
Mensuario de Cultura 
Octubre de 2003 
Año VII . Número 75 

Venado Tuerto . Santa Fe 
República Argentina 

lo que nos tocó en suerte 

~~@Q!JíRl@J~ ~&~ 
por Alejandra García y Gladis Mignacco 

l.f1..j lun1hr.:ir~ y §l] p:D.ili1r 
&alb;a f m'il!l11~f Jj';a!J 

(75 

Precio al Público $ 3.oo 
Valor en la red 

de trueque 3 puntos 

www.revistalote.com.ar 

r ~ - , 
Alex de la Iglesia o Juan Carlos Volnovich o Carlos Pérez º Hugo Vázquez o Creativas 2003 



I • 

Estudiolntegral 
ANTONIO DI BENED ETTO & ASOCIADOS 

' DR. ANTONIO DI BENEDETTO 
ABOGADO 

' LIC. CLARISA CRESPO ÜRONA 
PSICÓLOGA 

'DR. SERGIO LEONARDO CASAS 
ABOGADO 

'RR.PP. ERICA BAUMGARTNER 
RELACION I STA PÚBLICA 

lturraspe 621 - 2600 Venado Tuerto 
(Santa Fe) - Telefax 03462 - 426127 
estudiiointegral@powervt.com.ar 

GIMNASIO LUZ Y. FUERZA 

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

. Sala de musculación totalmente equipada 
para realizar trabajos personalizados 

GIMNASIO LUZ Y FUERZA CON MUCHOS 
BENEFICIOS PARA TODO EL PÚBLICO 

Alvear1161. Tel 423350. Horario de 8Q11 h / 14a16h/18 a 22 h 

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

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

• Asistencia M édica por Accidente 
y/o Enfermedad en Viaje 

• Auxilio Mecánico y/o Remolque 

• Ambulancias Terrestres y Aére as 

• Información General de Servicios en Viaje 
e Asesoramiento Legal en Viaje 

• Descuentos en Farmacias y Supermercados 

• Bono Obsequio - Sorteo de Viajes 

COOPERACION 
MUTUAL PATRONAL 
S E G U R · o S 

FUNDADA EN 1926 

25 de Mayo 530 - Tel.: (OJl462) 435100 - 435200 y rotativas 
Pax Producción: (03462) 4243196 - 432882 - Fax Siniestros: (OM62) 4328831 

S:ZSOOCYL VENADO TUERTO (Sta. Fe) 
e-maH: •evurosOcooperadonmutual.com.ar - www.cooperadonrnutual.com.•r 

Estudio Contable 
Impositivo 
Previsional 

C.P.N.Jorge Ricardo Kalbermatten 

Horario de atención 8hs. a 2 Ohs. 

Iturraspe 662 
Tel: 03462 420758 . Venado Tuerto 

AGROQUIMICOS - NUTRICIÓN ANIMAL 
FERTILIZANTES - SEMILLAS 

UN MUNDO DE SOLUCIONES LOCALES 

RUTA 8, KM 370 VENADO TUERTO ( 03462) 437807/808 



lo que nos tocó en suerte . revista de cultura • año Vil 
número 75 . octubre 200.3 

Participan en este número 

Rosana Bellatti 
Raúl Favella 
Alejandra Garcla 
Alvaro Garcfa Linera 
Gladis Mígnacco 
Carlos Pérez 
Pablo Stefanonf 
Fernando Var ea 
Hugo Vilzquez 
Juan Carlos Volnovich 

DIRECTOR 
Femando Pelrone 

DIRECTOR EDITORIAL 
Hugo V.izquez 

Fabl.in Vemettí 

DIRECTOR EJECIJnVO 
Carlos Chlavassa 

ARTE DE TAPA 
DISEÑO: DG Angel/na Arafz 

FOTO DE TAPA 
Pucho Gómez 

.PRODUCCIÓN PUBllCrrARIA 
Antonio Arabel 
Bety Benavfdez 

PROOUCCIÓN 
Femanda Tocailino 

DISEllO & DIACRAMACION 
oc Angel/na Aralz 

DISEÑO PAGINA WEB 
serleCvt@hotmall.com 

IMPRESIÓN 
· Graff 

INTERNET 
Fly V.T. 

W.zycom S.R.L. 

DIRECCIÓN 
Pellegrlnl 841 • 0.3462 4.37.397 

(2600) Venado Tuerto 
Provincia pe Santa Fe Argentina 

Regisfro de la propiedad 
intelectual Nº 06778 

/SSN 1515-1.387 

Eo/TOR - PROPIETARIO 
Rubtn Femando José Pelrone 

EDICIÓN 
.3000 ejemplares 

Declarada de lnteris provincia/ 
en noviembre de 1997 • Dec.2.377 

Asociada a ARCA 
(Asociación de Revistas Culturales 

Argentinas} 

Miembro fundadora de la FJRC 
(Federación Iberoamer icana 

de Revistas Culturales) 

.. 

lo que nos tocó en suerte 

o4 ll egó a nuestra redacción 
06 Placer Poder Erotismo (desde la cocina) 

CARLOS P~REZ 

o 7 Hola mamaza 
JUAN CARLOS VOLNOVICH 

crít ica cultu r a l 
08 Un tío muy mimoso 

lo 

12 

14 

18 

2o 

24 

RAÚL FAVELLA 

¿Creat ivas 2003? 
ROSANA BELLA TTI 

Después de la tormenta 
FERNANDO VAREA 

n otas 
Toponimia: cultura y poder ... 

ALEJANDRA GARCIA 
GLADIS MIGNACCO 

Los indios en el Parlamento ... 
PABLO STEFANONI 

La rebelión de la nación Aymara 
ÁLVARO GARCÍA LINERA 

cuento 
Los bombeados 

HUGO VÁZQUEZ 

M ATERIAL EXC LUSIVO Y AT RASADO EN INTERN ET 

http://www.revistalote.com.ar 
e-mail: info@revistalote.com.ar 

====== =================== === = =======jN•75 QJ bt 



1 Llegó a nue st ra redacción 

La alegría de lo necesario 
Las pa.siones y el poder en Spinoza y Freud 

Autor: Enrique Carpintero I Editorial: Topla 
Colccd6n: Psicoanálisis. sociedad y culcura 
P1ginas: 1 SO 
En la primera parre, El sujeto ascdQdo por la cu/. 
cura. Carpintero describe y analiza las transfor
rmciones que la expansión planetaria ha produci
do en la nueva subjetividad: la nueva urbanfza
ci6n, los cambios acelerados de disolución en po
cos años. Describe las locuras urbanas. el mal 
humor, la violencia destructiva, las trampas de la 
representación para mostrar que la libertad sólo 
se actualiza con los otros. L:i segunda parte traza 
entonces él camino de su transformación en el 
descubrimiento de los poderes del cuerpo indivi
dual que se amplia llana alcanzar a incluir y cre:ir 
la potencia del cuerpo colectivo. 
En el prólogo. l.c6n Rozitchner orienta y tienta 
reviviendo dos preguntas fundamentales del libro: 
"¡cómo puede el sujeto enfrencir las injusticias si 
su rebeldia queda reducida a la funcuia!, ¡con 
qué criterio de eficacia se puede discernir la ilu
sión en los procesos sociales!" Preguntas que in
tentará responder de la mano de Spino:ta y de 
los teXtos sociales de Freud. 

Un viaje alrededor del mundo 
Por la ruta del Gran Mar del Sur 

Autor: George Shelvocke / Editorial: Eudeba 
Colección Reservada del Museo del Fin del 
Mundo / P1ginu: 366 / Género: Novela 
El Vaje 2/~d~r del mundc por la tVt:I del 
Gran M2r del Sur es una avenwra llena de impo
sibles e ingenuidades frente los desafíos colosales 
que el hombre se imponla a mediados del siglo 
XVIII. 8 capidn de la hazaila. George Shelvocke 
al ténnino del libro resulta ser un ~rsomje en
tnílable par sus contradicciones, las mismas que 
lo inundaron a su regreso, sospechado y admira
do por su proeza. tan delirante y valiente como 
cualquiera de las que llevaban adelante los buca
neros de entonces. Este es el relato del gr.in via
je, de sus comedias y tragedias, de su decisi6n de 
vencer imposibles. 

Los alemanes, el holocausto y la 
culpa colectiva 
El debate Goldhagen 

• 
·~-::·~ .. 
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Autor: Federico Flnkelstein I Editorial: Eudeba 
Colección: T corla de la violencia I P1ginas: 237 
Género: Ensayo 
los ensayos reunidos en este volumen intentan, 
desde distintos ingulos. ~nsar las principales 
preguntas planteadas por Goldhagen, así como 
sus problemádc:as respuestas en el ya mítico li
bro "los verdugos voluncirios de Hider". A tra· 
vés de la focallzación de la mi"cla en lo apropia
do y lo inapropiado de formas explicativas de re
cepción exitosa en variados públicos masivos. los 
capítulos de Stcven Aschheim, Omer &rtov, Jo
se Emilio Burucúa, Christopher Brwnlng. lstVán 
Deák. Fedérico Flnchelsteln, Raul Hilberg. Hans 
Monnsen y Robert Wistrich lntenCln articular a 
partir del debate suscitado alrededor del libro de 
Goldhagen. aquellas posiciones epiStcmológica.s 

que se encuentran por detrás de este debate cin 
acru:il como necesario. 

Walter Benjam!n y su ángel 

Autor: Gershom Scholem / Editorial: Fondo de 
Culcura Económica I Sección: Obras de 
filosofía I 1'1ginas: 239 I Género: Ensayo 
Gran parte de lo que hoy se conoce sobre el fi. 
lósofo Walter Bcnjamin se debe a la labor incan
sable de Gershom Scholem. Filósofo y erudito en 
historia de la religión judla y de la clbala, dedicó 
mucha de su energla a edlcir y comentar los es
critos de quien fuera su gran amigo. Este libro re
úne catorce ensayos y articulos referidos a b vida 
y la obra de Benjamin. 

Y mañana, qué ... 
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Autores: Jacques Derrida - Elisabeth Roudincsco 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Sección: Obras de filosofia / P;\glnas: 213 
Género: Ensayo 
Maravilloso d~logo entre Jacques DerridJ y ~lisa
beth Roudinesco en tomo a temas trascendenCl
les. un homenaje al pensamiento como desafio, 
amor y bclle:ta. Sus voces conforman una red 
donde la fllosoffa, la historia. la polltica, la literatu
ra y el psicoanálisis. se alternan y entremezclan al 
acecho de una gr.in pregunta. aquella que se hacia 
Víctor Hugo en uno de los poemas de Cantos 
del crepúsculo: "¡De qué esClri hecho el mal\¡

na~"' 

Los viajeros ingleses y la 
emergencia de la literatura argentina 
1826-1850 
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Autor: Adolfo Prieto / Editorial: Fondo de 
Cultura Económica I Colección: Tiern Firme 
P1ginas: 213 I Género: Ensayo 
NumerQsos viajeros ingleses arribaron a la Ar
gentina entre 1820 y 1835 motivados por intere
ses comerclales o, como en el caso de Darwin, 
ciemfficos. Algunos escribieron y publicaron rela
tos sobre sus jornadas con sorprendcnteS alusio
nes a un libro del barón de Humboldt. ¡Por qué 
usaban de referencia un texto que ni siquie" 
mencionaba el territorio del Río de la PlaCll Tan
to cl texto de Humboldt como la Idea de clvlliu
clón que crasmit/a distinguen el perfil de una serle 
en los escritos de estos viajeros ingleses. Sus in
formes y memorias elaboraron una im3gen de la 
Argentina según pautas de selección y jerarquiza
ci6n espccfficu. Esas mismas pautas se anticipa
ron o fueron contemporaneas a 13S empicadas 
por escritores fundacionales de la literatura ar
gentina. todos ellos lectores de esta peculiar lite
rarura de viajes. ¡Cómo se explica esta circuns
tancial Adolfo Prieto busca la respuesta exami
nando los relatos de estos viajeros ingleses así 
como las obras J.B.Alberdl. Esteban Echeverría, 
Jose Mármol y Domingo Sarmiento, autores que 
supieron asumir la mirada de un viajero, interpo
lar anécdocu y narrar rorÑnticamente los singu
lares paisajes argentinos y su gente. 

La ciencia de la escritura 
Primera lección de paleografla 

a 

Autor: Armando Petrucci I Editorial: Fondo de 
Culcura Económica/ Sección: Obras de lengua y 
eswdios literarios I Páginas: 157 / Género: Ensayo 
Ubros, documentos, cartaS, graffitis. cuentas. dia
rios. afiches, ciruajes, inscripciones funerarias ... 
Textos del pasado o del presente. Públicos o pri
vados. Conservados o recuperados. Hechos con 
esmero o con descuido. A mano o en computa· 
dora. Todos ellos conforman el Inmenso ámbito 
de la paleografía: la ciencía de la escriwra. 
Armando Petrucci elabora y rccu~ra una histo
ria de los procesos y las pricticas de confección 
y uso de los testimonios escritos. Un excepcional 
trabajo basado en problemas y ejemplos reales 
donde se comprenden los factores antropológi
cos o sociológicos más importantes. 

Contingencia, hegemonía, 
unive.-salidad 
Diálogos contemporáneos en la izquierda 

------een111u1cla . .......... 
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Autores: Judlth Buder, Ernesto L.adau. Slavoj 
Zizek I Editorial: Fondo de Culwra Económica 
Sección: Obras de política 
P1ginas: 329 I Género: Ensayo 
Tres de los más brillantes pensadores de la ac
walidad debatiendo y reflexionando sobre algu
nos de los m:l.s relevantes problemas de la filoso
fía y la polltlca acruales. Cada uno desde su posi
ción singular. entablan aqul una trama pofemica 
que confirma el rigor y la lucidez de sus inteNen
ciones critica. a la par que pone de relieve hasCl 
qué punto las diferencias de perspectiva pueden 
ser, no ya un obstáculo, sino un elemento inva
luable para enriquecer el debate y las propias ide
as. Un libro imprescindible para abordar las pro
blemitlcas contemporineas de la teorfa política y 
social una discusión avanzada. 

Diálogos sobre la vida y la muerte 
Conversaciones con J orge Luis Borges, 
Roberto Fontanarrosa, Eduardo Pavlovsky, 
Abelardo Castillo, y otros. 

AUtora: Ullana Heker I Editorial: Aguilar 
P1ginas: 305 
¡Cómo pararse frente a la muerte! En estas con
vet'S3ciones un biólogo explica el fenómeno bio
lógico de morir; tres psicoanalistas abordan el 
proceso del duelo, los distintos comportamientos 
del hombre ante la muerte y la problemática del 
suicidio; un médico dedicado a los cuidados palia
tivos transmite la experiencia de "ayudar a mo
rir"; un esrudioso de las religiones analiza b.s for
mas que adoptan la salvación, la inmortalidad. la 
reencarnación y el más all.1 de acuerdo con las di
ferentes creencias y culruras. Finalmente, los es
critores convocados aportan sus diferentes y hu
manas formas de enfrentarse a la muerte: con se
renidad. con humor, con lucidez. con desparpajo 
o con fervoroso apego a la vida. 

La sociedad como representación 
Paradigmas intelectuales de l siglo XIX 

Autora: Josefina De Filippo , 
Editorial: Siglo Veintiuno Editores Argenuna 
Sección: Sociología y PoHtica 
P1ginas: 258 /Género: Ensayo . 
&te libro analin los intentos de recrear una VI· 

sión del mundo a través de las mentalidades. esa 
lenta pero progresiva aclaración teórica y racio
nal de la Imagen del mundo colectivo log~da a 
través de la Institucionalización del tratamiento 
cientilico de la.s cuestiones sociales. del grado de 
dominio que la culwra del siglo XIX alcanzó 
acera de ese entramado de reladones. 
En la búsqueda interdisciplinaria de categorías ex
plicativas. el texto incluye las represencacloncs 
que de la sociedad brindan el arte y la literatura 
del XIX. dedicando un capitulo al análisis de un 
paradigrm revelador. el espacio social que ese si
glo reserva a la mujer. 

La literatura autobiográfica 
Argentina 

Autor: Adolfo Prieto 
Editorial: Eudcba I Colección: Líteraw ra 
P1ginas: 230 I Género: Ensayo 
Un reverdecer de los escritos autorreferidos ha 
obligado tanto al ~isis del género autobiogrifi
co como a su buceo histórico. Angel Rarm (Mar
cha, Montevideo). dice: "El autor redescubre la 
magnitud y la Importancia de las autobiografías 
-<onfesas o implícitas- en las letras argentinas; 
revisa. desde el periodo de la revolución hasta 
Cirono e lbarguren. b.s aportaciones m1s desta· 
cadas, proyect:lndobs sobre el moviente fondo 
histórico; el peso de la formación infantil en un 
determinado momento social y de la época des
de la cllll concibe la obra ( ... ) reconoce la insos
~da proyección de la literawra autobiogrífica 
argentina para el mqor conocimiento de la elite 
del poder en el pals". 

Un golpe a los libros 

Autores: Hemán lnvemlzzi - Judith Gociol 
Editorial: Eudeba I Coleccl6n: Derechos humanos 
P1ginas: -41 O / Género: Ensayo 
Veintiséis al\os después del golpe militar de 1976, 
no caben dudas ya de que el terrorismo de EsCl
do, implementado por la dietadura, fue un plan 
sistemático. 
A partir de esci conscitación, Un golpe a /os li
bros propone que a la desaparición de personas 
se corresponde el proyecto. también sistemático, 
de desaparición de símbolos, discursos, imágenes 
y tradiciones en donde el libro ocupa un lugar 
preponderante. 
Ccn~da en lo ocurrido con libros, autores y 
ed1tortales. esta Investigación se apoya en gran 
canudad de documentos confidenciales y secre
tos elaborados por el entonces gobierno de fac
to, que aqul se presentan públicamente por pri
me" veL 
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Descripf.ón de la Patagonia 
y de las partes contiguas de la América del Sur 

Autor: Tomás Falkner 
Editorial: Taurus I Colección: Nueva Dimensión 
Argentina I Páginas: 222 I Género: novela 
Publicada por primera ve1 en lengua espaílola en 
Buenos Aires. medio siglo después de su apari· 
ción en Inglaterra en 1 ns. este es un texto fun
damental para el estudio de los pueblos aboríge
nes que habitaban las regiones pampeana y pata
gónica a mediados del siglo XVIII. Tomá.s P.ilkner 
estudió durante largos aílos las poblaciones nati
vas y, en una de las primeras aproximaciones se· 
rias al conocimiento de ese vasto e inexplorado 
territorio describió minuciosamente las diversas 
etnias, sus costumbres y creencias, sus lenguas, 
sus formas de organiución social y la relación 
que establecían con el entorno geogr.lfico. Esta 
obra es extraordinariamente rica en testlmonios 
de toda índole, no sólo ecnogr.lficos sino también 
históricos y geogr;ificos. 

La crisis argentina 
Una mi rada al siglo XX 

Autor: Luis Alberto Romero 
Editorial: Siglo Veintiuno Editores Argentina 
Colección: Mínima I Páginas: 126 / Genero: Ensayo 
Este libro recorre lúcidamente la historia del lar
go siglo XX. Hubo una Argentina vital, pujante, 
sanguínea y conflictiva, que se construyó a fines 
del siglo XIX y aun era reconocible a fines de los 
años '60. Desde la década de 1980 vivimos en 
una Argentina dec:idente y exangüe, con la ex· 
cepción paradójica de su democracia, fruto tardío 
de la Argentina de la decadencia. Entre ambos 

1.11 lntempe"• 
Córdoba - Polltica - Cultura 
¡Qv~ quedó de la reforma polfáca en C'5rdoba! 
l.etnr Sarnuel Beckett por Nlcolis Cabra!. An
tonio Marlm6n por Antonio Ovledo. 
Ena'evlstas a Carlos Vicente, Pino Solanu y 
Daniel Giraudo. Diego Tatün: La supervivencia 
de la universidad pilblic:a. Ademú: Recomenda
ciones de libros. müsic:a. cine. Douler fotogrif1CO. 
Septiembre 2003 - Mo 1 - N9'4 - Dlrect0r 
General: Sergio Schmucler - Ciudad de Córdo
ba - (0351) 155 50 25 99 
E-mail: la_intemperie@y:al>oo.com.ar 

lleTtsta Topia 
Psicoanálisis - Sociedad - Cultura 
La croe/dad: un nombre del ma/escir. Escriben: 
Noé Jitrik. Enrique Carpintero, juan Carlos 
Nocettl, Ana Bereiln, Héctor Freire, A. Rodrl· 
guez Kauth y Adrlin Man1l. Suplemento Tapia 
en la clínica: Los caminos Óel superyó. Alfredo 
Grande y Mario Wasserman. Nueva Sección: 
Cuestiones Cllnlcas por Emilio Rodrlgu~. 
Escriben: C~sar Huakl, Gregorlo Barenblltt. 
Nancy Hotlander, León Ro1ltchner. 
Afio XIII - Nº38 - Agosto/Octubre 2003 -
Director: Enrique Carpintero - Juan María Gu
tiérre1 3809 3• "A" (1'425) Cap. Fed. - 011 
'4551 2250 • E-mail: revist:1@topla.co 

Cátecln Ubre 
Mensuario de la Educación Superior 
&a mensuario es un can:al de comunicación 
entre el eswdlant:1do, Instituciones. docente. 
no docentes y comunidad educativa en general. 
Surge en Villa Maria (Cba.), tiene secciones fi-

momentos hubo una crisis en la que se conden· 
saron los conflictos acumulados durante la etapa 
próspera y vital; un combate, con ganadores y 
perdedores. Su dr.lstica liquidación definió el 
rumbo actual de la Argentina. En esos años giró 
el destino de la Argentina, que pasó de ser un pa
ís con futuro a ser un país sin presente que hoy 
comienza. entre las tinieblas, a pensar y organiz.ar 
su fururo. 

Deberes & Delicias 
Una vida entre fronteras 

Autor: Tzvecan Todorov 
Editorial: Fondo de Cultura Económica I Sección: 
Obras de lengua y eswdios literarios 
Páginas: 2137 I Género: Ensayo 
Un compilado antológico donde Catherine Poru:
vin extrae lo mejor de Tzvetan Todorov. Un lar
go y profundo diálogo sobre de la verdad. el m:al, 
la justicia y la memoria; el desarraigo, el encuen
tra de culturas y las derivas de las democracias 
modernas. Un repaso de su vida en Bulgaria y 
Francia, de su amor por la literatura, de su aleja
miento del estructUralismo y del apoliticismo. Ex
plica su humanismo crítico, su extrema modera
ción, su disgusto por los maniqueísmos y las cor
tinas de hierro, su particular mirada de la memo
ria. Su obsesión es atravesar fronteras, saltar ba
rreras, unir ámbitos en ápariencia inconciliables, 
ya se trate de lenguas, culturas o disciplinas. Pláti
cas donde los libros de T odorov se ponen en re· 
ladón con su vida. 

Ja.s y ouas de información. A nues= redac
ción llegaron et'ÑºI y el N9'4. 
En el primero se habla de la "Política nacional 
vista por estudiantes". Adem1s se informa so
bre los centros de eswdiances de Sociales de 
la UNVM y la Tecnológica. En el Nº<f "Los me
dios vlStos por estudiantes", "ReportaJe al pe
riodista. escritor e investigador Eduardo An· 
guita", "Entrevista con Carios Domlngue:z. re<:· 
tor de la UNVM", entre otros temas. 
Mo 1 - N°I junio 2003 y N°<f Setiembre 
2003 - Editor Responsable: Femando Cereso
le -General Paz 3n - 0353 IS6565188 -Villa 
Maria (Cba.) - E-!"ail: ideas@vgentina.com -
www.lacatedralibre.com.ar 

Al1111ulen Uama 
Carpeta de poesía Argentina 
Mercedes Roffé. Carlos Alberto Véspoli. Vlc
tor F. A. Redondo. Ulia Lardone. Marcelo 
Mangiante. Carina Sédevich. Sonia Rabinovlch. 
Alda Roisman. Omar Cao. No"rberto Covarru
bfas. Martln Servelll: Uliana Lukin. Vicente Mu-
lelro. ' 
Carpeta Nºl.3 -Ano X - Ediciones Radaman
to - Editor: Alejandro Schmldt - ParaJón Ortlz 
696 Villa Maria !5900) 'Cór~oba -
0353 4535907 -
E-mail: radamanto@amet.coin.ar 

Le monde dlplom•tlque 
"el Dipl6" 
De allende a Kirchne, Chivez•y Lula. por 
Carios Gabetta. 
Dossier: Chile, rreinta affos después, escriben 
Tomis MoulW\. Fnnck Gaudichaud, Píen-e 

Una Interesante enciclopedia latinoamericana 
de sociocultura y comunicación. Escos son al
guno de sus títulos. 

La prensa sensacionalista y los 
sectores populares 
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1 Libros por C ar l o s p é r e z 

Sobre Placer P~der Erotismo, de Carlos Pérez 

-ctS 
e Placer Poder Erotismo 

• 
~ Placer? ¿Poder? ¿Erotismo? 
¿N.o sólo considerados aislada
meme sino articulados? Eso, aun
que en la actualidad sean eres tér
minos que aparecen devaluados o 
empleados con tal reiteración que 
han perdido consistencia. "Es un 
placer", decimos cuando nos pre
sentan a algu ien; por el contrario, 
argumentamos ."no haber tenido 
el placer de conocer ... " si no se ha 
dado la oporcunidad de frecuentar 
a una persona. Obviameme, se di
rá que son formas de buen uso en 
la práctica social. ¿Por qué ante
poner un placer ilusorio si desco
nocemos lo que nos espera? Quizá 
la rápida mención del placer se 
vincula a un sosiego que debe ser 
consenso. Si el placer anunciara 
algún exceso la cosa cambia, debe
mos prepararnos para el diagnós
tico de perversidad o desvarío. El 
placer es aceptado cuando no 
comraría las normas de conviven
cia que de cada cual exigen una 
sonrisa porque estamos vigilados 
por un ojo anónimo, según el slo
gan "Sonríe, Dios (que codo lo 
ve) te ama", o en los tiempos que 
corren "Sonría, lo estamos filman
do". Con lo que se llega a que hay 
un placer que enmascarando la 
resrricción conmina a portarse 
bien y también otro, asociado a la 
expresión del mal. 
Del poder se dice que corrompe, 
por aquello de que el poder abso
luto corrompe absolucameme. La 
cuestión pasa por el modo adver
bial del "absolutameme", el abso
lutismo corrompe lo que fu ere. Se 
puede argüir que el poder tiende 
al absolutismo, pero ¿a ese nivel se 
trata del poder? ¿No se asimila 
poder a poseer? Importa discrimi
narlos para liberar la potencia del 
poder de la ilusión que procura 
co111ar posesión de algo o de al
guien. 

Al erotismo se lo entiende afín a 
la oferta cotidiana de publicacio
nes, de la televisión o del cine. 
Hoy dia, cualquier anuncio de un 
producto parece más remador si se 
lo acompaña de alguien con el 
cuerpo trabajado por el gimnasio. 
Se confunde lo obsceno, que por 
erótico resiste a la escena dispuesta 
para el consumo, con lo represen
table sobre la base de pesas, cre
mas y siliconas. 
Es momento, por lo ramo, de re
visar y desarrollar estas nociones 
devaluadas tomando como punto 
de partida algunos de sus grandes 
pensadores para render puemes 
q ue vuelvan notoria la concernen
cia entre placer y poder que invo
lucra al erotismo, dilemática con
d ición de lo humano. Freud en
cendió al placer como principio 
rector del devenir inconsciente, 
Nierache concluyó destacando en 
la volunrad de poder un eje de la 
apetencia y potencia humana, Ba
caille postuló al hombre como 
animal cr6cico y dedicó lo mejor 
de sí a dilucidar este sino. A partir 
de ellos y también de otros auto
res está organizado gran parce de 
este libro, por eso los pumos sus
pensivos en A partir de Nieczsche, 
Freud ... Esto admire otra lectura: 
a partir de cuestiones nodulares de 
la obra de Niensche puede em
prenderse un examen de ocras 
cuestiones en Freud y también a 
part ir de algunas de ellas el propio 
Freud -a pesar de su afirmación 
de no haber leido a Nietzsche
quizá haya encontrado palabras 
para lo que tenla por decir; ya lo 
había adelantado en carta a Fliess 
en febrero de 1900 11>: "Ahora me 

u 
o 
u 
ctS 

Carlos D. Pérez 

PLACER 
PODER 

EROTISM O 
A PAATIR DE Nnrrz.scKE., FR.Euo ... 

he procurado a N ieczsche, en 
quien espero encontrar las palabras 
para m ucho de lo que pecmanece 
mudo en mí, pero no le he abierro 
todavía". Tal vez una respuesta a 
lo que tiempo antes le expresaba 
también a su amigo Fliess 121 : "Creo 
estar en un capullo, D ios sabe la 
clase de animal que ha de salir de 
él". 

La secuencia puede ser invertida: 
la lectura de N ietzsche enriquece 
sus perspectivas si se tiene e n el 
horizo nte los desarrollos de F reud. 

Lt :;; 
1 Sigmund Frcud. Carr.is :1 Wlilhclm Flicss 
(1887-1904). Amorrom1, Buenos Aires 1994 
2 Carta dd 26 de jÜnio. 1897. lbid. ' · 
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Prólogo d~Sí querida, de Juan Carlos Volnovich 

e mpecé a escribir este libro 
cuando empecé a vivir. Quiero de
cir con esto que el poco o mucho 
mérito que la lectora o el lector en
contrará en estas páginas, antes que 
li teratura es vida vivida en el más 
prosaico estilo; antes que e¡1 el tex
to, si alguna hubiera, la virrud está 
en los hechos. 
Quizás sean solo reflexiones de un 
psicoanalista que además escribe 
cuentos en primera persona. Qui
zás sean unos pocos cuentos dónde 
la mirada del psicoanalista no deja 
de perturbar la secuencia de los 
acontecimientos, pero lo cierto es 
que estas historias de mujeres -Ias 
mujeres que han marcado mi vida
se gestaron desde el fondo incómo
do de mi condición de varón. Va
rón a quién el psicoanálisis le quitó 
codas las certezas (salvo aquella que 
sostiene la certeza de no alentar 
certezas), y a quién el feminismo 
contemporáneo no cesa de asom
brarlo. 
Hay algo de proceso redproco en 
la iniciativa. Biológicamente gesta
do por una mujer y, cuJcuralmente 
por varias más, gestar a una mujer, 
a múlciples mujeres desde una 
perspectiva enteramente diferente 
de la que hasta ahora -vocación 
pygmaliónica mediante- iluminó la 
mirada masculina de ese oscuro ob
jeto del deseo, es una empresa que 
obviamente me desborda. Visitar, 
revisirar a mis mujeres desde el psi
coanálisis en 'el que estoy embebido 
hasta los poros después de tantas 
décadas de navegar en él y desde el 

Juan Carlos Volnovich 

El poder 4e loa oome~i4oa 

feminismo que me ha enseñado co
do lo que no debo ser y casi codo 
lo que no debo hacer, es una ardua 
iniciativa que tiene, no obsranre, 
un objetivo claro: agradecer al uni
verso femenino. 
Este libro nació el día en que Mar
ta Merkin recordó su emoción ante 
una anécdota que renfa a mi madre 
de protagonista. Creo saber cuál era 
esa anécdota. Mi madre tenía cua
renta y dos años y yo sólo diez y 
siete cuando nos llegó junco a la 
confirmación del diagnóstico de su 
cáncer, el pronósdco de que le que
daban pocos meses de vida. Me 
desesperé, lloré, me record de do
lor, creí volverme loco. Sólo pude 
salir del marasmo, sólo pude emer
ger del estupor, cuando comencé a 
imaginar los rituales de su encierro. 
Y, después, anticipar las visitas al 
cementerio, visualizar su rumba, su 
fotograRa en la rumba ... 
Ella estaba condenada, yo no vol
vería a verla jamás y perderla su 
presencia para siempre. Fue ahí 
cuando pude reaccionar y salí de la 
confusión. ¡La foro! No tenía una 
focograffa que me recordara cómo 
era ella en ese momento. Con la 
inminente muerte de mi madre se 
me borraría su figura, la iba a per
der definitivamente. Se imponía la 
foro. Así es que hablé con Anne
marie H einrich, le pedí a mi ma
dre que se pusiera su collar de per
las y juncos fuimos para que le hi
ciera el retrato que acompañada su 
lápida. El caso es que mi madre no 
se murió en aquel momento, ni 
tampoco después. Asf es que infi-

por juan Carlos Vo ln ovich . 

Hola mamaza 

niras fotos se sucedieron desde en
tonces hasta ahora y yo, feliz.mente, 
llevo una fortuna invertida en foto
graflas. El psicoanalista no ignora 
que la anécdota vale más que nada 
por la evidencia de una tramitación 
franca y directa de la muerte entre 
una madre y su hijo. 
Así es que Marca me propuso escri
bir acerca de las mujeres que habí
an sido más significativas en mi vi
da con una sana intención: acercar
se a las figuras femen inas que rran
siran por el imaginario de un va
rón, psicoanalista, iniciado en las 
cuestiones de las relaciones de gé
nero, en momentos como los que 
nos ha cocado vivir, cuando las 
mujeres están dando sobradas 
muestras, muchas veces por escrito, 
de cómo se ven a sí mismas y cómo 
ven ellas su relación con los varo
nes. "Falca la orra perspectiva", dijo 
Marca. Hay muchos libros de mu
jeres sobre mujeres y para mujeres 
pero no hay nada escrito por varo
nes sobre mujeres como no sea la 
literatura clásica que transita coda 
por prejuicios pauiarcales. Le co
menté, entonces, el proyecto a mi 
amigo Rolando Graña que no du
dó y anees de que yo hubiera escri
to una sola línea le puso el título: 
Sí, querida. 
Lo que vino después es lo de siem
pre. Escribí y escribí, siempre sobre 
cosas ínrimas, siempre en secreto, 
siempre superando barreras inter
nas, con un pudor apenas quebran
tado por la convicción de que poco 
importaba lo que allí consignara 
porque igual, después de todo, l)O 

se iba a publicar. Los psicoanalistas, 
ya se sabe, esramos muy acostum
brados a escuchar las historias ínti
mas.de otros, a leer las historias aje
nas y hasta a escribir sobre la inti
midad de nuestros analizados, pero 
no a exponer nuestra vida privada, 
como no sea en condiciones espe
ciales, resguardada bajo los cuatro 
cerrojos del secreto profesional que 
acompafia a Ja sesión de análisis. 
La mayor parte de este libro fue es-

crico en el 2002, un afio inolvida

ble para cualquier argentino. Fue 
escrito entre paciente y paciente, 
en los fines de semana, entre mesa 
redonda y conferencia, entre cace
rolazos y Asambleas auroconvoca
das. Lleva, por lo canto, la marca 
de los tiempos. Hay algo de locura 
en esta empresa. Pero también una 
fuga de la realidad. Sólo una esci
sión psicótica puede explicar que 
mientras la historia ruge en las ca
lles, un psicoanalista profunda
mente implicado con el contexto 
político que lo determina dedique 
su riempo a escribir acerca de las 
mujeres de su vida. 
Lo más dificil fue el amor y la gue
rra. Para mi gran sorpresa, estaba 
en medio de la redacción de este 
texto cuando mágicamente (la ma
gi~ es práctica cotidiana de Silvia, 
mi mujer) aparecieron las cartas 
que le envié desde Nicaragua a 
Cuba en la etapa de la guerra 
(1979). Fue can difícil decidir pu
blicarlas como renunciar a hacerlo. 
Cualquier transacción olía a clau
dicación, solucic?n de compromiso 
que podía implicar un sínroma. Si 
esas carcas tenían algún valor, esta
ba dado por que no habían sido 
escritas para ser publicadas. Y, ahí 
estaban. Entonces, decidí incluir 
algunas, no rodas, pero las que es
tán, están aquí tal cual las envié en 
su momento, sin agregarles ni qui
tarles una palabra. 

El gran ausente en este libro es mi 
hijo Román, aunque no tanto: 
-Yo no enciendo por qué vos re 
sometés canco a Mami -me dijo 
un día mientras caminábamos, su 
brazo en mi hombro-. Yo no sé 
por qué aceptás que te mandonee 
así; siempre can dominado. 
-¿Así me ves? 

-Sí. Mirá, vos tendrías que apren-
der de mf. En mi casa se hace codo 
lo que yo obedezco. 

Finalmente, la gestación de este li
bro coincidió con otra gestación. 
La tragedia que arrasó la Argentina 
en el 2002 incubó un esplendoro
so futuro, del que forma parte mi 
nieta. Y eso me obliga a reconocer 
que el final del libro es un texco 

que no puedo decir que fuera es
crito. Sin mediación alguna, me 
salió del corazón. Lt 



1 Cirie 

Alex· de la Iglesia y 800 balas 

" Yo soy profundamente menti
roso, como todos, porque es una 
herramienta básica para sobrevivir 
y porque además es mi oficio; el 
trabajo de cineasta no es más que 
un contador de historias y la capa
cidad de fabular tiene mucho que 
ver con la capacidad de mentir. 800 
ba1as es una ficci6n sobre persona
jes que viven una ficci6n, es la vida 
como escape, como huida a un lu
gar fantástico en medio del desier
to, hacía un lugar inexistente, un 
poblado del oeste como podría ser 
una islá desierta. Yo creo que tam
bién la pelfcula se asemeja mucho a 
(la novela de Roben Louis Steven
son) La isla del cesoro, donde un 
niño viaja a un lugar fantástico pa
ra conocer a un pirata que reúne to
do lo bueno y lo malo de la vida, un 
viaje iniciático hacia la posibilidad 
de felicidad en la vida". 

"Lo que me interesa es crear perso
najes que me hagan sentir algo, los 
quiero y los necesito muy cercanos, 
no sé si representan o no una reali
dad, no son más que proyecciones 
de m{ mismo, o exageraciones o vi
siones grotescas de algunas perso
nas o sentimientos que conozco. 
Me gusta que los personajes simbo
licen actitudes que me resultan gra
ciosas, lo que quiero _es que fun'cio
nen y entretengan, que tengan algo 
diferen~e, que sean épicos o ridícu
los, que tengan elementos que los 
diferencien del fondo. En definitiva 
un personaje es una cosa recortada 
sobre un fondo, si el contraste es 
potente entonces el personaje tiene 
más fuerza". 

' 

Un tío muy mimoso 
hablar de lo que piensan de la vida". 
"Yo he estudiado filosofía en una Universidad de Jesuitas; el cura que ima
giné para El día de la Bestia proviene de allf, como él mismo lo dice. Bue
no, pues, tras cinco años de profundizar en la condici6n humana y el saber 
del hombre, de descubrir que no es posible hablar de lo que no se sab.e y 
que el resto es silencio, es mejor dedicarse a la comedia. Es una composi
ci6n paulatina. Primero descubres los clásicos, después los griegos, después 
el pensamiento racional, Descartes, la Ilustración, después llegas al Idealis-

. mo, llegas al siglo XX, puedes pasar por Marx y Freud y llegas a Wittgens
tein y pues, ves que es un espectáculo, no queda más que eso". 

"El que yo hable del cine en mi cine es 16gico, cada uno habla de su vida y 
de las experiencias de su vida. Mis experiencias son fundamentalmente ci
nematográficas, no he estado en ninguna guerra ni he trabajado en ningún 
barco mercante, no tengo la vida de (los novelistas y aventureros) Joseph 
Conrad o Jack London, ni deJohn Huston (Elbalc6nmaltés, 1941) ni de 
Howard Hawks (Hatui, 1962), no he estado en la Revolución Mexicana; 
en ese sentido soy una persona que ha tenido viajes mentales y nada más, 
y eso probablemente no sea mucho pero es lo que hay". 

"El problema es que la gente intente comprender y las cosas no se pueden 
comprender, son absurdas en sí mismas. Si tú buscas una lógica o un sen
tido necesiras ordenar las ideas, colocarlas y separarlas unas de otras. En
tonces es cuando las ideas dejan de tener un acercamiento a la realidad. El 
pensar las cosas significa de alguna manera destruir las ideas. Si alguien in
tenta explicar la diferencia entre el cine de autor y el cine de género, o vol
viendo a la universidad, la diferencia que hay entre el cambio, el alma in
mortal o todos esos conceptos que nadie puede explicar porque no son 
mentales. En la realidad yo no hago cine de género o de autor, hago cine y 
punto. Si intentas clasificarme en un lugar pues no encajo, como yo creo 
que no encajaría nadie. ¿Si realmente Alfred Hit~cock es el mago del sus
penso? Yo creo que no. Yo creo que es muchísimo más que eso. Pero a la 
hora de clasificar y ordenar las cosas necesito decir: Hitchcock es d mago 
dd suspenso, John Ford es el de los vaqueros, Ernest Lubitsch (Ninotcá· 
ka, 1939) es d de las comedias ... Es un reduccionismo absurdo someter las 
eosas a una serie de categorías que las destruyen. Hitchcock es uno de los 
directores más reflexivos que haya existido jamás, sus películas son una es
piral de conocimiento inabordable: Vátiso (1958) es una tratado sobre el 

campo y que de pronto ~e .con;i~1~ 
tieron en grandes 'especialistas 
amigos de Clint Eascwood Y de Yul 
Brinner, y cabalgaron con Charlron 
Hescon, y claro, es una situaci~n. re
al que corresponde a algo pracuca
mente imposible y sin embargo 
ocurrió, y que simbólicamente ~e 
resulta emocionante como la posi
bilidad en la vida de vivir una fic-

Firma de A/ex de la Iglesia 

ción, y eso es lo que me atrae. El 
western en sf mismo me gusta, me 
gustan las pelf culas de Sergio Leo
ne: Por un puñado de dólares 
(1964); El bueno, el malo y el feo 

(1966); Erase una vez en América 
(1984); aunque no sean mis pelícu
las de cabecera". 

"Cuando viajé a Almería para visi
tar el rodaje de una amiga me en
contré con un decorado de pelícu
las que estaba en pie en medio del 
desierto, a media hora de cualquier 
poblado habitado. Resulta que allí 
mi amiga estaba trabajando en el 
rodaje de una serie canadiense que 
se llamaba La Zona, como El Zo
rro pero en mujer, pero como en 
España decir la zorra queda bastan
te mal, pues, la titularon La reina 

hombre que supera a cientos de 
obras y miles de películas que se 
pretenden inteligentes, o sea, es 
asoinbrosa, alucinante. ¿Vosotros 
creéis que Ford es sin más un direc-
tor de westerns? Yo creo que es un 

Yo hablo a través de mis personajes, no quiero que mis personajes 
den discursos, eso me parece terrorífico. Yo no creo que el 

mecanismo para contar u11a determinada opinión sea hablar de ello 
directamente, son un error los personajes que se ponen a hablar 

de lo que piensan de la vida. · 

"No me interesa hacer cine social. director que habla de miles de te-
Lo que no quiere decir que no pue- mas, y sobre todo de la amistad, del hombre, y de las grandes claves para de t:apadas. Entonces, mientras ro
da hacer cine social ni que mi cine entender la vida. Y la gente dice: pues, si ... hizo, La dfii&encia (1939) ( daban en un poblado mexicano yo 
no sea social. Pero el mecanismo de Vosotros creéis que Jean Luc Godard (Vmr su vida, 1962) es un hombre me fui a ver el poblado del oeste al 
un concepto no es hablar del con- que ha descubie.no un nuevo lenguaje o es un farsante que ha vivido para bar. En una esquina había ' . unos tu-
cepto, eso significa hacer ensayo y alimentarse de canapés en festivales y nos ha engallado a todos? Bueno, no nstas alemanes absurdos d 

1 'fi h e esos el ensayo no es ficción. Yo hablo a es eso pero puede parecerlo, no lo sé, yo creo que el problema es c as1 car que ay con un niño Ped' 
d . · 1 una cer-

través de mis personajes, no quiero las cosas, ordenar la realidad cuando no es más que un caos, un magma e veza Y se abrieron las puertas del sa-
que mis personajes den discursos, asuntos imposibles de entender y clasificar". loon con la maderita es 

Ífi v · a que va y 
eso me parece terror 1co. ao no viene, y entra un vaquero al 

1 . "E 8 i._1__ p drí h 'd re men-creo que e mecan1Smo para contar n '(}() 1JW&S el western es una excusa, no es más que un truco. o a a- te cum o, con un pantalón d 
una determinada opinión sea ha- · her sido una película sobre submarinos, porque lo que quiero es hablar del zado y unas botas estro
blar de ello directamente, son un juego entre la ficción y la realidad y resulta que en d sur de España se hi- el sol durante años machacadas por 
error los personajes que se ponen a cieron unas películas míticas y hubo una pobre gente que trabajaba en el barra y dice· 'D Y se para en la 
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EJen<o de 800 bolas. En el centro: Sancho Graóo y Manuel Talla(e; a lo derecho: úmnen Mauro, Eusebio 
Poncela y e/ niño Luis Castro. 

y les dice a los del bar: '¿H an visto a los confederados?', y yo que estaba in
teresado en lo que estaba pasando veo que le rompen una silla en la cabe
za, y otro vaquero se queda con él y ocurre una especie de pelea absurda y 
de pronto el niño de los curistas alemanes se pone a llorar, y ellos se acer
can al niño y hasta que no deja de llorar, pues, no siguen ... Luego siguen 
la pelea como si no hubiera pasado nada ... De pronto entra un niño pe
queño montado en un burro y llega el final de este momento teatral, pasan 

A mí de pequeño no me daba miedo el demonio, 
me daba miedo Dios. Yo estaba en la cama y pensaba qué haría ahora 

si se me aparece Dios, porque Dios tiene una capacidad de 
efectos especiales increíble. 

la gorra y los alemanes, que son cuatro, les dan unos euros y se van. Y yo 
dije: 'esto es una película, esco no puede estar pasando'. Y hablé con ellos 
pero igual me contaron su vida: que vivían allí, que para qué iban a bajar 
el pueblo, que ya se quedaban allí, y le preguncé a uno dónde dormía, y me 
dijo: 'En la cárcel'. Dormía en el catre de la casa del sheriff y estaba todo 
el día vestido de vaquero pues para qué se iba a cambiar, y bebla whisky 
como bebían en sus actuaciones y hacían la accuación trf!S veces al día, con 
lo cual tres veces al día se pegaban y se rompían una silla en la cabeza, les 
arrastraba el caballo y cruzaban volando la ventana, y vivían como vaque
ros, o sea un mundo irreal en el que decrás de un edificio' no hay más que 
escombros o restos de un decorado". 

"Soy un úo muy mimoso, necesito del cariño de los demás; trabajando en 
una película yo me acostada con rodos los técnicos, tendría relaciones se
xuales con los eléctricos, con el cámara, con todo el mundo. A la hora de 
trabajar necesito canco eso que rodaría desnudo, me gustaría que me arro
paran, cuando termina el rodaje me gustaría que el ayudante de dirección 
me arropara, me llevara a la cama y me diera un vaso de leche caliente. 
También me gusta tener una relación directa con el público y en mi pági
na web hablo con la gente, le cuento lo que ocurre. Cuando realmente dis
frutas con lo que haces qué problema hay en contar cómo es el proceso; yo 
no soy un mago, no estoy haciendo un truco, no me importa revelar cuál 
es el mecanismo de elaboración de una película, incluso disfruto de contar 
cómo se va transformando, cómo va naciendo una idea, o los problemas 
que hay". 

" La gente piensa que un rodaje es una cosa que vas y dices ¡Acción! Y les 
aseguro que para lograr que un plano salga como cú quieres es una batalla 
demencial, siempre codo es al revés, codo es absurdo, todo está en la con
tra. Hay momentos durante el rodaje de una película en ·que parece que ro
das las tormentas y los rayos caen sobre cu cabeza. Vas a rodar a un sirio y 
pues, cuando llegas no re dejan, cuando consigues que te dejen el ayunta-

por Raú l Fav e lla 

miento te lo prohíbe, cuando con
sigues que el ayuntamiento. de la 
orden el dueño lo impide ... Es di
verrido contarlo pero en el momen
to que re está ocurriendo es el puco 
infierno y dices '¿cómo me puede 
estar ocurriendo esto a mí?' Un 
drama de proporciones cósmicas 
con el tiempo es una comedia con 
el tiempo si lo ves desde fuera ... Soy 
divertido en las conferencias pero 
precisamente como esro es un dra
ma brutal, en el rodaje soy un pe
dazo de animal, un cabrón insopor
table, además me vuelvo cruel, soy 
dañino, quiero hacer daño con las 
cosas que digo y hago, me gusta hu
millar y utilizar al equipo ... Te 
vuelves un poco actor - sin duda el 
director es el mayor de los actores
y ce vuelves mentiroso, y utilizas al 
equipo para dejar en ridículo a los 
actores con humillaciones sangrien
tas. ¿Qué le vamos a hacer no? So
mos humanos. ¿Por qué me ocurre 
eso no? ¿Por qué todo tiene que ser 
extremo, porqué la carne me gusta 
quemada, porqué todo tiene que 
estar picante y crujienre?" 

"A mf de pequeño no me daba mie
do el demonio, me daba miedo 
Dios. Yo estaba en la cama y pensa
ba qué haría ahora si se me aparece 
Dios, porque el demonio no sabes 
si es todopoderoso, pero Dios si 
que se puede aparecer en cua.lquier 
momento; además el pensar que 
pueden aparecer ríos en tu cama en 
cualquier momento, porque Dios 
tiene una capacidad de efectos es
peciales increlble ... Era como que 
lo esraba invocando y eso me quita
ba el sueño y me quedaba mirando 
la pared y la misma retina creaba 
una imagen en la pared ¿Que ron
cería no?" 

lt 
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T cs1imonios recogidos por Raúl Favella du
ran le la conferencia de prensa brindada por 
el cine:1.11a cspaiiol en la prcsen1ación del 
film 800 b.1/as en la Argemina 

1
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Primer encuentro de mu'eres venadenses 

e 120 y 21 de septiembre se reali
zó, en la sede del Profesorado No?, 
el Primer encuentro de mujeres ve
nadenscs: Creativas 2003. En las 
dos jornadas se pudo apreciar el tra
bajo de las artistas y artesanas loca
les. La creatividad femenina se hizo 
presente y fue hábilmente reprcs~n
tada. Recorrer los distintos stand 
era confirmar que hay talento para 
mpscrar, y se manifestaba en cada 
uno de los cuadros, telares, velas ar
tesanales, etc. 
Sin embargo, no se pudo trascender 
esto. El encuentro, que bien podría 
haberse transformado en un espa
cio desde el cual se increpan los 
sencidos, navegó sobre una idea 
mucho más superficial. El espacio 
crítico cedió su lugar a un recorrido 
tridimensional de Utilísima saccli
cal. Si bien es un espacio que se es
tá construyendo y que debe ser de
fendidó desde sus mismas bases, se
ría interesante, por lo menos intere
sante para las mujeres vcnadenses, 
poder trascender la excusa de "en
contrarnos para mostrar lo que sa
bemos hacer". 
El arce es básicamente productor de 
sentidos. A parcir de él se crean y 
recrean los sentidos coleccivos. En 
un primer momento parecía que en 
esto iba a consistir la propuesta. 
Mediance el arce provocar una lec
tura de la sociedad venadense. Pro
vocar la deconstrucción de aquellos 
sentidos y representaciones sociales 
que sedimentan en el inconsciente 
colectivo. Sin embargo, esco no su
cedió. 
Estamos de acuerdo que la madurez 
"femenina", si es que existe nacural
mence una madurez diferenciada 
por sexos, no consiste en transfor
marnos en ciegas feministas que 
compiten con los hombres. Pero 
tampoco es negarnos a reconocer
nos como sujetos históricos, socia
les y culturales. Realmente, hubiera 
sido enriquecedor descubrir el ima
ginario que la sociedad venadense 
construyó alrededor de la mujer. 
Las representaciones sociales, es de
cir, los impllcitos que se van gene-
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¿Creativas 2003? 

Silvano Vetgagni aauondo con un cuadro de AngM'tCo Rochan 

ArlCio Morón, Mario Susano Grieco, Mario Elena Medrono Pizorro y Anz~Gco Rochan. 

El arte crea y recrea los sentidos colectivos. 
Parecía que esa iba a ser la propuesta del encuentro: mediante 

el arte provocar una lectura de la sociedad venadense. 
Sin embargo, esto no sucedió. 

rando en la vida cotidiana, deciden 
no sólo qué es la mujer sino el ám
bito de las posibilidades destinadas 
al género femenino. De esca forma, 
la fémine venadense queda atrapa
da en la trampa ideológica de crear 
y recrear la propia existencia según 
lo parámetros sociales. 
La creatividad femenina quedó en
carcelada en un saber hacer con las 
manos. De esca forma se ignoró la 
posibilidad de una lectura transver
sal, comprometida y altamence crf-

cica. Lectura que requiere un des
pertar de la creatividad hacia una 
postura política. Alguna vez leí que 
la política es el arce de lo posible. 
Desprenderla de su sentido político 
partidario hace a la lectura de la 
cual hablábamos. 
Como espacio de debate podríamos 
haber encendido nuestras conduc
tas en el marco de una relación ten
sionante encre nuestra individuali
dad femenina y los parrones posi
bles de comporcamienco. La mujer 

por Rosana 
seflatt i 

venadense quedó encerrada en ese 
saber hacer que no permire que se 
manifiesten los saberes subalrernos 
que nos permitirían encendern.os 
como género construido e n la mis
ma sociedad. Plantear que nacemos 
hembras o machos y que es la c ul
tura la que nos impone los senridos 
y nos transforma e n mujeres Y 
hombres es negar sistemácicamcnrc 
nuesrra posibilidad de animarnos a 
construir un espacio que increpe los 
sentidos adormecidos en d que la 
mujer cede su lugar y lo transforma 
en ese cupo femenino quc roda 
prácrica social venadense apenas se 
permite tolerar. No hablamos aquí 
de una concepción machista d e la 
sociedad vernácula, c uesrión que 
debería ser abordada desde otro lu
gar. Hablamos de la necesidad de 
romper con una lectura hegemóni
ca que hace de la mujer venadensc, 
ni más ni menos, que lo que se le 
permite ser. 
No estamos aquí negando la validez 
de este primer ensayo, si no dejar 
abierca la posibilidad d e plantear 
este ámbito como un espacio de de
bate sobre las· representaciones so
ciales que circulan en nuestra socie
dad y que repliegan a la mujer ha
cia el ámbito domiciliario. El ima
ginario que plantea Ucilísima es 
permanencemence recreado por no
sotras mismas. Es necesario romper 
con él, animarnos a descubrirnos 
en las mismas prácticas que a diario 
nos permiten ser o no ser. 
Creativas permitió reconocer a un 
otro similar a nosotras, imaginamos 
un espacio en el que con mucho es
fuerzo, esperemos, nos permita dis
cutir el lugar que nos fue asignado 
con anterioridad. Los sentidos y las 
lecturas emergentes deben tener su 
vía de escape. Creativas es el espa
cio que podría plantearse como ide
al no sólo para mostrar lo que sabe
mos hacer sino, también, para de
mostrar que hasta lo que sabemos 
ha~er es desi~nado por las repn;sen
cac10nes s~c1ales que contribuyen 
con sus mitos en la construcción de 
sentidos. bt 
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1 Luminarias y poder 

Después de la tormenta 
¿Qué hicieron durante la orgía neoliberal que se desató en nuestro país los artistas 

populares "comprometidos"? se pregunta el autor de esta nota. Y se contesta. 
¿Áspero?, ¿intransigente?, ¿dolido? Con el resentimiento !.egítimo de los memoriosos. 

Fernando Varea no olvida y convida a no olvidar. 

antes que se renovara el aire, an- Dragún) se fueron, dejando sus vi- Favio, en cambio, siempre impulsi- ra un video-clip de Los Nocheros. 
tes que en nuestro pafs soplaran es- das como banderas replegadas. Lo vo y políticamente incorrecto co- Nuestra primera actriz campoco 
tas brisas indicadoras de que el más triste no es que ya no· estén, si- molos personajes de sus películas, tuvo reparos en participar -vía sa
tiempo puede cambiar, hubo afios no que hoy pocos se acuerdan de dudó con Menem, apoyó a Mahár- célite- de la entrega de un Osear 
de tormenta, vendaval que arrastró ellos. biz y filmó para Duhalde. junco a Charlcon Hescon, en un 
ilusiones con prepotencia. Cayeron Ernesto Sábaco tuvo más motivos Eliseo Subida declaró ser amigo emperifollado teatro Colón en ple
muros y se resquebrajaron ideolo- para vivir angustiado. Otros escri- del ex presidente riojano, mientras no 1990. 
gfas, se privatizó y se banalizó casi cores, como Jorge Asfs, Pacho . la marginalidad y la soledad deja- Víctor Laplace se desempeñó como 
todo. Fueron años donde los malos O'Donnell o Marcos AguiniS; die- ·'''han de.ser motivos de inspiración actor y funcionario, y en algún mo
gobernaban o eran indultados, ron públicamente apoyo a polfticos para su cine. Javier Torre no fue mento hizo de Perón; como actor, 
mientras arreciaban la impunidad, que hubieran odiado los personajes tan crítico cuando otros sí lo eran, claro. Lito Cruz fue Facundo Qui
la corq1pción, el desempleo. Fue- de algunas de sus novelas. Ricardo y cineastas como Gerardo Vallejo o roga en cine, el diablo en televisión 
ron los años de Menem, de Cava- Piglia le puso su firma al argumen- Mario Sábato miraban con descon- y funcionario en el área teatral, 
llo, de De La Rúa, de Duhalde. to de Comodines (la película que fianza lo que sucedía, pero no su- también durante el gobierno de 
(Qué hicieron durante la tormenta proponía a dos policfas cancheros pieron expresarlo con películas im- Menem. Cansado de protestar, a 
los artistas populares que tenían un como protagonistas, en una época portantes. Miguel Angel Solá le vino bien su 
pasado de militancia política y en la que, fuera de la ficción, mu- Adolfo Ariscarain y Federico Luppi mujer española para cruzar el 
compromiso? En épocas de dicta- chos policfas actuaban canchera- descargaron sus broncas, dentro y Atlántico y encontrar algo de cran-
dura militar era más· sencillo: a los quilidad y de ·cariño. Soledad Sil-
músicos, actores, cineastas y escri- Echando una mirada hacia atrás, queda claro que los veyra nunca tuvo demasiados con-
tores opositores no les quedaba noventa fueron, también para la gente de la cultura, los años del flictos en ir de Alberto Migré a 
otra opción que exiliarse o manee- sálvese quien pueda. Como hormigas de un hormiguero Bercolt Brecch, o en hablar anee los 
nerse en silencio, con la ventaja de repentinamente destruido, se desperdigaron procurando sobrevivir, periodistas tanto de su vida senti-
que, al reaparecer, el público los re- acomodándose -con mayor o menor resistencia- mental como de sus ideas políticas 
ºb ºal afi · a las nuevas circunstancias. c1 fa con espec1 ecto porque sa- progresistas, pero que haya condu-

bía que habían sufrido, lo cual casi cido con canco entusiasmo un rea-
siempre era cieno. Pero en demo- mente al margen 'de la ley). María fuera de sus films, no siempre acer- liry show parece demasiado. 
cracia, con gobernantes que fueron Elena Walsh no sólo permitió que cando en los blancos de sus críticas. Siempre sorprendiendo -sobre co
anciguos compafieros de lucha o Manuel García Ferré reciclara a su Héctor Alterio se convirtió en co- do a los que la recuerdan enconan
que decían representar a partidos Manuelita, sino que también hizo modín para la comercialización de do canciones de protesta 0 recia
populares ¿cómo reaccionar? (Có- declaraciones que seguramente las películas argentinas en el exce- mando por la liberación de presos 
mo ser valiente sin ser acusado de tranquilizaron la conciencia de rior, incursionando también en te- políticos treinta años atrás-, Nacha 
amargo o anticuado? ¿Cómo ha- muchos corruptos. ¿Era la misma lenovelas y avisos publicitarios, ha- Guevara terminó siendo adalid de 
blar del tercer mundo cuando se que durante el gobierno militar de ciéndonos casi olvidar que es el dos signos de la época: la new age y 
aseguraba alegremente que el cem- Onganfa ironizaba sobre los ejecu- mismo que hacía Ibsen y la tregua la apariencia juvenil como valor su
poral nos harfa ingresar al primero? tivos y escribía la Oraci6n a la ]us- antes de exiliarse en España. Preci- premo. Cecilia Rosetto eligió mal 
(Cómo mantener la vigencia y el ricia? samence la guionista de aquél film, momento para expresar pública
trabajo sin traicionarse? El paso de Octavio Getino (quien Afda Borcnik, siguió escribiendo mente sus ideas políticas: ni siquie
Echando una mirada hacia atrás, fuera guionista de la hora de los historias de perdedores, aunque ra pudo almorzar tranquila en un 
queda claro que los noventa fue- homos) por la dirección del ~nsti- ahora eran encarnadas por figuras programa de TV. A Susana Rinaldi 
ron, también para la gente de la tuco Nacional de Cinematografía de Hollywood o terminaban sien- se la podrá criticar por muchas co
cultura, los afios del sálvese quien durante el primer año y medio de do emblemas de rebeldfa de fácil sas, pero no por hacerse la distraída ' 
pueda. Como hormigas de un hor- Menem, fue definido por el propio consumo. al tener que opinar sobre algunos 
miguero repentinamente destrui- Envar El Kadri como "sin pena ni A Luis Brandoni se lo vió más exi- d~ los responsabl~~e lo que ocu
do, se desperdigaron procurando gloria"; después vinieron Anasta- gente como diputado que como mó en esos afios. 

· b · 1"r acomodándose -con s1º0, Parisier, Mahárbiz. Alternando actor. Norma Aleandro y Alfiredo Gent d 1 so rev1v , e e ~eacro como Juan Carlos 
mayor 0 menor resistencia- a las o aunando cine y política, Feman- Alcón, cal vez cansados del peso de Gené, Alejandra Boero, Inda Le-
nuevas circunstancias. do Pino Solanas tuvo, al menos, su bien ganado prestigio, acepta- desma, Cipe Lincovsky 

0 
Eduardo 

Algunos (Carlos Carella Lautaro coherencia como .opositor, incluso ron intervenir en una que otra pe- Pavlovsky · • • mantuvieron su dº · 
Murúa, Edgardo Pallero, Osvaldo después que desconocidos quisie- lícula que a Torre Nilsson hubiera dad a fuerza de trabajo Al •gni-

s · Bárb M ·ca Osvaldo ron disuadirlo a balazos. Leonardo avergonzado, y actuaron 1·uncos pa- v· · · · gunos, or1ano, ara ug1 , como irgm1a Lago, María Rosa 
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Gallo o Lydia Lamaison, no pudie
ron evicar incervenir en inmereci
das telenovelas; otros, como Jorge 
Rivera López, María Vaner o Nor
man Brisky, no pudieron hacer 
mucho para recordarles a las nue
vas generaciones que hablan sido 
jóvenes audaces en los años sesen
ta. 
Chunchuna Villafafie y Marca 
Bianchi se empeñaron en hacer só
lo lo que les gusra, por eso -lamen
rablemente- se las vio can poco. 
Marilina Ross le puso sentimiento 
al pedido de Eladia Blázquez. de 
honrar la vida, y, por fin, volvió a 
mostrar lo que vale como actriz, 
aunque pocos se enteraron. Eladia, 
además, describió -quizás como 
nadie en una canción- el ficricio 
primer mundo que algunos prome
tían: "Entre el cólera y el curro 
-cantaba- hay un juez que se hace 
el burro y, también, hay un burro 
al que hacen juez". 
Vícror Heredia siguió caneando lo 
suyo, aunque puede decirse que 
amplió su repertorio al grabar una 
canción 'para la relenovcla Ricos y 
famosos. León Gieco continuó po
niéndose del lado de la buena gen
te y de las buenas causas, si bien En 
el país de la libertad sonó disrinca 
cuando ilustró la publicidad de 
una empresa telefónica española. 

Ernesto $ábaco tuvo más motivos para vivir angustiado. 
Otros escritores, como Jorge Asís, Pacho o·oonnell o Marcos Aguinis, 

dieron públicamente apoyo a políticos que hubieran odiado los 
personajes de algunas de sus novelas. 

Refugiándose en los clásicos del 
cango y del folklore, y en su amis
tad con Lito Vicale, Juan Carlos 
Baglietto entibió su fuerza de ju
glar rockero de años atrás. Ocro 
santafesino, Enrique Llopis, se in
volucró en política más allá de sus 

en componer una canción contra el 
indulto, as{ como Teresa Parodi 
supo acordarse de cantarle a los ju
bilados. Patricia Sosa se puso ro
mántica, dejando los rock' n rolls 
que hablaban de los desaparecidos 
y otros dramas argentinos para pe-

Charly García fue cambiando su rol de músico por el de divertidor 
público, aunque sus despreocupados encuentros con Carlos Menem y 

Zulemita los hayan divertido( sólo a ellos. 

canciones, pero colaborando con 
gente que los obreros de la Forestal 
hubieran repudiado. Otro tanto 
podría decirse de Piero, provocan
do sospechas y acusaciones, y dele
gando de alguna manera su papel 
de irónico comentador de la reali
dad en Ignacio Copani. 
Charly García fue cambiando su 
rol de músico por el de divercidor 
público, aunque sus despreocupa
dos encuenrros con.Carlos Menem 
y Zulemita los hayan divertido só
lo a ellos. A favor de Alejandro Ler
ner -devenido exitoso autor de hits 
para programas televisivos-, vale 
recordar que fue uno de los pocos 

dir, seductora, que le endulcen los 
oldos. Miguel Cancilo anunció 
nuevas canciones sobre la década 
pasada, que él llama, razonable
menre, infame, aunque podría se
guir caneando su Marcha de la 
bronca sin ·variar demasiado la le" 
tra. 
Antonio Tarragó Ross, Horacio 
Guarany y Ariel Ramfrez apoyaron 
a Menem en distintos momentos y 
sin demasiado conflicto. También 
Mercedes Sosa, César !sella y el 
Chango Farías Gómez simpatiza
ron con candidatos de dudosa sen
sibilidad social: siempre será mejor 
escuchar su música, aún con la du-

por Fernando Var ea 

da de si lo que hacen como artistas 
se condice con lo que opinan como 
ciudadanos. 
Lejana ya aquélla bohemia de los 
primeros café-concerr, Enrique 
Pinti se confir.:nó como porravoz 
estridente de nuestra clase media, 
Antonio Gasalla nos distrajo de sus 
concesiones con sus reconocibles 
personajes, y Carlos Perciavalle se 
empecinó en defender a Menem a 
capa y espada. 
Caloi pudo construirse un oasis en 
la televisión estaca!. Alejandro Do
lina entendió que no salir de su 
universo de música, chistes cnrre 
amigos e historias mágicas y coti
dianas, era una forma de proteger
se de la mediocridad y ocros males 
de moda. Mientras tanro, algunos 
de quienes hablan sido jóvenes 
provocadores duranre el aJfonsinis
mo, como Alejandro Agresci, Alfre
do Casero, Horacio Fontova o Ve
rónica Llinás, fueron ubicándose 
-por convicción, por necesidad o 
por comodidad- en casilleros mu
cho más seguros del cinc y la TV. 
Definitivamente confundidos con 
los frívolos de siempre, muchos se 
olvidaron ya cuando la injusticia 
era un tema que los seducía al es
cribir o al elegir sus historias y per
sonajes. No falcará quien intente 
retornar su pasado rebelde, o quie
nes miren para otro lado cuando 
alguien les recuerde que su trayec
toria profesional zigzagueó en mo
mentos en que se esperaba de ellos. 
simplemente, que al cantar, accuar, 
escribir o dirigir, se pusieran de 
nuestro lado. 
Pero, como siempre después de 
una cormenra, será cuestión de ba
rrer los residuos y recuperar lo va
lioso que quedó por allí, resistien
do las adversidades del mal tiempo. 
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Nota de ta a 

Toponimia: cultura y poder, 
el caso de una ciudad del sur de santa fe 

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

(Puede pensarse que el hombre, 
que desde que tiene uso de razón se 
pregunta el porqué de todas las co
sas que ve y que siente, no se pre
guntaría sobre el porqué de estos 
nombres que todo el mundo tiene 
continuamente en los labios" (Co
romines, 1965) 
Retomando la exposición de la re
vista anterior, la elección de los to
pónimos a panir de 1910 -segun
da etapa- estuvo asociada a accio
nes conducidas desde lo local que 

rior 
Sin embargo no podemos dejar de 
mencionar un período de la ciudad 
que quedó dentro de la segunda 
etapa que fue la del gobierno pero
nista. A pesar de la adhesión desde 
lo local a la estrategia gubernamen
tal que se había desplegado duran
te aquellos afios para estimular los 
sentimientos de penenencia a la 
Nación, durante la presidencia de 
Perón y los afines gobiernos justi-

"La toponimia nos permite comprender mejor el afma po~ula': 1 

sus ~ndendas m/slicos o realistas, sus medios de expresión en definJtJva 
(Dauzat, 1971). 

"La toponimia. del mismo modo que numerosas ciencias humanas. 

se inscribe en uno doble dimensión: 

/a del espacio (denominado también 'función toponimica'} 

y la del liempo (la 'memoria roponímh:a')". 

(H. Dorion). 

la historia -este como Justo fueron 
debido a su condición militar par
te del nuevo modelo en las relacio
nes cívico militares que se inaugu
ró luego del 30, en la que los mili
tares fueron árbitros indirectos de 
la poUtica.(l) Esto fue particular
mente notable en el primer perío
do de gobierno peronista con la fi
gura de San Manín. Aunque du
rante el gobierno del Gral. Justo el 
libertador fue catapultado como 

El municipio de la ciudad con un ejecutivo justlcialista tomó disposi
ciones que se relacionaron con el clima de ideas del Gobierno nacio
nal. Desde lo material esto se evidenció con la concreción del monu-

mento al Gral. San Martín. 

Juan Domingo Per6n, se declar6 a 
1950 en virtud del centenario de la 
muerte del pr6cer "año del liberta
dor Gral. San Martín". Una comi
si6n legislativa recorri6 el pais ob
servando que el obligado adita
mento figurara en diarios, comisio
nes, legislaturas, escuelas. La falta 
del mismo provoc6 hasta la clausu
ra de diarios.(3) Las adhesiones a la 
celebraci6n cundieron por todos 
lados. Venado Tuerto no fue una 
excepción, así lo demostraba una 
carta del Consejo Deliberante de la 
ciudad al Instituto Sanmartiniano, 
-este nacido como una entidad 
privada, se había escarizado en 
1944 bajo las órdenes del Ministe
rio de Guerra- quien era quien dis
ponía e~ l?s medios de difusi6n y 
establec1m1entos educativos, que 
podía publicarse y que no sobre el 
padre de la patria.: 

respondieron en grado sumo a la cialistas en la ciudad se produjeron padre de la patria, -hasta entonces 
estrategia gubernamental de la Ar- algunas rectificaciones que se refle- compartía su sitial con los demás 
gentina del Centenario de argenti- jaron en los pocos cambios que hu- hombres que habían forjado la Ar
nizar a través de una toponimia ha- bo en los topónimos de las calles de gentina- fue después del golpe de 
sada en el panteón de héroes, fe; la ciudad. Aunque las modificado- estado de 1943 cuando el culto 
chas y batallas fundacionales. Du- nes no fueron significativas desde sanmartiniano se oficializó según 
rante el gobierno del General Justo el punto de vista cuantitativo, pues los dispositivos del Estado Nacio- Venado Tuerto, 10 de mano de 
(1932-1938) se reedit6 con fuerza no hubo crecimiento con aperturas nal.(2) Sin embargo no será hasta 1950. 

·ión s1·endo nuevamente de calles en ese tiempo, ni modifi- la primer pres1ºdenc1ºa de Perón, s ·d esta operac , r pres1 ente del Instituto Nacio-
la ahora intendencia de la ciudad cación de la toponimia existente en cuando en ocasión del primer cen- nal Sanmartiniano: 

fu · al ese pro~ecto Creemos general, si lo fueron desde el punto tenario de la muerte del liºbertador T 1 nc1on a / · engo e agrado de dirigirme al se-
d. h trón de nombramien- de vista cualitativo, pues dichos re- se dio nacimiento al mi.to, el del fi 

que 1c o pa or presidente del Instituto San-
to cedió recién en los afios 60 emplazos expresaron la peculiari- pr6cer militar, que como es sabido . . 

martiniano a los efectos de llevar a 
cuando la ciudad comenzó una dad del régimen. supuso el destierro, de su condi- su conocimiento que el C . 
nueva fase de crecimiento y exten- Perón como parte de esa Argentina ción de civil, política y masónica. 0 rb onse10 

b.ó d b 1 30 p 1 e 1 erante Municipal en ·6 sión, con un corte en la temática que cam l e rum o en e , or ey superior de gobierno e ini- . 1 secc1 n 
· del f d · coincidió con la militarizaci6n de ciativa del presidente de la Naci·6n inaugura de 1950, "año del liber-

de la toponimia per o o ante· tador Grl Jose de San Ma ti " . 
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tiiuido por ley Superior de Gobier
no e iniciativa del presidente de la 
Nación Juan Domingo Perón, rin
dió homenaje a la memoria del pa
dre de la patria en el centenario de 
su mucne y se Asocia y adhiere con 
unción patriota a todas las conme
moraciones Sanmartinianas. ( 4) 

El municipio de la ciudad con un 
ejecutivo de orden justicialista to
mó disposiciones que se relaciona
ron con el clima de ideas del Go
bierno nacional. Desde lo material 
esto se evidencio con la concreción 
del monumento al Gral. San Mar
tín. La historia de dicha construc
ción nos revela como desde lo local 
se fue funcional en aquellos afios a 
la edificación política del mito. 
Habíamos dicho que el gobierno 
de Justq catapultó a el libertador 
como. padre de la patria. En nues
tra localidad la primer piedra para 
un monumento público a su perso-

. na fue en 1937 durante el gobierno 
_ de aquel. La afinidad con el pro

yecto de Justo yacía explícita en los 
fundamentos de esa decisión:(S) 
" ... Que cabe honrar en primera fi
la enrre los héroes de nuestra inde
pendencia al libertador de medio 
continente Sud Americano, Capi
tán Don José de San Martín ... " 
San Martín había obtenido un lu-

por Alejandra Garcia y Gladis Mignacco 

At~O 1900 
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gar de preeminencia. Sin embargo 
el proyecto no se concretó hasta 
1950, cuando como habíamos di
cho se dio lugar al nacimiento del 
héroe militar. 
En relación a ello en el mes de sep
tiembre del afio 1950, se dictó la 
ordenanza N° 197 (6), que deno
minaba Plaza Gral. San Martín a la 
plaza central de la ciudad. Esta or
denanza nos llamó poderosamente 
la atención, pués en la literatura 
que manejábamos sobre el tema, la 
plaza ya poseía esa denominación. 
Haciendo una apretada síntesis so
bre ello encontramos en una cana 
de agosto de 1912 al presidente de 
la Comisión de Fomentos de Ve
nado Tuerto, de parte de Obras 
Públicas y Geodesia de Santa Fe, 
datos que corroboraban nuestras 
certezas (7). 

Este reparto desea saber si al for
marse el pueblo de Venado Tuer
to, las cuatro hectáreas que forma
ban la plaza "San Mardn" queda
ron reservadas para plaza y si estas 
fueron cedidas oficialmente al Su
perior Gobierno para ese destino. 

En correspondencias de junio de 
1913 (8), y 1914 (9), volvemos a 
encontrar una :Pusión a la plaza 
con ese nombre además de que es-
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ta figuraba en el plano de Venado 
Tuerto de junio de 1914, en oca
sión del 3er Censo Nacional. Más 
adelante la encontramos con ese 
nombre en el plano del pueblo de 
1934 y en 1937, con motivo de la 
ordenanza que aprobaba la cons
trucción del monumento al prócer, 
se hacia una mención a la plaza con 
el nombre de San Mardn.(10) 

" ... Declárase la fiesta oficial del 9 
de julio de 1937, fecha para la co
locación de la primera piedra de 
un monumento público en la Pla
za San Mardn al ilustre libertador 
Don José de San Martín ... n 

Sin embargo con motivo de su 
nombramiento en 1950, leemos 
que con anterioridad se le decía 
plaza grande?. Esto nos hace pensar 
que si lo anterior se trataba de un 
bautismo popular -la plaza con el 
nombre de San Martín- nos pre
guntamos ¿en relación a que se ha
bía producido para 1914?, pues en 
aquella época no estaba el monu-" 
mento y la única calle con ese 
nombre en el pueblo no desembo
caba en la misma. Por otra lado 
porque desde un organismo oficial 
como el departamento de Obras 
Públicas de Santa Fe, se hada men
ción al nombre de la plaza como 

San Martín -si esto era parce de un 
uso popular- y no al oficial de pla
za grande. Creemos al respecto que 
ese nombre había sido parce del 
cambio de 1910, ya que hasta esa 
fecha la plaza se había llamado 
Fair. Con posterioridad a esa fecha 
el nombre de plaza San Martín 
aparece en planos y en documenta
ciones, aunque no sabemos si esto 
estaba asentado oficialmente en al
gún lado. Ahora bien ¿qué signifi
caba bautizar a una plaza con el 
nombre que ya tenía? Nos inclina
mos a pensar que esto era parte de 
la militarización del prócer a la que 
se procedió durante el peronismo, 
que a nivel local fue retomado por 
el gobierno municipal. En las refe
rencias anteriores la nomenclatura 
de la plaza tenía un carácter laico, 
civil, se trataba de San Martín. 
Mientras que la nueva denomina
ción relataba su condición militar, 
la de General, que también apare
cía explícita en su monumento. 
También se bautizó de igual mane
ra un barrio de la ciudad.O I) Lo 
mismo sucedió con el parque mu
nicipal de la ciudad, que ese mismo 
año comenzó a denominarse Gene
ral Belgrano, ...:recordemos que la 
calle principal de la ciudad había 
sido bautizado con el mismo nom- • 
bre en 1910, pero sin su gradua
ción militar. 
Los símbolos se habían resignifica
do. También .la identidad. El régi
men peronista le otorgó un signifi
cado diferente. El imaginario que 
hubo de surgir de la construcción 
histórica anterior fue alterado. El 
pueblo argentino había sido des
plazado por, "el pueblo peronistan. 
La municipalidad y el Concejo De-. 
liberante de aquel tiempo adhirie
ron a esa operación. Una carta que 
desde el Concejo Deliberante de la 
ciudad se envió al general Perón 
(12) reflejaba esa construcción: 

10 de mayo de 1950 

Sr. Presidente de la Nación Argen
tina Juan Doplingo Perón: 
Llevamos a su conocimiento que el 
Honorable Concejo Deliberante 
en sección inaugural de 1950 "año 
del libertador General San Mar
tín", convocado al efecto de ren
dirle homenaje a su memoria y 
exaltar la figura inconmensurable 
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del libertador, resolvi6 hacerle sa

ber de su adhesi6n fervorosa a la 

ley del Superior Gobierno "1950, 
año del liberrador San Marrín", 
padre de la patria, felicira a VE, 
por recordarle al pueblo argentino 

y al continente americano sobre las 

vinudes del General San Marcfn. 

La argencina justicialist:i de nues

tros días inspirada en l:i más pura 
tradición san m:irciniana bajo la 

digna conducci6n de VE, recupera 
con la conquism de la independen
cia ~con6mica el ideario de reden
ción polícic.1 del cual fue p.1/:idín el 
liberrador. 
En consecuencia deseamos que es

rc afio sanmartiniano, inaugurado 

bajo la inspirada palabra de VE, 

que ha comprendido como nadie, 
las inquietudes y virwdcs po/fcicas 
del general San Marrín, le depare a 

Ud. la materialización y realiza

ción de sus más íntimos deseos, 

como sucede hasta el presente, en 

esta nueva era de J uslicia social, 

que traerá el bienestar general de 

todos los argentinos, además de 

una argentina económicamcnce li

bre, social y políticamente. 

Saludo a Ud. , Orbelli. 

Quién escribía en nombre del 
Concejo Deliberante, coincidía 
con el pensamiento del Gobierno 
Nacional, cada uno en su esfera 
-San Martín, Perón- eran liberta
dores. 
La exalración de San Martín acom-

pañaba el encumbramiento de Pe
rón. La profundiz.ación del régi
men produjo Ía pcronización del 

nificado. La relación de los hom
bres de aquel tiempo con la políti
ca fue expresado en la toponimia. 

Los símbolos se resignificaron. También la identidad. 
El régimen peronista le otorgó un signifi~ado diferente. E~ P~~blo 

argentino había sido desplazado por el pueblo peronista . 

libertador. La operación que perse
guía el embanderamienro de Perón 
en la figura de San Marrín se había 
formalizado: Al respecto una carra 
del Concejo Delibcrance con moti
vo de la segunda presidencia de Pe
rón, expresaba la funcionalidad 
desde lo local a dicho proyecto: 

16 de junio de 1952: 
Al señor lntervenror del parrido 

peronista de la provincia 

Osear Colón Ubdapilleta: 

Nos dirigimos a Ud. con el objeto 

de llevar a su conocimiento que el 
Honorable Concejo Deliberan te el 

día m artes 1 O del corriente en sec-

L'l muerte de Eva Perón fue la oca
sión para los cambios, una arrecia 
central de la ciudad, la calle Mitre 
pasó a denominarse presidente 
Juan Domingo Perón, mientras 
que con el nombre del primer pre
sidente de la Argentina se reempla
zó a una Avenida periférica llama
da "Inglaterra". Cabe decir que es
te último nombre no fue repuesco. 
De igual forma el terreno que de 
acuerdo al plano nuevo de Venado 
Tuerto de 1890 fue destinado para 
cemencerio de los ingleses y que en 
193 l se denomino con el nombre 
de plaza "Británica" fue donado a 
la Fundación Eva Perón, para la 

El libertador era Juan Domingo Perón y la relación de los hombres de 
aquel tiempo con la política fue expresado en la toponimia venadense. 

ci6n especial le rindi6 homenaje al 

liberrador Gral. Juan Domingo 

Pcr6n y a la Jefa espiritual de la 

Naci6n su dignfsima esposa Doña 

Eva Per6n. Vicepresidente en ejer

cicio Miguel Villar 

El libertador era Juan Domingo 
Perón. La identidad se había resig-

construcción de una escuela (13). 
El antiimperialismo, otro de los 
símbolos del régimen se ponía en 
vigencia en los copónimos. Tam
bién se bautizó con el nombre de 
Eva Perón al central bulevar Inde
pendencia que atravesaba la Plaza 
San Martín ( 14) y se erigió un mo
numento a la memoria de la Jefa 

Espiritual de la Nación próximo al 
del General San Marrín, para co. 
mo rezaba la ordenanza fuera al en
cuentro ~el padre de la patria (IS). 
En síntesis, las disposiciones que el 
ejecutivo de orden jusricialista to

~ó ~n aquell?s años sobre la 1opo
n~m1a de la ciudad, aunque no sig
mfica~on grandes cambios refleja
ron stn embargo la adhesión 3 u 
estrategia gubernamenral para csti· 
mular los sentimienros de perte
nencia a la ahora patria pcronisn. 
Cabe decir que a/ son de la polfcia 
nacional las calles pcronizadas con
servaron dicho nombres hasC3 Ja 
revolución liberradora, donde se 
impuso por decreto según dichos 
del hisroriador Ernesto Salas, un 
blanqueo de hi memoria colectiva, 
un olvido obligado del pasado que 
afecto entre otras cosas a nuesrras 
calles. 

Gladys ~es Profesora en Histori.t Y 

Geografla 

Alcj1UJdn Garr:ú es Licenciada y Profcsori 

en Hiscoria-UNR- profesoras dd lnsricuto 

Superior del Profesorado N• 7, De¡wta· 

mento de Geografía. 
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l .JU510 y Perón en virrud de Sll5 antecedentes milirarcs y sus recursos pol11icos, pudieron go

zar del apoyo militar mientras sus polhicas reflejaban el pensamiento jerárquico militar y 

coincidlan con cs1e. En se punto un au1or como Mariano Grondona csribfa para la épo· 

ca .. ."los presidencias esiablcs y viables en la Argentina se logran solo cuando un presidente 

puede reunir la lealtad del poder militar y la del poder político. En Osear Perina, Ong:rnfa, 

Lcvi11gsco11, La1111ssc, Bs As, ediiorial Belgrano, 1983. 

2.En Ema Cibotti, "La militariución del héroe", en Pagina 12, 17 de agos10 del 2000. 

3.En Jose Ignacio García Hamihon, "Memoria", en Página 12, op ci1. La Nueva Provirncia 

de Bahía Blanca y la Prensa de Buenos Aires, fueron clausurados por orni1ir en algunas de sus 

páginas la concitada frase. 

4.Copiadot, cartas varias y Concejales, libro N° 1, mayo 48 a septiembre 59, Municipalidad 

de Venado Tumo. 

5.Digmo Municipal al 1° de enero de 1940 

6.Septiembre 12 de 1950, folio 118, en libro de Ordenanzas N° 2, Municipalidad de Vena

do Tuerto, 

7.En Correspondencia noviembre de 1911 a diciembre de 1912, perteneciente a Comisión 

de Fomento de Venado Tuerto, op cit. 

8.Se trau de una factura que cita la roiura de globos de luz en la pl:1?3, en Correspondencia 

sep1icmbre de 1913 a Septiembre de 1914, Comisión de Fomento op ci1 

9.Aparcce el nombre en relación a la colocación de una bomba de agua, en Correspondencia 

septiembre de 1913 a sep1iembre de 1914, Comisión de Fomento, op cit 

10.En Digesto Municipal, al 1° de enero de 1940, op cit. 

11.Se tra1a del barrio delimitado por calle J Kenedy, Es1ados Unid~s. 3 de febrero y las vías 

del ferrocarril. 

12.Copiador, cartas varias y concejales, libro N• 1, mayo de 1948 a sepiiembre de 1954, op 

cir. 

13.Dicha pl:1?3 fue solicitada por concesión grarui1a por la Sociedad Tiro Federal Venado 

Tumo por el término de ocho años en Digesto Municipal al 1° de enero de 1940 y libro de 

Ordenanu N• 2, Ordenanza N• 218, Folio 136 A 137, Julio de 1951, op cit. 

14.0rdenanu N° 234, folio 192 a 193, en Sala de Secciones de Agosto de 1952, en Gobier

no, Historia de Venado Tuerto, Municipalidad de Venado Tumo, 19 

................................................. ~~~~.;......; ..... ~--
15.0rdcnanu N• 233, en Sala de Secciones de Agosto de 1952, en Gobierno, Historia de 
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1 Bolivia -

Los indios en el Parlamento: 

h ace un año decenas de diputados indígenas 
entraron "pisando fuenen a un Parlamento Na- · 
cional que expresa(ba) al estigmatizante y raciali
zado sistema polf tico boliviano. Dos partidos con 
base campesino-indígena -el MAS y el MIP
aprovechando la disponibilidad política derivada 

El resultado para los diputados indígenas -porta
dores de identidades estigmatizadas y carentes de 
estos "capitales legítimos", entre ellos los capita
les lingüísticos (4)- fue la "invisibilidad" e impo
sibilidad de imponer la más mínima agenda par
lamentaria (5). El poder colonial -difuso en los 

El nuevo discurso pluri-multi promovido desde 
el Estado -con fuerte apoyo del capital transna
cional, sus instituciones financieras y sus usinas 
ideológicas (6)- reconocerá las instituciones pro
pias de cada cultura solamente en funciones sub
alternas y periféricas mientras el centro polltico

del "m:il gobiernon de Bánzer-Qui
roga· y la división de las elites, se 
apoderaron de un pedazo de ese te
rritorio -exclusivo y excluyente- en 
el que se escenifican batallas políti
cas, en teoría se paren ideas y toma 
forma -como en ninguna otra insti

A diferencia de las "formas comunitarias de la política" -en las que el 
límite de la actividad de los representantes es la propia voluntad 

colectiva-, en la forma liberal "la capacidad soberana que cada individuo 
detenta es cedida (intercambiada), total o parcialmente, para constituir 

un poder político que la deglute, una soberanía abstracta". 

económico sigue siendo monoculru
ral (7). Slavoj Zizek define al mulli
culturalismo actual como la lógica 
cultural del capitalismo multinacio
nal. Y agrega: "La 'tolerancia' liberal 
excusa al Otro folclórico, privado de 
su sustancia (cómo la multiplicidad 

tución estatal- la discursividad del poder. Así, 
trajes "ápicos" e idiomas originarios parecieron 
transformar al Parlamento Nacional en una ex
presión del carácter multisociecal de la denomi
nada "nación boliviana". 
Pero el optimismo inicial pronto dio lugar a una 
constatación empírica: el Parlamento -al igual 
que el resto de las instituciones estatales- no es 
un espacio neutro de representación, cal como re
za la democracia liberal, sino que se trata de un 
aparato moldeado, organizativa, ideológica y cul
turalmente por los grupos dominantes, producto 
de un cieno orden social, de un "momento cons

distintos espacios de la vida social- más los pro
pios "complejos de inferioridad" promovidos por 
siglos de estigmatización y opresión, conspiraron 
contra el protagonismo indígena: en sus discur
sos, en su capacidad interpelatoria en castellano, 
e incluso en la forma de ocupación del espacio fí
sico parlamentario. 
"El objetivo de una gran parte de los parlamenta
rios indígenas -cuando ingresarnos al Parlamen
to hace un año- era la 'refundación' del Congre
so Nacional. Pensábamos que íbamos a hacer 
mucho en temas de legislación, fiscalización, y 
asimismo en temas de gestión. Pero resulta que 

de comidas étnicas en una megalópolis contem
poránea), pero denuncia a cualquier Otro 'real' 
por su fundamentalismo. [Se tolera al] Otro en 
su forma aséptica, benignan (8). En realidad, se 
reconoce y acepta lo que le conviene a quien ejer
ce -desde el Estado- esa distancia y función de 
universalidad, configurando así una "forma de 
aceptación de la diversidad cultural sin democra
tización efectiva" (9), funcional a la des-identifi
cación nacional promovida por el discurso y las· 
prácticas de las clases dominantes. "[Se] trata a 
cada cultura como el colonizador trata al pueblo 
colonizado: como 'nativ.os', cuya mayoría debe 

titutivo", resultante de un determi
nado mapa de fuerzas, que constitu
ye el pri:dominio de un grupo social 
sobre otros. A diferencia de las "for
mas comunitarias de la política" -en 
las que el /!mire de la actividad de 

El resultado para los diputados indígenas -portadores de identidades 
estigmatizadas y carentes de estos "capitales legítimos", 

ser estudiada y 'respetada' cuidado
samente" (1 O} • 
El muhicuhuralismo es un racismo 
que vacía su posición de codo conte
nido positivo (el multiculcuralismo 
no es directamente racista, no opone 

entre ellos los capitales lingüísticos- fue la "invisibilidad" e 
imposibilidad de imponer la más mínima agenda parlamentaria. 

los representantes es la propia voluntad colectiva 
que controla materialmente los medios de dicha 
soberanía (1 )- en la forma liberal "la capacidad 
soberana que cada individuo detenta es cedida 
(intercambiada), total o parcialmente, para cons
tituir un poder polrtico que la deglute, una sobe
ranía abstracta" (2). 
La combinación en la práctica de estas dos lógi
cas de soberanía política -y las estrategias que in
tervienen en cada una- no ha resultado fácil para 
los parlamentarios del MAS, que en gran parce 
fueron elegidos -y responden- a sus comunida
des y, especialmente, a sus organizaciones sindi
cales. Sus capitales políticos -útiles para organi
zar el curso de la decisión común, en procesos de 
"autodeterminación social" (soberanía no enaje
nada)- resultaron incapaces, por el momento, de _ 
disputarle el sentido de lo general, de lo nacional 
-en su propio "terreno"- a los representantes de 
los partidos tradicionales, herederos de las elites 
económicas y políticas que construyeron las ins
tituciones republicanas "a la medida" de sus ca
pitales legítimos e intereses de clase (3). 

en el transcurso de un año los parlamentarios in
dígenas casi no hemos tenido resultados, más 
bien nos sentimos utilizados", dice el diputado 
Rosendo Copa, de la comunidad qaqachaka. Y 
sus expresiones son compartidas por decenas de 
diputados del MAS y del MIP. 

¿Multiculturalismo o d nuevo discurso de las eli
tes. "blancoides"? 
Es moneda corriente -desde la reforma constitu
cional de 1994- hablar del carácter "multiétnico 
y pluricultural" del país, y de la educación "in
tercultural bilingüe". El vicepresidente (aymara) 
Víctor Hugo Cárdenas estaba ahí para atestiguar
lo, y de paso para compensar, con su presencia en 
la fórmula presidencial, la identidad gringa y oli
gárquica de Gonzalo Sánchez de Lozada. Era un 
momento en el que incorporar al poder a los "in
dios buenos" era políticamente correcto frente a 
los organismos financieros internacionales y las 
poderosas ONGs europeas, embarcados en la de
fensa del medio ambiente y los "grupos vulnera
bles". 

al Otro los valores particulares de su propia cul
tura, pero igualmente mantiene esa posición co
mo un privilegiado punto ~do de universalidad, 
desde el cual uno puede apreciar (y despreciar) 
adecuadamente las otras culturas particulares: d 
respeto multiculturalista por la especificidad dd 
Otro es precisamente la forma de reafirmar su 
propia superioridad. Mientras el capitalismo se 
expande a lo largo del planeta, provocando una 
homogeneización sin precedentes del mundo 
contemporáneo, la "crítica cultural" -en su ver
sión postmoderna- parece accuar como una vál
vula de escape que incluso hace "invisible" la pre
sencia de éste -el capitalismo- a panir de una Po" 
litización de luchas particulares que deja intaCCO 
el proceso global del capital (11). 

El Bloque Parlamentaño Indígena 
En el contexto descrito un grupo de diputados, 
entre los que se encuentra Rosendo Copa. han 
decidido poner en marcha una iniciativa novedo
sa y prometedora: la constitución de un bloque 
indígena transversal a los partidos políticos: des-
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por Pablo Stefanon i 

un año después 

mas una unidad de fuerzas de los parlamentarios 
indígenas que venimos de comunidades y ayllus 
de seis de los nueve departamentos para hacer 
nuestras propias leyes y tener voz y voto", dice 
Copa. Y agrega: "Queremos 'encadenarnos' para 
hacer fuerza y demostrar que a través de los di
putados indígenas podemos lograr el desarrollo 
de nuestro país. En el tema educación, salud o 
desarrollo. Este bloque indígena no solamente 
vien·e del MAS sino también de otros diputados: 
del MIR, del MIP, de NFR y del mismo MNR. 
Estamos invitando a todos los diputados indíge
nas que quieren luchar por la gente del campo". 
El bloque indígena p uede contribuir a transfor
mar la institución parlamentaria, a partir de un 
polo indígena que haga primar los intereses de las 
comunidades que los eligieron - y sus reivindica
ciones precisa.~- por encima de las pujas parcida
rias; que como lo demuestran las negociaciones 
de NFR previas a su ingreso al gobierno, tienen 
poco que ver con los intereses de la ciudadanía. 
De esta forma puede aporcar un poderoso efecto 
democratizador que continúe la tendencia opera
da desde abril de 2000, cuando los movimientos 
sociales acabaron con la dictadura discursiva y 
simbólica neoliberal y plantearon novedosos ho
rizontes de acción colectiva, e incluso -aunque de 
manera difusa- caminos alternativos de reorgani-

de los enfrentamientos -muchas veces motivados 
por intereses personales- entre Evo Morales y Fe
lipe Quispe, en provecho de la unidad del movi
miento indígena y popular. · 
Pero, a la vez, dicho bloque indígena es una suer
te de llamado de atención, frente a las dificulta
des para que el MAS se rra.nsforme a sí mismo en 
una expresión de Estado multinacional, en un 
ejemplo del nuevo diseño multicivilizarorio que 
propugna, de forma cal que su "devenir Estado" 
(Gramsci), en el camino hacia la roma del poder, 
sea - a cada paso, en cada "lugar" que ocupa- una 
experiencia democratizadora. 
La inicial desconfianza y oposición de Evo Mora
les - y otros dirigentes del MAS- a la iniciativa y 
la falta de su discusión interna, muestra las difi
cultades que aun existen para construir la "uni
dad en la diversidad", superando las viejas prácti
cas caudillisras que permean al conjunto de las 
fuerzas políticas bolivianas; y cuyo abandono pa
rece una condición de posibilidad para desarro
llar una verdadera "reforma moral e intelectual" 
de la política y un proyecto de transformación so
cial auténticamente liberador. 

lt 
7 

zación del futuro. Notas: 
Por otra parte, la acción común de los diputados l .En ese scncido. el que manda dencro de esta lógica polhica, 
indígenas abre un escenario inmejorable para la "manda porque obedece", porque se sujeta a la decisión co-
con~trucción del Instrumento Político que propi- mún, Y sólo en tal sencido adquiere su calidad de represen-
cia el MAS. Primero, porque potencia la lucha canee. Hay que recordar que la forma sindicato, en las :írcas 

rurales, recoge muchas de las formas de expresión de la sobc-
contra el "rodillo parlamentario" oficialista que ranfa que encontramos en las comunidades. 
impidió que los proyectos de su bancada fueran 2.Raquel Guciérrcz A .. "Forma comunal y forma liberal de la 
discutidos con seriedad pese a ser la segunda fuer- política", en Pluriverso (varios autores), Muela del Diablo 

d J Edicorcs, La Paz, 2001. 
za parlamentaria Y la primera e a oposición; ais- 3.Vcr: Alvaro G. Linera, "Las nuevas izqu ierdas bolivianas", 
lamiento que se agravará con el ingreso de NFR Le Monde Diplomaciquc, La Paz, N° 1 o. julio 2003. 
al gobierno. Segundo, porque le p_ermite una re- 4."EI intercambio lingüístico es también un intercambio eco-
lación transversal con los parlamentarios indíge- nómico que se lleva a cabo en una cierta relación simbólica.de 

1 'd d fuerzas entre un productor, provisco de un cieno capital lin-nas del res to de os pam os, conservan o -por güJscico, y un consumidor (o un mercado), apeo para procu-
ser la mayoría del bloque Y portadores de una rar un cierto beneficio material o simbólico" (Pierre Bour-
identidad campesino-indígena- una gran capaci- dicu, ¿Qué significa hablar?, Akal, Madrid, 2001). 
dad de articulación e irradiación discursiva, lo 5.Esta es una caracterls1ica general de la actividad parlamen-

1 . d h , taria del MAS, agravada en el caso de los parlamcncarios in· 
cual contribuye a a construcción e egemonia, dígenas. 

tinada a revenir el carácter de "convidado de pie- hacia adentro Y hacia fuera del Parlamento. Ter- 6.Ver: Wál1er Chávcz, "La derrota del imclecrual neolibcral", 
dra" que J ló · al d · ¡ cero, el bloque indígena le posibilita al MAS am- Le Monde Diplomaciquc, La Paz, N° 7, abril 2003. a g1ca estat -impregna a me uso en 
el MAs al pliar la "masa crítica" necesaria para impulsar 7.Luis Tapia, La condici6n rilufrisocicra/, mulriculcuralidad, 

ha Y en guna medida en el MIP- parece pluralismo y modernidad, Muela del Diablo, La Paz, 2002. 
berles as· d 1 · dí ~on decisión- el proyecto de Asamblea Popular · 1gna o a os parlamentarios 111 genas; _,_ 8.Slavoj Zizck, "Mulciculcuralismo o la lógica culrural del ca-

y retomar la iniciativa en lo que les queda de Constituyente, entendida no como una mera re- pitalismo multinacional", en Fredric Jameson y Slavoj Zizck. 
mandato parlamentario forma constitucional sino como un canal "para Estudios Cu/rurales: Reflexiones sobre el mulciculrur:úismo, 
"Fa] d · 1 d · d 1 J · d d Paidos, Buenos Aires, 1998 
. tan o un mes para finalizar un ->ño de ges- elevar e po er consucuyente e a mu mu y ar L T . 0 C 
l!Ó " e . . . al " (12) Y 9. . apia, p. it. 

n -y en v· d d 1 · Jugar a nuevas rormas mst1tuc1on es . 0 s z· k 0 e· n IITU e 0 pOCO que COnSegUlffiOS 1 . • IZC , p. lt. 

asca ahor 1 bl 1 cuarto, Ja 1' nteracción de los parlamentarios indí- 11 s z· k o e· a- nos organizamos en e oque par a- · · ize • P· u. 
rnentario · dí y . d . , h genas ayudará a limar las desconfianzas derivadas 12.Raúl Prada Alcorcza, intervención pública. 1n gena ¿ qué quiere ecir esor: ace-
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Bolivia 

e 1 5 de Agosto de 1781, de~pués de varios 
meses de cerco indígena y del apoyo de los mi
neros de Ananea que construyer_on una represa 
para inundar el pueblo, Sorara caía en manos 
de los ejércitos indígenas encabezados por Bar
tolina Sisa y el joven Andrés Tupac Amaru. 
222 afios después, desde el 19 de septiembre 
del 2003, Sorata es nuevamente ocupada por 
indígenas insurgentes como un eslabón más de 
un nuevo ciclo de rebelión indígena que desde 
hace 3 años atrás viene reapropiándose de terri

La rebelión de la 

de. Tacamara, de Vilaque, de Sapahaque, de 
Konani, de Viacha, de Palea, de los barrios ur
banos de el Airo y de los mercados de La Paz. 
Nuevamente hoy La Paz ha sido cercada por 
miles de indígenas aymaras que, en estado de 
rebelión general, se oponen a la venta d~l gas 
por Chile, para Chile y hacia Estados Unidos. 

Warisata, la cscuela-ayllu ensangrentada 
·Qué es lo que ha llevado a que los indígenas 
~ymaras se preocupen por el gas? ¿Por qué la 

de ciertos recursos naturales un principio bási
co de la preservación histórica y de la continui
dad del régimen social de las comunidades. El 
gas es un recurso natural depositado en las en
trañas de la tierra y, por tanto, integrante del 
conjunto de riquezas, de fuerzas y poderes que 
sostienen la persistencia de las comunidades. 
Esto no impide que se utilice esos recursos pa
ra satisfacer necesidades humanas, pero ello ic
quiere una relación pactada y negociada entre 
comunidad y fuerzas de la naturaleza. El régi-

torios aymara, expulsando funcio
narios esracales y reconstruyendo 
un cipo de poder político comunal 
basado en los ayllus y sindicatos. 
Los repertorios de la movilización 

Bolivia asiste a la reactivación de una memoria e ntre aymaras de todas 
partes que, sin conocerse, se sienten partícipes de una misma historia, 

de un mismo sufrimiento y un mismo destino. 

men de la "qorpa" (y luego del ju
queo), mediante el cual los indios 
trabajaban en las minas coloniales y 
republicanas sólo si ellos se queda-

india no han variado mucho respecto a los si
glos anteriores; al igual que hace 100 años o 
200, el asedio a las ciudades, el control de la to
pografía, el manejo dilatado del tiempo, la fuer
za de masa y la superioridad numérica como 
técnica. milirar, la confederación de milicias co
munales y la obstrucción de las vías de comu
nicación entre ciudades forman parte de la me
moria de guerra que regula los planes tácticos 
con los que los indígenas conremporáneos se 
enfrentan al Esrado. Lo nuevo hoy quizá este 
por el lado de la subordinación de ciertas insti
tuciones estatales y de sus recursos (municipios 
y diputados parlamenrarios) a la lógica de la ac
ción colectiva comunal. 
Pero también hay la reactivación de la memoria 

oposición a su exportación por puertos chilenos 
ha llegado hasta el extremo de correr el riesgo 
de ser perseguidos, encarcelados, heridos como 
lo que hoy sucede con comunarios de Lahua
chaca, de Pacamanta, de Laja, o de ser asesina
dos como en warisata o Ilabaya? ¿Por qué los 
indígenas, urbanos y rurales son los más acti
vos, los más movilizados y los que esrán a la 
vanguardia en la defensa de los recursos natura
les en general, y de los recursos hidrocarburífe
ros en particular? 
El levantamiento indígena y popular de abril y 
septiembre del 2000 en contra de la privatiza
ción de los recursos hídricos en los valles co
chabambinbos y el altiplano aymara mostró 
que los recursos naturales forman parte funda-

ban con un pedaw del mineral (1), 
muestra hasta qué punco la modernidad indus
trial no ha hecho desaparecer el vinculo orgáni
co y pactado entre naturaleza y comunidad en 
el altiplano, los valles y las zonas bajas del país. 
Pero también en el mundo indígena hay una 
memoria fresca del vínculo histórico entre co
munidad e hidrocarburos. 
Allí donde tropas especiales antiterroriscas del 
ejercito boliviano encraron a disparar contra in
dios aymaras como si de ejércitos invasores se 
tratara, en Warisata, hace 70 años los padres y 
abuelos de los comunari~s hoy asesinados Y 
perseguidos se enrolaban voluncariamencc para 
ir al Chaco a defender el territorio y los recur· 
sos petroleros que hoy se quiere encregar a cm· 
presas extranjeras. Elizardo Perez, uno de los 

miembros fundadores de la escuela de una especie de parentesco am
pliado entre aymaras de todas par
ces que, sin haberse conocido, se 
sienten partícipes de una misma 
historia, de un mismo sufrimiento 
y un mismo destino. En el fondo, 
a esto es lo que suele llamarse una 

Los recursos naturales forman parte fundamental del sistema ayllu de Warisata relata como es 
de r~pr~ducción cultural y ~ate~~al de las comunidades agrarias y que presencio "un espectáculo 

cualquier intento de mercant1hzac1on y expropiación privada de esos nunca anees visto en nuescra hisco· 
recursos colectivos ataca directamente la estructura material · blº L · dº prcscn· · b · 1· d na repu 1cana. os tn 1os 

y s1m o 1ca e las comunidades indígenas , d ·1· para ----- --------- - - -----=---· - ----- tan ose a un puesto m1 1car, . 
entregar espontáneamente a sus h1· 

nación, y es lo que puso en pie Tupac Kacari en 
1781, y luego la rebelión de los Willkas en 
1899, y ahora, es lo que une en el bloqueo y lo 
que ceje un sentimiento colectivo de herman
dad en luto por los muertos de Warisara a co
munarios de Moco Moco, de Pueto Acosta, de 
Ilabaya, de Achacachi, de Huarina, de Peñas, 

mental del sistema de reproducción cultural y 
material de las comunidades agrarias y, por tan
to, cualquier intento de mercantilización de ex
propiación privada de esos recursos colectivos 
ataca directamente la estructura material y sim
bólica de las comunidades campesinas indíge
nas. Esto hace de la defensa y concrol colectivo 

jos al sacrificio patrio." (2). 
La defensa del Chaco produjo más de S0.000 
bajas, la mayoría de ellos indígenas y de secio· 
res populares urbanos. 30% de los indios colo
nos y comunarios comprendidos entre los 19 Y 
36 años del al tiplano y valles fueron enrolad!>s 
en la tropa y una buena parte del abascecimien· 
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to del ejercito en el frente y la retaguardia estu
vo a cargo de donativos de comunidades indí
genas que, a la cabeza de los caciques, entrega
ban sus productos a los ceneros de acopio de las 
ciudades (3). No es de sorprenderse entonces 
que hoy los pueblos indígenas del occidente se 
sientan con un derecho conquistado de partici
par, juncg con otros sectores sociales, en la co
ma de ~ecisiones sobre la exportación del gas 
que existe en territorio tarijeño. 
Por ultimo y no menos importante, está claro 
también que en la movilización indígena y po
pular contra la exportación del gas, se está pro
duciendo codo un referéndum activo acerca del 
papel de la inversión extranjera en el país. 
~urante década y media, las elites políticas, la 
l~tdecrualidad cortesana y organismos finan 
oeros externos, difundieron, con relativo éxito 
publicitario, la ideología de que la inversión ex
uanjera, con la capitalización como punto de 
partida, iba a encaminar a1 país aJ sendero de la 
modernidad, el crecimiento económico y el 
bienestar. El acruaJ presidente que hoy ya tiene 
e~ su haber más de 60 muercos civiles por con
Oictos sociales, legitimó su euforia privatizado
ra.con la ofcrca de 500.000 empleos y un c reci
;icnto del 10% anual de la economía. 7 afios 

cspués, la cconomla se ha hundido en un lar-

por Alvaro García Lin era 

nación Aymara 

go periodo de estancamiento, recesión, desem
pleo masivo y descapitalización nacional. La 
defensa del gas es, a su modo, un plebiscito mo
vilizado en contra de un esquema que ha entre
gado la conducción económica a la inversión 
extranjera. La gente en las calles y las carreteras, 
los indígenas y profesores de Warisata com
prenden por experiencia propia de los pltimos 
años, que la transnacionalización de la econo
mía no le va a redituar ningún beneficio, a1 
contrario, hay toda una intuición colectiva de 
que dejando el negocio del gas bajo propiedad 
de empresas extranjeras, se perderá quizá la ul
tima oporcunidad de aprovechar las riquezas 
públicas (porque el gas es una riqueza pública), 
para beneficio de aquellos que son los dueños 
originarios de estos territorios. 

El Desplazamiento del Estado 
Pero el levantamiento indígena aymara no es 
sólo un referéndum activo en contra de la ex
portación del gas en las actuales condiciones de 
propiedad extranjera del negocio, es también 
un referéndum masivo que está demostrando la 
imposibilidad de continuar padficamente la 
permañencia de un tipo de estado republicano 
monoculcural, colonialista y excluyente de las 
identidades indígenas. 
Bolivia es un país de presencia mayoritaria in
dígena, pero codas sus instituciones y sus es
tructuras estatales hacen codo lo posible para 
desconocer aJ indio, para denigrarlo, para ex
cluirlo y, como ahora en Warisara, para exter
minarlo. No deja de ser parad ójico que aquellos 
mismos oficiaJes mestizos que enseñan a pata
das el castellano a los conscriptos indígenas, 
que desvisten indios en las carreteras para hu
millarlos, que utilizan miras telescópicas para 
"cazar" indígenas que en los cerros se oponen a 
la v~nta del gas por Chile y que disparan contra 
escuelas, normaJes y niñas de 9 años, sean los 
que han hecho jurar a esos mismos indígenas en 
los cuarteles, a enfrentar al Estado chileno cau
sante del cercenamiento territorial. Se trata de 
una centenaria esquizofrenia estatal de elites 
mediocres y acomplejadas que se asumen como 

blancas, liberales y modernas, siendo que en re
alidad el país es eminenremence indígena, de 
cultura comunitaria y de bases produccivas tra
dicionales. 
Y por canto no es raro que los indios, esencial
mente los aymaras, se reconozcan corno otro 
pueblo, como orra nación y hayan emprendido 
desde tiempo atrás roda una estrategia práctica 
de reapropiación política y simbólica del terri
torio para consolidar formas de aucogobierno 
indlgena. 
No es casual la formación en los últimos años 
de una joven elite intelectual aymara portadora 
de un d iscurso de autonomía indígena en car
gos de dirección de comunidades y ayllus de to
do el alriplano, desde Potosí, Oruro y, princi
palmente La Paz. No es casual la inescabilidad 
de la mayoría de los municipios del altiplano 
paceño por la presión y fuerza de la lógica or
ganizativa comunal que se sobrepone a los par
tidos y que ha llegado a subordinar a las alcal
días. Igualmente, no deja de ser revelador que, 
desde hace 3 años atrás, se esté procediendo a 
una sistemática expulsión de las otras institu
ciones estatales (subprefecturas, puestos policí
as, registros civiles) en las provincias del norte 
aymara, y su sustitución, en los hechos, por la 
autoridad de las federaciones provinciales, por 
las centrales y subcencrales, por los Mallkus, Ji
lakaras y Mamat'allas. Esto que aconteció en 
Achacachi en abril del año 2000, se ha expan
dido a pueblos de Muñecas, Baucisca Saavedra, 
Manco Cápac y, reciencemence a Sorata. 
La racialización de un Estado republicano que 
vive del trabajo y la riqueza de los indios pero 
que los desprecia y los excluye de derechos, es
tá dando lugar a la construcción de facto de 
otro tipo de ciudadanía y de poder indígena 
asentado en estructuras sindicales y comunita
rias capaz no sólo de disputar la legitimidad gu
bernamental sino incluso, ya en estos últimos 
meses, de interpelar el propio poder militar, 
que es el fondo primario y último de la presen
cia de cualquier estado. 

La formación del cuartel indígena de Qalacha
ca en junio del 2001 con sus 40.000 aymaras 
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Allí donde tropas especiales del ejercito entraron a disparar contra 
indios aymaras, hace 70 años los padres y abuelos de los comunarios 
perseguidos se enrolaban voluntariamente para ir al Chaco a defen
der los recursos petroleros que hoy se quiere entregar a empresas 

extranjeras. 

confederados por comunidad en estado de mi
litarización, la presencia en los cerros cercanos 
a los pueblos y carreteras de miles de comuna
rios con chicotes, piedras, dinamita y fusiles 
mauser gritando "guerra civil", el reciente cerco 
y recuperación a manos de las tropas indígenas 
del Cuartel de Rojorojoni y Qalachaca por mi
les de indígenas de las comunidades aledañas, 
ocupado al momento de la masacre de Warisa
ra por las tropas del ejercito republicano, ha
blan de una confli'ctividad entre Estado e indí
genas aymaras que se inclinan lentamente a en
trar en una etapa de confrontación bélica, co
mo un nuevo momento complementario de lo 
que es ya una creciente construcción de redes 
de poder cultural, discursiva, simbólica, organi
zativa y política indígena en varias provincias 
del altiplano. A esto es lo que se puede llamar 
en sentido escricto una rebelión indígena, de la 
que _lo~ recientes sucesos, son un episodio más 
de una larga historia. 

"Que los q'aras también mueran de hambre" 
Esa fue la frase de una vendedora de verduras 
del mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz, 
al momento de explicar a sus compañeras de 
trabajo por qué cerraban los puestos de abasto 
en solidaridad con sus hermanos del altiplano. 
Esto comienza a mostrar que la ciudad, el 
mundo urbano popular, hasta ahora distante 
del discurso indianizante y de la convocatoria 
de movilización de las federaciones campesinas, 
ha comenzado a ser integrada en el ámbito de 
irradiación discursiva del movimiento indíge
na, dando un giro radical a la construcción de 
alianzas de la rebelión. 
En el año 2000, septiembre, junto a los ayma
ras campesinos, estuvieron los transportistas y 
los maestros rurales. Tres años después, además 
de ellos, están pequeños comerciantes, vende
doras de la ciudad, indígenas antiguamente ad
heridas a Condepa, y que hoy comienzan a par
ticipar -de la convocatoria de los indígenas del 
campo. El Alto, por su parte, la ciudad emi-

nentemence aymara, con sus propias demandas, 
su temporalidad y sus formas organizativas que 
mantienen su autonomía frente a la CSUTCB, 
han sido partícipes de grandes movilizaciones, 
contra la alcaldía primero y luego contra la ven
ta del gas. De hecho, el éxito de la marcha del 
viernés 19 de septiembre se debió básicamente 
a la presencia de los/las aymaras urbanas de El 
Alto, que ocuparon· Ja plaza San Francisco con 
sus polleras y sus Wiphalas. 
Son ahora estos aymaras urbanos movilizados, 
los que también comienzan a reapropiarse de 
las consignas y la radicalidad de los aymaras del 
campo y, de hecho, son los que han salido a 
proteger a sus hermanos en huelga de hambre 
en la radio San Gabriel, apenas circuló el rumor 
de una posible intervención policial. 
En los hechos, esta nueva etapa de la rebelión 
aymara, al tiempo de caracterizarse por la cre
ciente radicalización de las consignas y la es
tructuras de movilización (basta leer los comu
nicados de federaciones provinciales y los dis
cursos en aymara de los dirigentes intermedios 
para notar la construcción de un tipo de len
guaje de militarización comunal), también vie
ne construyendo nuevos puentes de encuentro 
entre indígenas de la ciudad e indígenas del 
campo, abriendo posibilidades a una amplia
ción de la base social del discurso de autogo
bierno indígena y a la reinvención de las fron
ter_as étnicas en la propia ciudad de La Paz y El 
Alto. 

La indianización de Bolivia. 
Independientemente de cuáles sean los resulc;
dos de las negociaciones entre gobierno y direc
ción del movimiento social indígena encabeza
do por la CSUTCB, lo claro es que la deman
da indígena de igualdad de derechos culturales, 
de re~,onocimiento y de participación en la to
ma de decisiones sobre el destino del país, mar
cará el escenario de las futuras luchas sociales. 
Así como las elecciones del 2002 mostraron 
que a futuro ya no puede haber política parti-

dacia sin tomar en cuenca como fuerza funda· 
mental de construcción de mayoría electoralª 
los candidatos indígenas, los bloqueos del 2000 
y el 2003 muestran de manera inapelable que es 
imposible construir estabilidad política, legiri· 
midad y orden estatal sin tomar el cuenta el ~e· 
conocimiento de las identidades culturales in· 

dígenas mayoritarias, sus estructuras de poder Y 
su apetencia de aurogobierno. Los indio~ son 
hoy el núcleo de las h1chas sociales, del d1scur· 
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Bolivia_ es _un ~aís de presencia mayoritaria indígena, pero 
todas sus rnstrtucrones y sus estructuras estatales hacen todo lo 

posib le para desconocer al indio, para denigrarlo, 
para excl uirlo y ext~rminarlo. 

so de cambio y de las fuerzas de renovación 
moral e inrelectual del país. 
La únicá manera sensata e históricamente justa 
de resolver esa demanda es mediante la trans
formación del Estado republicano capaz de sin
cerarlo con la realidad social. Es ya inviable a 
corto plazo un estado monocultural y colonial 
como el que existe hasta hoy, así como es in
viable un tipo de economía en la que la propie
dad de la riqueza esté en manos de diminutas 
elites extranjeras y excranjerizantes. 
Se tiene que modificar el parrón de desarrollo 
económico dando lugar a una reapropiación de 
codo, o una parte sustancial, de la riqueza co
lectiva, especialmente hidrocarburos, en manos 
dd Estado y la sociedad que quiere controlar 
direccamenre, el uso, el destino y la propiedad 
de una riqueza que les pertenece. Eludir esta te
mática en el debate contemporáneo es simple
mente una manera de atizar el fuego del con
flicto y el enfrentamiento pues, en el fondo, las 
luchas sociales son luchas por el control de los 
excedentes económico de los que dispone el pa
ís. 

Pero ad~más, sólo un desmontamiento de las 
CStru~ruras coloniales que segmentan el merca
do de trabajo por identidad cultural, q ue dis
criminan idiomas en las instituciones públicas 
Y que desconocen la realidad de los sistemas co
mu~ales y corporativos de participación demo
c_ráuca de la sociedad, puede permitir una re-ar
trculación de las varias bolivias que hoy habitan 
el país. Los aymaras, con sus prácticas y sus ide
as, con sus esfuerzos y sus demandas nos están 
mostrando que un pacto de convivencia entre 
l~s habitantes de Bolivia podría lograrse me
diante una transformación multinacional del 
Cstado, a fin de que todas las identidades cul
~uraJes, codas las naciones y pueblos indígenas 
orman parce del sistema de derechos políticos 

con. los que se conforma los sistemas macro, su-
periores de 1 · ·ó · · · al d 1 a organizac1 n msc1tuc10n e es-
tado E 

: Sto supone avanzar en un tipo d e demo-
cracia m 1 · . • e 

de autogobierne regional por identidad cultu
ral o lingüística, en el ámbito superior se es
tructure u n cipo de representación proporcio
nal de codas las culturas e identidades indígenas 
y no indígenas en las instituciones supremas de 
toma d e decisión del país. 
Pero además, y esca es la principal lección del 
levanramienco indígena, la ampliación de la 
práctica democrática en la construcción de sis
temas de gobierno estables, pasa por la consa
gración y reconocimiento de formas comuna
les, sindicales y gremiales de deliberación, de 
elección y de toma de decisiones, tanto a nivel 
local, regional como a nivel general, "nacional". 
La democracia del sindicato y del ayllu es un ci
po de práctica organizativa sin cuya presencia 
hoy es imposible romar decisiones que rengan 
legitimidad social. Bolivia vive no sólo una 
dualidad cultural-nacional, sino también una 
dualidad institucional y organizativa y los es
fuerzos por imponer el molde organizativo li
beral como única manera de consulta y deci
sión a nivel superior del estado, llevará el sello 
de la fractura y la parcialidad de una parte de la 

vida social. 
Todo indica enronces que hacia delante, la úni
ca manera estable y consensuada de mancener 
unido al país y de ampliar su base democrática 
pasa inevitablemente por una reindianizacion 
d e la sociedad boliviana. 

l.E. Tandcter, Coacción y mercado. La minería de la plata 
en el Poros! colonial, CERA, Cusco, 1992. 
2.Elizardo Perez, warisata, la escuela ayllu, La paz, 1962 
3.R. D. Arze Aguirre, Guerra y conllic1os sociales. El caso 
rural boliviano durante la campafia del Chaco, CERES,La 
Paz, 1987. 
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1 Cuento 

Los bombeados 
S er los bombeados del corneo, ese parecía ser el 
destino de nuestro equipo. Desde siempre hab!
amos jugado juncos, con alguna que otra baja 
más o menos dolorosa y una que otra incorpora
ción poco esperanzadora. De todas maneras, si 
bien la justicia arbitral nos era esquiva, a los 
otros equipos no les iba mejor. Salvo, claro, a los 
Exceptuados. 
Los Exceptuados eran el equipo en el que todos 
sofiábamos jugar, y no era sólo por su poderlo 
económico, ni porque indefectiblemente termi
naban alzándose con el gran trofeo, ni porque -a 
diferencia de los demás- vestían las camisetas 
más agraciadas, disponían de las mejores instala
ciones deportivas y , por supuesto, siempre ga
naban las mejores minas; sino porque todos des
eábamos, al menos una vez, sentir en carne pro
pia el exótico sabor de la victoria. 
Los Exceptuados jamás -y esa era casi una con
dición para ser un Exceptuado- se avergonzaban 
de semejante arbitrariedad a su favor. Festejaban 
cada logro deportivo con la desmesurada alegría 
que otorga creer indudablemente en el mereci
miento de la victoria. A los Exceptuados la culpa 
no les quitaba el suefio, siempre creían haber ga
nado lo que se les regalaba. 
Si bien jugar contra los Exceptuados deparaba 
una derrota segura, por alguna razón insondable, 
una y otra vez, lo hadamos. Asumíamos aquellos 
partidos con la resignación que da el acostum
bramiento y a pesar del sistemático y descarado 
bombeo al que éramos sometidos, terminába
mos volviendo a nuestras casas sin haber proferi
do más que una puteada mostrenca. 
Por eso, aunque lo he intentado mil veces, no lo
gro descubrir qué es lo que pasó realmente aque
lla tarde. Qué cambió, qué cosa distinta además 
del hartazgo - sentimiento que me resulta exi
guo para explicar la magnitud de los hechos- nos 
movilizó para hacer lo que hicimos. 
Lo cierto es que llegamos a aquel partido dis
puestos a perder. Sabíamos, y así lo habíamos 
hablado, que para nosotros el triunfo era haber 
llegado a la final. Más que eso nos estaba vedado 
y por lo tanto nada hada suponer semejante des
enlace. 
Cuando se enfrentaba a los Exceptuados, el rito 
fucbolero de la moneda al aire era obviado: ellos 
elegían. Eligieron arco y en una muestra osten
tosa de sus privilegios eligieron también sacar. 
No protestamos, frente a cal equipo cualquier 
muestra de desacuerdo era penado irremediable

mente con la roja. 
El árbitro pitó y sacaron. El 9 se la tocó al cin
co, este la acarició unos metros para atrás y el 6 
metió un pelotazo largo buscando al 11 que se 
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cortó 
en dia
gonal. 
El tipo pa
recía un bull 
dog bien alimenta-
do, piernas corcas y ma-
cetudas, compacto, entero, fibro
so, corría emitiendo una especie 
de gemido ahogado con la lengua 
entre los dientes mientras agitaba 
los codos a la altura de la mandí
bula de quien osara marcarlo. El 
laucha Cufré por puro instinto de 
4 salió a cruzarlo pero su lengua 
alojada en el preciso hueco donde 
alguna vez había tenido dos dien
tes increíblemente blancos le re
cordó las huellas clel último en
contronazo con aquella fiera des
bocada. Frenó unos metros antes 
y le cedió el paso avergonzado. La 
bestia babeante vio su camino 
despejado hacia nuestro arco y 
encaró derechito a nuestro arque
ro que lo miraba con cara de fusi-
lado inminente. Repentinamente el laucha, con 
ese tipo de arrepentimiento que ha llevado a más 
de un guapo a la tumba, lo corrió, lo apareó y 
cuando estaba por birlarle la redonda, el masto
donte le acomodó un tremendo codaw suman
do un colmillo a su colección personal y lo ente
rró de culo en el área. Con un zurdazo furibun
do empezó a poner las cosas en su lugar. 
Como siempre festejaron el gol desmesurada
mente y hasta el referí se levantó su chaqueta en
roscando su parte anterior atrás de la nuca y de
jando ver debajo una remera blanca con la ins
cripción "Para vos mamica". 
El Corto Gaona desenroscó la pelota de la red, se 
la puso bajo el brazo y enfiló para el medio de la 
cancha con la lentitud propia del que está por 
emprender una empresa inútil. El juez aún agi
tado tras el loco festejo lo amonestó por demo
rar, no sin antes insultarlo por flojo y maricón. 
Tomamos la pelota y sacamos. Después de un 
entrevero en el que las patadas fueron codas pa
ra nosotros, el.balón quedó a la deriva, como 
suspendido al ras del suelo sobre una nube de 
polvo y paseo picado. Fue en ese preciso mo
mento que vi los ojos del Patón Rodríguez cla
v~~os en la pelota y un espasmo gélido me reco
rrió la columna vertebral. Su mirada brillaba co
mo la de un poseído, la boca cruzada por una 

sonrisa finísima, contraída, siniestra, le desfigu
raba la cara. Supe que lo iba a hacer, se cagaría 
en las reglas más sagradas: las no escritas. 
Quise gritarle pero fue demasiado tarde. El Pa
tón encorvó apenas su flaco y nervudo cuerpo 
formando un ángulo con el suelo de unos seten
ta y cinco grados; luego, como en cámara lenca, 
los tapones de sus botines se hundieron groseros 
en la tierra. Su carrera fue corta y electrizante, le 
estampó a la redonda todo su desmesurado em
peine y se quedó duro, petrificado, con los ojos 
colgados del travesafio enemigo. La número cin
co voló descarada y burlona, cruzó el cielo como 
un misil circular y anacrónico y se clavó iracun
da en el ángulo de los Exceptuados. 
Por unos segundos una calma de muerte cubrió 
al estadio. Todo se detuvo. Pude escuchar el so
nido de los papelitos arrastrados por un viento 
flaco -hasta ese momento imperceptible- que 
cruzaba la cancha. El Patón me miró como bus· 
cando explicaciones, tuve g.inas de llorar y cuan· 
do finalmente corrí hacia él y nos fundimos en 
un abrazo, la postal detenida de aquel estadio se 
descongeló. 
Ciegos de rabia, los Exéeptuados rodearon al ár· 
bitro casi al mismo tiempo que los policías in· . 
gresaban a la cancha. Su hinchada profería insul· 
tos y pugnaba por destiuir el alambrado. La ca· 
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na ~os rodeó y sin más comenzó a apalearnos. 
Pudimos ver como se ensañaban con el Pacón 
hasta que su cuerpo quedó convercido en una 
masa sanguinolenta e informe. Luego lo arrastra
ron de los pelos y lo sacaron de la cancha para ci
rarlo con la ternura propia de una jauría rabiosa 
por la escalera del túnel. El árbitro se reunió 
unos segundos ~on el capitán de los Exceptua
dos, dio media vuelca, levantó su brazo derecho, 
Y con la firmeza cínica de un soldado prusiano 
declaró: ¡orsay!. 
Los segundos posteriores no los recuerdo bien. 
Sé, porque ya es historia -y la historia aunque 
uno la viva debe leerla para creerla- que me aba
lancé contra el árbitro y lo golpee salvajemente 
ante la mirada atónica de codo el estadio. Mi me
moria regresa con la imagen de su sangre, el ro
jo furioso inicial perdiéndose entre la gramilla y 
la tierra, mutando a un pardusco viscoso. Luego, 
mis compañeros pateándolo en el suelo, una y 
otra vez, una y otra vez, hasta matarlo. 
Supongo q ue debe ser verdad aquello de que 
cuando los débiles explotan los gigantes tiem
blan, porque la carnicería que siguió fue torren
cial. Nuestra hinchada -siempre numerosa al la
do de la de los Exceptuados- se sacudió en un 
instante toda su historia de impávida sumisión y 
tras derribar el alambrado linchó ardorosamente 
a cada uno de nuescros contrincantes. 
La de ellos, que si bien mínima, siempre se había 
jaccado excesivamente de su impunidad, nada 
pudo hacer ante la avalancha virulenta e irracio
nal. Lo que sobrevino fue una masacre, una or
gía rojiza, húmeda, letal. 
El poder que obcuvimos evitó el castigo. Desde 
aquella tarde nadie osa cuescionarnos. Ni siquie
ra es posible encontrar a alguien que admira ha-

. ber sido h incha de los Exceptuados. 
Ahora el corneo es nuescro, somos el equipo más 
poderoso y pocos se atreven a desafiamos. 
Aún así, muchas veces siento que el Pacón se 
murió al pedo. Por nada, para nada. 
Mis compafieros me dicen que escoy loco, que 
disfruce, que ahora nos coca a nosotros, que nos 
ganamos ser Exceptuados y que se la arreglen 

solitos los nuevos bombeados. 
Hoy pienso que a lo mejor el fútbol es asf y ~n 
arrebaro. de integridad no alcanza Pai:ª cambiar 
su perversa esencia. Aquella tar~e pudimo~ cam
biar la historia pero sólo decidimos cambiar los 
roles continuar con el mismo juego. 
O q~zá codo esté bien y este asco que siento 

venga de otro lado. 

Carta de lectores 

La toma ·de la pastilla 
Desde sus comienzos, el psicoanálisis se enfrentó con las resistencias de la gente y de 

la sociedad, que se oponían a reconocer sus fantasías reprimidas, sus deseos recha

zados y las representaciones de sus vergonzosos instintos guardadas bajo la alfombra 

de la represión. Hoy, después de más de cien años, ~sta oposición ha cobrado fuer

za, se ha organizado e institucionalizado. Gana terreno la tendencia a considerar las 

enfermedades mentales y psicosomáticas como de origen orgánico y genético. Se 

descarta, cada vez más, la influencia de los factores sociales, familiares y psicológicos. 

Los medios publican extensos trabajos de médicos sobre enfermedades psicosomáti

cas, en los que s~ les niega esta última característ.ica. En el mismo sentido, a las per

turbaciones psíquicas se les atribuyen causas exclusivamente orgánicas, y se propone 

tratarlas según este último criterio. Para colmo, sucede que habitualme~te, son pro

fesionales extranjeros los que se ven favorecidos por los periódicos y revistas que les 

brindan sus páginas, para que nos ilustren acerca de todas estas afecciones y la eficaz 

manera de curarlas. Se ignora que, si en algo todavía pertenecemos al primer mundo, 

es justamente, en la .calidad de la psiquiatría y psicoanálisis argentinos. Se puede de

cir que asl como Freu·d hizo una revolución en la psiquiatría, Pichon Riviere la pro

dujo en el mismo psicoanálisis. Sú·pensamiento, sín embargo, no ha· llegado todavía a 

los países .europeos ní a los restantes del norte que, en general, no leen nada que no 

esté 'en inglés. Quizás España esté algo más favorecida por el hecho de que su psico

a11álisis tia sido generado, en cierta medida, por científicos argentinos emigrados. 

Fuei:a de esto, en un país como ·la J.\rgentina, en -donde se lee y se piensa cada vez 

menos, disminuye la cultura, se distorsiona la realidad, y·se vive al borde del ataque 

de pánico, es lógico que haya un aumento del pensamiento mágico regresivo, carac

terístico de la infancia, y que el país se encuen.tre en la situación en q!Je está. En ta

_Íes condicion~es. hay quienes prefieren tomarse una pastilla mágica, antes .que intentar 

·comprender lo que realmente les pa5a. Esta debilidad de las personas es aprovecha

da por institu_!:iones·y. corporaciones, que no's doran la píl~or:a' con fines económicos. 

· . Aparte de los casos en los cuales la utilización de l9s fármacos está·perfectamente in

dicada,.muchos 'ingiere.o medicamentos para no ·comprehder el origen, de sus p,r.oble

míl$. En estos casos, ·la p~tilla se usa para no,pensar: para que no piense el paciente 

que la tO!Jla ... . y tampoco el médico que.la indica. Esto contribuye ,al,sometimiento, 

"-" al embrútecimiento:de la gente y al empeoramiento de las afecciones, que no son tra· 

,taqas a~ecuadamente:y poi: sus c~usas. ·los países subdesarr.ollf1ntes se ven t.ivoreci

• dos poreste-f~.flóme~o. al.cual c9ntrlbuyen. No ~on sólo. ~lgunos lo~ !!Specialistas los 

: ~ue prescriben, a v,eces, ir;anquilii:antes u•otros psicofár,f!lac'os sin que .sean necesa

.. rios; Un¡l gran maxorfa de médicos generales ·Y de distintas espºecialidades, los indican, 

~egurándose con eso; La continuidad de las visitas que ·etacost!Jmbrámiento y la.de

p~ndencia n;iedicamento~a suelen producir. El puebl.o permªne~é sed<!c!º :Y c.alm9 con 

sus fármacos; En general, las,clases que deberían ser las más ,pensantes,. son las que . ' .. . 
consumen. en mayor. proporción ,estos "remedio$''· · 

la ·toma de la pastilla, vano,remedo por su consonancia~qde •los. episodi6s.parisienses. 

que f~eron una de las caúsas-lde noestra· indepelldenC:i!l. constituye •. e.n~cambio, un ac-· 

to de su"'isión y. ser.vidumbre. • 

· Alejandro Sicardi 

Médico 

LE 5172199 

====================================IN•75 25 Lt 
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PROFESIONALES - --

fiili FARMACIA 
~ NATALIA PUEYO 

Perfumería - Herboristería 
ENVÍOS A DOMICILIO 

COLÓN Y AZCUÉNAGA . 461024 

ROBERTO SPADONI 
Contador Público 

Cuulll 341 · Td: 03462 432658/438922 
• E-mail: npadonlCtnrtda.com.ar 
S2600MÁYmadoTu • Pela. San .. f:c 

Dr. Fernando A. Maestu 
BNDOCRINOLOO lA 

MORENO 464 - TEl 03462 427434 
VENADO TUERTO 

~CONTADO" P"U8LICO HACIOHAL-

MATA. N• 7"'98/05 

E-Mo;I: .. 1vd.o-mocol .. @powervt.ccm.a r 

S ELGRANO 1 3 4 1 • TE L (03462) .(25<456 
2600 VENADO TUERTO 

•Envlos a domicilio sic 
•Laboratorio· Perfumer1a 
• Vichy • Flores de Bach 
•Fragancias importadas 

Medicamentos salid.arios d.c bajo costo 

Av . Cw;cy y Alvcac . (03462) 427 369 

Estudio Jurídico 
Integral 

Castelli 492/494 . Te! 03462 437038 
Venado Tuerto 

Juan Carlos Baravalle 
Sergio Daniel Pinasco 

María Fernanda Rodriguez 
ABOGADOS 

CASTELLI 586 
TELEFAX 03462 422829 
2600 VENADO TUERTO 

ODONTOLOGÍA INTEGRAL 

Dr. Carlos F. Rimoldi 
ORTODONCIA Nl"'OS, ADULTOS 

CIRUGIA • PRÓTESIS 
ODONTOLOGfA GENERAi. OBRAS SOCIAU!S 

25 de Mayo 608 • Tel 423716 
Venado Tuerto 

FARMACIA 

PERFUMERIA • HERBORISTERIA 

ENVIOSA DOMICILIO ~ 
BROWN Y SAN MARTIN. VENADO TUERTO 

Dr. Hector H. Maestu 
Dr. Martín Maestu 

CONTAOORES POOlXOSNACION.<11..ES 

Alem 84 Pta Baja . Venado Tuerto 
Tel 03462 421696 

ABOGADO& 

CASTELLI 870 
TELEFAX 03462-437930 
2600 VENADO TUERTO 

ABOGADOS 

Castelli J.40 1° Piso P.A. 
Tol: 03462 -430018 Fax: OJ.462 439189 

Castel 539 . TetraX 03462 4276261437170 
2600 Venado Tuem 

lopezsauque@waycom.com.ar 
Av. Roberti 452 . Tel 0346215681819 

6009 Teodellna 

Fernando Ridolfi 
ARQUITECTO 

T.E 15662199 
SAN MARTÍN 799 

GALERlA CORAL LOCAL N112 
VENADO TUERTO 

Dr. Alejandro C. l mbern 
ODONTOLOGO 

Saavedra 223 . Venado Tuerto 
Pedir Turnos al 
(03462) 422654 

ESTUDIO JURÍDICO 

Carlos AJbcrto Moyeno 
Daniela Moyano 

CIVIL . LABORAL· FAMILIA 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

PENAL· COMERCIAL 
DEFENSAS CONI'ENCIOSAS 

Roca N-1153 - TEL 03462 421448 - V.T. 

(' 
., 

DR. MAR1ANO A CARLETTA 
ODONTÓLOGO 

&p3ll2 598 • ltl.(03462)129764 • \mado Tuato 
SE ATIENDEN OBRAS SOCIALES 

'- ./ 

+FAR M A C 1 A 

Belén 
Perfumería . Herboristería 

Belnrano v Ml~r• 

1• 
j 

ARQON 
ar~iJitecttJra 

Arq. Emilcc O . d e Fcrnándcs Moll 

Espafla 709 - Tel.: 03462 - 422773 

Arq. Ricardo J. Caffa 

9 de Julio 1O16 - Tel.: 03462 - 42331 O 

Arq. Carla S. Fc rnándcs Moll 

9 de Julio 571 - Tel.: 03462 - 435256 

(2600) VENADO TUERTO 

(})ra. J{áriana :M.oriena 
áe (joranái. 

COKTMlOAA PÚBUA HA.CIOIW. . . w.r.-

Av. Cuey 565 - 2600 Venado Tuerto 
Tel 03482 428394 

Marina L. lturbide 
Alejandro G. llurbide 

ABOGADOS ... . . . 

Pcllcgrini 742 Planta Alta 
Tcl 0:'1462 439495 . cstudioirurbidc@w11.ccm.ar 

Venado Tueno Santa Fe 

Callao 1045 6° fuo 
Tcl 011 4812 0573(rotatiV>.) 

Bueno: Aires 

OPTICA FOTO 

WIDMER 
7 3 años de experiencia 

ANTEOJOS RECETADOS 

BELGRANO 364 - TEL.421132 - 2600 VENADO TUERTO 

• ¿Q!Uén dl jo que todo está pctdido?• 

·Mario Zimotti 
Psic6logo 

Alvear 861 1 ° Piso 
Tel 04362-425540 

E-mail: nmotri@hotmail.com 

Juan Sebastián Di Paolo 
ABOGADO 

Chacabuco 641 
Te! 03462 423700 . Venado Tuerto 

DR. ROI SPADONI 
Thaumatología del 

Deporte 
ARTROSCOPIA 

.111 Si.'.. "M.i.=ti.i CfN43sSQQ 

Dr. Gustavo De Gleé 
---------

Gastroenterol<>gía - Hepatotogla -San~torlo castelll 
Tel 421716 • 420700 



e A y uda Econó mica 

MUTUA 
La Tarjeta de 

Nuestra Gente 
Solicite Su Tarjeta Sin cargo Al Teléfono: 0800·8886440 

25 de Mayo 998 1 Telefax (03462) 436440 
E-mail:mutual@amvtcom.ar J 2600 Venado Tuerto 

ASOCIACIÓN M UTUA L 
DE V ENA DO T U E R TO 

C e ntro d e C o mpras 

Casey 760 1 Telefax: (03462) 436441 -427715-421821 
E-mail: amvtdc@enredcs.com.ar 1 2600 Venado Tuerto , M utu a lCard 

25 de Mayo 998 1 Telefax (03462)436440 
línea sin cargo : 0800-8886440 
E-mail :mutualcard@amvtcom.ar l 2600Vcnado Tuerto 

ji Turismo 

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

Responsabilidad, honestidad, igualdad, 
preocupación por los demás, solidaridad. 
En estos valores se apoyan las Cooperativas. 
Y también er.l las obras realizadas. 
En Venado Tuerto, trabajamos 
permanentemente para mejorar la calidad 
y seguridad del servido, comprometidos con 
la ecología, el medio ambiente y el 
progreso de la ciudad. 

~~(f}]~~ 
Una idea fija: el bienestar de.l asociado 




