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¿Et1 dcr11oc1·iíticn lu co11s titu
ci1í11 de los Estnclos UnicJos? 

Autor: Robert Dahl 
Editorial: FCE 
Sección: Obras de poliuca y derecho 
Páginas: 18 7 / Género: Ensayo 
Las elecciones de noviembre de 2000 
en los Estados Unidos derivaron en un 
escándalo cuando la presidencia fue g;:i. 
mida por un candidato con menos votos 
que su rival. El episodio desnudó defi· 
ciencias esenciales en el funcionamiento 
democráuco de ese país. Roben A 
Dafll, profesor emérito de la Universidad 
de Yate. remonta las causas de estas fi. 
suras institucionales al nacimiento mis· 
mo del sistema constitucional estadouni
dense y se pregunta: lPor qué los ciuda
danos deben respetar un documento fir
mado únicamente por treinta y nueve in
dllliduos, muchos de los cuales, eran 
dueños de esclavos. y adoptado inicial
mente sólo en trece estados? Un cxa· 
men critico y riguroso del sistema poliu
·co del país más poderoso del planeta. 

El otro, e l cxtr nnjcro 
Hogcr Onrtr n, fn nny ll lnnk-Ccrcijido, 
Mnrcclino Ccr.,ijitlo, Mónkn S1ur
muk. Mnrcclo N. Viñur, Juan Vive• 
Hocnb~rl, Pulilo Yankdc•icb 

Compiladores: Fanny 81ank-Cereijido y 
Pablo 't.lnkelevich 
Prólogo: R. Horacio Etchegoyen 
Editorial: Libros del Zorzal 
Páginas: 235 / Género: Antologja 
La intolerancia. asiento de fundamenta
hsmos, recorre nuestro mundo, donde la 
marginación y el racismo potencian una 
cultura del miedo a la diferencia, de pa
\Or po< aquello que se percibe como dis· 
tinto. Dislinto es el otro, y el otro es un 
enemigo. Produjo también una ciencia 
que cuestionó las bases de un pensa
miento mágico reUgjoso sobre el cual se 
fundaron concepciones de superiondad 
de unos pueblos respecto a otros. los 
ensayos reunidos en el presente libro 
responden a estas preocupaciones y 
parten de la premisa de que el concepto 
de extraníero condensa un proyecto que 
ha elaborado la cultura de Occidente. 

l'vr,./C1111in11 
t/,.s .. -w,,,, 

Autor: Marcel Proust 
Editorlnl: Pluma y papel ediciones 
Páginas: 128 / Género: narrativa 
Una nueva y necesaria edición argentina 
de En busca do/ t iempo perdido. En 
esta primera parte el autor esbola con 
penetrante y delicada difusión, su Infan
cia tímida de niño nerllioso. La visión de 

Proust de ese particular universo que se amplía 
en dos mundos vecinos y apenas entrevistos; 
uno el de la casa de Swann, un caballero ele
gante, recibido con particular estima por los 
padres de Marce!, los que a la vez le n:egpn su 
amistad a la esposa y a la hija de ambos. El 
0110 es el universo de los duques de Guerman
tes, que aparecen al espíritu encantado del jo
ven como si fuesen aun los señores feudales 
del lugar. El autor na1ra con ma[!jstral relato 
ese mundo, sus interrelaciones que darán lu
gpr, en un posterior encuenuo. a un beUo 
amor, tierno, ¡uveníl y tiránico con la h1¡a de 
Swann. 

Hclatos 

j'. 

~ 
¡~ 

11 
11 

I '~ 
,,,_ 

Autor: Samuel Beckett 
Editorial: Tusquets Editores 
Colección: Fábula 
Páginas: 250 / Género: narrativa 
Relatos reúne en un único \Olumen la obra na
rrativa breve de Samuel Beckett - Premio No
bel de Literatura y uno de los más grandes y 
originales escritores del sig)o XX-Enteramente 
revisados y ordenados cronológicamente, los 
textos que aqui se presentan cubren toda la 
trayectona del autor y penn~en apreciar, con 
mayor claridad que cualquier análisis teórico. la 
C\Qución de este escritor y la eJ<l)loraClón esté
tica a la que se entregó. Unas veces embnón 
de lo que serían sus ~las y obras teatrales 
más célebres, otras veces Mílante imagen que 
compendia el universo de Beckett, cada uno 
de estos relatos breves constituye por sí solo 
una verdadera obra maestta. 

Autor: Osear Terán 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Colección: Popular 
Páginas: 137 / Género: Ensa~u 
A lo largo de su extensa vida político-intelectual 
Juan Bautista Alberdi escribió miles de páginas 
que sólo verían la luz pública después de su 
muerte. Fueron, pues, palabras ausentes del 
padre fundador de este su país al que amó y 
temió. En esos escritos póstumos asoman cla
ves de una reflexión sobre el modo de incorpo
rar la Argentina a la modernidad, en esas pág)
nas lo heteróclito abunda. La pretensión de es
te ensayo consiste en componer hilos de senti
do que articulen la encarnizada refiexión sob<e 
las fonnas de gobierno más aptas para inducir 
el orden civilizado en ésta su patJia. 

La educación como práctica de la 
libertad 

1\111• r\• fÚ' 
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Autor: Paulo Freire 
Editorial: Sig¡o Veintiuno Editores 
Sección: Educación 
Páginas: 151 / Género: Ensayo 
La educación de las masas es un problema 
fundamental de los países en desarrollo, una 
educación que. liberada de todos los rasgos 
alienantes. constituya una tuerza posibilitadora 
del cambio y sea impulso de libertad. Sólo en 
la educación puede nacer la verdadera socie· 

dad humana y ningún hombre vive al margen 
de ella. Por cons1gu1ente, la opción se da 
entre una "educación· para la "domestica· 
ción" alineada y una educación para la liber
tad. "Educación para el hombre-objeto o 
educación para el hombre- sujeto". El autor 
considera que dentro de las condiciones his
tóricas de la sociedad es indispensable una 
amplia concienciación de las masas que a 
través de una educación haga posible la au
torrefleXlón sobre su tiempo y su espacio. 

Ln argentina en In escuela 
La iden do nación ~~· I08 textoe <l!Colareo 

Autor: Luis Alberto Romero (coordinador) 
Editorial: Siglo Veintiuno Editores 
Colecclón: Historia y Cultura 
Páginas: 238 / Género: Ensayo 
Un mapa, un coníunto de efemérides patrió
ticas, una referencia a la Constitución, sinte· 
tizan la Imagen de la Argentina que se trans
mite en los libros de texto escolares. las de
finiciones de la argent1nidad -una. homogé
nea y unánime- se vincularon con el pasado 
heroico, con la defensa del territorio y con 
las Fuerzas Armadas. a las que la Iglesia ca
tólica confirió una tarea m1s1onal. Desde 
1983 las cosas han cambiado. aunque no 
totalfnente. Este libro estudia los libros de 
texto del último medio siglo y examina el 
sentido común subyacente, para ayudar en 
la tarea de construcción de una identidad 
nacional acorde con los valores de la demo
cracia y la libertad que ta sociedad argentina 
ha adoptado. 

Fósiles, genes y teoríns 
Dicclon11rio heterodoxo de l a cvoluci6n 

..... ¡ :,.1. 
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Autor: Jordi Agustí / Prefacio: Juan Luis Ar
suaga 
Editorial : Tusquets Editores 
Colección: Metatemas 
Páginas: 270 / Género: Ensayo 
Las diferentes entradas que componen este 
Diccionario Heterodoxo pueden leerse de 
manera independiente, como artículos de 
consulta que exponen criticamente teorías 
vigentes. hacen accesibles conceptos, nos 
aproximan a la aportación de ilustres paleon
tólogos o explican el descubrimiento de yaci
mientos y fósiles decisivos. Además, el lector 
puede dejarse guiar por los itinerarios temá
ticos prefijados por el autor para entender 
una polémica, conocer una teoría general o 
reconstruir una historia. 

Entre la equidid y el crecimiento 
Aaceneo y c.Sda del la ccononúa argentJna. 
1880. 2002 

Autores: Lucas Uach - Pablo Gerchunoff 
Editorial: Siglo Veintiuno Editores 
Colecclón: Mínima 
Páginas: 126 / Género: Ensayo 
la historia reciente de la argentina se ha ca-

racterizado por cambios drásticos y en algu
na medida, dramáticos. muchos de ellos de 
difícil reversión. Gerchunolf y uach buscan 
las raíces de esos cambios en un recorrido 
por la historia económica de nuestro país 
durante el "siglo XX largo· (1880 2002). 
Según los autores. en sus orígenes la Argen· 
tina era un ·reino de la igualdad·. Con el pa
so de los años. las opciones de polil!ca eco
nómica y las circunstancias externas cam
biantes acabaron por desacelerar el crece· 
miento económico. Ello denvó en un presen
te que se encuentra en las antípodas de 
aquel mundo iguailtario. lQué sucedió? Este 
libro mienta responder a ese interrogante. y 
permite al mismo tiempo analizar la reciente 
crisis y sus posibles derivaciones desde una 
perspectiva de largo plazo. 

Bomhres;¡':Mujcres 
Cómo salir del camino '"l'ri"ocmlo 

tUSAStTH BADINTUt 

Autora: Elisabeth Badinter 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Sección: Obras de Sociología 
Páginas: 148 / Género: Ensayo 
En su primera etapa, hasta fines de la déca
da de 1960, el feminismo pretendía lograr la 
igualdad de los sexos en todos los terrenos: 
los derechos ccviles. el mundo del traba¡o. 
las obligaciones familiares. Luego. una se
gunda ola postuló al hombre como el peor 
enemigo. y llegó a afirmar que las relaciones 
sexuales eran siempre una violación y cual
quier intento de seducción era una forma de 
acoso sexual. 
Con lucidez y una fina ironía. Elisabeth Ba
dinter pone en cuestión el camino equivoca· 
do recorrido por este nuevo feminismo que 
se regodea en colocar a la mujer en el lugar 
de la eterna víctima. 

Vein_!e años y un día 

Autor: Jorge Semprún 
Editorial: Tusquets Editores 
Colección: Andanzas 
Páginas: 290 / Género: Novela 
Quismondo, Toledo, 18 de Julio de 1956. En 
su finca La Maestranza, veinte años des
pués del estallido de la guerra civil, los 
Avendaño han decidido celebrar por última 
vez la ceremonia expiatoria en la que. ritual· 
mente, en cada aniversario, reproducen la 
ejecución del hermano menor a manos de 
los campesinos. Entre los invitados un his
panista norteamericano intrigado p~r tan ex
traña costumbre, y un comisario de ta Briga· 
da Político Social empeñado en dar con un 
tal Federico Sánchez, agente comunista. 
Ambos comparten el mismo interés en inda· 
gar en la historia reciente de la familia, so· 
bre todo en las relaciones secretas de la be
llísima y enigmática viuda, Mercedes Pom
bo. En la fragmentada sucesión de encuen· 
Iros y tiempos, se superponen y complemen
tan las versiones, que van reconstruyendo 
los hechos fatídicos que dieron origen a ta 
ceremonia, pero también surgen aciagas re
velaciones de ocultas relaciones eróticas en 
el ambiente espeso y violento de la posgue
rra. 
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An ¡ucología d e la violencia: 
IA ¡memo en J..,, ..,.,;,.1 .. ia. prinritn·a• 

Autor: Pierre Clastres 
Editorial : Fondo de Cultura Económica/ Co
lección: Popular 
Páginas: 79 / Género: Ensa)'O 
Desde el siglo XVI hasta el fin de la conquis
ta del mundo, los testimonios de explorado· 
res. m 1s1oneros, viajeros y eruditos han sido 
unánimes. Americanos o africanos. de las 
estepas s1benanas o de los desiertos austra· 
llanos. los pueblos pnm1tivos son violentos. 
El antropólogo y etnólogo francés Pierre 
Clastres 1nvcst1ga las causas y funciones de 
la forma más brutal, pura y social de la vio
lencia: Ja guerra. Demuestra el carácter es· 
tructural y político de Ja actividad bélica en 
la sociedad primitiva , explica el estado de 
guerrn permanente y su lógica centrífuga de 
d1spers16n. revela por qué Ja comunidad pn
m1uva. conservadora. homogénea e indepen
diente es una sociedad para la guerra y en 
contra del Estado. 

Un.a Úalt'Oduccióu u la Enseñanza 
rlc la Hi.toria Latinoru11cricana 
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Autora: Ema C1botti 
Editorial : Fondo de Cultura Económica 
Páginas: 94 / Género: En.sayo 
Relegada durante mucho tiempo a un lugar 
secundano en Jos programas de Jos sistemas 
educativos nacionales, la historia de América 
Latina ha recibido en los últimos años una 
tención creciente. La tarea de enfocar en el 
aula Ja diversidad latinoamericana es sin du· 
da compleja. Este libro acepta el desafio y 
brinda una valiosa propuesta para Ja formu· 
!ación de los contenidos y la elaboración de 
herramientas didácticas apropiadas. Es ésta 
una obra clave para Ja historiografía latmoa
mencana. 

Emba"adoras 
Lll •l!Jw de • • Ylda 
MNúmero Aniversari o" 

H eg emonía y estrategia l!Oeialistn 
linda ru111 ,,.,1;..aliuocl6n ck In •lemocnodn 
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Hegemonía 
w esua1egJ1 
socialista 

Autores: Ernesto Laclau - Chanta! Mouffe 
Editorial: Fondo de Cultura Económica/ Sec· 
ción: Obras de Sociología 
Páginas: 246 
Esta obra desde su primera edición en 1985 

se convirtió en referencia ineludible de las cien
cias sociales. En ella se aborda la crisis del 
marxismo por medio de una críllCa a su esen
cialismo filosófico y a su concepto de sujeto 
unitario y !undante. A partir del legado de 
Gramsci y nutndos en gron medida por el po
sestructuralismo. examinan la hegemonía co· 
mo una categoría central del análisis poliuco, y 
estudian su formulación y desarrollo. 
FCE pone nuevamente en circulación una obra 
que es ya un clásico, con un nuew prólogo 
preparado especialmente por Ernesto Laclau 
para esta edición. 

El conflicto de las intcrpretaciom:t!I 
E'""Y°" de lu-nncnéutiCA 
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Autor: Paul Ricoeur 
Editorial: Fondo de Cultura Económica/ Sec· 
ción: Obras de Filosofía 
Páginas: 462 / Género: Ensayo 
Escritos a lo largo de una década, estos ensa· 
yos recuperan con rigurosa consecuencia las 
reftexiones centrales de Paul Riooeur -uno de 
los filósofos más influyentes de la contempera· 
neidad- acerca de la interpretación y la crítica 
del sentido. 
Resuelto a Jegítimar la hermenéutica frente a 
otras disciplinas, Ricoeur explora irúcialmente 
las sendas que se abren a la filosofía contem
poránea por "el injerto del problema herme· 
néutico en el método fenomenológico", lo que 
conducirá Juego ala indagación de las diferen· 
cías epistemológjcas entre las distintas herme
néuticas. 

El Padre, escriben: María ~dama, Eduardo Mendicutti, Isidoro Blaisten, Leonardo Gorostiza / 
Cuento Inédito de J.M.Coetzee - Premio Nobel de Literatura 2003- / La lengua española y 
la filosofia por Sergio Albano / El amor entre los hombres. Cómo se manifiesta la amistad 
entre los varones en tierras distintas a las nuestras, por Ricardo Coler / Y siempre: El c rltl· 
eón, Artistas por Artistas, Te cuent o mi análisis. 
N°12 - Mayo 2004 - Director. Ricardo Coler - Tacuari 163 9ºPiso Buenos Aires - 011 43 42 
6977 - Jamujerdemvida@Jamujerdcmivida.com.ar 

Le monde di~· .... Dlpl6" 
Una voz cl ara e n medio del rui do 
Néstor Klrchner, conceder o dar pelea, ante /a ofensJva de /as mafias y la derecha, escr1· 
ben Car1os Gabetta. Alfredo Eric Calcagrio y Eric Calcagrio / ~: Voces de la 
resist encia, por Jg¡iacio Ramonet. Noam Chomsky. Jacques Níkonoff, Aminata D. Traoré, 
Christine Delphy, Etienne Balibar. Henri Maler / Educación, escriben Susana Voir, Juan José 
Borrell / l rak después de la Invasión, por lbrahim Warde, Juan Cole. 
Año V - N°59 - Mayo 2004 - Director: Car1os Gaveta - Acuña de Figueroa 4 59 (1180) Bue· 
nos Aires - 011 4861 1687 - secretaría@eldiplo.org - www.eldiplo.org 

R.müiTopúa 
Psi coanálisi s, acx:ledad, cultura 
lDe qué hablamos cuando hablamos de subjetividad?, escriben Enrique Carpintero, Enrl· 
que Guinsberg, SiMa 81elchmar / Eva Perón: murallas y duelos, por Marta Gerez Ambertin I 
Pastilla s y semillas un solo corazón, por César Hazaki. 
Suote mento "I ooia en la clínjca": La clínica del sujeto en ol pslcoanállsls y la pslqula· 
tría, por Juan Carlos Stagnaro, Marina Rizan y Alfredo caeiro / Anorexia y Bulimia: una ex· 
presión del dejarse morir, por Carlos A. lítolo._ 
Año XIV - Nº40 - Abnl 2004 - Director: Enrique Carpintero - Juan Maria Gutiérrez 3809 3° 
"A" - T.E: 011 4802 5434 - revista@topia.com.ar - www.topia.com.ar 
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Adelanto del libro de Lila Luchessi y Stella Martini 

Los que hacen la noticia 
Periodismo, infor1nación y pode1A 

En los últimos años, el incremento de la oferta tecnológica e informacional 

se produjo en el mundo de modo exponencial. Esta nueva configuración informativa 

requiere de nuevos abordajes y explicaciones. Para esto, las miradas de los 

profesionales que ejercen el periodismo resultan fundamentales. 
La concurrencia de voces y de miradas que aparecen en este libro es el resultado 

de entrevistas y observaciones sobre los trabajos de los que hacen la noticia. 
Desde la interpelación a aquellos que habitualmente interpelan a otros, intentan 

abordarse la rutina del trabajo, las relaciones con el poder y la organización 

de los espacios de ciudadanía y de la vida cotidiana. 

} a simplificación de las rutinas 
de una práctica profesional, cuya 
incidencia en la sociedad es tras
ccndenre, pone en juego contra
dicciones, tentaciones y expecta
tivas acerca de la especificidad 
de la rarea. No obstante, las ex
plicaciones más compromecidas 
suelen ser las que más distancia 
guardan con las dificultades rea
les del trabajo, con las posibili
dades que los medios les brindan 
(o no) a sus profesionales para el 
libre ejercicio de su expresión. 
Según algunas declaraciones, no 
se puede pensar en un campo 
homogéneo y mucho menos sus
tentado por los mismos valores: 
Hay muchas clases de periodis
mo: gence que erara de hacer las 
cosas bien y que se puede equi
vocar; gence que hace las cosas 
m al siscem ;ícicamenre y que cree 
que es muy imporrnnte, conozco 
muchísimos casos en diarios, re
vistas, mdio; y gence que cobra 
por debajo de la mesa y uciliza al 
público, a los oyences, a los cele
vidcnres y a los lecrores para ha
cer susf!.1egocios parric11/:ires, re
cibiendo sobres por debajo de /;¡ 

m esa de polícicos o empresas. 
Después uno le puede poner el 
cartel que quiera. Y también 

· genre que hace markering con su 
profesión, que es más o menos 
demagógico, de acuerdo .1 cómo 
le v.1y:1 el rating" (Majul), decla-

ración que funciona como una 
de las posibles síntesis de las ex
plicaciones registradas. 
Pero la instalación de la especta
~ularización de la información en 
los medios desconoce también, 
desde las lógicas empresariales, la 
mismidad del periodismo: 
"En los úlrimos años cendió a 
crecer fa valorización de la profe
sión en ere la gen ce ... fallaron mu
cho los dirigences, la justicia y las 
insciruciones. Por eso la gen re 
comenzó a creerle más a los me
dios de prensa. Y generó cambién 
que mucha gence, que no escá es
p ecializada, cayera en los m edios. 
Se empezó a llenar de fig uritas 
conocidas de orros secrores que 
empezaron a hacer periodismo. 
Esca generó la pérdida de calidad 
de la que hablábamos anees" 
(Daniel López). 
El papel del periodisca ha ido 
cambiando según la historia, las 
estructuras sociales, las agendas 
públicas, la tecnología y las ne
cesidades de los medios lo mar
caron. Mucho se ha escrito y 
d iscutido acerca de la fun ción de 
"cuarro poder" que se adj udicara 
al periodismo, función incorrec
ta en rodo sentido. Pero, y a 
partir de la falta de confianza en 
instituciones y sisrema polfrico, 
que ubica a los medios en un es
pacio público resignificado, hace 
su irrupción (en todo el sistema 

occidenral) la rcndencia a la de
nominada videopol1tica. 

( ... ) Los profesionales de la 
prensa se convierten pues, en 
primera instancia, en los media
dores entre la ciudadanía y el 
poder y, más tarde, en los pro
pios sujetos de la enunciación de 
la información. Finalmente, en 
un último estadio se transfor
man en actores fundamentales 
de la noticia. El lugar de la opi
n ión pública resulta menos inte
resante: sólo se le permite con
validar -a rravés de las urnas- lo 
que difunden los medios co mo 
únicas opciones. Junco con el lo, 
el descreimiento en las institu
ciones erosiona el sistema demo
crático y genera la creencia de 
que el relato mediático podría 
supl ir la función de comunica
ción del gobierno (los represen
tan res) y - rambién- la fun ción 
ejecutiva que le ororga la Ley, la 
opinión pública ha ido favore
ciendo a los periodistas con alros 
niveles de confianza que, por 
momentos, superaron y lo supe
ran a los expresados en relación 
con el resto d e las insriruc io nes 
de la sociedad [ J ]. 

Muchos periodisras comienzan a 
consagrarse como proragonisras 
de la informació n, no porque lo 
sean, sino porque los reales pro
ragonisras se escurren en la dcbi-



Stella Martini 
Lila Luchcssi 

lidad del poder y porque la ma
quinaria de la información de los 
grandes medios masivos neccsica 
ali menearse. De ese modo. la noci
cia ya no se asocia ú nicamcn cc 
con los sucesos como cales: la cs
crella es el tipo de cobercura que 
se realiza. Oc allí a la especcacula
ri74'lción de la polfcica hay una 
corca distancia [2]. La firma del 
periodista especializado se conso
lida con el peso del momenco fun
dacional: la justicia, por ejemplo, 
cica a algunos periodiscas como 
testigos en función de los daros 
que aportan sus publicaciones o 
declaraciones al aire. 
(. .. ) la nocoriedad q ue se reconoce 
a la prensa no se corresponde con 
un incremento cualiracivo en las 
agendas que se brindan al públi
co, y menos con el reconocimien
co de los trabajadores de prensa 
en sus ámbicos laborales (se trata
ría de cambios en los modos de 
informar, simplemence). En un 
país en que las inscicuciones y el 
siscema polícico se decerioran, la 
calidad de la información parece 
seguir caminos similares, urgida 
por las presiones del marketing y 
la competencia: 
"Yo creo que n.1da es ajeno a lo 
que pasa en el país. Y el periodis
mo se degradó como se degrada
ron orras cosas. Por orra parre, me 
parece que el periodismo, a veces 
se confunde qué es periodismo con 
shows, sobre todo en televisión, 
pero eso no es problema de la gen
te. Si vos hacés programas ele es
cándalo, por el escándalo mismo, y 
hacés g uerra de canales y entonces 
un periodisra de un canal habla 
mal del orro ... Yo odio el periodis
mo de periodiscas, creo que a la 
genre le importa rres bclines, ni es 

PO R LILA LU C HESSI . 

imporcante, pero la percepción 
que recibe la gente es, bueno, estos 
se están m atando entre ellos y ahí 
engloba al periodismo. Así como 
te digo que las encuestas indican 
eso, también si vos vas a encuestas 
individua/es, cambién te das cuen
ca cuáles son los periodistas más 
creíbles y cuales son los m enos cre
íbles ... cuando se mide credibili
dad de periodistas, los que hacen 
ese ripo de periodismo no exisren 
o tienen ponderación negativa. Y 
los que craramos de hacer las cosas 
medianamente serias, con codos 
los errores que puede cometer 
uno, creo que la genre lo percibe 
claramente" (Bonelli). /r .. 

t.j/ 

1 J En un escudio realizado en 1997 
por Marica Carballo la percepción 
de la ciudadanía acerca de los pe rio
distas en relación con la corrupción 
era muy baja: los resultados decían 
que sólo un 1 % de la opinión públi
ca percibía corrupción en la prensa. 
El índice era el más bajo y se homo
logaba a la percepción que había so
bre la "genre común" y sobre la igle
sia católica. Obviamente, los políti
cos encabezaron el ranking con un 
50% de percepción negativa segui
dos por policías (9%), sindicaliscas 
(8%), funcionarios públicos (7%) y 
jueces (6%). Fuente: Carballo de 
C illey, Marica "La voz de la gcnrc", 
en Bcliz, G . (1997) No robarás. ¿Es 
posible ganarle a la corrupción?, pp. 
19 1-230 
2) "Al mismo tiempo en que los im
perios mediáticos se resquebrajan, el 
imperio comunicacional avanza y se 
perfi la como la primera realizació n 
imperial verdaderamente universal. 
El conocimiento vulgar y el cuico 
parecen haberse pucsro de acuerdo 
cuanro menos en ello, lo que reina 
es la comunicación" (Balandier, 
1992: 151). 
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Sobre La circuncisión de Berta y otras crónicas de Tzúremberg, de Rudy ",) \ '1 ;í1 

RUDY 
LA CIRCUNCISIÓN DE BERTA 
Y OTRA\ CltONICAS lll TSlÍRFM ll l ltG 

Mi dulce pueblito 

' ... Y todo se solucionaba. Porque el crédito 

funcionaba en Tzúremberg mucho antes de 

que existieran las tarjetas. Todos le debían a 

todos y así nadie podía quejarse porque Shloi· 

me le reclamaba la deuda a Moishe, Moishe 

10 mandaba a lo de Shmulík, Shmul ik a lo de 

ltzik. ltzik a lo de Moritz, Moritz a lo de Jacob 

y Jacob recordaba a Shloime que él le debía 

dinero o sea papas. con lo que Shloime ter

minaba debiéndose a si mismo. El sistema 

funcionaba perfectamente sin grandes quie

bras." 

La circuncis ión de Berta y otras crónicas de 

Tzúremberg 

} a circuncisión de Berta y otras 
crónicas de Tzúremberg es uno 
de esos libros donde el personaje 
principal no es alguien sino algo: 
en este, es el pueblo de Tzúrern
berg; pues es el lugar el que va 
hablando y sus voces son los per
sonajes. A veces en literacura, las 
ciudades se enmascaran con las 
criacuras que allí la habitan. Los 
Simpsons bien podría haberse 
llamado Springfield o Pedro Pá
ramo, Comala, el pueblo mexi
cano donde acaecen los relatos 
de Rulfo. 
Estamos aquí, entonces, ante 
una aldea judía (Shed) de co
mienzos del siglo XX ubicada, 
como RUDY nos indica: "en al
gún lugar de Rusia, Polonia, 
Alemania o Lituania según el in
vasor de turno que le hubiera to
cado en ese año", can pobre que 

ni clase social tenían. 
Allí viven Dokter Pichifke y su 
archirival Luguerke, los científi
cos del pueblo, este último fa
moso por haber descubierto el 
eren una vez que lo vio pasar por 
una escación. También viven los 
Reb (Rabinos) Jaim Abrumelson 
Piterkigel, un poco ortodoxo en 
su lectura de la Torá y Reb Meir 
Tsuzamen, del cual se decía que 
al pasar por Viena, había inten
rado convencer a Freud de que 
hasra que todos no tuvieran al 
menos una sesión de psicoanáli
sis por semana nadie debería te
ner dos. 
Rudy, es el seudónimo de Mar
cclo Rudaeff, de gran trayectoria 
en el diario Página/12 y en No
cicias como humorisra, en mu
chos casos en dupla con el dibu
jante Daniel Paz y siempre en 
dupla, colaborando con nos-
. otros, sus lectores, en n uestro es
fuerzo cotidiano para no norma
lizar el sufrimiento por medio 
del humor. Y Rudy, psicoanalis
ta en retiro efectivo (R.E.), co
mo gusta llamarse, introdujo en 
su momento la posibilidad, con 
libros como Freud más o menos 
explicito o Buffet Freud, de des
cubrir el humor implícito que 
funciona como un mar subterrá
neo en la literatura y la teoría 
Psicoanalítica. 
Pero como roda obra artística es 
un corpus, el t'tltimo libro, habla 

sobre sí mismo 
y sobre los an
teriores, más 
de treinta. No 
por casualidad 
el autor re
cuerda en el 
prólogo a Woody Allen como 
uno de sus humoristas favoritos , 
y desde allí mismo el libro abre 
pregunras: ¿Cómo escribir sobre 
los padres de uno, sobre los 
abuelos? ¿Qué es lo que denomi
namos tradición? ¿Qué significa 
la cultura judía para quien no la 
conoce? La mirada amorosa de 
un hijo sobre sus padres o sus 
antepasados es siempre extraña y 
humorística, permitiéndonos 
verlos, encenderlos como adulros 
y ya no como "grandes". El libro 
se para bellamente sobre las 
aguas del no-sentido reflejando 
algo que podríamos llamar "ter
nura" pero ... ¿qué es algo tierno? 
¿qué es eso? Algo que no es den
so, que tiene cierra amplitud, 
cierto movimiento, cuando algo 
es tierno es algo móvil, no duro, 
que gravita acompasadamente. 
La obra de Rudy, pues, y este 
texto, rienen ternura; suficiente 
como para tratar por ejemplo el 
tema del hambre, que se mere 
todo el tiempo corno si el relato 
se extend iese hacia adelante, es
capándole, elusivo, vueltero, pre
tendiendo engañar la panza de 
una manera can automática que 

Semillas y Agroquímicos 

comienza en 
un momento 
a p rovocar ri
sa al modo de 
lo que exp lica 
el filósofo 
Henry Berg

son, bellamente en su libro so
bre el humor. 
Un párrafo aparte merecen los 
espectaculares nombres de los 
personajes cuya lectura nos obli
ga a dejar de hacerla silenciosa 
para e nsayar un pequeño y es
forzado esbozo de pronuncia
ción para hacernos reír como 
con un clesrrabalenguas; aquí 
tienen algunos como para ir "ca
lentando" antes de conseguir el 
libro, volquemos entonces a las 
solte ras Mimshlejtegueshijtes o 
por ejemplo al pad re de el "em
prendeudor" del pueblo Abra
ham (hasta aqu í vamos bien) 
Reitefisalaj Gueltindrerd . 
U n bello libro, sobre la vida, so
bre los grandes enigmas que per
tenecen a la cotidianeidad, los 
grandes enigmas, esos que se en
cuentran en las cosas simples de 
la vida, porque la belleza del 
enigma está allí donde menos la 
buscamos, en el asombro del no
sentido, donde las cosas dicen 
más de lo que dicen, el rerreno 
de la poesía y del típico pensar 
tzureliano (natural de Tzúrem
berg): "echarse a andar por la ló
gica y perderse". /rl'-·y 
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-~ Crítica cultural •1------------------------· POR HOR AC IO CA fMt . 

e on marcado aplauso se 
cscrenó esra adapración de 
un clásico de Oalmiro 
Sáenz que pudo reencon
rrarnos con parce de nuestra 
hiscoria, puncualmence con 
el capículo de la guerra del 
Paraguay, muy bien cncrela
zada con la época actual en 
el ámbito de una escuela de 
nivel medio, con educado
res, direccivos y padres de 
alumnos, donde la placea 
por momcnros se conscituye 
en asiscen tes a la clase del 
profesor Miguel. 
Una puesta muy original y 
convincence demoscró la ca
pacidad del Oireccor, desde 
el espacio utilizado para el 
ptíblico y el que sirvió para 
el desarrollo de la obra. 
Fue nocorio el nivel de los 
actores que mantuvieron un 
cerna en cierro modo árido, 
con el dinamismo que supo 
darle Zárcara. Muy aj ustadas 
codas las accuaciones que 
compaginaron un sólido y 
digno espectáculo, conju
gando el pasado lejano con 
el presenre, en un dinámico 
cambio que se sucedió en 
forma conscante durante el 
desarrollo del espectáculo. 
Una crítica al sistema educa
tivo y a la posición de auto
ridades y profesores de can
cos escablecimiencos que co
nocemos en nuestro país, a 
la vc-L que un análisis filosó
fico de la traición, lo que fue 
muy acertadamente comen
cado en el programa de ma
no, con cicas de emblemáci
cos personajes del mundo, 
creando de antemano, una 
expeccaciva más para los asis
rences. 
C ierramence nos ha dejado 
mucho para pensar y posi
blemence para cuescionar las 
debilidades de una rutina de 
tantos años relativa a los mé
rodos que se utilizan para 
enseiiar, en este caso, una 
materia can variable en 
cuanto a conceptos, enfo-

El Argentinazo 

Yl'tf\1 
~~J, F 1 e HA T ~e N 1 e A 

Autor: Dalmiro Saenz 

Adaptación: Adaptación teatral de Francisco Javier 

Actores: Claudio Oliva. Marisa Mozzetto, Carlos Zattara, Mima Sanz, 

Andrés Pieli, Miguel Lerotich 

Vestuario y Escenografía: Teatro Libre 

Iluminador: Adrián Caciorgna 

Dlrección General: Tato Zattara 

Grupo: Teatro Libre 

Sala: Centro Cultural Provincial IDEAL 

ques y análisis de los hechos que 
sin dudas, formaron y escán for
mando nuestro ser nacional, tan 
confundido generación eras gene
ración. 
Las figuras históricas presentadas 
fueron anecdóticas para permitir 
otro análisis, más profundo y rela
tivo, a las funciones de educadores 
y padres en esce can difícil paso 
por la vida de la adolescencia y ju
vencud y que déjan huellas pro
fundas para la formación de hom
bres y mujeres pensantes y analíti
cos que permitan un mejor des
arrollo para cada uno de ellos. 
La originalidad de ubicar en el 
escenario a la placea y desarrollar 
en el mismo ámbiro la puesra, 
crea un clima muy especial para 
integrar a codos en el hecho cea
cral que muchas veces no se logra 

en ámbicos mayores donde la 
distancia ciene que ser diluida 
por el trabajo actoral, situación 
ésta que en este caso permitió in
volucrarnos en la temática yac
ción en una forma directa sin ne
cesidad de otro elemento. Una 
muestra fue la integración que 
logró con su trabajo accoral Zát
cara en sus monólogos can creí
bles cuando la placea era parre de 
la escena, sin nocarlo seguramen
te el pliblico. 
El trabajo, como en esce caso pre
senta con una conjunción de ele
mentos que comienzan con la te
mática, conrimía con una ajuscada 
actuación y termina con el sólido 
aplauso del pt'iblico, es un acierto 
que elev.a el nivel de cada puesta 
en escena donde la dirección mere
ce un verdadero clogio. /[y 
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una vez 
un jardín 
Un especráculo que apunra al 
público infanril pero que atrapa 
a jóvenes y adulcos en una hisro
ria rierna y dulce permitiendo 

que rodos disfruten por igual de 
esta magia que t iene el teatro en 
general. 
Esta vez los acrores se hic ieron 

cargo del manejo de ríteres de 
mano y vari lla con destreza ha
ciendo creíb'le rodas las siruacio
nes que plantea el desarrollo de 
la pieza. 
Una conjunción de luces, efecros 
y música hicieron con u na semi

lla, dos mariposas, un simpático 
perriro, un paw picarón y una 
larva, un desarrollo donde muran 

a través del paso del tiempo, 
t ransformándose en lo que la na
turaleza les tiene reservado y que 
con gran acierto se planrea en la 

puesta. 
Osear Barorro incursiona ahora 
en este difícil t rabajo como actor 
y t iti ritero, acompafiado por 
Adriana Silva, lo que agrega a sus 
tantas experiencias eras afios de 
teatro, una faceta m;\s que logra 
con éxito. 

La resr,uesca de la placea fue con
tundente. En este género la co

munión enrre el nifio y la escena 
traduce el éxito de la puesta. La 
atención general y la respuesta a 
las distintas siruaciones que se 
plantean demostraron en forma 

muy positiva que el trabajo p re-

F ICHA T~CNICA 

Autor: Miguel Fernández 

sentado tenía d eco esperado. En 

este caso un proceso de la narura
lcza craducido a la acció n de ac
rores y mufiecos que entre rnvie
ron e hic ieron disfrutar plena
mente al pt'.1blico. 

Miguel Fernández, con la rga t ra
yecroria en escenarios infa nt iles, 
elaboró un texto muy acerrado, 
modelando los cíteres y dirigien
do a los acrores con solvencia, 
demostrando que tiene sobrada 
capacidad para presentar con dig
nidad espectáculos de este tipo, 
utilizando efectos de luz y sonido 
con certeza y una banda sonora 
basada en temas clásicos del perí

odo románrico q ue compagina 
una acabada muestra de buen re-

arro. 
La masiva asistencia a las funcio
nes del fin de semana de estreno, 
demostró también el apoyo que 

padres y docenres prestan a esta 
expresió n a rtíst ica, que como tal 
enriquece el esp íriw, desarrolla la 
capacidad imaginativa, entretiene 
sanamenre y permite disfrutar 
una jornada que para muchos ni
fios será atesorada en los rincones 
de los muy graros momentos vi
vidos en su infancia. 

Actores y titiriteros: Osear Barotto y Adriana Silva 

Vestuario: Asociación Amigos del Teatro 

Iluminación y sonido: José Taberna 

Construcción de Títeres: Teatro de Títeres El Caracol 

Asistente: Silvina Rodríguez 

Dirección General: Miguel Fernández 

Grupos: Asociación Amigos del Teatro y Teatro de Títeres El Caracol 

Sala: Centro Cultural Provincial IDEAL 
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Entrevista a Xan Leira, director de Castelao y los hermanos de la libertad. 

Un alma a 

'' Soy casi, ·casi, un artesano; 
armo mi propia distribución, 
programo y vendo el pase de la 
película y hago un contacto per
sonal con el público; voy, pre
sento la película, charlo y me 
quedo a escuchar lo que opina la 
gente. Yo hago lo que se hacía 
antiguamente con el cine ambu
lante, que iba con el carromato, 
montaba el chiringuito y así se 
divulgaba. Estoy muy concento 
porque ese es un poco mi plan
teo: estar próximo a la gente por
que hago el cine que la gente ne
cesita ver, así lo entiendo yo. Por 
lo tanto es un ida y vuelca y eso 
define una manera de sentir, una 
filosofía, una ideología a la hora 
de acercarme al cine. No estoy 
en el cine convencional, no estoy 
en el cine netamente comercial, 
estoy más en un cine de autor". 
El que habla es el director de 
Castelao y los hermanos de la li
bertad: Xan Carlos Pérez Leira. 
Puede decirse que algunos filmes 
trasponen los límites del género 
biográfico y éste es sin lugar a 
dudas uno de ellos. Lo es porque 
viene a rescatar del olvido delibe
radan1ence impuesto desde el po
der a la figura de Daniel Alfonso 
Rodríguez Castelao (Rianxo 
1886 - Buenos Aires 1950}, 
quien canco en la paz republicana 
como en la guerra civil que desan
gró a España entre 1936 y 1939, 
ofrendó su vida a la defensa del 
nacionalismo gallego. Xan lo sa
be: un filme trasciende por la 
fuerza de la pasión que lo inspi
ra, y en Castelao y los hermanos 
de la libertad confluyen con 
igual potencia las historias de ar
gentinos y gallegos en el testimo
nio de vida de un hombre que en 
la arena política demostró que la 
écica y la coherencia son posi-

bles. Así habló Xan con nosotros: 
En tu pellcula te tomú el tiempo 
de un extenso introito acerca de 
las razones externas a Espafia que 
contribuyeron a que se desatara 
la Guerra Civil, lo cual le da al 
conflicto y al mismo Castelao un 
caclcter universal. 
Claro, date cuenca de que estoy 
casi como reinventando un per
sonaje y a los ojos del mundo 
reinventando una historia. Nadie 
sabe lo que pasó en Galicia o el 
lugar que tuvo Galicia durante la 
Segunda República Espafiola y 
durante la contienda. Yo creo 
que desde lo fácil, si alguien pre
gunta ... "bueno, ¿Qué pasó en 
Galicia durante la Guerra Ci
vil?", todo el mundo dirá: Fran
co era gallego, Galicia cayó en 
ese mismo momento bajo el 
franquismo, por ende todos los 
gallegos son franquistas, fascistas 
o de derecha. Ese es el denomi
nador común de cualquier perso
na en el mundo. Yo con mi pelí
cula y con codo mi trabajo lo 
que pretendo es cambiar esa si
tuación. Estoy empecinado en 
cambiar esa percepción, ese aná
lisis que se tiene sobre los galle
gos. Porque desconocer la histo
ria de Galicia creo que es desco
nocer en parte la historia Argen
tina; creer qµe Buenos Aires está 
poblada de gallegos que socioló
gicamence son de derecha es un 
gran error. Mi película trata de 
desandar caminos y de funda
mentar elementos para demostrar 
que los gallegos milenariamente 
estamos en estrecha relación con 
la cierra, que hemos emigrado a 
la Argentina en forma masiva 
desde comienzos del siglo XIX a 
poblar este país, pero también 
hemos emigrado porque en ese 
momento los gallegos necesita-

la intemperie 

ban capital para volver a Galicia 
a comprar sus cierras que estaban 
en manos de) señor feudal o del 
clero. Así esa fuerza humana que 
salía al mundo a buscar capital, o 
sea metálico, dinero, volvía, al 
cabo de muchos años (habiendo 
primero dejado su impronta en 
Argentina} a Galicia con nuevas 
ideas, con ideas anarquistas y 
con ideas liberales y de progreso 
y las trasladaban a su medio. Ahí 
hay una transformación constan
te entre el hombre y la tierra y es 
ahí donde esa gence termina for
mando el Partido Galleguista. 
Castelao es un hijo de todo ese 
fenómeno migratorio. Esa gente 
llega a Galicia y conforma un 
sustrato social de clase media, 
profesionales, artesanos, y a par
tir de ahí se desprende la elabo
ración teórica del nacionalismo 
gallego moderno, cuya figura 
más importante es Cascelao. Ésa 
es una de las fundamentaciones 
que yo quiero dar a mi película 
para que se comprendan algunas 
cosas. Un pueblo campesino, un 
pueblo marinero, un pueblo dis
perso en coda la geografía rural 
de Galicia. Galicia no es un país 
de grandes ciudades, allí está to
do disperso. Y luego el marco 
histórico internacional, porque 
en tanto y en cuanto los gallegos 
habíamos ido a una gran parte de 
países de América latina y a Esta
dos U nidos, había que hacer una 
lectura del paso de nuestra gente 
por esos países y el marco histó
rico en el que ellos, la propia his
toria de Galicia, la Guerra Civil 
y el exilio se manifiestan. Ése es 
un poco el planteo para que la 
gente que vea la película pueda 
de una manera ágil, atractiva y 
emotiva tener una idea de lo que 
fue Galicia y el rol destacado de 

los gallegos en la defensa de la li
bertad, la democracia y la lucha 
contra el fascismo. 
¿Cómo fue tu encuentro con 
Castelao, ya que cronológica
mente no pudo darse porque él 
muere en el afio 1950, antes de 
que vos nacieras, y además como 
llegú a Castdao siendo que vos 
sos argentino y la mayor pane de 
tu juventud y tu educación 
tl'jlDScurren en nuestro país? 
Castelao es un sinónimo de Gali
cia, es como hablar de Argentina 
y San Martín. Yo soy muy San
martiniano y para mí hablar de 
lo mejor de Argentina es hablar 
de San Martín. A Castelao lo co
nocí mucho después de haber co
nocido a Galicia, porque mis pa
dres son inmigrantes que se exi
liaron porque había una gran 
opresión social, económica y cul
tural. Mis padres eran personas 
progresistas que sufrieron la re
presión en carne propia; mi ma
dre -hija de comunistas- convi
vi6 con mi abuela algunos años 
en la propia cárcel. Mi familia es 
la historia del desgarro y de la re
presión del franquismo del año 
'36 en adelante. Por lo canto yo 
mamé todo eso, mamé y me 
marcó emotivamente. Yo recuer
do todo esto y me emociono, yo 
recuerdo a mi madre que no pu
do terminar de escolarizarse por
que le tenía miedo a la escuela 
porque la bombardeaban, porque 
macaban a los docentes. Mi ma
dre siempre relacionaba la educa
ción con la represión y eso es 
muy tremendo. Entonces yo nací 
y me crié con ese sentimienro, 
que no era de venganza pero si 
de reparación y encima me tenía 
que aguantar escando aquí esa 
falta de ética, de esrructura que 
nos amparase a los gallegos en 
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Argentina. Éramos gallegos pero 
no reníamos una institución que 
defendiera a los gallegos. Tenía
mos e l Consu lado Español, la 
Embajada espafiola franquista, 
pero la mayoría de los gallegos 
eran republicanos. Mi padre no 
me quiso inscribir a mí como es
pañol porque esraba Franco y co
m o yo, hay miles y miles de ar
genrí nos que no han sido anota
dos porque los padres eran repu
bl ícanos y odiaban a Franco, que 
era un verdadero genocida. El 
orro rema es la lengua, el gallego, 
que en esos años de la Segunda 
Repú bl íca volvía a renacer. Mí 
padre me cuenta que él estudiaba 
algunas marerias en gallego y 
ocras en castellano. Pero yo esta
h.1 en orro país donde se hablaba 

01 ra lengua. Tampoco mis padres 
tenían una fo rmación homologa
da de la le ngua gallega, por lo 

1
,11iro h hablaban mal. Bueno, la 

kn <•u:i no se habla ni mal ni 
hí l'~ · se habla. Así los gallegos 

• , , 1• 1nos sin un contexto favo-111» . 

rcn·dor para desarrollar con un 

() O rgullo las que eran las ca
-;.111 

ractcrísricas de nuestro pue~lo y 
de n u es r ra Nación. Luego vino el 
"ga lkg uiro" o el "Manoliro" en 

forma peyorativa. Eso hizo que 
poco a poco yo desperrara a un 
profundo amor por mi otra t ierra 
que está muy marcado en mí in
fancia. A veces, cuando se pre
guntan cuál es la patria de uno, 
muchos romántica y poéticamen
te responden la infancia. Mi in
fancia está muy marcada por Ga-
1 icia. Mi padre me hablaba del 
mar y yo no lograba comprender 
ese amor descriptivo por su tie
rra, por su gente y la emigración. 
Corno niño que era no entendía, 
pero la respuesta era la represión 
que ellos sufrían, la injusticia y el 
hambre. Enconces había que 
emigrar para ganar libertad, pro
greso y luego devolverle a los fa
miliares de allí algo de lo que se 
podía generar aquí, como dinero, 
ayuda, solidaridad. No hay que 
olvidar que en aquellos años la 
Argentina era un país importante 
en el mundo y jugaba en la esce
na internacional. Los gallegos de 
aquí generábamos riqueza en la 
Galicia porque se enviaban reme
sas de dinero y ayuda, y mucha 
genre vivía de lo que aquí se 
mandaba. Hoy esrá pasando en 
muchos casos a la inversa, hoy 
hay gente que esrá emigrando a 

España y envía su ayuda a los fa
miliares que quedan en Argenti
na. Mi descubrimiento de Gali
cia es ese, yo descubro a Cascelao 
cuando empiezo a militar en la 
colectividad gallega, en la Fede
ración de Sociedades Gallegas, 
una entidad republicana. Allí nu
rro de ideología y de contenido 
mis sentimientos. Mi formación 
es marxista pero encendí el na
cionalismo gallego desde aquí y 
mucho más escando allí, como 
una expresión natural y espontá
nea, como una relación del pue
blo gallego con su tierra. Es la 
tierra trabajada que se expresa en 
política a partir del ideal del na
cionalismo, de la defensa de la 
Nación gallega, de nuestra len
gua, de nuestra cultura en convi
vencia con orros pueblos del 
mundo. Eran gente europeísra, 
eran gente con un sentido uni
versal que concuerda con mis 
pensamienros. Yo creo que la 
Guerra Civil Española fu e un es
cenario previo -como muchos 
otros que hubn en Europa- de lo 
que fue la Segunda Guerra Mun
dial. La propia guerra civil es 
producto de la indiferencia de las 
porencias democráticas occiclen
rales como Estados Unidos e In
glaterra frenre al avance del nazi
facismo en Europa y en el mun
do. Ponerle freno en España a la 
República era un guiño, una se
ñal a sus propios países de que 
por ahí no debían avanzar las 
protestas y los reclamos ele sus 
connacionales. Fue una anuencia 
de los otros países que no querí
an ver desarrollar en su interior 
las contradicciones de clases, el 
crecimiento de la izquierda y las 
prorescas. Es ahí donde se da la 
Guerra Civi l Española con el re
sultado que sabemos. No sola-

POR R A ÚL F AV ELLA. 

mente las fuerzas o los países de
mocráticos traicionan la volun
tad rnayoricaria del pueblo espa
ñol y de sus propios pueblos que 
apoyaban a la República Españo
la, sino que una vez que los alia
dos vencen en la Segunda Guerra 
Mundial, Estados Unidos vuelve 
a traicionar a los demócratas es
pafioles aliándose a Franco o de
jando que consol ide su poder en 
el nuevo marco político de la 
guerra fría. Volviendo a tu pelí
cula ¿Forma parte de una tetralo
gía? 
Si, son cuatro películas, ésra es la 
primera y ya estoy trabajando en 
la segunda que se llama Arila en 
Galicia. Trata del terrorismo de 
escado y el genocidio implantado 
en Galicia del '36 al '39. Yo 
quiero marcar en mi película que 
en Galicia hubo una represión 
sistemática y pensada en la que 
murieron miles y miles de perso
nas, fusiladas, torturadas, una in
geniería represiva dada por los 
nazis. Galicia era una zona estra
tégica para los nazis por el tráfico 
de mercancías y la exploración de 
minas de wolframio para endure
cer los metales de guerra. Era 
una zona neutral para la entrada 
de submarinos en lo que luego 
sería la Segunda Guerra M un
dial. 
Y es de una absoluta vigencia pa
ra la historia espafiola y la argen
tina. 

Por eso yo creo que en esca pelí
cula contamos la hisroria argenti
na desde otro lado, con otro en
foque , pero es can nuestra como 
gallega, porque estos sujetos in
ternacionales hoy siguen tenien
do mucha incidencia en nuestra 
realidad, en Argentina y en el 
mundo. 

¿Tus padres te hablaban de Cas- 13 
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tclao? 
No, porque mis padres y mis 
abuelos eran más urbanos, eran 
gente de ciudad aunque las ciu
dades en Galicia son muy difíci
les de delimirar. Es corno si en el 
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pleno cenero, en la Avenida 9 de 
Julio, frente al obelisco, tuvieras 
enfrente un terreno donde un 
paisano lleva una cabra a pascar. 
Entonces delimitar el espacio ur
bano del rural es arbirrario. Pero 
mis padres además eran de iz
quierda, no me hablaban de Cas
relao porque me hablaban de La 
Pasionaria(l ). Hay una tradición 
comunista, que es la tradición fa
miliar, y Castelao tenía una tra
dición política y sociológica dis
tinta porque pertenecía a grupos 
de la pequeña burguesía. Nos-

orros pertenecíamos a una fami
lia proletaria. Mi abuelo por 
ejemplo fue a recibir a La Pasio
naria a Vigo; él era un dirigenre 
proletario, eran mundos distin
ros. En la escena polírica podían 
comparrir luchas, ambiciones y 
esrraregias políricas, pero desde 
lo coridiano y lo social eran muy 
disrintos. La ética esraba dada 
por los co munisras, por los ma
quís(2) y por los guerrilleros más 
que por los galleguistas. A los ga
llegu is ras les pasaron dos cosas: o 
fueron fusilados desde el mismo 
momenro del golpe de esrado del 
'36 o se exil:\fon. El fusilamienro 
marca una caracrerísrica muy es
pecial: eran gente de la burguesía 
que no fueron capaces de diag
nosricar lo que esraba pasando. 
En cambio en mi familia -y en el 
encorno social en el que mis 
abuelos se movían- no hay fusi
lados, hay genre que murió lu
chando porque el proletario, el 
trabajador, el que está acoscum
brado a la lucha diaria, sabe leer 
la realidad desde orro lado. En 
cambio esca genre de la burguesía 
la leía desde la cáredra, desde la 
p inrura, desde la escri rura. Por 
eso a mi película rraro de ponerle 
un poco de arre y de compromi
so para que el personaje Casrelao 
no se coma la película sino que 
me permira hacer un fresco his
tórico y contar la complejidad 
h isrórica y polírica de aquellos 
años en Galicia. 
¿Cómo fue tu encuentro con t u 
tierra, esa tierra que tenías en el 
imaginario? 
Yo me voy a Galicia por primera 
vez en el año I 977, en plena dic
tadura, en pleno genocid io; me 
fui a respirar porque nosorros 
éramos una familia comprometi
da con la lucha social y política 
en la Argentina. Primero se fue 
mi hermano y luego me fui yo. Y 
fue como volver a esa h isroria 
por mis padres cantas veces con
tada y cimentada en mf. El pla
cer fue muy grande: ver el barrio 
donde se criaron, conocer a mis 
tíos y a mi abuela, que era la 
ú nica que vivía. Además, fue un 
espacio de liberrad . En España 

era el momenro de la rransición, 
del pleno desrape. Yo llegué en 
abril del '77 en medio de las pri
meras elecciones democráricas de 
España y aquello era exulranrc, 
era una ft esra. El conrraste fue 
muy grande, de la noche más te
nebrosa de la dicradura a la luz 
que se irradiaba en España des
pués de 40 años de franquismo. 
Todo eso laría en mí con la par
ricularidad de mis veinci1'1n años 
y se convirrió en una aventura 
muy viral. Me sumé a todo di o y 
miliré políricameme, lo cual me 
dio una experiencia persona l 
muy rica que me fue ayudando a 
conocer mi hisroria, a compro
mererme y a irabajar las cuestio
nes de idenridad que yo tenía en
cima. A veces uno la idenridad la 
vive en la forma rraumática de 
no saber quién eres. ¿Quién soy? 
Sobre codo cuando cienes dos re
ferencias nacionales, esa fue un a 
lucha que se empezó a maccriali
zar en el 77. Ahí fui balancean
do, relarivizando cosas como qué 
soy y qué no soy, con qué me 
quedo y con qué no. Yo no me 
quería mover desde el imaginario 
y lo que mis padres había n pues
to sobre mf, sino desde mí mis
mo. Ese es un trabajo para roda 
una vida. Uno no debe olvidarse 
de lo que es, de dónde viene y 
hacia dónde va. Yo no iba a Es
paña a encontrar lucecitas y espe
jicos de colores, yo iba a encon
trarme a mí mismo, a tener una 
experiencia vical en busca de aire, 
de liberrad. Por lo ranro los espe
jitos nunca me encand ilaron. Yo 
soy un trabajador, me levanro 
temprano, trabajo todo e l día , 
me voy a dormir y p un to. Ésa 
fue mi vida de siempre, por eso 
no me quedé obnubilado, sí me 
quedé arraído por el proceder de 
la genre, porque el europeo y so
bre codo los gallegos, tienen mi
les de años de esrar viviendo all í, 
son u n pueblo planeado en la tie
rra, entonces el paisano riene un 
senrido de la continuidad históri
ca y de que las cosas son como 
son. Lo más imporranre que yo 
aprendí como persona que ha na
cido en una gran ci udad, donde 
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lo natural no riene ningún valor, 
es la relación y el respeto por la 
ricrra. Especialmenre Galicia tie
ne una hclle:z.a paisajística y no 
har que ser un cío del barrio 
Norrc o de San Isidro para gozar 
de el la. Así descubrí que, siendo 
un rojo argentino ,podía tener 
una co ncie nc ia política que úni
ca mente me generaba cu lpa 
cu:indo me encontraba frente al 
placer. Yo veía que mis camara
das aparte de luchar y dirigir la 
huelga, el domingo se iban a bai
lar y se vestían en forma elegan
rc . las c hicas iban a b peluque
ría , había una vida sexual espas
módica, po rque se acababa de 
terminar con la dictadura. El 
placer no esraba reñido con la lu
cha, al co nrrario de lo que suce

describe así, como un hombre 
niño, un niño no en cuanro a la 
inmadurez sino a la inocencia. Él 
estaba en reuniones polfcicas 
donde se estaban cocinando co
sas espesas y de pronco aparecía 
Rosa Puenre - que aparece en la 
película pero que en aquellos 
años era una niña- y cenfa mo
mentos para la ternura, para po
nerla en sus rodillas, darle un ca
ramelo. A veces los políticos no 
cienen ese tiempo para sus pro
pios hijos. Quizás lo único que 
se le podría señalar a la gence del 
movimiento galleguista es su fa l
ca de visión política para enfre n
carse de una manera más concun
denre y férrea al golpe del ' 36. 
Aquellos que se quedaron en Ga
licia respondieron de una forma 

galleguiscas y los otros ponían los 
brazos, los tiros y los cuerpos. 
Esto también me trae al presente 
porque nuestros hijos tienen una 
visión muy parcializada de la his
toria, como si la política fuera 
solamente la política de hoy y no 
pueden imaginar una política 
creativa y ética. Yo registro un 
instante en que Santiago Carri
llo(3) habla de Castelao con un 
discurso distante y menos com
prometido, distinto del testimo
nio de las demás personas que lo 
recuerdan con mucho afecto. 
En mi película no puedo tocar 
todos los cernas que subyacen en 
una hisroria ran dilatada, pero el 
cerna ético rraro de tocarlo mar
cando la diferencia encre la gente 
del Partido Galleguisca, que tenía 

dí a en A rgenri na, :==:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:==::un senri mienro, 
do nde siempre el UN FILME TRAJCIENDE POR lA FUERZA DE lA PA/IÓN y los otros, que 
p lacer esruvo re- QUE LO INJPIRA, Y EN CAITElAO V LO.f HERMANO.f DE en su mayoría 
ñido con la lucha. IA LIBERTAD CONFLUYEN CON IGUAL POTENCIA LA/ eran políticos 
Para mí eso fue HIJTORIA/ DE ARGENTINO! Y GALLEVOJ. profesionales. In-
maravilloso: po- renco que la gen-
dcr luchar, poder ser una persona dócil. Pasó el golpe, algunos fue- ce sensible reconozca esca llama-
seria y comprometida y luego ron a los Ayuncamientos, pero ·dita de atención a estos políticos 
pode rme ir a bailar. cuando el ejército copó las dis- perversos, a estas nuevas oligar-
En la película hacés referencia a tintas plazas cada uno dijo: "bue- quías que nos están dominando, 
que Castelao pensaba que las no, me borro un poco, me voy a y que rnmbién debe haber campo 
personas no son ni enteramente mi casita de campo", y a la ma- para que el pueblo se exprese de 
b uenas ni enteramente malas, y yoría de coda esa gence la fusila- manera política. El pueblo no 
que aún en las personas malas es ron o la apresaron haciendo una necesita intermediarios, el pueblo 
posible hallar aspectos bondado- vida cotidiana. No pudieron es el que tiene que dar el paso y 
sos y viceversa. Sin embargo en d iagnosticar lo que se les venía actuar en política como esca gen-
ru película Castelao aparece co- encima. Ésa es la única crítica ce del Partido Galleguisca o co-
m o un ser entera.mente bueno, que hago del perfil de esa gence mo en el caso de mis ancestros, 
aún siendo que su vida estuvo pero no así de Cascelao. Castelao de mis abuelos, cuando era el 
marcada por un hecho muy trau- se radicaliza, manciene una posi- pueblo el que accuaba en la ac-
m ático como es la muerte de su ción cada vez más firme y más ción política sin intermediación. 
único hijo de 15 afios. ¿Ha sido cercana al Partido Com unista, Hoy los políticos son in termedia-
una incencionalidad tuya no po- que durante muchos años ma n- ríos entre el poder privado y el 
ner ninguna fisura o error en su ciene un compromiso consrance vorance. Yo pretendo que el ciu-
figura? sobre la autodeterminación de dadano vuelva a la acción políci-
J uscamenre diste en el clavo por- Galicia, la defensa de la lengua ca y al compromiso, porque el 
que mi objetivo ínicial fue descu- gallega y de la cultura gallega. compromiso está en darle buena 
bri r eso: la falla, el lado oculco, Galicia es el país del que más educación a nuestros hijos, en 
el lado co ntradictorio, el lado gen te deserta del ejército fran- que la enseñanza sea pública, 
humano que tiene que ver con quista y se ·pasa al ejército de la moderna y laica, en que haya 
debilidades y flaquezas. Y te ten- República. Y todo eso tiene que principios y valores, en que los 

0 
que decir que no lo enconcré. ver con la prédica y la propagan- padres volvamos a educar a nues-

~o. como investigador, quería da de Cascelao y la relación del eros hijos, en que la escuela no 
poner esa faceca, pero no la des- Partido Comunista con el Partí- sea un depósito para que nues-
c u brí . Casrelao era un alma a la do Galleguisra, que se comple- eros hijos queden ahí aparcados. 
in rernperie, era la bondad perso- mentaban muruamenre. El alma Ésa es por lo menos mi miliran-
n ifi cada, un hombre puro y no- del proyecto, la bondad, la gene- cia cívica. Esto me compromete a 
hk. Hay mucha gente que me lo rosidad, Ja ponían Casrelao y los que mi hijo, que mañana cumple 
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5 ailos y que no le voy a dar el be
sito en su cu mple, renga un pre
~cnte y un fururo dignos. 
En el filme sobresale el sentido de 
identidad, de individualidad de 
Galicia con relación a Espafia. 
¿Podés explicarnos este fenómeno? 
Somos una nación, cenemos nues
tra lengua, nucsrra culrura, una 
rrad ición propia y específica. Es 
un hecho que la gente en Galicia 
se sien re gallega y después españo
la casi de una manera mayoritaria. 
Aforrunadamenre éste no es un 
pbnreo s:mgranrc, ni trágico, por
que anrc ro<lo hay que amcponer 
d rcspero entre los pueblos a las 
<lccisioncs unilarcralcs de rupturas 
tdgicas y trau máricas y sin fururo 
cierro. Si a mí me dicen que sin 
guerra civil puede haber un escado 
indq>cnd icntc yo voco por ello, 
sin lugar a dudas. Si por el concra
rio tener un cscado gallego implica 
la b:tlcanización de Galicia y 
500.000 mucrros, ese proyecto no 
me inceresa, porque anee rodo 
creo en una construcción colecti
va, universal, respetando las dife
rencias nacionales, religiosas, lin
giiís t·icas, érnicas. Galicia es una 
de las comunidades más sensibles 
a l rema migrarorio en España. Al 
contener al grupo de gallegos re
tornados que vuelven con sus hi
jos, con sus maridos o con sus es
p os:is, porque son iralianos, judí
os, ere., porque en Galicia cene
mos l:t memoria rodavía a flor de 

piel. 
En Argentina, la lucha de los pa
dres para comunicarles a nuestros 
hijos nuestra historia, nuestras tra
diciones, lo que tiene que ver con 
el ayer, a veces se vuelve titánica 
por el convidado de piedra a nues
tra mesa: el televisor. ¿Qué sucede 
en Espafia al respecto? 
Yo creo que la tendencia que hay 
hoy en el mundo, lamenrablemcn
re, es que el hijo rienc el mismo 
valor que un relevisor para la ma
yoría de la gente, como el perriro 
o el OVO. Es un objero mas qut: 
está ahí y que s irve de espejo de 
lo que cú eres. En Galicia h:iy po
ca natalidad, pero entre los que 
rienen hijos esrá n aquellos que 

los tienen para sumarle un objero 
a la casa, porque queda bien en 
:tquel rinconcito colocar una cu
na. ¡No hay hijo, no hay cuna! 
Enronccs ese hueco ce queda un 
poco vacío. Aparee le pones el co
lor y queda boniro. Y esrá la ocra 
gcnre, en la que me incluyo, para 
la que cuando se come se habla; 
se come, no se ve televisión. Hay 
orros que no tienen televisión en 
la casa en for ma exprofcsa, co mo 
un amigo mío filósofo que su ni
ño va a ver televisión a la casa de 
la abuela. 
Entonces el nifio vive en la casa 
de la abuela. (Risas) 
No, porque generas otros hábiros 
y los niños responden. El cema de 
la educación es un gran rema. Yo 
vivo en las periferias de Vigo, en 
un puebli ro marinero de 18000 
habitantes a 15 minutos de la 
gran ciudad, frente al mar, en la 
ladcr:t de una monr:iña. Pero al 
niño que vive en Vigo, una ciu
dad de aproximadamcnrc 380000 
habirantcs, le pasa lo mismo que 
le pas:t a un chico de Buenos Ai
res, salvo que tenga profesores 
que lo motiven al rcconocimienco 
del enromo. Pero para cualquier 
chico de Vigo que va a la playa y 
:ti monee rodo está ahí; cú mir:is y 
a un lado ves moncañas, al orro el 
mar, un río, árboles, vas cami
nando y aparece un yacimiento 
(arqueológico) romano, entonces, 
cl:iro, si hay gente sensible hay 

posibil idades de hacer cosas con 
los chicos. La diferen cia es que el 
en romo infl uyc y si un chico tira 
un papel al sucio puede haber 
orro que le diga: ¡Oye, eso no se 
hace! Pero también esrá el vecino 
que consrruyc, carga los escom
bros, y cuando nadie lo ve los rira 
al río. Hay imbéciles e impresen
tables como en codos lados pero 
el denominador común es posiri
vo. 
En Argentina se está p alpando un 
gran enrusiasmo por el documen
tal, algo que hace eres o cuatro 
afios no sucedía. Hay un movi
miento de documentalisras que 
hace un Festival, el Festival de 
Tres Co ntinentes, que tiene una 
repercusión asombrosa. ¿ Cuál es 
tu idea acerca del entusiasmo de 
la gente por el documental? 
Yo creo que puede h:tber muchas 
respuesras y puede haber caneas 
respuesras como analizadores o 
analistas pueda haber. Yo quisiera 
pensar, y esa es mi apuesra como 
realizador, que hoy hay una fran
ja del mundo, un secror de la so
ciedad que necesita co nocer el 
enromo, saber qué es lo que está 
pasando. Hay necesidad de reela
bor:ir un pcnsamienro crírico que 
pueda vertebrar respucsras a una 
realidad que esramos padeciendo 
en codo el mundo. Yo creo que se 
ha roco un momento en b hisco
ria de la humanidad. En Eu ropa 
el postmodernismo, el no-com
promiso con la realidad, la cultu
ra del bienestar en aquellos países 
ccnrrales donde hay bienestar, 
empiezan a d:ir lug:ir a la necesi
dad de expresarnos y de reclabo
rar respuestas anee la omniporcn
cia y la omnipresencia de este 
modelo hegemónico. Ésa es un 
poco mi respuesta a m prcgunra 
y mi propia elaboración personal 
como realizador. Yo necesito edu
car a mi hijo -porque esa es la ra
rea más imporrance que rengo en 
la vida- en cienos preceptos for
mativos, virales, ideológicos, o 
sea que la gente tenga una refe
rencia de lo que es la humanidad, 
de lo que ha sido la hisroria con
remporánea. Yo creo que nccesi-

ramos decir cos:is y el gran cine 
esrá cada vez más alejado de la re
alidad, esrá cada vez más alejado 
de los sentimientos fundamcnra
les y necesarios de las personas. 
El gran cine acrual es can arrifi
cial como el pochoclo. Hoy se va 
al cine a comer pochoclo y a be
ber Coca Cola, en ronces, claro, 
yo hago un cinc en el que esd 
prohibido comer pochocho y be
ber Coca Cola. La gente debe ir a 
escuchar, :t mirar, a scnri r }'a que 
algo le pase, o sea, no es un cinc 
para que la genre se adormezca, 
se anquilose, se generen vínculos 
de dependencia con el mensaje 
del direcror. Yo creo y espero que 
la genre que vea mi película se 
emociont: y le pasen cosas. Yo 
puedo hablar de C ascclao pero 
cualquier persona, ya sea judía, 
icaliana, armenia - ahora que se 
vuelve a conmemorar el genoci
dio(4) - enriende que mi película 
puede ser su película. Porque ex
pone un acto de injusticia y co
mo actos de injusricia hubo miles 

. y habrá miles. Ésas son un poco 
las coordenadas en que yo rrabajo 
y creo que la gente que crabaja en 
los documentales pretende alcan
zar. T ambic!n es u na respuesra rá
pida y conrundcntc para pensar 
qué nos cscá pasando y acruar. 

1y 

( 1) D olores Ibar ruri. La Pasionaria. Bra
vía dirigemc comunisrn españob, dipu1a
da en las Cortes. líder de b resistencia 
comra d fascismo. El mundo recuerda 
cspecialmcmc su frase: "Es mejo r mori r 
de pie que vivir de rodillas. No pasar:in". 
(2) Maquis. Así se conoció a la heroica 
resistencia de los montes, que fuera aban
donada por las poccncias o posicoras a 
Franco y por rnde fatalm~ncc condenada 
a muerte en manos del fasc ismo. 
(3) Sanciago Carrillo , <'X Secre tario Gene
ral del !'are ido Comuni~ta Espailo l. fue 
junco a Castcbo rniniscro del gobierno de 
José Gira! en el exilio. 
(4) El genocidio de :i rmcnios a manos del 
gobierno 1urco entre 1915 y 1923 dejó 
on millón de muertos y aún no fue reco
nocido por los sucesivos gobiernos de 
Turqufo. 
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Nota 

Oportunista y 
pato tero 

Derechos Humanos, criminalización de la pobreza, corporativjzación de la protesta Y teoría de 

los dos demonios en el gobierno de Ki rchner 

¿Derechos Humanos? 
Puede ser que la Historia 
con mayúsculas se conscruya 
con símbolos que cienen la 
concundencia de los aconce
cimiencos. Es el caso, por 
ejemplo, del juicio a las jun
cas pero cambién la decisión 
del gobierno acrual de hacer 
de b ESMA el museo de la 
memoria. 
Pero cuando se erara de la 
accualidad, o sea de la histo
ria con minúscula, difícil
mence los golpes de efeccos . 
puedan cener semejance efi- · 
cacia o en codo caso tienen 
una eficacia de pacas corcas, 
que se desvanece apenas 
transcurre el tiempo. Es lo 
que pasó con los mucrcos de 
la masacre del puence Ave
llaneda, Kosceki y Sancillán. 
La comisión que el gobierno 
se comprometió a impulsar 
para investigar a la par de la 
justicia, en junio del 2003, 
sigue siendo una incógnica, 
otra pregunca pendience. 
Es que para esce gobierno, 
los DDHH son una asigna
rura pcndienre para con la 
Historia. Para decirlo de 
ocra manera: la Historia, 
con mayúscula, es el lugar 
que le cabe a los DDHH. 
Hay DDHH para la década 
del '70 pero no hay DDHH 
o estos cardan en llegar 
cuando se traca de la acwa
lidad. 
Ocurre que las razzias, los 
retenes, la desaparición, los 
fusilamientos y la tortura no 
son una cuestión histórica 
que debe saldarse de cara al 
pasado. Sigue sien~o un 

problema p resente, 
algo de codos los dí
as. El gatillo fácil, los 
escuadrones de la 
muerte pero cambién, 
por qué no, los famo
sos secuestros excors1-
vos, es la fo rma que 
asume el terrorismo 
de Estado en la socie
dad contemporánea. 
Un Estado que por 
más balcanizado o 
desglosado que esté, 
sigue siendo el Esta
do. Con un agregado 
que no es un daco 
menor: el genocidio 
económico. Porque la 
muerte no es sólo lo 
que provoca la muer
te directa sino codo 
aquello que crea las 
condiciones para la muerte: el 
hambre, la desnucrición, las con
diciones de insalubridad, la falca 
de vivienda, la falta de trabajo, de 
salud, etc. Se traca de una muerte 
indirecta, una muerce que no lle
ga de golpe sino que va calando 
lentamence, codo los días un po
co. Una violencia, por otro lado, 
irrelevable o que los medios no 
pueden o no quieren relevar, coda 
vez que no es espectacular y 
cuando la televisa será porque se 
muescra comp.ungida hasta el 

· llaneo, hasca la resignación , por
que cuando la pobreza no se re
signa a acepcar lo que le coco, y 
muestra los dientes o se rapa la 
cara, se vuelve un demonio. Para· 
estas violaciones de DDHH no 
habrá grandes celebraciones, ni 
discursos lacrimógenos, ni caras 
de circunstancias. Y si los familia
res no se ponen al frente, ni in-

,_ 

vesrigaciones ni nada tendrá. 
La burocracia, o sea el silencio, es 
la respuesta que tiene reservada el 
gobierno para este tipo de casos. 
Se sabe: después de mil reuniones 
se creará una comisión especial 
que es la forma de salir del paso y 
de yapa mandarse la parte en una 
conferencia que a veces can solo 
será una foto con los fam iliares. 
Ahora bien, es entendible, aun
que no por eso justificable, que el 
gobierno se arrogue codos los 
DDHH cuando se rrara del pasa
do y se haga el sora cuando se 
traca de las violaciones de 
DDHH que se cometen contem
poráneamente. Al fin y al cabo, el 
Escado es el único protagonisca y 
al fin al cabo también, está cons
truyendo consenso haciendo hin
capié en los grandes remas. 
Pero lo que llama la atención es 
la esqui1.0frenia de los intelectua
les y otras personalidades del pro-
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gresismo que supo reclutar este 
gobierno. Que tienen coda la me
moria del mundo cuando se erara 
de la H iscoria, pero sufre "me
mentos" o su memoria se vuelve 
selecriva frente a las violaciones 
de DDHH que se cometen en la 
actualidad. Que se muesrra entu
siasca cuando se trata de la Dicta
dura, pero se vuelve impotenre 
cuando se pone en tela de juicio 
la predisposición del gobierno 
(que es la inactividad y el dejar 
hacer-dejar pasar) para encarar el 
problema hoy día. Que van hin
chados de orgullo a las marchas 
del 24 de marzo pero fruncen el 
ceño y se ponen a despotricar 
cuando se cruzan diariamenre 
con una marcha piquetera que, 
dicen, no comprende la diferen
cia de éste gobierno con el anre
nor. 
Los corres de ruta o las moviliza
ciones o acampes, es la manera 



que riene el movimienro de des
ocupados para defender los 
DDHH, de denunciar las viola
ciones de DDHH, el modo de 
protesrar conr~a el genocidio eco
nómico y la persecución que su
fren por parre de la obsecuencia 
judicial por el solo hecho de ser 
pobre, de hacer valer su dignidad 
frente a las sospechas que levan
ran por no tener una cara reco

mendable. 

¿] usócia u orden interior? 
La criminal ización es una de las 
respuesras que el Estado en gene
ral rrama para filcrar la protesta 
social. La criminalización como 
la posibilidad de despolitizar los 
conflictos, de evitar que lo que 
sobra irrumpa colectivamente. La 
criminalización como la descon
textualización de la realidad, es 
decir, como la oportunidad que 
tienen las autoridades de desen
tenderse de la hisroria a la hora 
de explicar las situaciones proble
máticas. Poner la realidad más 
allá de la historia, pero más acá 
de la legalidad también. Entre la 
cierra y el cielo, en esa zona gris, 
donde evenrnalmente vale todo. 
De movida nomás, el gobierno 
de Kirchner, quizá para diferen-

POR ESTEBAN RODRfG UEZ. 

ciarse de sus antecesores, quizás 
porque era su íntima convicción, 
se había apresurado a anunciar 
que no estaba en sus planes cri
minalizar la protesta. Lo que más 
llamaba la atención en ese mo
mento era que lo decía mientras 
concinuaba persiguiendo a la po
breza a través de los retenes ·que 
disponía en las arterias que con
ducían de la periferia al cenero, o 
de las razzias masivas por averi
guación de identidad que ordena
ba practicar en los barrios del co
nurbano, mientras palpaba a los 
sospechosos por la simple porta
ción de rostro. Como si la protes
ta no tuviese nada que ver con la 
pobreza, como si la protesta no 
fuera una de las formas de expre-

se organiza colectivamence, el Es
tado ya no podrá palparla de la 
misma manera como cuando es
taba sola o disgregada. Tendrá 
que dar una serie de rodeos anees 
de abalanzarse otra vez sobre ella, 
tendrá por ejemplo que apelar a 
otras figuras penales, a otros ac
tores judiciales. 
El gobierno insiste en que no es 
su incención criminalizar la pro
testa pero que, en escas circuns
tancias, no le va a quedar otra. 
Los corees de ruca y la moviliza
ción permanence no corroboran 
las circunstancias modeladas por 
las encuestas que reflejan las ex
pectativas de la sociedad en gene
ral y del mundo de los blancos en 
particular. Pero no es un capri-

EL CENOCIDIO ECONÓMICO Ef UNA MUERTE INDIRECTA, 
UNA MUERTE QUE VA CALANDO LENTAMENTE. UNA 

VIOLENCIA QUE LO/ MEDIO/ NO PUEDEN O NO QUIEREN 
RELEVAR, TODA VEZ QUE NO /EA EfPECTACULAR. 

sión de la pobreza vigilada y en
corsetada, como si fuesen dos co
sas diferences. 
Porque hay una relación de con
tinuidad entre la criminalización 
de la pobreza y la criminalización 
de la protesta. Cuando la pobreza 

cho de las organizaciones movili
zarse. Por empezar la desocupa
ción sigue ahí. Y después, el resto 
de la sociedad tiene que saber 
también que los cortes no son es
pontáneos, no se organizan de un 
día para el otro, por pura prepo-

rencia. La voluntad de diálogo de 
los MTD no tiene demasiado eco 
en el gobierno o no cubre sus ex
pectativas tampoco. Por eso 
cuando las autoridades dan mil 
vuelcas para conceder una au
diencia a los desocupados que se 
organizan más allá de la clase de 
represencances enquistada o los 
pasean de reunión en reunión, de 
funcionario en funcionario, de 
promesa en promesa, lo que están 
haciendo es crear las condiciones 
para la movilización. 
La estracegia del gobierno para 
frenar a las organizaciones no es 
de corca duración, de ser así no 
habría dudado en mandar a re
primir. Ello no significa que ya 
no sean un obstáculo para el go
bierno y que no incenten frenar
las de alguna manera. En ese sen
tido, la estracegia del gobierno 
opera en el mediano plazo. Se 
traca de desgastar y corporacivi
zar. 
La estrategia de desgaste tiene bá
sicamente dos punros. Por un la
do, se trata de corcar los planes. 
El gobierno no va a entregar más 
planes. Es más, no sólo no va a 
entregar más planes sino que va a 
dar de baja, y más atín, va a difi
cultar las altas por baja. No es ca- 19 
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sual que cuando las organizacio
nes piqueteras comenzaron a salir 
a la calle por más planes a princi
pio de esre año, el gobierno pro
vincial, en una especie de prueba 
piloto, decide dar de baja veinte 
mil planes. De esa manera las or
ganizaciones, de un día para el 
ocro, quedaron un paso atrás en 
la discusión. De las reuniones 
que venían manteniendo a rega
ñadientes con el funcionariado 
para aumentar el cupo de los pla
nes, se encontraron discutiendo 
con el gobierno la reincorpora
ción de los planes que se dieron 
de baja. Y eso ya lleva dos meses. 
La estrategia del gobierno parece 
concradiccoria pero solamente a 
primera visea. Porque si por un 
lado dice que no va a entregar 
más planes, esrá dispuesco a ocor
gar subsidios para financiar em
prend imiencos "productivos". Por 
ese camino el gobierno no sólo 
ahorra dinero. puesto que en tér
minos generales será mucho me
nos lo que desembolsa en con
cepco de subsidios para financiar 
este tipo de proyectos que lo que 
desembolsa en concepcos de pla
nes trabajar. Porque a d ife rencia 
de los planes, los proyecros no se 
otorgan de un día para el otro 
llenando una simple planilla con 
los daros de los desrinararios. 
Hay que hacer varias reuniones 
para diagramar un proyecco, bus
cando presupuescos, asesorándose 
incluso con los propios funciona
rios acerca de los criterios fo rma
les que hay que cumplimentar 
para poder acceder al pedido. El 
resulrado: el gobierno gana tiem
po y se saca de encima a los "cua
dros" de las o rganizaciones que 
de ahora en más tendrán el tiem
po ocupado pensando cómo pro-

yectar, implementar, organizar y 
después cómo sostener ese pro
yecto. Y como si fuera poco, el 
gobierno habrá desplazado a la 
sociedad civil una de sus tareas 
esenciales, o que eran esenciales 
para el Estado Bienestar, como es 
el asiscencialismo. De ahora en 
más ser:ln las propias organizacio
nes de desocupados las que cie
nen que sostener los comedores, 
las copas de leche, salitas de pri
meros auxilios, roperos, panaderí
as y huercas comumicarias. 
Los subsidios a los proyecros pro
duccivos pueden verse también 
como la presión ejercida por el 
sistema para corporarivizar el mo
vimienco. Se traca de encerrar o 
mejor d icho, anclar las experien
cias en una superficie polícica, so
cial y cerricorialmente definida. 

cho con la reconscitución de ex
periencias sociales desmercantili
zadas, el otro riesgo s igue siendo 
confundir la autonomía con el 
aislamiento. 
Eso por un lado, porque por el 
otro, la negativa de segui r oror
gando planes apunta ram bién a 
exponer a las organizaciones, a 
dejarlas en orsai. Saben que en el 
corto plazo las organ izacion es van 
a salir a la calle. Y saben también 
que no van a conseguir nada por
que los cupos están cerrados, su
puescamente cerrados (y decimos 
"supuestamente" porque hay or
ganizaciones, las que escás hacien
do la plancha con este gobierno, 
algunos devenido en auténticos 
guardaespaldas -la FTV de D'E
lia, el MTD Evica, Frence de 
Desocupados Eva Perón, Agrupa-

EL GOBIERNO EfTÁ TENDIENDO OTRA VEZ UN CERCO 
/OBRE LA PROTEfTA DE LO/ PIQUETERO/. EL PLAN EJ 
DEfGAITA R. BAJAR LA MORAL DE JW INTEGRANTE/, 

DIEZMAR, GENERAR MA LENTENDIDO/ ENTRE LO/ 
DE/OCUPADO/ HA/TA QUE JURTA EL DEfBANDE. V LO/ 

QUE JE EMPECINEN EN JEC,UIR EN LA CALLE A PE/AR DE 
TODO, RECIBIRÁN TODO EL PEfO DE LA LEY, 

JE LO/ CRIMINALIZARÁ. 

De paso el gobierno alimenta la 
autorefcrencialidad que, como se
ñala Miguel Mazzeo en su libro 
Piqueteros, sigue consticuyendo 
una d e las limitaciones del movi
miento: Si bien puede servir para 
consolidar la auconomía, repre
senta a la vez una autolim icación 
para construir poder popular to
da vez que termina reproducien
do la fragmentación social. 
Si el riesgo de los proyeccos pro
ductivos es confundir los intere
ses inmediatos o las simples prác
cicas de subsistencia con un siste
ma social alrernarivo o mejor di-

ción 26 de Julio, la Corrienre 
Nacional y Popular 25 de Mayo 
o el MTD de Varela de Juan 
C ruz "Lucas" Daf unchio- que sí 
han sido favorecidos con más pla
nes) el punto es desgastar. Bajar 
la moral de sus inregrances, diez
mar, generar malentendidos enrrc 
los desocupados hasca que surta 
el desbande. Y los que se empeci
nen en seguir en la calle a pesar 
de todo, recibirán rodo el peso de 
la ley, se los crimin:ilizará. 
De allí el giro del gobierno en los 
últimos meses. Tanto el Estado 
nacional co mo el provincial, pa-

SERVICIO INTEGRAL Al PRODUCTOR 

AGARCROSS 
A OuPonl Busines~ 

recieran estar corriéndose otra 
vez, para acercarse a las respuestas 
q ue habían ensayado los gobier
nos anteriores: la ofensiva 
judicial. A cravés de la obsecuen
cia judicial (puesto que se trata 
de un func ionariado que sólo está 
dispuesto a actuar s i cuenta con 
la visea previa de los respectivos 
ejecutivos) y la anuencia de los 
medios masivos de comunicación 
empres:lrial, el gobierno está ten
diendo ocra vez un cerco sobre la 
protesta de los piqueteros. Y eso 
es algo que se puede verificar 
muy fáci lmence en las sucesivas 
denuncias que los fiscales vienen 
realizando. Denuncias que no 
son meras p resentaciones forma
les, "las causas se mueven ", y eso 
es algo que puede verificarse tam
bién enseguida en el abultamien
co vertiginoso del expediente. 
La judicial ización es una de las 
formas que tiene el Estado para 
excorsionar indireccamenre a la 
pobreza, para impedir que siga 
organizándose más allá de los 
punteros que comandan las mu
nicipalidades. Si los desocupados 
quieren ser "atendidos" o benefi
ciados con alguna d ád iva, deben 
postergar sus acciones colectivas, 
encerrarse en sus respeccivos ba
rrios y dignarse a esp erar a los 
fu ncionarios que nunca llegaron, 
ni si quiera cuando los asenra
mientos o las villas miserias eran 
frecuencados por los punteros de 
aquella dirigencia. 
En definitiva, el gobierno p.1rorca 
a la pobreza cuando la extorsiona. 
La patocea y la subesrima tam
bién . Porque los desocupados sa
ben que recluirse e n el ba rrio es 
resignarse a la muenc lenta, esa 
muerte imperceprible, repetimos, 
que llega codos los días a rravés 
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de la desnurrición, el hambre, la 
falra de medicamencos y salas de 
primeros auxilios, de vivienda, 
educación, previsión social. Ence
rrarse en el barrio, como quiere el 
gobierno y gran parce de la clase 
media argencina, sería practicar 
un suicidio en masa. Acorralar en 
los barrios como busca el gobier
no es inscruir el genocidio. 

¿Dos demonios? 
Pero eso no es todo, a la lui. de 
los últimos aconcecimienros re
cientes, el gobierno, junto con los 
medios masivos de comunicación 
empresariales, pareciera estar ree
ditando la ceoría de los dos de
monios mentada alguna vez por 
el alfonsinismo y que cuviera en
tre sus máximos voceros al escrico 
Jorge $ábaco. Una teoría que in
tenta explicar la crisis en la ar
genrina más allá de la historia, o 
sea más de las desigualdades so
ciales. La crisis no sería una crisis 
social sino una crisis moral, una 
crisis que se explica en la corrup
ción. La sociedad se está degra
dando y esa degradación espiri
rnal a veces se manifiesta indivi
dual pero a veces se manifiesta 
colectivamente o lo que es peor 
es una expresión corporaciva del 
Estado balcanii.ado. Por su pues
ro que los dos demonios no son 
los de antes. Hay nuevos accores 
en juego. No son ni los extremis
tas de la ultraii.quierda guerrille
ra, ni la i.arpada ulcraderecha mi
litar; sino los dclincuences y los 
desocupados por un lado y la Bo
naerense por el otro. 
Según los medios masivos de co
municación, la "sociedad civil", o 
sea los blancos, está siendo sitiada 
por los negros. Los negros inva
den la ciudad y ponen en tela de 

juicio el consumo de los blancos. 
Porque como venimos sostenien
do, en la Argentina, el conflicto, 
además de social sigue siendo ra
cial, de blancos y negros, de blan
cos contra negros. 
Se sabe, cuando la pobrei.a no se 
resigna, se vuelve potente y por 
ende, peligrosa. Porque hay una 
relación de continuidad encre la 
pobreza y la protesta. Cuando los 
pobres se arraigan a la vida que 
no tienen, sea a través del "deli
to" (porque el deliro, les guste o 
no es una forma de redistribu-
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ción de la riqueza, una de las ma
neras que tienen los 5eccores po
pulares de derramar aquello que 
no está dest inado a derramarse), 
sea a través de la protesta social, 
se volverá sospechosa. Habrá que 
observarla y perseguirla hasta el 
amedrantamiento, excorsionarla 
con los procesamientos judiciales, 
y si la cosa se pone fulera, requi
sarla, gasearla, encarcelarla o fusi
larla en alglín pasadizo del conur
bano. 
Teoría, la de los demonios, que la 
utiliza a su vez para generar ma-

!entendidos enrre los desocupa
dos. El gobierno no ahorra pala
bras para distinguir enrre los "pi
queteros buenos y piqueteros ma
los", "piquereros sin capucha y 
piqueteros con capucha", "pique
teros que dejan vía alternativa y 
piqueteros que hacen corre toral". 
Una teoría, mentada alguna vez 
por el dclarruismo, y receprada al 
interior del propio movimiento 
de desocupados por algunos diri
gentes, que pretende aislar prime
ro para golpear después. Ahora 
los funcionarios hablan de "pro
resca social lícica y procesca ideo
logizada" para distinguir a los pi
queteros blandos de los duros. La 
distinción no es nueva, se la pue
de rastrear en la campaña presi
dencial, en la extensa enrrevista 
que Torcuato Di Tella le hacía a 
Néscor Kirchner, donde decía 
que, por un lado, "la represión 
no puede ser una respuesta a los 
grados de conflictividad social. 
Más allá de que corrar rutas pue
da constituir deliro, lo cierro es 
que mucha gente no riene otra 
manera de expresarse. No escoy 
con esto justificando ninguna 
medida que esté tipificada en el 
Código Penal. Sí estoy diciendo 
que resolver este grado de con
flictividad social con palos no es 
bueno." (pp.87) Pero por el otro, 
no dudaba en que habría que 
" .. . aislar a los violen ros y dejarlos 
en evidencia, como paso previo a 
la represión escara l." (pp.82) 
"Porque está la protesta que es le
gítima en cualquier sistema de
mocrático y la violencia, que es el 
otro esradío de la lucha social y 
política, con límites muy difusos 
cuando se agudiza la cuestión 
económic;a." (pp.91) [Después 
del derrumbe. Teoría y práctica 
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política en la argen tina que viene: 
Galerna, Bs. As., 2003 .] En defi
niriva, una de cal y orra de arena 

sigue siendo la receta preferida 
que define el ambigüario y los 
malcncend idos de esre gobierno. 
Para decirlo con las palabras del 
ministro del inrerior, Aníbal Fer

nándcz: "Con el Código Penal en 
b mano hay que hacerles sencir la 

:uiroridacl a quienes se esrán equi
voca ndo de camino." 

En el orro extremo, dijimos, esrá 
el orro demonio, la maldira poli

cía, la mafia polic ial: la Bonae
rense, que a su vez es la metáfora 
mayor del policía malo, sea de la 

fuerza que sea. Una fuerza cada 
vez más involucrada y por ende 
sospechada de corrupción y com
plicidad sea por la indiferencia o 

la supucsra impericia que suele 
m:rnifesrar frente al crimen , sea 
porque integra sus fi las o es ac
c ionisra de ella. 
Los medios masivos de comuni
cación, subestima a la Bonaerense 

cuando pretende que para disci
plinarla alcanza con que el Go
bierno les pegue cuatro griros, re
cordándoles de paso la obediencia 
que deben al ejecutivo de rumo. 

Miradas las cosas desde este lado, 
desde la concepción piramidal 
que posrulan la reoría general del 
Escado y del Derecho, es mi rar 
las cosas muy ingenuamente, 
pensar la realidad desde un lugar 
donde no se encuentra. La Bo
naerense es una corporación con 
intereses propios y, por ende, con 

política p ropia. 
Para ellos, hay que comprender 
que la Bonaerense riene una in
serción territorial que hoy en día 
solamente la esrán teniendo (y sin 
la logística que t iene la policía, de 

LA SONRISA DE 
MONA 
LISA 

Si no la viste en cinc, 
ya está en video. 

modo que no se puede comparar) 
las organ izaciones de desocupa
dos, porque incluso el peronismo 
ya no tiene la incidencia que te
nía diez años atrás. En la última 
década, el PJ, se ha ido desen ren-

diendo de los barrios. El clienrc

lismo es más precario de lo que 
se cree genera lm ente, consrruido 
ya no a parrir de una idenridad 

histórica (de Perón y E.vira por 
ejemplo) s ino de una lealrad con

creta que son los favores que los 
vecinos le deben a fu lano o a 
me ngano, pun re ros o punteras 

del barrio. S i el dienrel ismo escu
viera ran aceitado como explican 
algunos trabajos de invesrigación, 

no se enrendería el auge de las 
organizaciones de d esocupados en 
la periferia . De hecho, dicho sea 

de paso, la dinámica de los MTD 
ha producido cierro malesrar al 
interior de la base del pejota, ma

lestar que puede corroborarse en 
las quejas que los punteros vienen 
realizando a sus respecrivos jefes 

acerca de que los MTD están te
niendo más di;ilogo con el go

bierno que e l que tienen ellos y 
hasra consiguen más canridad de 
cosas también. De allf que ya no 
puedan conformar al barrio sim

plemence con el plan remediar o 
un comedor. Los MTD consi

guen más mercaderías y respecto 
de los planes suden ser rambién 

más expedi rivos. De modo que si 
lo que se pretende es seguir en 
carrera deberían subir la apuesta. 

Puede agregarse incluso que la di
námica de los MTD les está sir
viendo para movilizar nuevamen

te las bases del partido o para que 
el parrido al menos esté más 
arenco a los a las necesidades del 
barrio que suele ser las aspiracio-
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nes del jefe de los punreros. Los 
punreros saben mejor que nadie, 
mejor que los operadores políti
cos, que en el barrio ya no están 
solos, que además de la policía, 
están los MTD disputándoles el 
territorio. 
Pero estábamos diciendo que la 
Bonaerense tiene una inserción 
que no riene el gobierno. La Bo
naerense es la organización políti
ca más impor.cante del país, con 
más de cuarenta mil militantes 
ful/ time. Una organización con 
unidades básicas en codos los ba
rrios de la provincia, que anda 
además movilizada, comunicada 
y armada. No hay ninguna fuerza 
política en el país que renga la 
inscripción territorial, la logística 
y el "armado" que tiene la Bonae
rense en la provincia de Buenos 
Aires. 
No digo que sea superpoderosa 
de por vida, pero hoy día tiene el 
poder suficiente para definirl e lí
mites aJ poder de turno. Se los 
definió en su momento a Cafiero 
y Brunari cuando se aucocuarteló, 
se lo definió muy claramente a 
Duhalde a través del caso Cabe
zas, y se los escá definiendo tam
bién al gobierno actual con el ca
so Blumberg. 
La famosa "zona liberada", que es 
la frase que solemos emplear para 
dar cuenca del renunciamiento 
que hace la policía respecto de los 
delincuentes o los piqueteros, es 
la mejor prueba que tenemos pa
ra corroborar el control que la 

Bonaerense tiene sobre el territo
rio. Pero también la "impuni
dad", quiero decir, es la manera 
de verificar su influencia, los con
ractos y lo acuerdos con la clase 
dirigente, los negocios comu nes. 

financiará después la competencia 
electoral o el confort de la clase 
enquistada en la gobernancia. 
De modo que la dirigencia políti
ca tiene un problema. Sabe que la 
Bonaerense a la larga consriruye 

EL GOBIERNO Y LO/ MEDIO/ E/TÁN REEDITANDO 
LA TEORÍA DE LOf DOf DEMONIOf. LA CRl/I/ NO JERÍA 

CRlflf /OCIAL JINO MORAL, QUE JE EXPLICA EN LA 
CORRUPCIÓN. HAY NUEVO/ ACTOREJ EN JUEGO. NO ION 

NI LA ULTRAIZQUIERDA GUERRILLERA, NI LA 
ZARPADA ULTRADERECHA MILITAR; JINO LO/ 

DELINCUENTEf Y l.Of DEfOCUPADOf POR UN LADO 
Y LA BONAERENfE POR EL OTRO. 

Eso por un lado, porque por el 
otro la Bonaerense, como así 
también la Federal, son agencias 
funcionales al neoliberalismo, 
mecanismos disrruprivos de la 
pobreza que no se resigna. Se rra
ra de una fuerza reclutada de los 
mismos sectores populares. De 
allí que la Bonaerense sea la ma
nera de producir también malen
tendidos al interior de los secto
res populares, pero sea también la 
manera q ue tiene el Estado de 
gestionar el crimen, de reclurar 
mano de obra barata para gestio
nar la economía informal, que es 
una de las maneras que tiene la 
pobreza para sobrevivir también. 
Porque la policía no escá para 
prevenir o combatir el delito sino 
para administrarlo. Aunque tam
bién es sabido que al mismo 
tiempo representa para la política 
una fuente de ingreso excra que 

una rivalidad que no podrá elu
dir, pero sabe también que hoy 
día no tiene demasiado margen 
para desentenderse de aquella. 
No le queda otra que pactar con 
ella porque maneja el territorio. 
Más aún si el Estado gobierna en 
función de las encuestas y las en
cuestas, que son las encuestas que 
hacen los blancos a los blancos 
sobre los negros, hablan de la in
dignación frente a los corees o de 
la inseguridad fre nte a la del in
cuencia, una delincuencia que só
lo podrá contener en el corto p la
zo la mismísima Bonaerense. 
Entre el Estado y la pobreza, si
gue escando la policía. La policía 
es la posibilidad de controlar a 
los excluidos, de gestionar la 
muerte. Porque cuando el capital 
se valoriza más allá del crabajo de 
las personas, cuando el capiral 
tiene la posibilidad de generar ex-

cedente sin necesidad de recurrir 
a la vida de las personas, al "rra
bajo general abstracto", entonces 
los trabajadores se vuelven pres
cindibles. Están de más, él }'su 
prole sobran. Y si no se resignan 
habrá que borrarlos del mapa. En 
eso consiste el neoliberalismo: El 
pasaje de la sociedad inclusiva a 
la sociedad exclusiva, del capita
lismo p roductivo al capitalismo 
financiero, del estado de derecho 
al esrado de excepción, del bien
estar a la penitencia, del Esrado 
Social al Estado Penal. 
Por eso no debería hablarse de 
dos demonios. El único demonio 
sigue siendo el pobre. Los pobres 
que no se resignan a aceptar con 
sufrimiento lo que en suerte les 
coco. Los pobres que irrumpen 
individual o colecrivamence, a 
través de la delincuencia o la pro
resta social respectivamente. Los 
pobres que no se resignan a que
darse en sus barrios esperando a 
la muerte que riene dictaminada. 
Digo los pobres, los nadie, los su
pernumerarios, los excluidos, los 
negros de siempre. 
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y; Sala de profesores 
! 1 

Pautas orientadoras para el 
desarrollo de una bue1il4 

1) ¿QUE MODELO DE PROFESOR .? 
L1 función de la escuela no puede reducirse en la accualidad a la transmi
sión de conocimientos. Su objetivo prioritario debe ser la reconstrucción 
del conocimiento experiencia!, frucos de los procesos de socialización con 
que cada alumno llega a la escuela. Es por eso que la escuela debe ofrecer 
la ocasión del contraste permanente de pareceres, diferentes esquemas de 
pensamiento, sentimiento y actuación de modo que los alumnos com
prendan el significado de las posibilidades y consecuencias de los mis
mos, y se pongan en contacto con otras construcciones alternativas que 
ofrezcan afluencias a nuevos horizontes de exploración. 
Desde esca perspectiva el profesor no debe ser un "obediente aplicador" 
de los programas elaborados por el Ministerio e interpretados por las edi
coriales. La función básica del docente no es seleccionar libros de texto y 
urilizarlos como guía básica de la enseñanza, sino la de ser "aplicadores 
críticos y reflexivos" preparados para analizar una situación concreta, uti
lizar en gran variedad los recursos educativos a su alcance y orientar a sus 
alumnos en forma adecuada a cada situación planteada en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
Del Carmen ( 1988) establece algunas de las características que requiere 
desempeñar este nuevo papel. 
-Comprender las bases psicopedagógicas del marco curricular en relación 
al área y/o ciclo que se está desempeñando. 
·Comprender la esencia epistémica de las nuevas estructuras curriculares. 
·Trabajar en equipo. 
·Desarrollar propuestas culturales, adecuándolas a las características pro
pias de la escuela dando lugar a: 
-El conocimiento de medio en el que se desarrolla la docencia. 
·El conocimiento de las características de los alumnos. 
·L1 elaboración de planificaciones de áreas que tengan en cuenca los as
pectos anteriores. 
·La organización y planificación de los recursos. 
·Los nuevos modos de intervención en el aula aplicando estrategias meto
dológicas adecuadas. 
·La planificación y concreción de criterios de evaluación coherentes y 
conscientes en relación con todo lo anterior. 

2) PARADIGMAS PARA. LA FOR~ACIO_N_ -DE _~·RO-FESO_ij~: ~~:·J 
En la actualidad las aportaciones más recientes del campo pedagógico y 
curricular coinciden en conceptualizar a la figura del profesor como un 
profesional crítico y autónomo, que ejerza su profesión como investiga
dor en el aula, activos definidores de la calidad de la enseñanza y no de 
meros ejecutores y consumidores de modas express productos de la peda
gogía fashion. 
El paradigma industrial -cficientista impone un modelo de Profesor Ide
al que viene determinado por un estudio del rendimiento cuantitativo de 
lo trabajado en el aula, valorando cuánto se ha aprendido más que de 
qué tipo de aprendizaje se ha estimulado la enseñanza. 
El nuevo planteamiento educativo es fruto de una nueva filosofía. Es pre
ciso ver al profesor como un agente más que como un usuario pasivo de 
destrezas de enseñanza, operario marginal de un sistema de tecnología, o 
como un conjunto de rasgos de personalidad y medidas de actitudes. 
Esta sucesión de procesos no se da en vado, sino que ocurre dentro de 
tres contextos: d psicológico propio del profesor, d ecológico de las cir
cunstancias externas y d social. 

. . 
2. I) EMILIO EDUCA A ROUSSEAU 
La Didáctica Magna de Juan Amos Comenco, que representa la consoli
dación de la imaginación pedagógica moderna, ha incidido durante cua
tro siglos en la educación de Occidente. Allí leemos: 
"Esca manera de instruir cuidadosamente a la juventud puede también 
ser comparada al cultivo de los huercos. En ellos, los niños de seis años, 
adiestrado rectamente por el cuidado del padre y de la madre, son seme
jantes a los arbolitos plantados :1 tiempo, bien arraigados, y que empie
zan a producir pequeñas ramas. Los adolescentes de doce años, son co
mo arbolitos ya cubiertos de ramas y que empiezan a echar nuevos bro
tes, en los que aun no se ve suficientemente claro lo que empiezan a dar 
de sí. Los adolescentes de dieciocho ya instruidos en el conocimiento de 
las lenguas y arres, son parecidos a los arbolitos cubiertos de flores por 
rodas parces, ofreciendo con ellas un agradable espectáculo a la vista y 
un gracfsimo al olor al o/faro y prometiendo al paladar frutos seguros. 
Por ultimo, los jóvenes de veinricuacro o veinticinco años rwrridos ya 
plenamente de los estudios académicos, son como el árbol lleno de fru
cos al que ha llegado su tiempo de .-lfrancárselos y aplicarlos a sus respec-
. " tlVOS USOS • 

En la Didáctica Magna, la propiedad de los adultos sobre los niños y jó
venes no es presentada como un beneficio adquirido, sino como un de
recho natural. Los símbolos elegidos muestran la identificación entre el 
desarrollo de la naturaleza y la educación humana. Aunque ausente su 
nombre en el párrafo que hemos citado, el educador de la naturaleza es
ca tácitamente señalado. Dios es el responsable del crecimiento natural, 
de los árboles, de sus frucos: todo lo que vive le pertenece. Los hombres, 
delegados por el Dios luterano de Comenio son propietarios también de 
las nuevas generaciones, al punto que es su derecho arrancarle los frutos 
y usarlos a su gusto. 
Ahora bien, el sentido moderno de la propiedad se sustenta en el ejerci
cio del poder opresivo sobre las diferencias generacionales y se resuelven 
por la vía de la injusticia. Sin embargo, la apropiación de la vida de los 
jóvenes por los adultos, no comienza con el pensamiento pedagógico 
moderno, sino que se encuentra en codos los ejemplos de la historia de 
la educación. Dice un texto de fray Bernardino de Sahagún sobre la vida 
en los cemplos/escuelas nahuas, titulado Discursos de ofrecimiento y 
aceptación del niño en el Telpochcalli: 
"Al nacer el niño (SUS PADRES) lo meten a/ calmecac, o a/ relpochca
lli. Quiere decir que allí lo ofrecen, que allí lo dan como ofrenda al cem
plo, al calmecac, para que sea c/almacazqui, o (altepochcalli para que 
sea) celpochcli. Los padres exponen, dicen: "Nuestro señor, cloque na
huaque, se dignó a establecer a uscedes aquí. Aquí ustedes escuchan, sa
ben, que nuestro señor se digno a regalar un collar, una plúma preciosa: 
descendió el niño. En verdad ahora parece ya cuajarse; ya es un capulli
co. ¡Acaso colocaremos en sus manos( como si fuese niña) el malacate, el 
machete del celar? Es propiedad de ustedes; es su venerable hijo, su ve
nerable niño. Lo ponemos bajo su poder, bajo su protección con los 
(demás) hijos venerables; porque ustedes enseñan, educan; porque uste
des hacen águilas, hacen ocelotes; porque ustedes lo educan para nuestra 
madre, para nuestro padre, Tlatecuchcli, Tonariuh". 
Históricamente, la pedagogía moderna ofreció dos explicaciones de la 
realice educacional que codifica a los educados y los convierte en objeto 
de la manipulación del educador. La primera explicación, de carácter so
ciológico, se reduce a definir la educación como la transición de la cul-



practica docente 
tura de las generaciones aduleas a las generaciones jóvenes. La segunda, 
que es mas bien trágica, aunque acepta la anterior hipótesis, sustituye el 
concepto de generaciones adultas por el de burguesía y el termino edu
cando por proletariado. Una vez producida esta reducción de los sujetos 
a las clases sociales, sigue definiendo a la educación como cosificación, 
por mas que denuncien su carácter irremediablemente opresivo. 
Nosotros concebimos la educación como un proceso de 
enseñanza/aprendizaje cuya función principal es transmitir/adquirir la 
cultura. 

3) ~ ~':,~~~~7~~~:=f~~°-~i~~~{,:;.:~::l·::·:~~-:?~.~3~: 
A continuación transcribiremos diez cualidades que identifican la profe
sión docente, referidos a su desempeño, competencia y especialización e 
la prestación de un servicio público: 
l. U na profesión es una función social. 
2.El ejercicio de esta función requiere un considerable grado de destreza. 
3.Lo anterior está sujeto en abordar nuevos problemas según las situa
ciones y ocasiones pertinentes. 
4.La necesidad de un cuerpo sistemático de conocimientos que no se 
adquiere a través de la experiencia. 
5.La adquisición de los conocimientos logrados se requiere de un pro
longado período de enseñanza superior. 
6.El período de formación y entrenamiento implica la socialización de la 
profesión docente. 
7.Estos valores internalizados se hacen público a través de un código éti
co. 
8.Es esencial la libertad para poder juzgar y decidir en el momento ade
cuado. 
9.La organización del trabajo en equipo permite actuar como grupo 
frente al poder público. 
10. La duración de la formación del profesional, su responsabilidad y la 
dedicación sólo se recompensa con una buena remuneración y prestigio 
social. 

Pero para que se produzcan estos cambios es necesario también enume
rar las condiciones necesarias para la puesta en marcha de su desarrollo 
profesional. Y para ello, las tres grandes condiciones son: 
·Posibilidades de actuación y autonomía respecto al currículo. 
·Mayor autonomía por pane de los Ministerios de Educación para las 
escuelas. 
·Mejores condiciones de trabajo acordes a las demandas de la sociedad. 
·lncentivación y motivación para la mejora de los profesores (de carácter 
intrínseco y extrínseco). 

·4?-t~~;~cJ~~:~r.:~?t!:~~~~~~§¡~~~f~~l~i!4'~~ 
Las expresiones "profesional reflexivo" y "enseñanza reflexiva" supone el 
reconocimiento de los profesores como profesionales que tienen que 
desempeñar su papel activo en la formulación de objetivos y de los fines 
de su trabajo, así como la producción del conocimiento respecto a lo 
que constituye una enseñanza adecuada, apoyada en teorías pedagógicas 
y de aprendizaje que sustentan el verdadero desarrollo de Jos procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

Para llevar a cabo el modelo construccionista al aula es necesario tener 
en consideración ciertas premisas: 
·Partir de las ideas previas de los alumnos. 
·Asegurar la construcción de aprendizajes significativo, modificando los 
esquemas de conocimiento de los alumnos. 
·Perseguir el cambio conceptual. 
·Producir el cambio conceptual a través del conflicto cognitivo o contra
dicción. 
·Interesar a los alumnos mediante situaciones motivantes. 
-Enseñar el método científico, a través de las estrategias para resolver 
problemas. 

!4jy~Q!;APRÉN~lZA.._E§_,;_~1Gtil~~~Tiv~·:~_-_ 
" ... Aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir signi
ficado a lo que se debe aprender a partir de lo que ya se conoce. Este 
proceso desemboca en la realización de aprendizajes que pueden ser 
efectivamente investigados en la estructura cognitiva de la persona que 
aprende, con lo que asegura su memorización comprensiva y su funcio
nalidad ... " 
El aprendizaje es significativo cuando el alumno comprende el signifi
cado de las palabras, conceptos, y/o proporciones y lo puede transferir 
en nuevas situaciones, de ahí que se hable de su funcionalidad. 
Las condiciones del aprendizaje significativo, simplificadas y sistemati
zadas de las expuestas por COLL son: 
El material que se presenta debe ser potencialmente significacivo, no ar
bitrario ni confuso. Ello comprende tanto la estructuración del conte
nido como la presentación que de él efectivamente se ejecuta. 
Los conocimientos previos de que disponga el alumno deben ser los in
dispensables para efectuar la atribución de significados pertinentes. 
Los contenidos deben ser reconsiderados en relación con el papel que 
desempeñan en el proceso enseñanza/aprendizaje, que no es simple
mente de acumulación. 
La cnscfianza no debe promover la adquisición de un contenido, sino 
aquellos que se consideren indispensables para devenir como miembros 
activos, críticos y creativos. 
El Profesor debe intervenir activamente tanto en la fase de planifica
ción y organización como en la interacción con los alumnos. 
La distancia debe ser óptima entre lo que el alumno sabe y lo que se le 
presenta como nuevo material de aprendizaje. Si la distancia es grande 
el alumno no puede atribuir significado a lo que aprende porque no 
entiende. Si la distancia es mínima, no siente la necesidad de revisar y 
modificar unos esquemas de conocimiento que se adaptan a la perfec
ción al nuevo material de aprendizaje. En los dos casos hay desmotiva
ción. 
El proceso de aprendizaje se lleva a cabo en una realidad áulica, institu
cional, local, regional, nacional y en una coyuntura internacional. Sin 
embargo, nada menos que en Ciencias Sociales los contenidos y su for
ma de transmisión están tan desactualizados, que son válidos única
mente en la escuela, por lo tanto lo que menos tiene es de "significati-,, 
VOS. 

El material, la información, tienen que ser significativos para el alumno 
y permitirle avanzar, explicando, razonando, construyendo hipótesis. 
Las estrategias didácticas deben tender a que el alumno construya a 
partir de la información y no desvalorizarla. Tanto la tendencia educa- 25 
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~----------------------~· .................................... , l Sala de profesores 

riva basada en los contenidos, como la opuesta, la reconstrucción que 

hace el alumno fundamentada en la psicología pero vaciada de conceni
dos, demoscraron su fracaso. Novak diferencia: 

APRENDIZAJE MECANICO 

Arbitrario, verbalista, incorporación 
no sustantiva dentro del nuevo cono
cimiento dentro de la estructura cog
nitiva. 

Hay esfuerzos por integrar el nuevo 
conocimiento con los conceptos ex
puestos en la estructura cognitiva. 

Aprendizaje no relacionado con he
chos u objetos. 

No existe compromiso afectivo por 
relacionar el nuevo conocimiento con 
el aprendizaje previo. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

No arbitrario, no verbalista, incorpo
ración sustantiva dentro del nuevo 
conocimiento dentro de la estructura 
cognitiva. 

Esfuerzo deliberado por relacionar el 
nuevo conocimiento con conceptos 
de orden superior, más amplios. 

Aprendizaje relacionado con hechos 
u objetos de la experiencia. 

Compromiso afectivo por relacionar 
el nuevo aprendizaje con el aprendi
zaje previo. 

El aprendi1.aje significacivo se opone al mecánico o memoríscico: pero 

puede ser utilizado en cualquier concexro didáctico desde el receprivo al 

aucónomo. Al respecro podemos leer el siguiente cuadro: 

UJ O Clarificación de relacio· Instrucción audiotuto· Investigación científica 
:;i ~ nes entre conceptos. rial bien diseñada. Nueva música o nue-
~ < 
e o ·········································· .......................................... ~~.~~~·~·i·~~~~~~: ........... . z-
UJ !!:: Clases magistrales o la Trabajos en el laborato· Mayoría de la ºinvestí· 
g: ~ mayoría de las presen- río escolar. gación• o la produc-
< ¡¡; taciones en libros de ción intelectual ruti· 

textos. naria. 
• ················································· ········································· ······································· 

UJ o 
:;i ~ 
~ (/) Tablas de multiplicar. Aplicación de fórmulas Solución de "puzzles• 

para resolver proble- por ensayo y error. 
mas. 

c ·-z a: 
wO 
a: :; 
a. w 
ci::; 

Aprendizaje Receptivo Aprendizaje por descu- Aprendizaje por descu-
brimiento dirigido brlmlento autónomo 

Zeichner establece lo puntos básicos para desarrollar una buena p ráctica 

docente desde esca óptica crítica I reflexiva, siendo los mismos: 

1.La atención del maestro se conccnrra tanto en el ejercicio profesional 

dencro del aula como en las condiciones sociales situadas en el exterior. 

2.L1 práctica reflexiva consiste en un impulso democrático y emancipa

dor, y centrar parce de las deliberaciones del profesor sobre los proble-

.Zapieán Jlalatesta 
,Técnica Vocal -. 

Canto solista 
Coros 

Actores 
Docentes 

,Teotro = 
Comedia dell 'arte 

de Títeres 
de Texto 
«Teatro del silencio» 

Clases grupales 
e individuales 

De Hugo Bernabei 

Salta 559 
Tel. (03462) 436266 

2600 - Venado Tuerto 
Santa Fe 

mas que se susci ran en los casos de desigualdad e injusticia que se pro

ducen en el aula. 
3.Compromiso activo a favor de la reflexión en canco práctica social que 

promueve la constirución de comunidades de aprendizaje. 

Desde esca perspectiva la formación del Profesor (Imbernón-l 994)no se 

apoya canto en la adquisición de conocimiento teóricos de las disciplinas 

académicas y de compeccncias y rutinarias didácricas, como el análisis, 

indagación, reflexión crítica y procesamiento de la información p:ira el 

diseño de proyccros en, antes y durante la acción, superando el carácter 

individualista para compartir la reflexión con sus compañeros. 

f CRITERIOS PARA DESARROLLAR UNA PRACTICA REFLEXIVA 

1.Cuestionarse qué, porqué y cómo uno hace las cosas. 
2.Enfatizar la indagación como herramienta de aprendizaje. 
3.No emitir juicios, esperar hasta tener datos suficientes. 
4.Buscar alternativas. 
5.Mantener una mente abierta. 
6.Comparar y contrastar. 
7.Buscar el marco, base teórica y fundamentación de conductas, métodos, 
técnicas y programas. 
8.Visión desde varias perspectivas. 
9.ldentificar y probar asunciones ( buscar evidencias en conflictos ). 
10.Situarse en contextos variados. 
11.Preguntar ¿ Qué si. ..... ? 
12.Solicitar ideas y puntos de vista de otros. 
13.Adaptarse y ajustarse a la inestabilidad y al cambio. 
14.Funcionar dentro de la incertidumbre, complejidad y variedad. 
15.Formular hipótesis. 
16.Considerar las consecuencias. 
17 .Validar lo que es dado o creído. 
18.Sintetizar y contrastar. 
19.Buscar, identificar y resolver problemas. 
20.Actuar después de sobrepesar alternativas, consecuencias o situaciones 
del contexto. 
21.Analizar qué hace que funcione y en qué contexto funcionaría. 
22.Evaluar lo que funcionó, lo que no lo hizo y por qué. 
23.Usar modelos prescriptivos solo cuando la situación lo requiera. 
24.Tomar conciencia sobre la práctica profesional. /[y 
Rodolfo Bonomo es Prorcsor en C iencias de la Educación y Asesor Pedagógico de la 
E.E.M. N° 446 '"J. ll. ALBERDI" de Venado Tuerto 
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_--: .. El.· air~· jus.to -

e 1 vagón esrá repleto a esra hora. Mi madre 
mira como intenco abrazarla, se ríe de mí. Es 
ella la que extiende sus brazos -m~s-, y me 
prorege. 
-Tendríamos que haber romado un taxi -le 
digo. 
Es la mañana, la hora pico. Ot0ño de 1992. 
Vamos junras a escuchar al poera. Le da risa 
que el Juan que yo leo sea el Juancito que ella 
conoció. 
-Llegué a la Argentina, a la calle Yclazco, y no 
sabía el idioma. El con cus primos me enseña
ban a hablar, también se diverrían, me daban 
las frases al revés. ¿Ves que a veces hablo rorci
do? 
-Bajemos -le digo. 
-¿Por 
qué? 

-No quiero que viajes así. 
Mi madre se desprende, pasa enrre los cuer
pos, consigue un asiento. 
-Scmare - me dice, y obedezco. 
Muy al lado mío canta en polaco. Mi compa
ríero de asienco se adormece. Rcpiro l:t lerra dr 
mi madre sin enrenderla demasiado. Es una 
canción de cuna. Ella se e nrusiasma, canea ca
da vez más fuerte. En el vagón codos miran y 
cuando termina esa canción empieza otra pero 
está caneando en ruso. 
Me pregunta en idish si me acuerdo y hago 
corno que no la escucho, que no me habla a 
mí, que no me da vergüenza, que no soy. 
Pero vuelvo, al mirarla la reconozco. 
- Vayamos a Polonia -le digo-, a cu pue
blo o a Cracovia, dicen que es hermosa. 

Se lo digo para hacerla sufrir y cenerla -
que se asuste-, todavía la necesito. 

Ella cierra los ojos, aprieta los labios. 
Creo que se los muerde, y abre des
pacio los ojos, sabiendo el riesgo. Ya 
a la ventana, está por tirarse. Alcan
zo a escucharle el murmullo: 
"Esre peq ueño espacio junro a la 
ventana es todo lo que necesito, lo 

que quiero" . Parece tan cansada. 
Hasta que me mira, me recuerda, y 

habla desde un lugar menos distante. 
Dice que cambiemos de vagón. 

Nos deslizamos de la mano. 
Encre un vagón y otro y el ruido de la mar
cha, están esos chicos que gritan. La nena, 

parece, les ha robado el pan. 
-Apenas me llevé me· 

dio -dice. 
Los chicos ha
cen ademán de 
empujarla y 
ella mide con 
los ojos d es· 
pacio de la 
caída, la posi· 
biliclacl de ro· 

dar. El eren va 
demasiado nlpido. 

-No lo rengo, me lo 
com í- . Forcejean, pero 

ya somos del otro vagón. 

Qué pequeña 
es mi madre . 

Hace frío y rranspira, 
¿por qué se rasc:i rnn-
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ro ? lo hay lugar para nada y está codo oscuro. 
No sabe adónde la llevan, ni siquiera por qué, 
y cierra los ojos. Qué crisccza tener que dejar su 
cajita de cosas: algi.'111 dibujo, fotografías, una 
muñeca. ¿Estará grande tal vez para jugar con 
muñecas?, pero un saco al menos, aunque tam
poco hace ramo frío y la orina calienta las pier
nas, los pies. (Si le hubiera rocada cerca de la 
vencana podría imaginarla abierta, habría el cie
lo suave azul en su memoria y amapolas, vería 
al poeta trabajando en las vías. Palean, hay re
paración de carreteras.) La mano coca miguitas 
en el bolsillo. Deja un rato su mano ahí, los de
dos memorizan el alimento. Saca las migas y 
adivina la boca de la madre que las guarda, lú
cida. Con la lengua las ablanda hasta que vuel
ve a dar la comida a la hija, más tibia, de paja
ricos. 
Nadie sabe cómo un sapo entró al vagón y los 
que lloran dejan de llorar, enrrecenidos por el 
sapo. U na especie de milagro. Muchos se hu
biesen caído pero no hay lugar, no hay más que 
estar así, parados. 
Y así llegamos a Siberia. Es ocoño de 1940, 
creo. Cuando se abre la puerra corrediza del 
vagón los ojos de los muertos y los vivos se 
abren también. El sapo se asusta, dispara. Nos 
reímos de la manchita verde en la blancura. 
La nieve se ve hermosa . La carcelera es una 
muchacha rusa pequefia como mi madre, se 
sonríen. Cerca están del rlo y la madera de los 
barcos. El domingo es posible ir a Tomsk. Ahí 
roca en el cuerpo el orgullo de los objetos, las 
corres de las catedrales, los recincos fabulosos, 
los espejos. H ay amapolas de verdad y hay que 
volver a la pieza, los ocros ya están preocupa
dos. 
- ¿Y los libros? -le digo a ella. 
- No hay. 
-Entonces llevame con él, vendrá a ser mi 

padre. 

El no va en un vagón. Huye al peor lado pero 
sabe alemán, es rubio, reza y tiene demasiado 
miedo. A ningún vagón, sabe que si sube no 
habrá forma de mentir. 
-Escuchen - dice a los hermanos, a los ami
gos, a los padres-, no suban. 
Y corre más rápido que un eren. Se esconde en 
el bosque. Si duerme y le alcanza para descan
sar irá a ofrecerse a un crabajo, a una fáb rica. 
Se inventará un nombre, una fam ilia, ¿cuál ? 
El padre al contar hace gestos, hace mímica y 
las hijas reímos de la historia. 
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)) Relato 1 

El niño no sube al eren ni siquiera al final de 
la guerra. Sólo camina, sólo confía en sus pies. 
-¿Adónde vas ? -le dicen. Lo reconocen, 
"cómo crecisre en esros años, ya sos un mu
chacho". 
-Voy a casa, a mi ciudad. 
-No vayas, la casa no esrá y ellos murieron. 
-¿Dónde, cuándo ? -quiere decir por qué. 
-No sabemos. 
-¿Nadie vive ? 
-Ya no vayas a ru casa. No es. 

1957, 58, 59, 60. Mi padre y yo subimos al 
eren que se deciene cinco minucos en Napalpí. 
Dejamos en el buzón del tren, en el vagón que 
hace de correo, las carcas que él escribe en cas
tellano, idish, polaco, alemán: "si vive algún 
hermano mío en algún lugar avísenme". Des
pués vamos al vagón de los libros, compramos 
uno de Kafka. 
-Me parece que mi mamá lo leía -dice mi 
padre. 
Le pregunto si escá seguro y él me da la mano, 
me dice que bajemos del rren. En la vereda 
nos abrazamos, me besa la frencc, los ojos. 
Quiera, al lado nuescro, escá Amada. Es coba y 
silenciosa pero a mí me mucscra algunas pala
bras. 
-¿Hoy no fuisre a la escuela ? -le pregunco. 
-No voy más, ahí me dan vergüenza. -Nos 
mira mientras pela despacio una naranja y ju
gamos a adivinar el número de sus rajadas. 
Gana mi padre, adivinó. Reparrimos la fruta, 
su jugo nos pinta los labios, resbala en los bra
zos. 
Cuando el tren empieza a tomar velocidad 
subo con Amada. En el vagón hay asienros 
vacíos pero no nos sentamos. 
- Tenés permiso sólo hasta mañana -alcan
za a decir mi padre que está abriendo el libro 
como si ya fuera a encontrar alguna cosa. 
-Vayamos lejos, hasca Machagai -dice 
Amada. 

-O hasta El Nochero -le digo. 
Nos rdmos, esos pueblos no quedan lejos. Y 
antes de que el tren acelere completamente, sal
eamos, comenzamos a correr. Corremos hasta 
la Reservación sin detenernos siquiera para al
canzar las naranjas. 
Vuelvo, caminando, al ocro día. 
-Llegué a Buenos Aires -cuenta él-, por 
Paraguay. 
-Llegué a Buenos Aires -cuenca ella-, por 
Brasil. 
-Hace calor otra vez- dicen. 
- ¿Qué puedo hacer? - digo, y les acerco una 
jarra con agua. 

Antes, en otro vagón, mi madre había crecido. 
- Vamos a Bujara, ¿sí? 
- No, es 1942 y los hospicales están llenos. Mi-
rá, hay tifus, disentería. No hay que contagiar
se pero me contagio. Cuánta fiebre y después, 
un día, muchos mueren. No todos de fiebre, al
gunos de tristeza y dan un lugar para enterrar
los. 
Tenemos sed en el camarote. Vamos al coche 
comedor y el sol entre por las venranas, calien
ca las gaseosas y codos los árboles, los postes, de 
afuera, se mueven en 1964 como ese sapo que 
salea por los vagones. 
- Hay que llevarse a ese sapo que anda solo -
dice en idish mi madre. 
-Mamá -digo en castellano- , los sapos no 
viven en Buenos Aires, ¿qué re creés, que es 
un pueblo ? 
-Lo pondremos en el balcón - insisce. 
- ¿No podés ya hablar en castellano ? 
(El vagón escá oscuro. 1976, 77, 78, 79 y ella 
nos busca -madre- en la oscuridad, en el si
lencio. A veces encuentra.) 
Seguimos. El eren se detiene en Weimar, en 
Leipzig. He sido invitada a un congreso. La
mento no hablar en idish, entendería mejor el 
alemán. 
Al bajar del tren es otoño. Dicen que hace un 

• 
año cayó el muro. Ahora no se ve, ahora los 1 
muros son invisibles. Tanto avance, la técnica. 
El aire me trae el sonido de un arpa que 
acompaña a los otros instrumentos y que ha
cen algo raro en el espacio, como si ocro, al
gu icn, caminara conmigo. 
Tomo un caxi, le digo al chofer hasta Buchcn
wald. No sé qué me escá diciendo en alemán 
pero es algo de la hora. A Buchenwald, insisco. 
C uando llegamos le hago señas de que me es
pere. 
Comienzo a caminar. Enrro. Me llega el viemo 
de esce otoño, a veces se nubla, a veces hay sol. 
Dejo que el vienro traspase la ropa, se acomode 
en cada resquicio mío, hasra en la boca que 
abro como si fuera a grirar. Sí, cal vez los padres 
del padre murieron allí, ¿diríase abuelos? Sí, in
venro ese lugar para ellos. Los cengo. 
Mi madre me mira, me sonríe, estoy a punco d 
llorar. 
-No llores -dice mientras me acaricia-. 
Escuchá, el vienro. No llores, ¿acaso desde que 
el mundo es mundo las cosas no cambiaron ? 
Salgo de ahí. El chofer se quedó dormido, me 
esperó. Me hubiese dado miedo pasar en Bu
chanwald la noche. 

Subi mos al eren. Es verano en Buenos Aires. 
Esramos sencadas - ahora mismo- en un va

gón casi vacío, casi lujoso de canco espacio. Mi 
madre alza el sapo y se ríe. Encuentra en el bol
sillo algo de pan, lo ablanda en la boca, lo hu
medece con la lengua y otra vez lo saca. Me al
canza ese pan que rueda len ro en mi propia bo
ca anee sus ojos brillantes. Viajamos felices. En
tre al vagón el aire justo para vivir. /it 

1:.y 

aeróbica 
indorcicle GIMNASIO LUZ Y FUERZA 
g11nnasia con aparatos 
personal training 
musntlación 
aeróbica infantil ------lunes a \~emes 
8 a l l - 13:30 a 22:30 hs. 
tiamaria@cevt.co m. ar 

LAVALLE 745 
TEL (03462) 422432.3 . V.T. 

Profesores especializados de 
Step / Latino / Localizada / Aerobox 
Salsa / Yoga/ Taekwond o 

Sala de musculación totalmente equipada 
para realizar trabajos personalizados 

Alvear 1161. Tel 423:350. Horario de 8a11 h / 14 a J 6 h / 18 a 22 h 



Q Ayuda Económica 

MUTUA 
La Tarjeta de 

N11estra Gente 
Sohc1te Su Tar¡cia Sin Cargo Al Teléfono: 0800·8886440 

25 de M:ivo 998 1 Telcfax (034621 436440 
(-ma1I mutual@Jnwt.rom.ar l 2600VcnJdo Tuerto 

A'"VT 
---/ 

A SOCIACIÓN MUTUAL 
DE VENA DO TUERTO 

AHORRE ENERGIA 

Q Centro do Compras 

'-' Casey 7(,01 ltlcfJx (034621436441-427715-421821 
E-111a1I: amvtdc@«nredes.com.ar 1 2600 V~narlo Tuerto 

MutualCard 

'5 de Mayo 998 1 lddax (03¿621436440 
Li nea sin rar90 : 0800-8886440 
E-rna1l.mu tualcard@amvt.corn.ar 1 2600 Venado lucrto 

Turismo 

25 de r.1ayo 950 1 lrfrfa, (03462) 436457 - 429228 
E-mail: turismo@arnvtcomar l 2600Vrnado Tuerto 

J 

1 APAGUIE: 
/ LAS lf.l/C65 
·, QUE NO 
1 
NECESITE 

La crisis energética en la Argentina es una real idad que nos afecta a todos. 
Más allá de las medidas que tomen las autoridades nacionales y provinciales, la Cooperativa Eléctrica 
de Venado Tuerto informa que tiene capacidad para generar la energía eléctrica faltante para cubrir 
la demanda de nuestra ciudad. 
Pero hay otros lugares de l País que podrían verse afectados por reducciones y/o cortes en el suministro. 
Por eso, el uso racional de la electricidad no sólo es una cuestión de ahorro económico. 
Es una forma de ser solidarios con los sectores que más lo necesitan. 

• Recuerde que el 40% de la energía eléctrica consumida en el hogar corresponde a la iluminación. 
• Apa~ue las luces de los ambientes que no utilice. 
• Prefiera tubos f luorescentes y lámparas de bajo consumo. 

Ahorrar energía nos beneficia a todos. 
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