a prever un futuro que a es
ta altura de la indiferencia general 

pareciera estar sellado: nuevos, va

riados y numerosos hechos ele vio
lencia. 

Mientras tanto, totalmente ajenos 

a un apone de este tipo, desde dis
tinros discursos mediáticos, litera

rios y de sentido común (sean ro
mánticos, populistas o reacciona
rios para el caso lo mismo da) se 19 

lt 
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continúa hablando de fútbol pero 

sin la pregunta por el fútbol mis

mo (¿Qué es el fútbol? ¿Cómo 

funciona? ¿Para qué y a quiénes 
sirve? ¿Por qué esrá can ligado a los 

estados de ánimo de la sociedad?), 

olvido que en ú lcima instancia ali

menra en cierca forma el eterno re

torno de la aludida secuencia. 

Fútbol y Agotamiento del 
Estado-Nación 
Sin pretensión de abarcar una te· 

máric:i can sinuosa como la del Es
tado en sus disrinras dimensiones, 
se dirá que el Estado bajo la forma 

de Estado-Nación estaría agotán

dose conforme avanza a escala glo

bal el proceso de consolidación de 

un capiralismo financ ie ro que se 

vend ría inc ubando desde mediados 

de la década de 1970, y q ue re

quiere de una estructura que ya no 

es la del esmdo-nación decimonó
nica. Según muchos polirólogos 

ésta estaría en crisis junto a rodas 

sus insriruciones, y la forma en 

que estas producen el moderno 

sentido de nacionalidad (subjetivi

dad moderna por excelencia); y lo 
estaría, b;isicamenre, porque esa 

forma vendría siendo socavada por 

la forma técnico-adnúnistraciva 

que los mercados fi nancieros preci

san, con todos los cambios y mu

taciones que ese avance supone: 

entre otros, mutaciones en la sub
jetividad social. El estado, en su 

forma técnico-adminisrr:uiva deja

ría cad:i vez má.s de interpebr a las 

personas como ciudadanos para 

pasar progresivamente a concebir

las como meros conswnidores. 

Segurameme a esta altura el lector 

se pregunre qué tiene que ver todo 

esto con el fútbol. Sin embargo, si 

pensamos que la nacional idad ar

gentina, el estado-nación argenti

no, es un proceso que se consolida 

en el siglo XX, siendo los medios 

de comunicación y los deportes 
masivos esferas centrales del proce

so, especialmente en la puesta en 

común de elementos idenritarios 
comunes, y siendo el fürbol (como 

deporte y evento rransmirido por 

~ radio, publicado por diarios y re-
7. viseas, visto luego por TV) un ani

~ culador de las dos esferas. Por esta 
...J razón, los can1bios en la forma en 

20 que los medios - como empresas 

1.1: 

moreras de la nueva economía

proyecran al fi.ítbol, no pueden si

no afectar profundamenrc a la so

ciedad post-estado-nación. Con

c retamente, la medida en que el 
agotamiento del Estado-Nación se 

ma ni fosta ría en el fútbol argentino 

puede sintetizarse de 3 modos: 

1) Lo que moviliza a la "hinchada" 

(1) hoy, en un fütbol "especracula

rizado" y habitado por emergentes 

idenridadcs sociales y subculturas, 

ya no es el equipo (el cuadro) ni el 
nombre (el Director T écnico o Ju
gador ídolo) ni el club (la institu

ción) sino la imagen de sí misma. 

Es decir, lo que motivaría a la 
"hinchada" hoy, a diferencia de 

épocas pasadas, sería la imagen de 

sí misma ante las cámaras de TV. 

La categoría "hinchada" incluye en 

estas notas a la "la hinchad:i" pro

piamente dicha así como al "hin

cha militante", pero no abarca al 

"simpatizante", según la clasifica

ción utilizada por el citado Hin
chadas para dividir y caregorizar al 

total de los asistenres a un estadio 
de fútbol (imporcame: para enten

der e l sentido de la clasificación 

ver recuadro E mografia de las 
Hinchadas). Grafica la afirmación 

el ejercicio consisten te en observar 

imágenes futbolísticas de archivo y 
comparar a aquellos primeros al

midonados espectadores de traje y 
corbata, todos muy prolijos y co
rrectos, con los actuales personajes 

carnavali:w.dos y variopintos q ue 

pugnan por llamar la atención de 

las dmaras - aburridas de un jue

go cada ve-¿ más pobre - mediante 

gemino, en rnnro y en cuanro esa 

motivación ele la "hinchada" con

temporánea patentaría una de las 

En suma, existiría por estos días en la construcción 
que la televisión hace del fútbol argentino un 

desplazamiento del eje de visibilidad: de mostrar sólo 
lo de adentro se pasó a mostrar también lo de afuera; 
comenzó a pesar más lo que pasaba en las adyacencias 

del estadio o las tribunas que en el campo de juego. 

cánticos, inscripciones en bande

ras, elaborados aniendos y un sin

fín de artículos de merchandising, 
el objetivo: "salir en los medios" 

distinguiéndose del resto para lla

mar la atención del gran público. 

Se trara de un primer modo en 
que el agotamiento del "ser nacio
nal" propio del Estado-Nación se 

pone de manifiesto en el fútbol ar-

maneras a partir de las que el in

vestigador Ignacio Lewkowitt (2) 
entiende que se compone el consu
mo: d ingreso en d registro de la 
imagen. 
Para este autor, el consumidor (su

jeto por excelencia del Estado T~c
nico-Adrninistrativo en avance, co

mo se dijo) no necesita de orros 
para constituirse com o consumí-

dor (como s( necesita el ciudadano 

del Esrado-Nación, que es ciuda
dano, sí o s( anrc otros, y a su vez 

ame la ley del mismo Estado) ya 

que adquiere la condición de con

sumidor sin más que el consumo 

solitario de objetos, el poder de 

adquirirlos y el ingreso en el regis

tro de la imagen. 
De esta manera, consagradas las 

reglas de juego propuestas por los 
mercados, hoy todo aquél que 

pierde la potencial capacidad de 
consumi r y renovar su vínc ulo con 

el mercado ya no es apartado de la 
sociedad (mediante dispositivos de 

encierro), sino direcramenre mar

ginado, desatendido y librado a su 
suerte por ser sobrante. Lo dicho 

se comprende e n toda su magni

tud al recordar que éste capiralis-



mo financiero se sustenta a parcir 
del consumo ames que de la pro
ducción; o sea, necesita más con
sumidores que productores. Reca
pitulando entonces, una de las ma
neras de existir (o de ser parte del 
mercado, que es lo mismo) es ser 
visible -ya no se es por ejemplo, 
por el lugar que se ocupa en una 
cadena productiva cada vez menos 
relevante para el capitalismo-. Y 
en ese sentido, puede que "ser de 
la hinchada" sea una de las escasas 
oportunidades de que disponen 
ciertos sectores marginados para 
devenir visibles (y audibles) De ah{ 
la morivación por la imagen de sí 
misma. A modo de ejemplo alcan
za con repasar las táctícas mediante 
las cuales la hinchada busca distin
guirse del resto de los simpatizan-

res presentes en el estadio para ha
cer-se ver; por ejemplo, encrando 
invariablemenre la tribuna sobre la 

hora de inicio del partido cuando 
ya todos están ubicados, encolum
nados, abriéndose paso a empujo
nes entre la multitud, portando 
gran cantidad de banderas y bom
bos; "la hinchada" se posiciona en 

el centro geográfico de la tribuna; 
inicia e impulsa la coronación de 
los distintos cánticos; produce dis

turbios para detener el partido 
cuando el trámite no es favorable a 
su equipo; etc. 
Este primer punco se aclara un po
co al revisar la relación de los me
dios de comunicación deportivos 
con el fútbol argentino: fue en la 
década de 1990 que la hegemonla 
en la narración del fútbol se trasla-

ció de la prensa gr;\fica a la televi

sión. Esre p:isajc de la construc
ción del f úcbol-espect:iculo se vie

ne consumando en detrimento de 
la conslrucción del fücbol-evento 

deportivo. Desde los '90 y con cre
ciente énfasis, se registra en b 
construcción que la televisión hace 
del Íúlbol argentino un dcsplaza
mienro del eje de visibilidad: de 
mostrar sólo lo que sucede sobre el 
césped se pasó a mostrar mmbién 
"lo de afuera", y con creciente 

acento puesro sobre csro . En las 
p:int:1llas pesa m:\s lo que pasa en 
las adyacencias del estadio o las tri
bunas que en el campo de juego. 
Esta tendencia es comparable tam
bién a lo que sucede con en el 
rock nacional, donde lo imporran
te no es canco el escenario como el 
espectáculo que brindan los fans: 
las banderas, las bengalas (triste
mence célebres tras Cromagnon) el 
pogo, el cántico; en definitiva, el 
ritual del aguanre -volveremos so
bre este término- (pasaje que va 
consumando la muerre del rock 
"hippie" a manos del rock "ba
rrial", "chabón", "viejita", "cabe
za'', en el que los protagonisras son 

los seguidores quiz.1s en mayor 
medida que las bandas). Ejemplos 
televisivos de ese cambio en la fo
calización podrían ser los progra
mas Domingo! (TyC Sports) Mi
nuto a Minuto {Fox: Sports) o El 
Aguante (TyC Spom) en los que 
se narra el partido mediante el re
gistro minucioso de cómo el públi
co lo sigue desde sus lugares en el 
estadio, y, por qué no, los infalta
bles segmentos presentados como 
"la previa" donde se muescra "el 
color" y "la pasión" de la gente lle
gando al mismo. De esta manera, 
la televisión estimuló cambios cua
litativos tanto en el juego y en la 
conducta de los jugadores como en 
las cribunas y en la conducta de 
sus habitantes. (3) 
2) Se comprueba un segundo mo
do en que el agoramienro de la 
producción de subjetividad e iden
tidad propia del Escado-Nación se 
tornarla manifiesta en el fútbo l ar
gentino, si se tiene en mente que 
en ésce, parafraseando a 
Hinchadas, la referencia pasó ~ ser 
lo tribal, quedando el carácter na
cional del fúcbol confinado al mar-
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keting publicirario oportunisra 
"de cuando juega la selección" , 
para más ejemplo baste ver lo que 
sucede hoy con el Mundial: la pro
liferación de publicidades que ape

!an a la unión nacional, a exaltar 
sentimienros patrióticos, a marcar 
distancia entre el ser argentino y 
otros (4); etc. Palabras más, pala
bras menos, lo que se hallaría en 
juego en el fútbol para las "hincha
das" ya no seda en primer lugar lo 
nacional (el país, la patria) sino lo 
tribal (el barrio, la ciudad) . Si an
res se era primero hincha del equi
po propio y en segundo término 

del fútbol argemino en general, 
con la consolidación de la globali
z.ación y desglose del Estado-Na
ción, se produce el auge de las tri
bus urbanas con identidades múl
tiples y yuxtapuestas, la interpela
ción es entonces a un otro-tribal al 
que por más que sea compatriota 
nunca se le desearía el éxito depor
tivo, en nombre del fanatismo por 
la "tribu" propia: se es hincha de 
la hinchada."EI barrio en la década 
de los 90 resulta el único terrirorio 
posible: es la nación c.i1ida cuya 
anchura antes reponían el Estado y 
sus instituciones" dice Pablo Na
barccs en Hinchadas. 
3) Un tercer modo de capear el 
agotamiento de la forma Esrado
Nación en el fútbol (que excede al 
fútbol argentino, de la misma for
ma que el agoramiento no remite a 
un Estado como al conjunto de los 
Estados actuales de occidente, sin 
obviar la particularidad de cada ca
so) se plasmaría con la ola inédita 

de nacionalizaciones de futbolistas 
que responden más a una cuestión 
de marketing personal (ser visible 
estando en el Mundial) que de ho-

nor deportivo u orgullo por la de
fensa de colores patrios. "Inédi ta" 
en comparación con los conrados 
antecedentes en la materia de hace 
más varias décadas, casos en los 

que un jugador se naturalizaba só
lo luego de años de haber hecho su 

carrera en un país extranjero al que 
terminaba adoprando como pro
pio. El lecror fmbolcro recordará a 
Alfredo Di Sccffano, quien pasó de 
Argenrina a España; al húngaro 
Puskas representando también la 
camiseta española. 

~guante y Futbolización 
.Qe la sociedad 
Pues bien: las enumeradas marcas 
del agoramienro del Esrado-Na
ción en el fútbol argentino (o de 
las marcas idcntitarias que se des
prende de él) no harían otra cosa 
que abonar el terreno para que 
brote a buen ritmo en su interior 
lo que podría denominarse "iden
tidades de la cultura del aguante". 
Cultura del Aguante que en Ar
gentina, con el tiempo, se hallaría 
en plena expansión a otras geogra
fías más allá de las estrictamente 
futbolísticas, delineando una as
cendente "furbolización de la so
ciedad": por nombrar algunas, el 
rock nacional, la bailanta y las ma
n ifestaciones sociales de protesta. 
Queda sin embargo el ftítbol como 
centro de resonancia fuerce, prove
edor de formas y rituales. 
¿Pero qué es el Aguante? El aguan
te es el capital simbólico que está 
en juego para "hinchadas" e "hin
chas mili tantes"; es el bien social a 

ganar dentro de una escala imagi
naria de méritos medida por pares 
conceptuales, que en todos los ca

sos aluden a identificaciones con el 

universo masculino: 
honor-vergüenza / 
prestigio-deshonra / 
valentía-cobardía / 
masculinidad-ho

mosexualidad. En 
otras palabras, el 
Aguante es el objeti
vo, el primer 
"trofeo" a ganar en 
la expectativa de las 
"hinchadas". Y para 
ganarlo hay que li
derar una tabla de 
posiciones que no se rige por la 
cantidad de partidos ganados sino 
por los reconocimientos que cada 
"hinchada" logra suscitar en las de
más como la que más tiene aguan

te, como la que más se la aguanta. 
"Tener aguante" en el fútbol es si
nónimo de poner el cuerpo al ser
vicio de la imagen y la honra de la 
"hinchada", de alentar masiva, fes
tiva, carnavalizada y estoicamente 
al equipo "en las buenas y en las 
malas" y "en todos lados", de resis-

diferenre que es preciso descalifi
carlo. Y eso riesgoso vendría bara
jado por el lado de que sería es:i 
idea de Aguante la que se hallaría 
en franca expansión a arras esfcr:is 

de lo social. 
Pasando en limpio: la crisis del Es
cado-Nación redondearía una 

oportunidad propensa para que el 
Aguante, mecanismo producto r de 
identidad propio del Íútbol, tras
pase las fronrcras del fúrbol y se 
insrale en orros espacios sociales. 

Fue en la década de 1990 que la hegemonía en la 
narración del fútbol se trasladó de la prensa gráfica a 

la televisión. Con este pasaje la construcción del 
fútbol-espectáculo se consumó en detrimento de la 

construcción del fútbo l-evento deportivo. 

tir el dolor (sea físico o de otra ín

dole) o de contar con la capacidad 
y los saberes indispensables para 
sorrear acciones opresivas y repre
sivas. Serrara a rodas luces de un 
articulador cu ltural (aquello que 
articula y cohesiona a personas al
rededor de algo en común) ancla
do en la idea de resisten cia; resis
rencia al dolor, a la derrota, y lo 

más riesgoso del asunto: resistencia 
al otro, que es percibido como wn 

Sucedería así el desplazamiento de 
elementos propios del fúcbol a 
otros contextos; de allí ni más ni 
menos y neologismo mediante, lo 
de "futbolización de la 
sociedad".Basra con relación a esto 
último prestar atención al desarro
llo de marchas, actos, piqueces o 

manifestaciones callejeras de cual
quier signo y color, para distinguir 
la presencia de cantitos, banderas, 

lógicas de enfrentamiento y accio-
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nares inspirados en las rribunas del 
fürbol, o observar los ambienrcs 
del rock y la bailanra en los que 
enconrramos prácricas y discursos 
propios del fúrbol: pogos, alienro, 
banderas, lógica de bandos, repu
dio a la policía, idenrificación con 
unos colo res (sean los de una ban
da, los de un grupo, los de una co

rrienre o secror miliranre, sean los 
de un parrido o los de u n gremio) 
consignas y dnricos inspirados en 

los canriros del fúrbol, ere. 
En cuanto a las "fucbolizaciones" 
del rock, hasta podemos mencio
nar que existen hinchas de la hin
chada de una banda, que la siguen 
a rodos lados en los que la banda 
se presente, a recirales cuyas plare

as se parecen cada vez más a una 
tribuna. 
Lo propio pasa con el ítem-mani
festación social, pero la relevancia 
del juicio a l Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Aurónoma de Buenos Ai
res, Aníbal Ibarra, en el m arco de 
la Causa "Cromagnon" , ofrece un 
ejemplo de "fmbolización" dema

si:ido noro rio como para dejarlo 
pasar. 

Aguantar desde el odi o 
Atendiendo al seguimienro que los 
medios televisivos hicieron del 
proceso judicial, en el caso la "fur
bolización" se pudo apreciar de 2 
maneras. 
La primera riene que ver con la 

forma en que los diversos canales 
transmitieron el juicio; a saber: en 
vivo y en directo con tinres de ge
nero dramático como si se tratara 
de un partido de fútbol con defini
ción incierca, batallado hasta el úl
rimo minuto; con una actualiza
ción instancánea del ranteador en 
la votación a la usanza de una final 
definida por penales. En síntesis: 
con un crirerio narrarivo muy si
milar a l que habi tualmenre se usa 
para relatar las peripecias de un 
partido de fútbol. 

Y una segunda manera se pudo 
apreciar al observar con dereni

mienro la conducra de los padres 
de las víctimas del incendio duran
te el procesamiento del hasta all í 

provisoriamenre suspendido Jefe 
de Gobierno porteño. 
Como habitualmente ocurre en ro
da manifestación animada por la 
proresta, el reclamo transforma to

do lo que roca en tr ibuna. Así, fue 
dable percibir a un grupo de p a
dres convirriendo en tribuna la 

ubicación que les habían asignado 
en el rccinro donde tenía lugar el 
juzgamiento si se piensa en las 
banderas, los carteles, las consig
nas, los instrumentos de percu
sión , los cánricos inspirados en 
melodías de canriros furboleros, el 

choque con las fuerzas de seguri
dad, el festejo de cada gol... per
dón ... de cada voto en contra de 

Ibarra, el abrazo final tras el tri un
fo, la gesrualidad característica del 

h incha ranro para celebrar como 
para conferir amenazas, etc. 
Se vio a csce otro grupo de padres 

acompañando el juicio por TV, 
expectantes ame el marcador de la 
votación, para una vez concluida 
ésta en favor de la desrirución de 
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Ibarra explotar en un abrazo des
garrador y un griro encendido al 
compás del popular cantico fucbo
lero reciclado para la ocasión "Eah, 
eah, eah, eah, cah, cah, eah, eh, un 

nónimo de clara adhesión a los 
militares, ni a la teoría de los dos 
demonios. 
Otro punto a desmenuzar es el 
emparentado con la advertencia de 

"aguante" como en la de 

La crisis del Estado-Nación redondearía una 
oportunidad propensa para que el Aguante, 

mecanismo productor de identidad propio del fútbo l, 
traspase las fronteras del fútbol y se instale en otros 

espacios sociales. 

"enfieste", como en los casos Cro
magnon, Blumbcrg y otros en los 
que personas se agrupan en corno 
al odio, la venganza y la muerte, 
así como también d istinguibles en 
la estrategia de construcción de la 
memoria sustentada por la TV en 
ocasión del reciente aniversario 
número 30 del último golpe mili
tar (estrategia que al poner el acen
to sobre el horror, el dolor, el tes
timonio, el 1:scrache y la vicrimiza
ción no deja espacio al tratamiento 
firme de cuestiones cales como la 
evaluación de responsabilidades, la 
aurocrícica y la búsqueda de erro
res y otros aspecros prioritarios pa-

minuto de silencio para !barra que 
está muerto, eah, eah, eah, eah, 
eah, cha, cha, eh" 
Hay muchos otros puntos que po
drí:rn pensarse a la luz del fútbol, 
como ser: el reavivamiento de no
civos razonamientos dualistas 
(muy propios del ft'irbol) como 
edificio de nuevas formas de vio
lencia. Para tal razonamiento, por 
ejemplo, vale emprender un análi
sis de los años 70 que pretendan 
complejizar un poco lo acaecido, 
sostener que las cosas fueron más 
complejas que el exterminio de 
una "j uvencud mar:willosa dispues
ta :i morir por sus ideales" no es si-

un novedoso imperativo que obli
ga a la alegría, al goce y al exceso 
en contradictorio paralelismo con 
otro que obliga al dolor público y 
la procesca. Ambas obligaciones se 
plasmarían canco en la idea de 

Etnografía de las Hinchadas 

La investigación etnográfica arrojada por el libro "Hin
chadas" (Pablo Alabarces y otros, Prometeo, Buenos Ai
res, 2005) nos provee 3 categorías para identificar a 
los habitantes de las tribunas: "Los Simpatizantes" , 
son aquellos seguidores ocasionales que concurren al 

estadio de manera espo
rádica, pensando más en 
disfrutar de un espectácu
lo que en adoptar una ac
titud activa, participativa e 
involucrada en el apoyo a 
su equipo. "La Hincha
da", la famosa barra bra
va, agrupación que concu
rre al estadio organizada y 
opera con códigos, valo
res, racionalidades y es
tructuras específicas que 
dan forma a su subjetivi
dad, identidad y a su ene
migo, en función de inte
reses; sector que porta el 
aguante y se encarga de 
confeccionar el aspecto 
estético y visual de la tri
buna. Y "el hincha mili
tante", que es aquél que 
se caracteriza por seguir y 

alentar incondicionalmente al equipo de manera inde
pendiente (otra forma de aguante). 

ra saldar el pasado de cara al futu
ro del "nunc:i más") 
Por lo pronto, queda el lector for
malmente invitado a completar es
ros primeros apuntes, que lejos de 
haber agocado el debate en una 
nora, se cierran ran abiertos como 
provisorios e incompletos. /[y 

Juan M21Juel Sodo Licenciado en Comuni
cación Social (Universidad Nacional de Ro
sario) Acenro observador de cucsciones ur
banas y mcdi :lcic-.is (o sea, de la calle y de b 
TV) 24 a1íos de fucbolero insopormble. 

Now 
(!)Toda vc7. que uci liccmos la p;1bbr.1 "hin
chada" escamos aludiendo ranro .1 b "hin· 
chada" propiamen1e dicha como al ·1uncha 
milicanre." (ver recuadro Emogr.1fl.1 de !.as 
Hinchadas) 
(2)Lcwkowi1z, I; "/>t•11s;1r sin Esr.1do: l.1 s11l>
jcrivid:1cl rn /:1 cr:1de1.1 fluidez "; P.1iclós, 
Buenos i\ircs, 2005. 
(3)Dcsde nucscra pcrspecciva, es:i 1cndc·11cia 
consiscemc en moviliz.usc a parcir ele l.1 
imagen propi.1 misma, es legible por su p.1r· 
ce crazando un p.1r.1lclo .:011 lo' giros o.:nn· 
ccmpor.lncos del discurso publicicario. M.1-
yormcncc, como >C s.1hc, 1:1 publicid.1cl ya 
no pron1ocio11:1 1:1.1 venc:ijas comp:ir:uiva~ tic 
un producco o >crvicio (1:1maíio, u1ilid:1d, 
du rabil id:td, ecc.) sino 1¡ue vende l.1 111.1rc:1, 
y esra es 11n paquete de arribucos i111:1ngi
blcs e imaginarios vinculados a un p.1ck de 
idenrificacioncs (prestigio. juvcncud. rr:tm· 
parcocia, rebclclí:t, ere.) Y son precisamente 
idencificacioncs lo que l.1 publicid:td vende. 
¿Qué "vende .. la "hin,hada .. cnconccs por 
TV, qnc la orga 11 i1,a? l'oclrí:unos responder 
que ""ende" su irn.tgcn asociada :1 detcrmi· 
nados arributos (vale111fa , carnaval. lidcli 
dad. ficsrn. cte.) o, lo que es lo mismo, su 
marca. En ese scmido, se podrfa h:1bbr ele 
una marc.-i "b doce" (Boca) o "la gu.irdi.1 
imperial" (lbcin¡;) o "los borrachos del t.1· 
blón .. (Rivcr) o de una marca "los guerrc· 
ros .. (R. Cemral). 
{4)Esa sería ocra punta para buscar explica· 
ci6n al sostenido tlesinrerés por la sdccci611 
argentina. plasmado en el dc.<ccnso de l.1 
cantidad de cspeccadorcs asisrcnres a los 
parcidos de l:i misma. en la caíd.1 del r:ttin¡:; 
marcado por las cransmisioncs cclevisiv.u de 
los p:trcidos que dispuca Argc111ina, o en la 
perdida de fuerza de "la selección .. para po
sicionarse en :1gc11da como ccma de opinión 
pública. Adcm:ls, como se dice en "l-li11c/1:1-
das" el fúchol como relato. como mecrnis
mo de identidad nacional (de cohesión, de 
unificación e inclusión de rodos los ciud:i
danos, en csrc caso argentinos, bajo un 
manto parrio) csr5 :melado en la figura de 
héroes deporrivos, y por esras cierras aún 
queda v-Jc:mrc esa figura trJS d rcriro de 
Maradona. 
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Cuento 

Andrés Orestes 

Este cuento inédito del periodista firmatense Eduardo "La Negra" 
Bigotti fue seleccionado en enero pasado para integrar los "Los 22 

de la selección", concurso organizado por RyC Editora de Capita l 
Federal conjuntamente con el programa Todo con Afecto de Radio 

Continental, programa en el que fue oportunamente narrado por su 
conductor, Alejandro Apo. 

A ndrés Orestes Calcate
rra, fue conocido en el 
Barrio La Candelaria 
como el hombre del 

gran relato. Siempre tuvo alma de 
locutor de fúrbol pero nunca en
contró partido al que poder rela
tar. Según los entendidos, condi
ciones le sobraban, pero en el pue
blo de Villa Concepción no había 
suficientes amantes del fútbol co
mo para armar un equipo comple
to, entonces no le hubiera queda

do otra que emigrar a San Carlos 
del Medio, la capital provincial del 
Amargo Obrero ubicada a 350 ki
lómetros de su pueblo. Allí sí exis

tía un equipo completo, el del 
club Social y Deporcivo La Pres
tancia - fundado en 1905 por los 
hermanos Schiavoni- que partici
paba con irregular suerce de la liga 

casa: desde ese día no paró más de 
relatar. 
Entre sus grandes transmisiones se 
recuerda El Día Que El Viento En 
Contra Soplaba Como Un Hura
cán y Doña Emilia Salazar al En

trar Chinguiada por la Calle Ge
neral De La Zora Perdió Su Pelu
ca. Esa tarde Andrés Oresre Calca
terra emulando la cadencia de Víc
tor Hugo Morales dijo algo más o 
menos así: "No es una tarde apete
cible para el relato, pero aquí esta
mos igual al pie del cañón. La calle 
está imposible de t ransitar y el 
viento se ha hecho dueño de la si
tuación. Solamente divisamos la si
lueta de Doña Emilia Salazar que 

ingresa metiendo una diagonal de 
aquellas y comienza a esquivar bo
tellas rotas en la calle. Altanera co

mo siempre intenta equilibrar su 

Dedicado a Migud Franchi 

ondulada peluca, gritó :il borde de 
la emoción: "de que pbneta saliste 
barrilete cósmico". Y la peluca se 

perdió en el primer baldío que el 
viento encontró, añadiéndole sus

penso al relato y desesperación a 
Doña Emilia. 

Pero sin duda hubo una carde que 
marcó la consagración del relator y 
no fue recordada por verbal izar 
frases sublimes. En realidad se le 

reconoció su enorme valentía. La 
de aquel domingo de septiembre 
no sería una tarde más, y Andrés 
Orestes Calcaterra lo presentía. 
Arrancó describiendo el trayecto 
de Juan Carlos "el Pinta" Masaceci 

por la corcada de los Giménez en 
busca de su amor prohibido: la Su
si Barrera. Al abrir la transmisión 

se le iluminaron los ojos porque 
tenía entre manos un inolvidable 

relato. de fútbol regio
nal. Pero el po
bre Andrés 
Oreste era un ti
po apegado a su 

Andrés Orestes Calcaterra, fue conocido en el Barrio La 
Candelaria como el hombre del gran relato. Siempre 
tuvo alma de locutor de fútbol pero nunca encontró 

partido al que poder relatar. 

Era la hora de 
la siesta, el sol 

acompaiiaba 
como nunca y 
contagiaba. La casa y nunca se 

decidió a emigrar, y fue por eso 
que aprendió a relatar fútbol sin 
ver un parcido en su vida (al me
nos no en vivo y directo). 

Sus ilusiones pudieron más que la 
adversidad, y de pibe arrancó en la 
vereda de su casa relatando el de
ambular de vecinos y perros. A me
dida que fue creciendo, también 
fue perfeccionando su estilo y sus 
comodidades. Cuando cumplió los 
dieciocho, el padre le regaló la cabi
na d~ transmisión en el techo de su 

dirección y lo logra. Va en busca 

de la otra esquina para poder enga
ñar al viento ¡Tienen que verla, 
con que valentía sigue Doña Emi

lia! ... " Pero al fin al el viento pudo 
m;is que los cl;iscicos de la peluca 
de Doña Salazar y el auxiliar peli
cular se le voló de la septuagenaria 
cabeza dando cabriolas en el aire. 
Ahí Calcaterra no queriendo de
caer en su relato y mucho menos 
ningunear a la protagonista, al ver 
pasar por delante de sus narices la 

transmisión estaba técnicamente 
diez puntos y el elegido iniciaba 
una de las mejores aperturas que se 
recuerden: "Amigos estamos ante 
una de esas tardes que nadie quiere 
perderse. Hoy se cruzan dos que se 
tienen ganas y si todo se cumple 
como lo soñamos, el Pinta Mas;1-
cesi se consagrará y en la cancha 
más difícil. Allí va, con la impeca
ble prestancia de los que lo pueden 
todo, pisotea la vereda sur de la 
cortada de los Giménez, busca 
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Cale aterra, 
de Profesión re ator 

acomodarse el pelo ... y avanza. El 
Pinta ha hecho de la elegancia un 
arma letal para las mujeres del ba· 
rrio, solamente conoce triunfos, 
pero presiente que la parada de 
hoy será terriblemente difícil. Se 
dirige hacia la última casa de la ca
lle en donde lo espera la Susi 
Barrera, la de las curvas intermi
nables, la de la delantera prepo
renteee ... ¡la que nunca pudo ser 
vencida en su cancha!" 
Cuando Andrés Oreste se refería 
a su cancha quería decir la casa del 
Comisario Leopoldo "Hacha Bra
va" Barranres. La Susi era la hija 
del comisario y el cipo no dejaba 
que tuviera novio. Mucho menos si 
se trataba del Pinta, que era consi
derado por casi todo el pueblo co
mo un auténtico poeta, pero para el 
comisario era nada más y nada me
nos que un zurdo atorrante. Indu
dablemente era un encuentro para 
el relato y exigía un esfuerzo desco
munal porque mecía miedo el ca-

rácter del comisario. El relator con 
su lógica intuición se permitía pi n
tar el escenario de esta manera: "Ya 
nadie cransica las veredas, rodas di
simulan que duermen la siesta, por
que no quieren ser vistos. Mire si se 
lo van a perder, justamente a mí 

desvía su trayecto hacía la ventana. 
¡Con qué habilidad gambetea los 
enanos de jardín que puso la mujer 
del comisario señores! Allí la vemos 
a la Susi que le hace señas, y el tipo 
ya la vio. L1 Susi sin disimular sube 
la persiana y abre las puercas de su 
corazón para que él vuele, vuela y 
vuela ... se incroducc al cuarro y ... se 
baja la persianaaaaaa y ... llegóooo-
00000000 .... ¡el Pinta pudo una vez 
más! Esro es descomunal, indescrip
tible y eso que mere miedo la de
fensa liderada por el fucha del co
misario. Escuchen señores, como 
los vecinos comienzan a dar rienda 
suelta a sus gritos contenidos. La 
caballerosidad de Masacesi escribe 
otra página de gloria para el eterno 
juego del amor -bajando levemenre 
el cono en su voz, Calcaterra incro
dujo en seguida un cambio de di-

"el Pinta acaba de pisar la vereda de su futura amada. 
Salta la verja con la lógica práctica de un guerrero pa
ta e' lana y desvía su trayecto hacía la ventana. ¡Con 

qué habilidad gambetea los enanos de jardín ... !" 

me quieren pasar. Sé que están, es
tán ahí agazapados en las ventanas 
de los dormitorios, en el patio, aga
rrados del tendedero de la ropa, 
alentando al gladiador irresistible de 
calle Moreno. Van los primeros mi
nutos del juego y el Pinta decide 
apurar su paso y cruzar la vereda .. 
Corazones que laten a mil en el Ba
rrio L1 Candelaria, el Pinta acaba 
de pisar la vereda de su futura ama
da. Salea la verja con la lógica prác
tica de un guerrero para e' lana y 

ma en la transmisión- atención, 
disculpen amigos, parece que ha 
llegado el comisario, y trae cara de 
pocos amigos. Una lástima real
mente, qué mal le hace esto al jue
go limpio". 
El Comisario Barrantes a paso firme 
y con el bigote recién lustrado, 
abrió la puerca y enfiló directo para 
el dormitorio. El barrio había que
dado en silencio, pero el hombre del 
gran relato no dudó en seguir con lo 
suyo por más que el cabo Ferreira lo 

mirara de rcojim. Andrés Orestcs 
Calca cerra respiró profundo y 
arrancó nuevamente: "parece que la 
cosa se complica para el Pinta, un 
rígido esquema defensivo lo ha he-
cho caer en la trampa. Se sabía que 
esco podía pasar. ¿Estará lesionado 
el Pinta que no se levanta?" se pre
guntaba Calcaterra mientras secaba 
sus lágrimas agachándose para que 
nadie lo viera. Se notaba que la si
tuación lo había impactado pero no 
le impedía continuar- "atención 
amigos hay movimicncos en el pario 
de los Nuñez pegadico a la casa del 
Comisario Barranres. Sí, sf lo veo, es 
el Pinta que salta cercas y alambra
dos, tienen que verlo, se desliza co-
mo un rayo. nadie lo puede parar. 
Carrera interminable para un juga-
dor de aquellos ¡Es él, es él, es ... el 
hijo del viento que está llegando a 
su barrio y será casi imposible dete
nerlo. Mala forruna para Hacha 
Brava Barranres, hay que decirle 
que otra vez será.! La carde ha derra
mado sobre el terreno un heroico 
manto de justicia. El resultado ya 
está puesto. De pie y con la elegan-
cia conocida el intocable Pinta Mas
sacesi ese.ira su invicto". Y ahí se cor-
có la transmisión . El cabo Ferreira 
tiró fuerte de los enchufes y a los 
empujones subió a Calcaterra al pa
trullero antes que el comisario Ba
rranres llegara. Estuvo treinta días 
preso. Según los compañeros de .., 

~ celda, le correspondían solo dos, pero ~ 
como se negó a relatar el cambio de !! 

guardia que le pidió el sub com'./i::º• j 

lo castigaron con varios días más. Ly 'D 

'·~ 
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Política y sociedad 

¿El castillo de 
a re l111llll del 

"El Esrado es impersonal: el argentino solo concibe una re!a~ión persona/. Por es~. 
para él, robar dineros publ1cos no es un cnmen . 

"Nuestro pobre lndiV/dua/ismo". 
Otras Inquisiciones. 

Jorge Luis Borges. 

"Es la necesidad de comro/ar socialmente una fuerza narural, de economizarta, de 
apropiarse de el/a o de dominarla en gran escala mediame obras de la mano huma
na 10 que desempe1ía el más decisivo de los papeles en la hisloria de la induslria ... 

La benignidad de las condiciones narurales se limita a brindar la posibilidad, nunca 1~ t 
realidad, del plus!Iabajo, y por lo ranro del plusvalor o del plusproducro . 

El Capital . 

Cpros humanos, demasiado humanos .-. ....._.._ 
Nada y todo revela el castillo. El rebaño quiere escuchar las buenas nue
vas ¡y que no se terminarán! ¡Dadnos al Rey! K es hoy la ficha que agluti
na en tomo a sí a todo el ensamblaje político. No hay novedades en esto. 
¡Todos ya rezaremos al Señor K! ¿Cómo se explica este valor que sin du
da nuestro Presidente tiene? ¿Cómo se sostiene esta podrida clase políti
ca? Con el brillo y el carisma de un individuo, esto es, con la fuerza del 

Volumen 2. 
Carlos Marx 

"La Asociación de Bancos Argemi
nos (ABA) celebró el notable auge 
registrado en los créditos persona
les durante el año 2005. Un alto 
directivo de la enridad aseguró que 
en los bancos hay 'euforia y sor
presa' anee esra situación. 'Es nora-

deseo que la sociedad enviste en su 
rostro. Y todo carisma "oculta" 
aquello que lo hace funcionar. L1 
Biblia aguarda, envuelta, en las co
lumnas de opinión. Hay quienes 
sospechan que algo drena, se pu

La mediática pagada o no se sostiene en la quimera, 
la usa, saca favores, conserva poder ¡Superávit! 

¡Superávit! ¡Crecimiento! ¡Viva el Rey tan derecho y 
humano! El progresismo está al dente. 

dre, que la mierda emergerá de los pozos ciegos. La mediática pagada o 
no se sostiene en la quimera, la usa, saca favores, conserva poder ¡Superá
vit! ¡Superávit! ¡Crecimienro! ¡Viva el Rey tan derecho y humano! . El 
progresismo está al denre. Escucha las canciones que tanto ansiaba. Para 
presentar su "nuevo peronismo" el señor K tuvo necesidad -debido a las 
circunstancias sociales, políticas, psicológicas y económicas desencadena
das en el 2001 - de rodearse de hombres honrados, prestigiosos, eminen
tes. Hambrientos zorros se ocultan tras los lanosos lomos de las ovejas 
zaffaronis, strasseras, y demás. Cuando el poder esta in crescendo el es
pectáculo de su extensión provoca dicha: la gente siente que todo mar
chará, el pueblo acoge nuevas esperanzas, las fuerzas renovadas giran la 

Armar una fantasía colectiva a partir de una realidad 
deprimente constituye la llave de acceso al poder: 
"Somos un país del primer mundo" se llama hoy 

"Capitalismo nacional". 

rueda del retorno y el general ríe de lleno. El ejercicio de un poder seguro 
de sí - "decido y firme" en nuestro país se traduce como "concentrado y 
absoluto"- crea las condiciones de la "seguridad ontológica" o, mejor di
cho, la confianza, la estabilidad institucional, la necesaria percepción de 
lo continuo: la posibilidad de un orden que no se desplome en el tiempo 
que dura rascarse un ojo. Nuestro acrual gobierno ha logrado que la gen
te vuelva a pensar proyectos, alimentar expectativas. Legitimidad. El ma
ravilloso humor ácido ·de la revista Barcdona entiende el optimismo así: 

ble la capacidad rayana en la estu
pidez que tienen los argentinos pa
ra confiar en el país y en sus ban
cos. Y así como en el 2001 abro
chamos a los ahorristas, ahora nos 
disponemos a convertir a los tene
dores de créditos en esclavos cuya 
sangre beberemos de por vida' , se
ñaló." El juego de poder que hoy 
hace bailar a los argentinos se fu
siona en un cinismo difuso que 
encuentra a muchos, y sólo por 
instantes, a gusto en una sociedad 
en las condiciones de la nuestra: 
saben que a alguno tienen que ca
gar para salirse con la suya. De lo 
concrario, otros lo harían en su lu
gar y, quizás, mucho peor. Ali
mentan esa razón cínica que es el 
modo que tiene el burgués de ser 
honesw: es así como los Kohan ( l) 
defienden lo que se llama "un 
hombre común". En su vulgaridad 
trastocada como sinceridad conci
ben por felicidad la lucha por la 
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esclavitud y el bienestar como miseria 
relativa. Las masas deciden qué se en
tiende por vida soportable. Recuerdo 
a periodistas rabiosos acerca de "las 
intolerables condiciones de la Argen
tina" hace recientes cuatro años. ¿Se 
ha vuelto digerible la pobreza actual? 
¿Y la indignación? La fiesta es esta vez 
políticamente correcta: Malbec, cui
dadosa desprolijidad, vintage, babasó
nicos, fiesta privada, Dj extranjero. 
Hay que reflejar gusto exquisito ... y 
no perder la memoria. 

En el bastidor de este cabaret las co
sas no han cambiado mucho, simple
mente, el mercado de las almas re
quiere otro maquillaje para vivir las 
mismas miserias de siempre: el em
presario podrá comprar su parcela en 
el barrio cerrado, el profesional se po
drá diferenciar del obrero, el obrero 
se podrá diferenciar del villero, el vi
llero en negro se podrá diferenciar del 
chorro y el chorro no riene tiempo 
para las diferencias. Todo este tiempo 
preparó una fáctica percepción: K lo
gró su aura de poder, su presencia en
cand ila. Su luz ilumina la corte que 
lo rodea, él los abunda por igual, se 
reparte en rodas partes, como el sol 
de Luis XIV. Esta fantasía colectiva 
no puede actuar sola. Necesita como telón de fondo lo monótono, lo or
dinario. Armar una fanrasía colectiva a partir de una realidad deprimente 
constituye la llave de acceso al poder: "somos un país del primer mundo" 
se llama hoy "Capitalismo nacional". El sol K quiere sentirse seguro, su
perar a quienes lo rodean en inteligencia, simpatía, ingenio, encanto. El 
sol K quiere luminosidad: la corte lo sabe. Y nadie quiere oficiar de nube. 
De Vida cuenta el bille te. Carrió le vomita agua bendira. El discurso ofi
cial traduce la demanda de "reformas ya" como Paciencia. La política no 
tiene los tiempos de la compra compulsiva. Tampoco es una cuestión de 
fe en el futuro desempeño de los ministros. Menos en esa actitud lastime
ra que espera generosidad de los corazones del poder. Quienes sostienen 
que estamos condenados a la coyunrura, al caos, carecen de una visión de 
la roralidad y del porvenir: son el individualismo pobre. 

Mayorías 
Estar sofocados en la coyuntura la lógica que se inyecta al deseo colectivo 
es una política reactiva: evitar lo malo, hacer en negativo. Y su correlato es 
amorfidad social (2) que vive apagando incendios: Alfonsín nos salva de 
otro golpe militar, Cavallo nos salva de la hiper, De la Rúa nos salva de la 
corrupción, Duhalde nos salva de la guerra civil y Kirchner nos salva de la 
depresión económica. La sociedad argentina deberá construir una mayoría 
política positiva. De lo contrario seguiremos rezando a nuevos dioses para 
que nos ordenen, momentáneamente y en afiches, ese "caos" con el cual 

.., tantas ventajas sacamos. 
:= 7. Hoy podemos cuanto mucho presentir que si algunas de las endebles dis-
~ posiciones y azares de la transgénica econom!a agrocxportadora desapare
.5 cieran, entonces, podría apostarse que el castillo del señor K se borraría, co-

30 mo en los límites del mar, un rostro de arena. /'L. 
Lt 
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Alfonsín nos salva de otro golpe militar, Cavallo nos 
salva de la hiper, De la Rúa nos salva de la corrupción, 
Duhalde nos salva de la guerra civil y Kirchner nos sal

. va de la depresión económica. 

Notas 
1-ªCuando uno se aleja 20km de la Capital, 
nadie pregunta por el consejo de la Magis
tratura ni por nada. Quieren saber si pueden 
cambiar la camionera, si pueden comprar 
una casita , si les alcanza para llegar a fin de 
mes, si pueden mandar a los chicos al cole· 
gio ... " Néstor Kolun. 24 de abril 2006 

2- Mayoría Amorfa. Alejandro Horowicz. 
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- apuntan 

J
' uncando al fúcbol con la liccracum, el cs

cricor Eduardo Sachcri surgió a la popu
l;1ridad por "cirar paredes" con el perio
disca Alejandro Apo. Llcv:1 publicados 4 
libros. 

"Hay quienes soscienen que el fütbol no tiene 
nada que ver con la vida. Desconozco cuanto sa
be esa gence de la vida. Pero de algo estoy segu
ro: no saben nada de fúcbol." Eduardo Sacheri es 
el autor de esa frase que se encuentra en la pri

mera página de su primer libro de cuencos de 

fúcbol. 
Sacheri cuvo desde hace un tiempo el "incerés de 

narrar historias". Las escribió. Y se las envió al 
programa que ciene Alejandro Apo en Radio 
Conrinenral. El conductor las leyó. L1 repercu

sión fu e inmediara. El público reclamó esos 
cuencos. Entonces surgió el primer libro de esre 
profesor de historia que le entrega a su público 

grandes niveles de relatos licerarios. 
Lote ¿Qué cosas te impulsaron a escribir cuen
tos sobre fútbol? 

Eduardo Sacheri: Supongo que el interés inicial 
era narrar historias. Historias que tenían que ver 
con mi propia vida, mi infuncia, y mis gustos. 
Como el fínbol cscá muy tejido canto con mi ni
ñez, como con mis gustos acruales, empezaron a 
surgir algunos cuenros que por mucho o por po
co se tejían con el fútbol. O tenían el ft'tcbol, por 

lo menos, como telón de fondo de otras cosas. 
¿Qué influencia tuvo Alejandro Apo en tu tra

yectoria como escritor? 

Tuvo una influencia esencial para poder hacer
me conocer. De hecho supongo que somos mu

chos los que escribimos por el placer de hacerlo, 
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a la sensibilidad 
Frente a un fútbol que se degrada (en el juego y en las prácticas institucionales), y hasta incluso en 
las t ribunas en las que la frustración social rebota en forma de odio al rival, Eduardo Sacheri, rescata 
los valores barriales del deporte nacional por excelencia a través de la literatura. 

pero no tantos (lamentablemente) los que tene
mos la oportunidad de publicar lo que escribi
mos. Cuando hace unos 8 años Alejando Apo 
empezó con su programa Todo Con Afreto, en 
Radio Continental, no había mucho material so
bre literatura furbolera. No existía en esa época. 
Había pocas cosas, buenas, pero pocas. Algunas 
de Fontanarrosa, algo de Soriano, Benederri, 
Braceli y poquito más. Entonces le empecé a 
mandar algunos cuentos que tenía. Como la ra
dio tiene un rebote superior a cualquier otro me
dio de comunicación, sucedió que cuando Ale
jandro los empezó a leer, la gente los empezó a 
pedir. Y Alejandro los volvió a leer. Eso me esti
muló a mí a seguir escribiendo cuencos que tu

vieran que ver con eso. Cuando me quise acor
dar tenía 13, 14 cuentos que .fueron los que for
maron mi primer libro que fue F.sperándolo a 
1ito. A partir de ahí, el camino fue mucho más 
sencillo. Construir paredes con Alejandro fue 
fundamental. 
¿Cuales son tu escritores preferidos? 

En general me gustan mucho los autores argen
tinos. Cuando era pibe me pegó muchísimo Ju
lio Corrázar, siempre me encantaron sus cuen
tos. Borges también me sacudió bastance, aun
que me fue más arduo, me costó más, (tuve que 
ser más grande). Le agrego los cuentos y las no
velas de Osvaldo Soriano. A Foncanarrosa lo des
cubrí después. Me gusta como escribe, pero diría 
que es un descubrimiento tardío para mí. Y no 
tiene la fuerza ni lo gustos que esos tipos que 
descubrí de pibe. Los amores literarios se me ar
maron en la adolescencia. Por eso, Cortázar o 
Soriano son los cipos que más me gusta leer. O 
que más me gusta volver a leer cuando ya los he 
leído. Creo que eso marca la ~ifcrencia entre los 
tipos que gustan y los tipos que apasionan. 
Cuando en uno de rus cuentos describís que en
tre argentinos hay una cosa más dulce que d pla
cer propio: la desgracia ajena. .. ¿Qué pcnsás so
bre eso? 
No me gusra mucho. A veces mis personajes di

cen las cosas que yo pienso y a veces no. A mi me 

Sobre el autor 
Eduardo Sacheri nació en 1967 en Capital Federal, pero vivió su infancia en Castelar, provincia 
de Buenos Aires. Es licenciado en Historia, ejerce la .docencia secundaria y universitaria. Sus re
latos se basan principalmente en pequeñas historias futbolísticas, en las que sin embargo se 
plasma mucho de lo puede entenderse por identidad argentina en lo cotidiano. Su iprimer libro 
Esperando a Tito y otros relatos (2000) fue la puerta de ingreso que le abrió el camino a Te 
conozco Mendlzábál y otros cuentos (2001), Lo raro empezó después y otros relatos 
(2004) y La pregunta de sus ojos (2005). En el 2003 el Ministerio de Educación de la Nación 
promovió la campaña "Cuando lees, ganás", y su historia Ultimo hombre fue publicada en ese 
formato de libro que se entregó gratuitamente en los estadios del fútbol argentino. 

Dr. José Miguel Bragado 
Médico Netró!ogo 
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parece que en el fútbol los argentinos metemos 
buena parte de lo mejor que tenemos y también 
buena parte de lo peor. Cuando hablo en el 
cuento diciendo que para los argentinos hay al
go mejor que el placer propio que es la desgracia 
ajena, no lo digo como festejándolo. Lo digo co
mo comprobándolo, entristecido. En Rosario 
tienen una cosa muy fuerte con Newell's y Cen
era!. Yo como hincha de Independiente rengo es
ta rivalidad con los de Racing, y los de River con 
los de Boca ... A veces parece que es más lindo 
que al otro le vaya mal que a uno le vaya bien. A 
mi mucho no me va eso. Me gusta ver buen fút
bol. Si se da que Racing está jugando buen fút
bol, me gusta ver a Racing también. Eso sí, a mí 
me gusta que gane Independiente. Es una reli
gión. 
Se comentó que d director d e cinc Juan José 
Campandla estuvo cerca de realizar una pdkula 
basada en d cuento F.sperándolo a Tito y luego 
se inclinó por la historia de Luna de Avellaneda. 
¿Fue así? 
Resulta que Campanella es muy fanático de mis 

cuentos. Decidió en principio rodar Esperándo
lo a Tito, que es una de las historias más conoci
das. Pero cuando empezó a buscar locaciones pa
ra la película y a tirar algún bosquejo del guión 
cinematográfico, recaló en un club de Barrio y se 
enamoró de esa veta. Así que, lamentablemente 
para Esperándolo a Tiro, finalmente salió Luna 
de Avellaneda. Una película que a mí me parece 
preciosa y prometió Campanella que no va a 
abandonar la idea inicial. Tarde o temprano lo 
haremos. Ahí está Tito esperando llegar a la pan

ralla grande. /rLt ·y 
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Como en el 
p o trer 

Nacido en Venado Tuerto, radicado actualm ent e en Mar del Plata, Gerardo 
Pássera ejerc e: con la misma pasión sus dos profesiones: médico y escri tor. 
Es autor d e los libros "El Espejo - Poesías de atrás de la :vía" y "Los lugar es rde 
Federico Juárez". Alguna sus poesías fueron leídas en radio por Miguel A ngel 
Solá y Blanca !Drteiza. A través de la revista de l Centro Médico de Mar d el 
Plata pub licó su novela "El hospital de Pana ca sta". "El presente cuanto es 
inédito". p ub1icado por primera vez por LOTE. 

Q
ué día h abía tenido. Tra

bajo agobiante, almuerzo 

postergado, dolor de ro

di lla , y para completarla, 

una maraña de personas 

en una cola .de espera mal fo rma

da para el tr ansb ordador demora

do por p roblem as técnicos. 

En la es tació n, s in más remedio, 

se detuvo a mir<1 r descuidada men

te en derred or. 
Al lado suyo, un ch ueco de anteo

jos lefa e l di ario recostado a me

dias sobre uJlo d e los caños que 

sostenía et ro ldo que cubría el lu

gar. Detris, p~dumado, prolijo y 

con un portafolios impecable de 

cuero m a rró n, esperaba otro 

hombre de \!!nos cincuenta años. 

Del otro lad o, d o¡ mujeres, una 

de elegancia innata, tez pálida y 
excesivamen te abrigada con un ta

pado viejo pero indudablemente 
bien cui dado, y la orra, obesa, pa

si va en apar iencia, con cara de lu

na llena . 

Arrás había u na ve intena de per

so nas, algo a mo monadas en un 

extremo deL amplio recinto. 

-Quedan só lo d os boletos pa ra el 
transbo rd.id o; d e las 19 . .. y el 

otro pa r te e n do s horas ... corno 

mínimo - an unci é> el de la venrnni

lla, gene ran d o el disgusto en los 
gestos de lo s presentes. 
Allí saleó eU de• maletín marrón y 
se afirmó en las barandas que ro
deaban al d espachador. 
Como aque lla m añana -como 

aquellas mañanas- en d potrero 

del barrio. Todos a llí, e.I Turi 

Quiroga, que tenía un ¡fo sindica

lisra en cana, el ch.llenito Cuesta, 

habilidoso como p ocos con la nú

mero cinco, el gord o Bermúdez, 

con su freme tan c orta como su 

pensamiento, pero escondiendo 

detrás de los cachertes d e bulldog 

una bondad m edular q m: contras

taba francamente c on la miseria 

humana del pet izo Vi:zquez, que 

desde su minúscula esuuctura fí
sica daba muestras clar as, ya en la 

niñez, de la basura que sería en su 

edad adulta. 

T odos, aquí y allá; en la cola del 

transbordador o ec.l d p otrero. 

T odos, juntos y soJos en sus indi
vidual idades. 
T odos aquí y a llá, co!ll -Otras caras, 
con otros nombres, pero con las 
mismas sombras en e& .alma, igno

radas por ellos has ra el punro de 
permitirles la conviweacia, hacien

do equilibrio e n la pan c media de 

uno y otro sistemas de vida , don

de los humanos pG>bres eran vistos 
como parte inevita ble de la natu

raleza y los ricos se: transfo rmaban 

en dioses. 

Todos, procesados en serie desde 

las raíces de sus existencias. Cobi

jando valores d e a.urodefensa, de 
respeto a l que ma:nda y paga, de 
inevitab le rendició n d e honores al 

dine ro ajeno. 
La pura madre . ¿l?or qué no pudo 

parecerse un poco más a ellos?. 

¿Por qué hubo de vivi r :i.bricndo 

tajos en su propia Clrne, las ti 

mándose siempre, lamentándose 

por lo que no podía ser? Y, peor 

que eso , tampoco logró nunca 

disfrmar plenamem e con la uto

pía, como los omos, los que log ra

ban ser felices sofiand o futuros 

imposibles de ver ea un término 

de v ida, los q ue sabtan plenamen

te que estaban contrib uyendo al 

cam bio del p lanet:a, a unque nun

ca tuvieran la gracia d e verlo. 

-¡Fue gol!- gritó e l Ch ile, zapate

ando sobre el pasro, al lado de la 

!ara que servía de po.STe, y mar

cando con el d edo en el a ire un 

recorrido que el b alón probable

mente no habí:i seguí do . -Usted 

no estaba en la có la, así que estoy 

yo- dijo el chu eca de a nteojos. 

-¡No es justo! -reclamó el Tuti. 

-No es correcto lo que le hacen-
comentó la mujer dd capado vie

jo. 

-Y bue .. . por un ¡;o l no joclamos

acepró el gordo. - Hay que aguan

tar un poco- dijo la seño ra de cara 
redonda . 

-Cli nk caja- se fu e di c im do Váz

quez, mientras se l!evaba la pelota 

al centro de la ca11ch:a , y el engo

minado del p o rca folios compraba 

con una especie de satisfacción 
ciega u no de los d os bo letos que 
quedaban, y los demás, allí en el 
potrero , allí e n la esr.ación ... los 
demás miraban con i nd ignación 

liviana. /Í .!. t.y 
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