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7 años de Lote 
En el mes de abril lote cumple 7 años de vida. 
Estos son algunos de los eventos que formarán parte de 
los festejos y que queremos compartir con ustedes. 

17demarzo 
Presentación dd libro La. expcrienda Sanca Fe 
(Reflexiones de psicólogos en situación de carásrrofe) . 
Con la presencia de Raúl Leani , José Luis Aguirre y Eduardo Pieroni 
20:30 hs. - Colegio de Psicólogos 
Auspicia Colegio de Psicólogos Delegación Venado Tuerro 

27deMarzo 
Presentación del libro "El tren de la victoria" de Cristina Zuker 
Con la presencia de Cristina Zuker, Osvaldo Nemirovsci y 
Gusravo Varela 
19:30 hs. - Biblioreca Ameghino 
Organiza Librería T&P y Revista Lote 

17 de Abril · _ _ : · 
Arte, política y sociedad 
Charla abierra con Eduardo Taco Pavlovsky 
19 hs. - Biblioteca Ameghino 
Auspicia Colegio.de Psicólogos Delegación Venado Tuerro 

17 de Abril ' . · 
La Muerte de Marguerite Duras 
De y por Eduardo Taro Pavlovsky 
Dirección: Daniel Veronese 
22 hs. - Teatro Ideal 
Auspicia Colegio de Psicólogos Delegación Venado Tuerro 

18 de Abril · 
Potestad 
Oc Eduardo Pavlovsky 
Dirección: Norman Briski 
21 hs. - Teatro Ideal 
Auspicia Colegio de Psicólogos Delegación Venado Tuerto 

Sibados de marzo, abril ma o 
Ciclo de Entrevistas a Escritores Argentinos por Canal 12 
Andrés Rivera (Dirección: Blanca Ferrarese) - Alberro Laiseca (Dirección: 
María Laura Del Río) - Marcelo Birmajer (Dirección: Ana Lobos) - Héc
cor T izón (Dirección: Soledad Liendo) - Sergio Bizzio (Dirección: Nadina 
Fushimi) - Luis Guzmán (Dirección: Yael Szmulewicz) - Juan Sasturain 
(Dirección: Natalia Toth) - Martín Caparrós (Dirección: Rita C lavel) 
Una Co-producción de Canal 12, Revista Lote y Conrrakultura Films 

Fines de Abril (fecha a confirmar) 
El sentimiento de abrazar 
(Documenral sobre Raúl Barboza) 
Con la presencia de su direcrora Silvia Di Florio 
Org:tnizan Grupo Tiempo de Cine y Revista Lote 

Lote 7º a 
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Autor: Hermano Hesse 
Editorial: Sudamericana / Colección: 
Narrativas contemporáneas 
Páglnas: 320 / Género: Narrativa 
Un libro fundamental para sefJ.Jir la vida, 
la C\IO!uci6n y el pensamiento de uno de 
los más grandes creadores de nuestra é· 
poca. Estos fragmentos póstumos com
pilados por Volker Michels constituyen u· 

. na profunda bio@'afia espiritual de Her
mann Hessc. 
ReOc.xíoncs sobre el arte y la literatura, 
imágenes de amigos y otros pensadores, 
impresiones sobre el mundo y el vivir 
más inmediatamente cotidiano se reú· 
nen en Pequeñas Negtías para ofrecer a 
los lectores y estudiosos de Hesse un 
documento de inapreciable valor. 

Lópcz Regn 
u biogmlla 

Autor: Marcelo Larraquy 
Editorial: Sudamericana 
Páginas: 4 73 / Género: Novela 
José López Reg¡i representa quizá el ma
yor misterio de la política argentina del 
si~ XX. lCómo hizo un sargento de po
licía retirado y modesto aficionado a la 
música lírica, cuyo sueño insensato era 
debutar en la Scala de Milán para con· 
vertlrse en el personaje más poderoso y 
temido del último gobierno de Perón? 
López Rega no se limita a desnudar las 
andanzas, a veces cómicas, otraS patéti· 
cas y siempre escalofriantes, de un mís
tico SOiitario y demencial que supo apro
vecharse de un Perón anciano y de una 
lsallei necesitada de alfJ.Jien -<.un ma
rp?- para cumplir con sus ideales y sa
tisfacer sus ambiciones personales. Es. 
sobro todo, una monumental in-.'!!Stiga
ción periodística que reconstruye la per • 
versa trama de intereses políticos, e
conómicos y fuerzas oscuras e irraciona
les del gobierno peronista de la década 
del setenta. donde confluyeron matones, 
asesinos, empresarios, umbandistas, el 
aparato político y sindical del nicMmíento 
justicialista, las Fuerzas Armadas. perlo· 
distas, los servicios secretos. la policla, 
la P2 y la masonerfa argentina. 

l611 y oraje 4 
t rnu t'ttl o:n lo. 01 

Autora: Ana Maria Ramb 
Editorial: Ediciones Instituto M<Mlizador 
de Fondos Cooperativos CL 
Páginas: 128 / Colecclón: Desde la 
gente 
La relación entre bio~fía e HiStoria es, 
hOy lo sabemos, cada \ICZ más eslreCha. 
C8rol1na Muzi!li defendió los derechos de 
la mujer obrera. EJeanor RooseYC!t estu· 
110 Junto a las mfnorlas. Rosa Luxembur· 

go puso las ideas y el cuerpo por el socialismo. 
íy cómo! cada una a su modo y en distinto ~
dos de lucha, se asumió como agente actillO de 
cambios. Por eso, reponer las vidas de estaS 
ves mujeres que transitaron por la línea de fue
go de la militancia, es una puesta en valor con 
el presente, un aprendizaje de prácticas de re· 
slstencla y transformación. 

~lstorias de mujeres 

Autora: Anna Segtiers 
Editorial: Sudamericana/ Colección: Narrati· 
vas contemporáneas 
Páginas: 207 / Género: Narrativo 
En toda la obra de Anna Se~ers -una de las 
escntoras más importantes de la Alemania O· 
liental del Siglo XX- resaltan las fifJ.Jras de mu
jeres que enfrentan destinos duros y resisten 
con fuerzas silenciosas. Este libro reúne doce 
relatos escritos en épocas ó!Versas, que narran 
la vida de mujeres en lugares tan dispares co
mo el París de la Se@Jnda Guerra, Méióco du· 
rante los años ·so o Haiti durante la conquista. 
Son cuentos de amor, de lealtades y traiciones, 
de madres e hijos, de búsquedas más o menos 
valientes de la propia identidad y de la fidelidad 
a uno miSmo. 
Un libro conmovedor que pertenece al legado li· 
terario más importante del siglo que acaba de 
terminar. 

Autora: Patricia Suárez 
Editorial: Alfaguara/ Género: NO'.lela 
Páginas: 228 
No muchas veces los premios fueron tan bien 
dados oomo este. Con un Jurado de lujo (Héc· 
tor Tczón, Noé Jilrik, Luis Guzmán), Perdida en 
el momento merece lo que consi@.li6, por mu· 
chas razones, entre ouas: el tratamiento de la 
palabra, las fOl!Tl3S, la valentía. la di!Jlidad. le· 
na Polzicoff se pierde en un paisaje ulbano que 
se transforma en paisaje lunar, y en un mundo 
encantado que pasa a ser tenebroso. Su hu· 
mor, que sí es de esta tierra, la vuelve inolvfda· 
ble. Cuando nos hace reír, nos recuerda que los 
dramas cotidianós forman parte de la comedla 
humana. La historia de Lena forma parte de un 
moderno género en auge: la picaresca remenl· 
na, que combina humor, dinamismo y dosis pa
rejas de ilusión y desencanto. Su relato, dispa
ratado y }'ertiglnoso, tiene el candor de las fábu· 
las Infantiles. La origlnalidad y el desenfado de 
esta no.ieta prometen perspectivas renoYadoras 
en la actual narrativa argentina. 

Solección y prólogo: Chistian Kupchik 
Autores: Castilto, Consiglio, Costantini, Cortázar, 
Gandolfo, Goroáischer, Nietsen, Mujica La<nei. 
Of@Jln, Tizón 
Editorial: Grupo Editorial Nomla / Colocdón: El 
d9lado 
Páginas: 278 / Género: NéllTBtiva 

Editorial Norma si@Je sorprendiendo @'3tamen· 
te a sus lectores con et rescate de ciertas vo
ces narradoras. En este caso con la excelente 
antolo~a realizada por Chistian Kupchík. 
Si toda narración es un viaje. toda travesía en 
tren merece su relato: el de quien viaja en fe· 
rrocarril o el de quien lo conduce, el de quien 
ve pasar los vagones o el de quien espera en 
el andén. Así lo demuestran los diez cuentos . 
que integran En la vía:. un conjunto ~e narrac10· 
nes que indagan por diferentes caminos el e· . 
ni@Tla que esconden las locomotoras y sus es· 
taciones. Este libro recoge la voz de narrado~es 
argentinos de distintas épocas que han escnto 
relatos desde un tren. En la vía. cuencos desde 
un eren es una invitación a diez destinos diver · 
sos. El pasaje es de ida y welta. 

NOVEDADES PARA LOS 
MAS PEQUEÑOS ................................... 

Autor: Khalil Gibran 
Colección: l os @'andes para chicos 
Editorial: Colihue 
Gibran pensaba que sus palabras iban a cal· 
mar la furia de la gente del Ubano, su patria, 
siempre envuelta en guerras sangrientas. No 
fue así. Algunos de sus libros fueron prohibí· 
dos por hablar tanto de la locura, como del 
poder del amor y de lo ínúul que es ser cobar· 
de. los gobernantes temían que tantaS pala· 
bras les dieran libertad a los jóvenes y a los 
oiñosJectoces.~~,_--
El príncipe feliz 

-----~--~~ 

Autor: Osear Wilde 
Colección: Los wandes para chicos 
Editorial: Colíhue 
Como lodos los chicos de Irlanda, Osear a
prendió de memoria las leyendas del Rey Ar· 
turo, sus caballeros y el mago Merlín. Este 
cuento revela su sensibilidad para captar, 
frente a la indiferencia de muchos de sus 
contemporáneos, toda la crueldad de la po
breza. La poesía y la majpa de las palabras, 
que manejó como pocos, lo ayudaron a de· 
fenderse de la condena de una sociedad lnto· 
lerante. 

Autor: Daniel Defoe 
Colección: Los grandes para chicos 
Editorial: Colihue 
lo que Defoe vio en sus viajes. las historias 
que escuchó en los salones elegantes. o en 
la prisión, Inspiraron su prolífica obra, que in· 
cluye estos cuentos de fantasmas y Robinson 
Crusoe. Es que la vida, en el turbulento lon· 
dres del siglo XVIII, de este hijo de un carnice
ro, educado para ser pastor presbiteriano, fue 
siempre una aventura, como la de sus perso
najes. 

Revlsta ldelcoop 
ldelcoop Educación Cooperativa 
30 años 1.97312003 
Educación cooperativa para aportar a la con· 
ciencia transformadora . 
Acto 300 ani\oersario de ldetcoop. lnte1VCn· 
ciones. conclusiones y g¡madores del Con· 
curso Público de Ensayos, Becas de Investí· 
gación y Guiones de Video. 
Cooperativas y Transformación en la Subjeti· 
viciad. 
Año 30 - N"lSl/2003 - Director. Julio C. 
Gambina - Urquíza 1539 (2000) Rosario -
Tel.: 0341 425 1338 . . 
E-mail: idelcooP@idelcoop.org.ac 
Internet www.idelcoop.org.ar 

Acdón 
En defensa del cooperatMsmo 
y del país . 
Cuestiones de fondo: el modelo económico . 
t.a·última jugada del gobierno: Sumando es· 
pero. 
Informe especial: 200 años de la indepen
dencia de Haítl. 
Entrevista: Romina Manuel y Javier Romero 
- Hadad. bio@'aria no autonzada. 
SC@Jnda q•Jincena de enero 2004 - Año 37 
N"898 - Rivadavia 1906 4oPiso G (1033) 
Capital Federal - Tel. 011 4951 0837 
E-mail: accion@imfc.coop 
Internet: www.ac:ciond1~tal.com.ar 

Le mondo dlplomatiquo Mol Dlpló" 
Una voz clara en medio del ruido 
En busca del trabajo perdido. el capitalismo 
crece destruyendo empleos. Escriben: Cartos 
Gabetta, Alfredo Eric Calca~o. Eric Calcag
no, Alejandro Ramos: Nicolás lñigo Carrera. 
8 escándalo Parmalat, por l~acio Ramonet. 
Alemani11: El fracaso pro@'amado de los sin
dicatos alemanes por Udo Rehfeldt. El 
neumático teutón está pinchado por Heiner 
Ganssmann. 
Irán: 8 despertar de Irán, por Bemartl Hour· 
cade. Los jóvenes iraníes. desencantados de 
la política por Wenrfy Kristianaseo. 
Además: Peligroso connicto entre O'lile y Bo
livia. Habermas, Derrida y el 11 de 5etiem· 
bre. Debate sobre el velo islámico en Fran
cia. Cortál.ar, escritor del mundo. 
Y siempre: Los libros del mes. En las revis· 
tas. Encuentros. 
Año V - Nº56 - Febrero 2004 - Director: 
Carlos Gabelta - Acur'la de Fígueroa 459 
(l.180) Buenos Aires - T.E. 011 48611687 
E-mail: secretaria@eldiplo.org 
Internet: www.eldiplo.org 

Una putilcacl6n Independiente eátada por 
Sac:asxlita Comlcs que nos presenta histo
rias neeas sin concesiones. una lJllpe en la 
nuca a pura tinta dlina. la representación de 
una nueva ~de dibujantes y~ 
nlstas que deOellatl tener un lugar en lOs 
kioscos, como eo algín momento lo tlMl la 
mltíca Fierro, de Qlien, de al~n modo to
dos dlMcnelv'dMnimOS· 
en este primer número nos cuentan las his· 
tollas! "limpíaWlrios" con ~nto de Leo 
SIWrJer. ~ de watter ~ y '!Jbujos de 
Gabriel Aritílle; ºpuede ser cuak¡wera • con 
~de OislJan lJalnOS8S y dibujos de·Pa
blo ColaSO; ºel rve., sa.pdo" ~ ~ y 
dllJlJJOS penenecen & leo Sandler. 
Afro 1 - N°l - fdtor responsable: l..eonardo 
Sanclef-~ 2837 (2000) Rosario 
T.E: ()341437 6394 
E-mal: ~tmaíl.com 
lntemet~~.oom.ar 



-----------------------------· POR ROBERTO FERRO 

Sobre Cuentos de Amor, Tripas & Diván de César Hazaki 

Tripas & Diván 

e 1 t ítulo evoca d~liberadamenre a 
los Cuenros de amor, locura y 
muerce de Horacio Quíroga, pero 
en esa evocación ya da leer la ins
cripción de un gesco que acraviesa 
coda la escritura: el pastiche de múl
tiples formas discursivas y su enue
laz.amienrn en forma de coUaaes i-

º n estables e inquieranres. 

Si el comienzo del cítulo es igual al 
de Quiroga, la reescritura de la se
gunda parte como Tripas & Diván 
es un anuncio cifrado de las opera
ciones de inscripción que lleva a ca
bo H azaki en su texto, la trasfigura
ción del prestigio imaginario de la 
locura en el término degradado de 
tripas con roda su carga de interiori
dad materialmente visceral, es decir, 
un incerior desprestigiado, incluso 
en las carnicerías, a lo que suma el 
reemplazo de la "y" por el símbolo 
comercial "&" rematando con el re

emplazo de muerce, con roda su e
norme eficacia significativa, por el 
término diván con el arrastre de sus 
connotaciones y guiños a la blandu
ra de la consistencia cotidiana y al e
jercicio de una práctica que en algu
nos de los relarns, como "Ataque al 
d iván", alcanza un desopilance efec
ro de distorsión sarcástica. 
He leído el texto de César Hazaki 

como una escritura de suspensión y 
para exponer algunos de sus trazos 
se impone un cipo de especulación 
que correlacione la emergencia de 
sus rasgos disrinrivos con la emer
oencia de un nuevo cipo de vida so
º cía! y un nuevo orden económico. 
Hay en la escriwra de sus rexros u
na marcada búsqueda de desestabili
zación d e las formaciones discursi

vas establecidas, desestabilización 
q ue yo he leído más cerca del pasti

che que d e la parodia. 
La p arodia implica la instauración 
d e una jerarquía violenta, desestabi

liza un discurso por que pone a 
prueba los supuestos a parcir de los 

cuales se despliega, los invierce, los 

111orrifica; en cambio el pasriche i

mita sin jerarquizar y al irnirar desa
grega, desesrabifü.a, descontexcuali-

za, realiza una operación parasitaria 

que expone la posibilidad de los o
tros sentidos, desmota la mecaniza
ción abúlica de la imposición repeti
tiva. Pero Hazaki va más allá, junco 
con el pastiche de formas discursivas 
dispone sus rextos como un vasco 
collage de discursos y géneros en los 
que se entremezclan unos junco a o
tros, a veces superponiéndose, a ve
ces entremezclándose, a veces 

tramándose en figuras disímiles e i
rrisorias. 
En las narraciones de Cuenco de A
mor, Tripas & Diván (Topía Edito
rial, Colección Autores Hoy/Narra
tiva, 2003) el collage de pastiches 
discursivos supone la aperwra de u
na grieta productora de sentido, un 
hueco por el que se cuelan los restos 

de temporalidad perdida, porque el 
gesto de la escri cura de Haz.alci recu

pera y asalta en el presente una tem
poralidad definitivamente borrada 
en la parálisis de formas cristaliza
das. En sus textos hay una compleja 
y versáril máquina de leer, una má
quina que registra modulaciones no 
oídas por los discursos oficiales, una 
especie de enunciación móvil que 
desestima la seguridad ilusoria del 
prestigio banal y efímero de las ban
derolas ratificadoras. 
Hazaki nombra las pasiones de un 
cuerpo vagabundo, hace la crónica 
minuciosa del deseo sin residencia 
ni permanencia, retoma el tesrimo
nio confesional de un yo que parece 

intuir que el sentido se ha exiliado 
en los rincones más arcanos de los 

perdedores, proclama que la fábula 

del éxico es despreciable y que la 
csrécica, la posibilidad esrética de la 
palabra esrá inevitablemente Ugada a 

la épica de los derrotados, acaso lo 

únicos que rienen voz para nombrar 
la diferencia. 
Las narraciones de este libro se re
cortan sobre el diseiío reconocible 
de algunos géneros muy transitados: 
el reportaje, la crónica, la confesión, 
el relato en el camino, hay un regis
rro, una modulación comparrida 
que los va ilando; un rratarnienro, 

un modo de decir que el lector va 
reconociendo en una rica diversidad 
de reverberaciones. 
El diseiío de rapa de Vícror Macri le 
anuncia al lecror un posible lugar en 
el que esca escrirnra lo va instalar. 
Hay una silla vacía, una silla rapiza
da, una silla de esrílo, una silla en 

espera, parcialmente ocupada por 
un cliché, que es la reproducción de 

una transposición de lenguajes, una 
imagen que copia un forograma ar
chiconocido, lo encuadra, lo trasfor
ma en una figura que sólo tiene sen
tido si se desestabiliza, acaso el lugar 

del lector que esperan l~s Cuenros 
de Amor, Tripas & Diván se deba 
parecer a las operaciones que atra
viesan esa ilustración. 
De codos modos también podría ser 
que-Víctor Macri no exista, y que 
su nombre sea un apócrifo que o
culte a algún personaje de César 
Hazaki, que prerende volver a anal i

zar a aqueUa pelirroja del 41, esa 
que le hacía hacer el recorrido de 
Once a Munro codas las mañanas 
de lunes a viernes, sin fulrar una sola 
aunque diluviara o se helasen los ga
llos madrugadores, sin orro propósi
to más que para cenrar otra vr:z 
suerte por si lograba acomodarse en 
la inminencia de su lujosa cercanía 
postrera, o sea la si lla vacía es una 
rneconirnia del pasaje de un largo 
camino a casa. Algo así corno los 
rrabajos y los días de alguien que si

gue pensando que no habrá ningu

na igual. /r Ly 
Este trabajo forma parte del rcxto leido por 
Roberto Ferro durance la presentación del li
bro, el 27 de noviembre en la f.-lbrica Grissi· 
nopoli. 
rfcrro@filo.uba.ar 
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~ 11 ·- Libros 1 POR EDU A R DO P I ERONI . 

Adelanto del libro La experiencia Santa Fe 

l 1egamos a Sanca Fe cuando el a
gua había bajado. Y subieron las 
miserias. Estamos en zona norte 
de la ciudad capital, detrás del ba
rrio Las Flores, en la Asociación 
Vecinal Nueva Pompeya. ¿Les di
ce algo ese nombre? Pompeya, 
ciudad romana cerca de Nápoles, 
al pie del Yesubio, sepultada por 

'tn lava volcánica. Posteriores cxca
:~,;·<;:iones moscraron restos del 
· gtan .. ceacro para 20.000 personas, 
y c~llcs como la admirable Vía de 
la Abundancia. Recomo lo del ba
rrio; los chicos andan en cuero y 
en paras, hace frío y llovizna. 
Pienso en las imágenes televisivas 
de csra gence, que hicieron llorar 
a rancos argentinos, pienso en la 
ropa que mandaron, y me pre
gunto si algo les llegó a estos chi
cos. "No, aquí no llegó ropa. Lo 
que pasa es que acá nos inunda
mos siempre. Con 20 o 30 milí
metros basca para que pase ... esta
mos acostumbrados, casi vienen 
con escamas los chicos", bromea 
ella, ex inundada. Está en plan de 
comprender propuestas de equi
pos de salud. Está ayudando, cra
ji na con cacerolas de las cuales co
men secenra familias codos los ¡ 
días. "Los chicos siempre dibujan 
agua por codos los coscados, y a
hora, camiones del ejército. Para 
allá esca coda la villa ... las cu' netas 
siempre están llenas de agua ... " ; 
continúa ella. Pero, ¿Para quién 
escribo esco? ¿Tendrá que impac
tar? ¿A quiénes? Sigue lloviendo 
en Sanca Fe. Los dejo, más vale, 
con lo que escribió alguien que 
dijo ser parce del río, pero que 
esni volviendo a su cauce: 
"Yo le cenía miedo a la oscuridad, 

Crónicas 
de Santa Fe 

El próximo 17 de marzo a las 20:30 hs., en el m arco del 7° aniversario de LOTE Y en 
conjunto con el Colegio de Psicólogos, se presentará en Venado Tuerto el libro que 
narra las experiencia de los psicólogos que integraron el Equipo de Salud Mental que 
viaj ó a Santa Fe para brindar su apoyo y asistir a los inundados. Este es uno de los 
trabajos que forman parte del libro. 

hasra que las noches se hicieron 
largas y sin luz. Yo no resistía el 
frío fácilmente, hasta que aprendí 
a subsistir en ese estado. Yo le 
tenía miedo a los muertos, hasta 
que tuve que dormir en el cernen- • 
cerio. Más aún, yo les tenía espan
to, hasta que cuve que dormir en 
el crematorio. Yo sentía rechazo 
por los rosarinos y los porteños, 
hasta que me dieron abrigo y ali
mento. Yo sentía rechazo por los 
judíos, hasta que les dieron medi
camentos a mis hijos. Yo lucía va
nidoso mi pulóver nuevo, hasta 
que se lo di a un niño con hipo
termia. Yo elegía cuidadosamente 
mi comida hasta que cuve ham
bre. Yo desconfiaba de la tez co
briza, hasta que un brazo fuerce 
me sacó del agua. Yo creía haber 
visco muchas cosas, hasta que vi 
mi pueblo deambulando por las 
calles. Yo no quería al perro del 
vecino, hasra que aquella noche lo 
sentí llorar hasra ahogarse. Yo no 
me acordaba de los ancianos, has
ta que cuve que participar en los 
rescates. Yo no sabía cocinar, has
ta que ruve frenre a mí, una olla 
con arroz y n iños con hambre. Yo 
creía que mi casa era más impor
tante que las otras, hasta que co
das quedaron cubiertas por las a
guas. Yo esraba orgulloso de mi a
pellido, hasta que todos nos 
transformamos en seres anóni
mos. Yo casi no escuchaba radio, 
hasca que fue la que mantuvo viva 
mi energía. Yo criticaba a los bu
lliciosos escudianres, hasta que de 
a cientos me tendieron sus manos 
solidarias. Yo estaba bastante se
guro de cómo serían los próximos 
años, pero ahora ya no tanto. Yo 

vivía en una comunidad con un 
clase política, pero ahora espero 
que se la haya llevado la corrien
te. Yo no me acordaba el nombre 
de codas las provincias, pero aho
ra las tengo a codas en mi co
razón. Yo no cenía buena memo
ria, cal ve?. por eso no recuerde a 
todos , pero cendréJgual lo que 
me queda de vida para agradecer 
a todos. Yo no te conocía, ahora 
eres mi hermano,. Teníamos un 
río, ahora somos parce de él. Es Ja 
mafiana. Ya salió el sol y no hace 
canto frío. Gracias a Dios. Vamos 
a empezar de nuevo. (Empezar de 
nuevo, Carlos G. Garibay, Santa 
Fe, 2 de mayo 2003). 
¿Será culpa de Juan de Garay que 
eligió mal el lugar? ¿O la culpa es 
de los que la construyeron des
pués en la ubicación actual? Las 
ruinas de Sama Fe la vieja, funda
da en 1573, se encuentran en la 
ruta uno, kilómetro 78, a aproxi
madamente 80 kilómetros de la 
actual ubicación. Este es un pals 
que parece empeñarse en borrar 
las huellas del pasado. Cayastá 
merece ser visitada; valiosos obje
tos de uso cotidiano se han halla
do en ese lugar. Los restos de la 
hija de Juan de Garay de Hernan
darias están sepultados en lo que 
fue la iglesia de San F ranscisco. 
Escribir algo ... Será para todos a
quellos que vinieron a ver qué se 
podfa'hacer. También podrla ser 
para toda esa.gente mojada, que 
se hace ver, no como los pobres 
que cenemos cerca, pero ocu.lcos, 
sin ninguna catástrofe narural a 
mostrar. Bueno, reviso algunas 
cosas que tengo: Una nora de 
Clarín sobre cómo funcionan 

ciertos micos comunes en esce ci
po de desastres. Una nota de Pá
gina/12 a Leonildo Foresto, tiene 
casi ochenca a1íos. Desde Empal
me Graneros, un barrio de Rosa
rio, creó y encabezó una organi
zación de vecinos que agrupó a 
más de eres mil personas (año 
1986), en su lucha contra funcio
narios, no concra las inundacio
nes. Se llamó NUMAIN (Nunca 
Más Inundaciones). Don Leonil
do, con l..icidez y tosudez dice: 
"No aflojen, los gobiernos juegan 
con el cansancio de la población 
para no hacer obras". Una amiga 
me pregunta si vi algo que no se 
cuenca, ¡Roban hasca abajo del a
gua! La policía los maca. Dicen 
que explocó la solidaridad en la 
Argentina: por un mes. Los que 
se preguntan por muerros, desa
parecidos. Casas menos, autos 
menos. La cuenta final será en 
dólares. 
Ahora sí,· intento culminar esre 
esbozo de abordaje crónico-des
criptivo, desde el lugar del inun
dado-evacuado, con palabras de la 
noca editorial de la revisra La Lu
cir'.rnaga, de los chicos de la calle 
de Ros:1rio; dice, "Como siempre, 
los más débiles nos dan un im
porrance ejemplo y la oporruni
dad de compromerernos en u
topías posibles como un estilo de 
vida". 

Eduardo Pieroni es Psicólogo de Ven.ido 
Tu~rto 
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Un libro que abre 
• ca1ninos nuevos 

El zapping televisivo nos aburre, es gris, pálido, seco ... lCuán
tos psicólogos practicamos el zapping de los libros? lQuién no 
tiene cuatro o cinco libros comenzados y apiladitos en la mesa 
de luz? lQuién de nosotros no viola el principio de "primero lo 
p rimero"? lQuién no escala hacia el umbral de la ansiedad 
cuando visita una librería o una biblioteca ante la infinitud de tí
tulos y autores? El zapping de lo textos es apasionante, afro

d isíaco .. . lQuién no se "ratonea" con ello? La lectura ocupa un 
lugar de privilegio para los psicólogos, amplía nuestra cosmovi
sión de la vida y de nuestra práctica profesional. He aquí una 

breve historia: Florentino Ameghino, un gigante de la paleonto
logía y la arqueología argentinas, un olvidado por la memoria o
ficial , a quien su padre, un hombre enfermizo, diabético y con 
algunos achaques emocionales, pensó que su joven hijo Flo
rentino (quien se le parecía por su espíritu impresionable) con

venía no dejarlo estudiar para que no lo afectara un estado de 
desasosiego y así prevenir una imaginaria flojedad de cerebro. 
Pero el joven, a quién lo acosaba el duende de la búsqueda y 
de la curiosidad, se encontró con un libro de Francisco Javier 

Muñiz, anciano médico, dedicado en su tiempo libre a desente
rrar huesos de animales antiquísimos y que intercambiaba ex
tensas cartas con un inglés llamado Charles Darwin. Allí leyó u

na reflexión que transformó su vida: " ... el primer instrumento 
para descubrir la verdad será siempre el libro que condensa co
mo un gramo de vida, el pensamiento de millares de hombres, 

de millares de años". Sí, entró en desasosiego, pero no como 
pensaba su padre; su mente se abrió hacia lo inmenso. Co
menzó obsesivamente a leer y a desenterrar huesos con un pi
co en las barrancas de Luján. Los personaj es que nunca faltan 
lo rotularon de maniático, sacrílego, satánico. Sarmiento lo a
lentó y lo protegió. El loco de los huesos, como lo llamaban, au
todidacta genial, escribió entre otros libros, La antiguedad del 
hombre en el plata. Hasta aquí una historia. Ahora, comenzó 

otra: El colegio de Psicólogos quiere alimentar el "desasosiego" 
de la búsqueda y del saber de los colegas, para eso creó su E
ditora. Ya comenzamos a trabajar. El primer libro publicado es 
todo un acontecimiento editorial: las reflexiones de la experien

cia de psicólogos y psicólogas santafecinos que participaron de 
los equipos de ayuda a la población de Santa Fe afectada por 
la catástrofe; también incluye un artículo de la doctora Silvia 
Bleichmar que escribió especialmente. Apostamos a crear es

pacios de reflexión de cara a los problemas que afectan a la so
ciedad actual, aguijoneando la cultura viva, generando nuevas i

deas para que nuestra actividad , y la de otros profesionales, 
sea más eficaz y así podamos contribuir a mejorar la experien

cia de la vida. 
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Darío Santillán 
(3 de febrero de 1813) 

nuestra memoria escolar himna
ria y ritual recuerda a un sargento 
del siglo XIX, muerto por los rea
listas cuando salvaba la vida de un 
coronel famoso. Una flotilla es
pañola había zarpado de Montevi
deo y amenazab~ la costa del Pa
raná, lo que entonces era decir, to
das las costas de la Revolución Li
bertadora; el año: 1813; los moti
vos en pugna: aquellos que se sus
citaron en las guerras independen
tistas de América del Sur. Luego 
del desembarco invasor un regi
miento de granaderos a caballo 
que aguardaba (mudo) detrás de 
un convento cercano al río, sor
prendió y sofocó a los extranjeros, 
dicen, que en el ceñido lapso de 
eres minmos. En esa brevedad de
bemos imaginar el sonido de una 
metralla, la muerte de un caballo, 
el peso de esa muerte aprisionando 
la pierna der~cha del jefe del regi
miento, la intervención de Juan 
Bautista Cabral y el filo de una ba
yoneca o de dos balas que le otor
gan la muerte. Éste ya estaba heri
do cuando va al encuentro de orro 
hombre en peligro, de modo que 
quien lo hiere por segunda vez lo 
remata. 
Cabral jamás supo que su acto le 
renfa reservado una reminiscencia 
colectiva y duradera. No sabemos 
demasiado sobre él, apenas que na
ció en 1789, que era correntino, 
que un día de 1812 se incorporó 
al Regimiento de Granaderos a 
Caballo y que "su viveza y natural 
inteligencia -escribe Pastor S. O
bligado- le hizo subir a cabo ins-

crucror antes de concluir ese año, y 
por su puntualidad y distinción 
llegó a sargento al siguiente". Esta 
última condición, su sargencfa, o
mitida en la historia que Mitre de
dica a San Martín, aún no goza de 
acuerdos o convenciones; la natu
raleza de su arrojo, en cambio, pa
rece admitir sólo el aprecio y el 
homenaje sentido. No buscamos 
saber del Cabral previo a la baralla 
más de lo que ya consta en las so
brias biografías; reescribimos año 
eras año, de modo contrario, el 
combare de San Lorenzo, aquel en 
el que desmonta en medio de la 
balacera y apresura la muerte. Esce 
acto, además, justifica parte de la 
mitología patria, el nombre de una 
localidad de la provincia de Santa 
Fe y dos o tres calles de la Repú
blica Argentina. (También la com
posición de una marcha en su ho
nor). El tema-es viejo, el contenido 
del tema goza de accualidad y rige 
entre los vivos. 
Otra acciórlsimilar, pero de un 
hombre distinto, sucedió dos siglos 
más tarde. No es necesario recor
dar lo que codos tenemos, aún, de
masiado presente; basta con decir 
que Darío Sancillán fue mortal
mente herido mientras incencaba 
ayudar a otro hombre que, de
sangrándose, yacía muriendo en la 
estación Avellaneda de la provincia 
de Buenos Aires. El libro (1) que 
hoy lleva por tapa su rostro y la 
palabra "dignidad", aunque des
deña los gestos tendientes a la so
brevaloración, no evita preguntar-

" p ' . se: ¿ or que, entonces, s1 ya 

POR F ERNANDO ALFÓN . 

4 
habíamos pasado de largo, él 
[Darío] decidió volver?" y respon
derse con algo que no es ajeno a la 
dinámica del mico: "Volvió por co
dos" (p. 60). 
ndagar sobre la individualidad o 

colectividad de ese acto conlleva a · 
respuestas frágiles; el libro, que a
tribuye la naturaleza profunda de 
esa decisión a una dignidad pree
xistente y forjada en la cotidiani
dad del Movimiento, sefiala, tam

bién, que volvió: "Por codos los 
que, anee el peligro, no nos decidi
mos a volver" (p. 60) y es, quizá, 
'la única frase en las 191 páginas 
restantes en donde se sugiere la 
singularidad del acto. Luego, lo 
que prima, lo que An!bal Verón 
subraya es que "Darío somos co
dos"; es decir, su condición mili
tante hiw que en ese instante pro
cediera como lo hada a diario. No 
hay que reprobar esta astucia de 
repartir equitativamente al conjun
to úna acción individual, en ello, 
quizá, resida la fuerza del libro y La 
clara voluncad de que persista en el 
t iempo. (El libro -insistamos- no 
avala la tentación de mitificar a 
Dado; luego, es otra pieza en el u
niverso que ya se expande en torno 
a su generosidad y su impulso.) 
Es posible aseverar que la escuela 
jamás caneará a La memoria de 
Santill:í.n, el cual, como el sargen
to, vio un hombre rifiendo con la 
muerce y sintió que era tambitn 
con él con quien qued a enfrentar
se. Al nombre de Cabrai se ligan 
las memorias de una gesta patrióti
ca; a los de Sanrillán los de un mo-

vimienro político de desocupados, 
un puente, un gobierno bajo sos-

. pechas ... Quizá la expresión "pi
quetero", "duhaldismo" , "capu
cha", sean denrro de algunas déca
das expresiones que, al declinar, se 
comen reliquias inhallables; lo son 
hoy palabras como " realisca" , "vi
rreinato", "granadero" o '.'bayone
ta". Un hombre comando los 
hombros de ocro hombre herido 
sin acender la posibilidad de que 
un comisario rudimental le dispare 
por la espalda es algo más difícil de 
olvidar y que, acaso los pueblos y 
sus incesantes generaciones se re
sisten a hacerlo. 
Si reagrupásemos a los hombres no 
por las acciones que adoptaron e
ventualmente, sino por el acco de
cisivo que determinó sus vid~ , 
Cabra! y Darío deberían escar jun
tos. Un lazo de semejanzas liga los 
breves minutos finales de ambos. 
Cuando las memorias de las bata
llas, de las siglas políticas y de los 
escenarios en donde éstas se desa
rrollaron sean borradas por las 
gruesas capas de lejanía que les a
dosa el tiempo, esos accos, quizá, 
ya imper~onales y despojados de 
detalles, sigan inquietando a los 
hombres que ven en ellos un cesci
monio vi tal invalorable. /i .i. 1:,y 

1) Movimitnto dt Tr.ib3 j3dores Desocupa
dos Anlbal Vtr6n. D~rlo Y M.1Xi. DignidJd 
piqucccro. Buenos Aires. Ediciones 26 de 



-------------------------POR PA U L C 1 TRARO . 

Lectura extemporánea 

¿con qué grado de seriedad 
1ios tomamos los libros? 
Una vuelta por la Filosofías del Underground de Luis Racionero 

fil arcel Prousc decía algo así al 
respecto: "Creo que es posible for
marse una idea muy enalcecida de 
la literatura y, al mismo ciempo, 
tener la cordura necesaria para 
reírse de muy buena gana anee e
lla". Prousr envía un mensaje, 
implícito. Dice que es peligroso to
marse a los libros demasiado en se
rio, o adoptar una actitud de respe
ro reverencial ante ellos (los libros) . 
La relación, quizá, debería ser un 
tanto más saludable, simplemente 
apreciar las limitaciones como los 
contenidos escriros que nos benefi
c ian. Hasta ahí, creo. 
En Filosofía dd Undcrground (A
nagrama, Barcelona 1977), su au
ror, Luis Racionero agrupa los 
capítulos del libro en eres parces, 
digamos, las tres corrientes de pen-, 
samienro que va armando la es
tructura ideológica del under
ground. Lis cernadas son: la filo
sofía individualista anriaucoricaria 
de los románcicos y anarquistas, la 
filosofía oriencal, y la filosofía psi-

Fllosoffas 
del underground 

codélica. De las in
dividualiscas cuatro 
remas se desarro
llan; la imaginación, 
la rebelión personal 
del marginado, la é
tica "amoral" del 
individualista y el a
narquismo. De las 
orienra1es aparecen 
(en la segunda parce); el zen, yoga, 
taoísmo, sufismo y tantrismo que 
a su vez, desembocan con un 
capítulo sobre similitudes encre ese 
misticismo oriental y la física mo
derna. A las psicodélicas les dan 
los restantes capítulos. 
Las filosofías que se agrupan coin
ciden (muy fuertemente) en negar 
al racionalismo como el monopo
lio de las formas de conocimienco 
que le ha otorgado la cultura bur
guesa, aparentemente. No se re
chaza concretamente al racionalis
mo en sus aplicaciones a la ciencia 
y la tecnología. Tampoco se niega 
su utilidad como uso sistemático 

de la menee, aunque 
las corrientes del 
underground se re
belan anee el dogína 
de los racionalistas. 
Y, por momentos, a 
lo Dylan Thomas, 
Racionero se coma 
18 Descarres de un 
solo trago y los vo

mi ra con olor apestoso. Revierte 
los postulados "irracionales" que 
no cienen similitudes con las te
orías racionalistas -claro- y las po
siciona tan coherentes, eficaces e 
inceligentes como las racionales. 
Desde otra mirada opuesta. 
Varios de los capítulos tratados en 
Filosofía del Underground que só
lo reciben una parcialidad del en
sayo, serían tranquilamente cernas 
únicos para un ensayo. Pero, el au
tor propone a través de su plantea
miento provocar al lector ampliar 
sobre esos cernas. Ir más allá. Si así 
se diera, el objetivo podría consi
derarse como logrado. /i .i. 

i:.y 

La ética amoral: Hermann Hesse 

Hermann Hesse es un abonado permanente 
del underground porque actualiza un planteo 
de fondo hecho con anterioridad por (Fedor) 
Oostoievsky y más tarde por (Federico) 
Nietzsche: El planteo de contar con "la nece
sidad de una nueva ética". 
En un artículo publicado en 1919, sobre 
"Los hermanos Karamazov" (de Dostoievsky), 
Hesse expone el escrito a modo profético 
del autor, en el que describe con espantosa 
claridad el declinar de las sociedades -refi
riéndose a la europea-. Aparece el modelo 
de un hombre intentando llegar a una ética 
personalista, luchando por escapar de los o-

puestos, de lo peculiar de la moralidad. Un 
hombre a punto de estallar, de desintegrar
se y luego huir. Si lo hace de canuto mejor. 
Alguien que ama todo y nada, teme a todo 
y nada. Por eso que el hombre ruso de Dos
toievsky, el Karamazov, es juez y criminal, un 
cabrón y un sensible, es tan egoísta como 
un héroe del altruismo. Hesse encontrará e
se símbolo en Demian y· lo denominará 
-lquién no lo recuerda?- Abraxas, Dios y 
satán, quienes serán carne y uña en cual
quier ser humano. Cualquier parecido con 
Emilio Sinclair y Max Demian, es pura coin
cidencia. 
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Entrevista a Jesús Mora, director Operación Algeciras 

Si los pueblos supieran como se los 
gobierna, 

se sulcldarfan en masa. 

Winston Churchill 

Operación Algeciras, del 
espafiol Jes(1s Mora, desnu
da un oscuro momen to de 
la ya de po r sí oscura his
toria de la guerra de Mal
vinas: el complot tramado 
por Isaac Anaya, por en
conces comandante de la 
Armada Argentina, y el ex 
monronero. y experro buce
ador Máximo Nicoletti pa
ra volar una nave de guerra 
británica en la base colo
nial de Gibralrar. La sola 
posibilidad de pensar en 
las represalias que habría 
desatado la acción en el ca
so de haberse concretado 
nos hiela la sangre. Más 
aún cuando el filme devela 
hasta dónde la inteligencia 
británica especuló con el 
incidente, del que estaba 
informada casi desde sus 

Operación Algecira.· 
Próximos al veintidós aniversario de la guerra de Malvinas, se estrenó en la Argentina 
Operación A/gec/ras, la película de Jesús Mora que cuenta el complot tramado por I
saac Anaya, comandante de la Armada Argentina, y el montonero Máximo Nicoletti 
para volar una nave de guerra británica en la base colonial de Gibraltar. En esta 
entrevista mantenida con LOTE, Mora cuenta los pormenores de esa historia en la que 
confiuyen tres países y posiciones ideológicas que siempre parecieron antagónicas. 

comienzos, lo cual ·no puede me
nos que hacernos imaginar en 
que medida éste pudo ser fun
cional a los fines d e su estrategia 
pollrica y militar. 
El fi lme transita uno de los más 
notorios episodios de coinciden
cia ideológica entre los conten
dientes del conflicto que de
sangró a nuestro país durante la 
dictadura militar de 1976 a 
1983. Pero va mucho más allá, 
hasta lograr que el humor pene
tre por la grieta más sutil de la 
tragedia argentina: su costado 
grotesco. Frente a la cámara de 
Mora ambos proragonisras nau
fragan si n percatarse de ello en 
el mar de autismo que hasca el 
día de hoy parece hacerles sentir
se los héroes de esa otra guerra 
que nunca existió. 
Los testimonios de Anaya y Ni
colecri d an Íugar a una vergüenza 
que no debemos atrevernos a ver 
como abscpuramenre ajena. 
¿Hasta dónde el supuesto espíri
tu belicoso de aquellos días no 
habiró en algún rincón del co
razón de codos los argentinos, 
aún de aquellos que velamos crf-

ricamenre'las finaJidades profun
das del conflicto? ¿Hasra donde 
solamente los .dirigenres venales 
de las organizaciones guerri lleras 
priorizaron especulativamente las 
coincidencias ideológicas con el 
régimen, aunque para ello hu
biera que olvidar a los miles de 
desaparecidos y torcurados, quie
nes por ese entonces todavía a
barrotaban las cárceles y los 
campos de concentración de la 
dictadura? 
Jesús Mora corrió el riesgo de 
caer en una tesis miserable sobre 
la conciencia crítica de los ar
gentinos. Es cierro, pero no lo es 
menos que algunos de los ata
ques a los que se expone guardan 
el eco de las actitudes de aque
llos tiempos. ¿Es excesivo decir 
que solamente un cineasta de su 
maestría pudo afrontar la desme
sura del desafío? Creemos que 
no. Sus ojos europeos dan cuen
ca de un acercamiento original 
hasra ese otro americano que, 
para el viejo conrinenre, suele 
resultar incapaz de superar el 
rrauma de la integració n fo rzada 
de las culturas autóctonas con 

l ~t~ j 

los valores universales de los que 
Europa se siente la depositaria 
exclusiva. E l fi lme trasciende el 
tono didáctico del documental 
histórico y constituye un verda
dero ida y vuelca, en el que el re
alizador se nurre de los elemen
tos que le aporra una experiencia 
disram e t.:omo lo es la argentina 
para comprender su propi a rea li
dad. 
Hallamos algo del desencanto 
discepoleano en las palabras de 
Mora sobre la realidad actual de 
Europa. y en particular de su Es
paña natal, tan orgullosa como 
hoy en día parece por acom
pafiar las aven ruras bélicas de 
George Bush. En la extensa en
crevisra que nos concedio nos di
jo: " Operación Algeciras forma 
parre también de mi hisroria. 
¿Sabes? l\1e ha ocurrido al en
contrarme co n la película que 
cambién me he encontrado con 
que en España tampoco hay res
puestas, nadie asume ninguna 
responsabilidad política, nadie 
responde nada por escrito, los 
gobernances se creen los más se
rios y eso 'es vergonzoso. Y como 
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codo esto lo he sufrido con la 
película yo me he quemado, no 
soporto ni un dfa más esa Es
paña que me insulta cada vez 
que enciendo el telediario y un 
político me cuenca algo. Yo soy 
sensible y no puedo vivir tapán
dome los ojos. Luego de dos 
años en el poder Felipe González 
consiguió con un referéndum a
similar el ingreso en la OTAN, y 
luego el ingreso a la Comunidad 
E uropea, pero lo hizo a concien
c ia, y con un plebiscito y escu
chando a codos. Veinte años des
pués es toy quemado; lo que 
quiero contar, lo que me he a
prendido y lo que más me vio
lenta es qué maduros, qué cuida
dosos éramos con nuestra demo
cracia a c inco a ños de instaura
da, qué convivencia, qué consen
so, y cómo hemos perdido todo 
eso vei nte años después, con el 
actual discurso populista y falso. 
Esto me enerva". 

LOTE: ¿Qué rdacíón te parece 
que guardan los argentinos de 
hoy con la guerra de Malvinas? 
Jesús: Un taxista en Trelew nos 

llevó a lo largo de 
cincuenta o sesenta 
kilómetros hasta Puer
co Madryn. Yo me dije: 
¡Esco es La película del 
Rey! Voy a estrenar mi pelí-
cula a Puerro Madryn, y enton
ces le p regunto al taxista qué re
cuerda de aqueUa guerra de las 
Malvinas. Era un pibe de unos 
veintisiete años que era bailarín 
folklórico, había recorrido Euro
pa, España, y me decía: "yo re
cuerdo que con eres o cuatro 
años veía muchos aviones, sire
nas de bombardeos, simulacros, 
apagones, y un miedo irracional. 
No sigo teniendo ese miedo, pe
ro nunca he sabido qué es lo que 
ocurrió en aquella guerra". No 
estoy hablando de algo que es u
na postura, escoy hablando de 
algo que remueve emociones en 
seres que tienen veintiséis o 
veintisiete años, no escoy con
tando la historia de nuestros bi
sabuelos, de la guerra de Cuba o 
la guerra del desierto. Estoy ha
blando de una historia que pue
den compartir dos generaciones 
muy cercanas: los padres y los 

hi-
jos. Me he dado cuenta de que 
la guerra de las Malvinas las 
nuevas generaciones la ignoran 
por completo. C uando terminé 
la película entendí porque es es
to. Puedo entender o compren
der porque de una manera freu
diana se quiso borrar esa memo
ria. Fue una guerra que entu
siasmó, hizo un movimiento in
terno, nacional, de la población, 
de los ciudadanos, y luego supu
so una defraudación, porque 
frustró, porque lo de íbamos ga
nando era una mentira más, y 
luego supuso una derroca de co
das esas expectaciones, ese entu
siasmo, e inmediatamente des
pués de esa derroca supuso una 
victoria sobre el proceso político 
militar que existía en la Argenti
na. Con lo cual la psicología del 
argentino con qué se queda de 

1 

POR RA0L FAVE LLA. 

codas esas emocio
nes y circunstancias 

que vivió en dos me
ses. Se queda con la úl

rim;:, que es que se acabó 
la dictadura y hubo una gue

rra equivocada, o mal planteada, 
o sin solución posible. Pero lo 
que nunca se puede olvidar es 
que la guerra existió. Y hoy ves 
gente de veintiséis o veintisiete 
años que la recuerda en su me
moria subconsciente. 
Es un periodo histórico que no 
se estudia en los colegios argen
tinos. 
Pues ése es otro daco más para a
sustarse, porque si no aprende
mos de los errores los seguire
mos cometiendo. Operación Al
geciras no solamente remueve 
vuestra memoria, me ha ayudado 
a contar y a refrescar y revelar 
nuestra memoria española. A sa
ber de d ónde viene la situación 
en la que estamos. ¡Qué descen
trados y qué cantidad de valores 
hemos rerdido después de veinte 
años de democracia! Con la ex
cusa de un comando q~e va en
viado por la dictadura militar ar-
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gencina a sabotear la base militar 
británica de Gibraltar desde Es
paña, había una pregunra clave 
q ue era qué ocurría en aquella 
España, donde yo tenía diecisie
te años para dieciocho, estaba 
politizado, muy preocupado por
que al entusiasmo de la juventud 
se sumaba el entusiasmo por una 
nueva era política de un país que 
desde que yo tenía memoria y 
desde mi padre y desde mi abue
lo, no había vivido esa posibili
dad, esa esperanza de_ bi enestar, 
de modernidad, sobre wdo de 
modernidad dicho en el mejor 
sen tido, igual que lo promovían 
los franceses de la revolución 
francesa: ¡Acabemos con el anti 
guo régimen! Con lo cual se nos ... . "'\ ... ,. . . 
hace difícil ahora en España la 

· regresión al antiguo régimen, a 
las anciguas formas. Cóm~ sien
do joven -que en Europa con 39 
años somos pibes todavía- pue-
do pensar que de esa infancia 

que dejé atrás hay valores 
que quieren volver a reva

lorizarlos .. . es complica
do. 

¿Cómo te informaste 
de la guerra en aquel 
momento? 
Yo tenía un profe
sor anglófilo, mi 

Tercer Mundo. Acab;ibamos de 
rener un golpe de estado que nos 
ponía a nivel de los griegos. 
¿Cuál era entonces la propuesta 
que promovía el periódico El 
País, de recience publicación? La 
obsesión de (leopoldo) Calvo 
Sotelo (Po r enco nces jefe del go
bierno) era ubicar a España en el 
mundo occidental , por encima 
de resquemores, influencias y 
guerras internas. Primer paso pa
ra ello: ingreso en la OTAN.¿ 
Con qué se enfrenró? Él'iba a 
dar el primer paso para la aper
tura de la verja que Franisco 
Franco había cerrado en Gibral
ta r. Ésa es nuestra a nalogía con 
la siruación de ustedes por las 
Malvinas. Estaba en ronces (Cal
vo Sorelo) viajando por Gibral
tar y le com unican la recupera
ción de las Islas Malvinas o la 
invasión de las Falklands ¿no? Y 
enronces d ice: "son problemas 
distintos y discances". ¡Qué lejos 
estaba de saber que pronto iba a 
tener un comando visitándole! 
No estáh:imos. ni can lejos ni tan 
dis tantes. Estábamos muy cerca 
de Argentina. ¿Cómo se podía 
producir el fenómeno de que el 
exilio monconero, el exi lio de la 
ulcraizq uierda argenrina, se ma
nifestara entonces por lo mi smo 

NADIE AJUME NINCtUNA REJPONJ'ABILIDAD 
POLÍTICA, NADIE REJPONDE NADA POR EJCRITO, 

LO/ CiOBERNANTE/ JE CREEN LO/ MÁ/ JERIO/ 
Y E/O El VERCiONZO/O. 

profesor de hisro
ria. Yo era un fa ná

tico de la historia y 
la geografía, tenía fa

cilidades y recuerdo 
mi discusión con el 

profesor de historia es
cando en tercero del bachi

llerato, como acabándolo. 
Yo discuda con mi profesor 

que decía: " Inglater ra es la de
mocracia" y yo decía: ¡Argentina 
es la Argentina, y nosotros so
mos latinos! En aquel momenro 
en España éramos latinos, los 
británicos nos despreciaban, éra
mos un país de segunda división. 
España era un país a la cabeza de 
los países no alineados, o si 
quieres un país a la cabeza del 

que la ulcraderecha española? Lo 
mismo. Y los españoles, co nfun
didos, estábamos política mente 
detrás de la democracia, quería
mos la democracia. Y hoy día a 
la democracia le hemos perdido 
el respeto, el interés, la hemos 
desvircuado y ni siqu iera somos 
latinos ya, veinte años después. 
Hay varios momentos de la pelí
cula en los cuales los protagonis
tas, como decimos los argentinos 
"se dan la cana solos", como si 
alguien se delatara, se pusiera las 
esposas, entrara en la celda y le 
enuegara la llave a1 carcelero sin 
que nadie lo obligue. Anaya y 
Nicoletti desnudan su n aturaleza 
sin necesidad de que les inda
gues, espontáneamente ... 



Sé por donde va la pregunta. Pe- científicamente- yo hice una 
ro no hay más que lo que estoy película ancerior con Airana Sán-
concando y lo que estoy mos- chez Gijón, una estrella, presi-
trando. No hay más patas a la denta de la Academia Española, 
mesa. Yo quiero contar con jurado en Cannes, y me cocó un 
franqueza lo que ocurrió a parcir momento muy aleo de ella. Des-
de la Operación Algeciras que pués de acabar esa película me 
transcurrió a partir del 2 de abril llegó la noticia de ésta. Quería 
de 1982 hasta final de mayo. reenconcrarme y poder hacer un 
Quiero saber qué ocurrió y creo cine útil , para mí y para el que 
que es el momento de contarlo. lo vea. Y empecé a revisar el cine 
Yo no soy juez, ni fiscal, ni co- úcil de los años sesentas y seren-
mo diríamos en España: ni la cas, los Cosca Gavras, los Gilo 
Guardia Civil. Yo soy un narra- Poncecorvo. Pero sobre codo un 
dor de historias, un diieccor que guionista que estuvo en dos pelí-
buscaba un guión y lo he conse- culas de ellos: Bst<ldo de Sitio y 
guido cuando he terminado la La batalla de Argel: Franco Soli-
película, no hay más. nas, guionista fundamental. En-
Eso suele ocurrir con el docu- tonces empecé a darme cuenca 
mental, que el guión det4iltivQ .:. ..• qe una,~s~,s~; ,e)lo~ ¡\~\ili 7¡1~ªn , lfu' 
recién esté escrito al t~rm~arse , cealidad. pero estab,a11 ~esarro-
la película... liando una ficción. Y yo de 
Sí, pero no deja de haber un pronto dije rengo una realidad y 
guión en estructuras, en ideas, unos elemenros de realidad y 
porque hay cosas que luego te con ellos puedo construir algo 
pregun tas cómo encajan todas, que se me asemeje a la ficción. 
hay una especie de intuición. Es Yo tengo un documental ¿Puedo 
mi primer largometraje docu- inversamente construir una fic-
mental, pero es mi tercer largo- ción? Voy a mantenerme como 
metraje, ya he hecho tres pelícu- en Los cañones de Navarone y 
las de ficción. Aunque parezca El gran escape: re doy un mo-
joven llevo veintiún años en este meneo de emoción y enconces 
oficio. Vivo para el cine pero el corco y re doy ocro ·punto de vis-
cine también me alimenca la vi- ca. Cuando ce logro intrigar 
da. He logrado separar las dos vuelvo al punto de visea que 
cosas y me alimentan ambas. AJ había dejado. Así todos los per-
margen de que se podía vender sonajes se complementan y uno 
como guión, saber hasta. dónde no tendría valor sin el otro, son 
me iba a sorprender saber la ver- todas piezas que se van valoran-
dad. Y la película parece ciencia do. El cescimonio del montonero 
ficción pero es absolucamente es el punto de visea del coman-
real, codo está corroborado, do, pero no tendría sentido ni 
comprobado; he recorrido mu- valor sin el punto de visea del 
chos más caminos que los que mando, que representa el Almi-
cuenta la película, porque para rance Anaya. No tendría mucho 
hacer un buen resumen tengo sentido codo el testimonio, la te-
que saber mucho más que lo que oría sobre la parre española, si 
resumo. no hubiera una persona que les 
Es un documental que tiene ca- alqui laba coches a los comandos 
ractcrfccicas de ficción... frente a la estación de Málaga. 
Pues me pones la piel de gallina Resulta que aquí os parece raro 
porque eso es lo que uno preten- la tranquilidad con la que se a-
cle como director. No te digo fronta la historia. Yo pensaba 
que haya hecho trucos pero cam- que en Argentina iba a haber di-
bién soy una especie de David ficulrades - en España he tenido 
Copperfield que me se mis tru- codas las dificultades posibles-
cos, y si tú te los crees y funcio- pero he conseguido testimonios 
nan, estoy feliz. Pero son trucos que no consigues en ningún la-
y maneras de sentir, de emocio- do. He conseguido el tescimonio 
narse y no servida de nada si no del confidente, no hablan las 
lo transmito. Si hablamos de ci- personas con cargos públicos pe-
ne -podemos hablar de cine ro habla un cdnfidence con toral 
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normalidad y cranquilidad. No 
es válido un documencal si no 
hay un flujo natural entre los 
personajes. ¿Para qué le voy a · 
preguntar a alguien que me d ice: 
yo no quiero con car? ¿Conocéis 
relaciones carnales que funcio
nan si uno fuerza al otro? No. 
Aquí codo fluye con normalidad 
y hay momencos de tristeza, de 
humor. .. 
De intriga ... 
Pero la intriga es porq ue el es
pectador tiene un privilegio. Yo 
ya no lo cengo. Yo me he enfan
gado en la piscina de coda la his
toria. Camino que me decían, 
camino que emprendía. No me 
llevaba a ningún si tio, volvía. 
Pero el e

1

speccador tiene el privi
legio de que le he o rdenado coda 
la narración. Va a vivir la opera
ción de la manera que la vivió el 
comando ¿Hoy qué ocurre, y 
mañana qué va a ocurrir, y al día 
siguience? Eso es lo que produce 
la incriga y la emoción. 
Y el miedo por el posible final 
de la operación si se hubiera lle
vado a cabo ... 
Pues a lo mejor era el más famo
so arencado de la hiscoria argen
cina. Una de las operaciones de 
más renombre de la historia bél i
ca argencina, que no es can ex
tensa ... 
Miedo a que no quedara nada en 
pie por una bomba nuclear 
británica ... 
Pero es que aquí hay mentiras, 
las armas nucleares estaban en el 
Peñón de Gibraltar. Aquí nos es
candalizarnos con las armas nu
cleares. La película está conran
do otro secreco que yo creo que 
debe ser compartido por la so
ciedad española y la argentina. 
Tiene valor para ambas. Y cú ves 
que hay tranquilidad en algunos 
tescimonios. Pero ¿Y los ingleses? 
¿Y el tescimonio del inglés, que 
es el testimonio oficial? El único 
que se ha atrevido a escribir un 
libro sobre esca operación ele la 
guerra secreta de Malvinas. ¿Qué 
bases, qué argumencos tiene? 
¿Cómo la película va de una ma
nera normal y sin traumas des
moronando esas ceorías tan fi r
mes? Yo he enconcrado piscas, 
no soy un deteccive pero soy un 

apasionado de lo que hago. yo 
puedo hacer un programa de lo 
que se:i y me empapo de ello, es 
Jo del direccor: no sabemos de 
nada y sabemos de rodo. Tú me 
sueltas y yo me empapo de lo 
que sea. Enconces he sido como 
un investigador ingenuo. No mi
raba nunca arrás, siempre ade
lanre. No podía dormir con la 
conciencia tranquila. Yo nunca 
me he cansado, nunca me ha 
conformado el citular. H e ido 
más a buscar el matiz y el detalle 
más que el ticular. Y por eso ésce 
no es un crabajo periodístico, es 
el trabajo de un direccor apasio
nado en busca de una hiscoria, y 
a l final de codo, ex profeso, ren
go la película con su guión com
pleco. 
Hay una expresión impactante 
del almirante Anaya, cuando di
ce de Nicolct ti que m ás allá de 
los errores de su vida es un gran 
argentino. Quizás si no hubiera 
sido as{ no habrían podido con
fluir en la operación. Dos argen
tinos unidos bajo un discurso 
nacionalista pero con un gran 
desinterés por el resto de los ar
gentinos. 
Yo no puedo hablar de eso por
que ya está la película. Yo sola
mente permico que lo expresen 
en la película. Y por escoque 
estás comencando hay que darse 
cuenca del valor históri co y cesri
monial que tiene el fil'me, au n
que no hay ningún cescimonio 
oficial que reconozca escas cola
boraciones. Por lo cual yo me he 
dado cuenca del valor tescimo
nial pero yo no voy a juzgar; 
sería muy osado que me pusiera 
a especular sobre esto hablando 
de ci ne. 
Hay un grado de compromiso 
que va más allá del trabajo del 
director de cinc. El filme serla u
na radiografía aséptica de un e
pisodio de la historia argentina 
si no penetrara tan profunda
mente en la historia cspafiola. 
Hay una exposición, yo diría 
m~ escandalosa del episodio ar
gentino, pero como un bisturí la 
pelfcula cala muy profundo en Ja 
historia espalíola. 
De momento sólo me ha calado 
a mi y a algunos otros. Ha ceni-
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do repercusión de medios por el 
Fesrival de Huelva pero no ren
go conocimiento si les cala. En 
lo que refieres al Almiranre y al 
ex guerrillero montonero Nico
lerri fííare si riene valor que lo 
que no permití es que me min
riera ninguno de los dos. La 
cuestión era que me podían 
mentir o no, pero no me podían 
mentir po rque yo estaba in fo r
mado de las cosas. Yo lo que d i
je es: no me cu en tes h iscorias 
porq uc ya se cual es la verdad. 
¿Tú ves alg ún primer plano en el 
que yo enfatice las cosas? Mi po
sición, fííate, mi postura, como 
cineast.l es hacer ventanas, mos
trar espacios p.ua que las perso
nas se expresen. Yo manipulada 
si in cen rara decirre donde hay 
que subrayar, donde hay que en
fatizar, (en cambio) procuro 
man tener la disrancia para que 
los personajes respiren con su ai
re en su espacio. En ningún mo
mento mi cámara se ha ap roxi
mad o a decirte queé es lo impor
rance n i qué no lo es. 
Eso es de lo más valioso de tu 
película porque a uno le deja re
flexionando ... 
Pe rdó na que te interrumpa pero 
desp ués de las risas, las in trigas y 
las emociones, después de rodo 
eso llega la reflexió n, y eso es 
importan tísimo. La gen te sale 
con ganas de reflexionar pero 
m ientras la ha visco, la ha visto. 
Eso es a l abracadabra del d irec
tor: re agarro del cuello y q uéda
te con todo eso. 
La pclicula con todo eso da un 
poquito de espanto ... 
Todas son emociones, unas com
plementarias de otras. No existe 
el miedo sin la felicidad o la risa, 
no existe el espanto sin la satisfac

ción. ¿Po r qué re des? Porque es 
una válvula de escape. C uando 
estás padeciendo roda la tensión 
del comando llega un momento 
en que cómo no re vas a reír, si 
hay una torpeza. ¿Cómo no re vas 
a reír de la cara que pusieron los 
españoles que se dieron c uenca de 
lo que estaba pasando? 
Ta.mbifo hay momentos en los 
que Nicoletti de trágicamente y 
da la sensación de disfrutar del 
hecho de estar al filo de la 

muerte. 
Por el humor nos conectamos. 
Hasta Anaya riene humor. 
Anaya en su película tiene una i
magen distinta de la que se cono
ció durante la guerra. 
No se logra desprender del codo .. . 
No, no. Pero por ejemplo, cuida 
su aspecto personal de un modo 
diferente ... 
Pero hay una cosa, las risas. E l 
hisroriador ofi cial brit<lnico que 
participa de la película, lo hace 
todo con sobriedad, ¿Y? ¿Es m:h 
si nccro? No. Es terrorífico. 
E l aspecto más trágico de la rela
ción de Argentina con el mundo 
es la aceptación de que quienes 
manejan el poder son los verdade
ros duefios del sentido común. En 
cierto sentido es lógico que a no
sotros el inglés nos parezca una 
persona seria. 
Pero es una pose. Hay algo que 
debemos aprender con esca pelí
cula: d istinto país, dis tintas cos
tumbres. Yo soy un europeo q ue 
cuento una historia que co mparri
mos. Está bien abrirnos a puntos 
de visea distincos. ¿Sabéis que en 
España para que alguien me con
tara algo sobre la guerra civil 
tenía que ir a ver un documenral 
en francés de Rossif: Morir en 
Madrid Agradecía como joven 
que alguien desde fuera le diera 
valor a nuestra propia historia, al
go q ue nosorros mismos no fui
mos capaces de valorar. N os sue
na muy bien cuando un inglés 
nos d ice: la heroica resisrencia es
pañola ¿Heroica? Es ese punro de 
vista mío respetuoso, informado, 
sin querer aburrir; yo creo que a 
los jóvenes eso les llega. 
Pienso en Kcn Loach ... 
C laro, por Tierra y Libertad. Tie
ne que venir un inglés a contar
nos lo nuestro. Y a mí me repro
chan porque cuento una parre de 
la hislOria ... 
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Seminario de los jue 
Hace veinte años Tomás Abraham comenzaba a alistar gente para integrar una cátedra de filosofía en la 

Facultad de Psicología de la UBA. Junto a ese grupo nació el Seminario de los jt:eves, una empresa 
filosófica de la que ha formado parte lo mejor del pensamiento argentino, que lleva varios libros editados Y 

que aún sigue generando acontecimientos filosóficos. Esta es el relato de su historia 
en la voz de Abraham y la vivencia que nos cuentan algunos de sus concurrentes. 

b' Nos enconrramos a las 
siere en Un g;1/lo para Escula
pio", dijo. "Dale", dije. 
"¿Sabés.dónde queda?" "Sí". 
Tom;is llegó primero. Senta
do en una mesa, hojeaba li
bros sobre Spinoza en la Li
brería de Luis Mármol. 
Tomás es un amigo, un apa
sionado y un pensador. Un a
migo de esos que no hay mu
chos, de los que ce abren el 
corazón y no tienen fondo, 
como codos sus amigos, co
mo esos que conocí a través 
suyo y para siempre en épo
cas de la Biblio, como Chris
rian Ferrer, Gustavo Varcla y 
Miguel \Xliiíazki. Tomás es 
un apasionado de Vélcz, de la 
comida, del vino y del vodka 
o el whisk)' según correspon
da, de la mt.'1sica - su úl.tima 
fiebre, el pianisra canadiense 
Glcnn Gould-, de la filo
sofía, del sosiego de Colonia 
del Sacramenro. To más es un 
pensador incansable, voraz, 
lúcido y arrollador, un labu
rame que hizo del pensar una 
opción de vida. To más vive y 
piensa con inrensidad, y no 
anda con pedos atajados; lo 
que quiere, lo quiere con 
mierda y tocio, y lo que no 
quiere deberá hacer muchos 
mériros para conquistar su 
confianza; todo eso hace que, 
así como tiene amigos, tenga 
decractores, enfrentamientos 
que muchas veces busca, y 
encuentra. Los que lo cono
cen, saben que codo esto es 
verdad. ' 
Bajo la égida de esa crinidad 
generosa se organizó el Semi
nario de los jueves, que en el 
mes de abril cumple 20 años 
de vida. 20 años de gente 

reuniéndose para estudiar filosofía, 
en la Argentina, con lo que eso 
significa. 

Marzo 'del 84 
"En marzo del 84 yo empiezo a 
buscar gente, hombres y mujeres, 
para constituir una cátedra en Psi
cología. Las clases comenzaban en 
abr il y no tenía el plantel de do
cence ni cenia el programa. Co
nocía sólo a dos personas posibles 
y en dos semanas debía juncar 
treinta y cinco. Las juncé", dice 
con un dejo de orgullo típico, que 
blande cada vez que vence un 
obstáculo, como cuando cuenca 
que sometió la tartamudez a base 
de filosofía, como cuando doblega 
a un autor de tanto leerlo y escu
diarlo. Juntar el planee! de docen
tes fue una carea ímproba porque 
no tenía contacto institucional. 
Buscó entre la gente que conocía 
de anees de irse a Francia y que no 
sabía si estaba viva, entre los re
cuerdos borrosos ele otros que 
había conocido en las grietas de la 
dictadura. "Yo volví a la Argentina 
en el 72 y trabajé muy solo hasta 
el año 78 ~n que Hugo Yezzecci, 
de la Asociación de Psicólogos de 
Buenos Aires, me invita a hacer un 
seminario sobre Foucaulc, que 
duró un par de años. En el 84, 
cuando Yezzetti es nombrado De
cano de la Facultad de Psicología, 
me ofrece un postgrado, pero no 
acepto, después de tantos años de 
enclaustramiento y silencio queda 
ver gente, mucha gente." Y fue 
mucha gente, la friolera cifra de 
3000 inscriptos. 
"Cuando se hace la primer reu
nión de la cátedra, les digo que la 
condición para formar parre de la 
các~dra era que debían integrarse a 
un grupo de trabajo, que no sólo 
dé clases si no que además debía 

estudiar una vez por semana. Si no 
estudiábamos juntos, no enseñába
mos juncos. Todavía no existía el 
programa y no cenia la más puta i
dea de cómo iba a ser. Pero fue, y 
se hizo. Los adjuntos eran Enrique 
Marí y Alej:indro Rusovich." De 
ese modo comienza una empresa 
filosófica que iba a conrinuar con 
la cátedra "Problemas filosóficos" 
en el CBC, con el Colegio Argen
ri no de Filosofía, con varios libros 
y una retahíla ele acontecimientos 
filosóficos que aún no han termi
nado. "Era un grupo de más de 
cuarenta profesores de filosofía que 
estudiaba y debatía a conciencia y 
con mucho trabajo, temas que ya 

no recuerdo", dice, pero nosotros, 
auxiliados por folletos y recortes, 
enumeramos: el poder, la razón, el 
sujeto, la existencia, el conoci
miento, el deseo y muchos otros 
que después se fueron sucediendo. 
Paraná al 774 · 

Lo que comenzó como una reu
nión de cátedra comenzó a trans
formarse en un espacio de discu
sión y de estudio con reuniones 
cada vez más abiertas y más invi-

rances, canro que la cantidad de a
siscentf'!' comenzó a ser numerosa, 
muy numerosa. "Hubo de todo, 
cosas rarísimas que ya ni recuerdo. 
' Qué es ser fi lósofo', 'Por qué soy 
filósofo", sobre los indígenas, so
bre el rcnacimienro, esrudios a
cadémicos parn consumo interno y 
otras cosas que se hacían con la i
dea de provocar el pensamienro, 
así AJej;1ndro Rusovic h preparó u
na charla que se llamó 'Por qué no 
soy \Xlirold Gombrowicz'. Ricardo 
Forscer, otra que se llamó ' Por qué 
no soy posmoderno '. Ya en ese 
momento, se proponían pensar a 
parcir de tensiones filosóficas. To
cio eso ocurría en un primer piso 

de la calle Paraná al 700, en Cole
gio Argentino de Filosofía. Tomás 
era el Di;~ctor y Edgardo Chibán 
era el Director de Cursos. Entre 
sus profesores estaban Christian 
Ferrer, Horacio González, Alejan
dro Rusovich, Tamara Kamens
z.ain, Enrique Mari, Alejandro Pis
citelli, Carlos Correa, Osvalclo 
Saidón, Alberto Laiseca, Samuel 
Cabanchik, Miguel Wiñazki, Ral!J 
Zoppi, Reinaldo Ladaga, Ricardo 
Forster, Máximo Soco, Osear 



Terán, y más, muchos más. Algu

nos de sus conferencistas habían 

sído Germán García, Néstor Per

longher, Fernando Savater, Vicm

ria Sendon de León, Raúl Sciarre

ta. Hebe Uhart v Raúl Zafaroni. 
Costa Rica al 4500 

En el 92 cierra el Colegio y quie
nes integraban la cátedra del CBC 

más algún otro de una cátedra 

que tenían en arquitectura, co

mienzan a reunirse los jueves en 

el estudio de Tomás, en la calle 

Cosca. Rica con algunas ausencias 

inrelectuales muy importantes. 
"¿Caso?" "Gustavo Mallea que 

había muerto, Edgardo Chibán 

que se fue a Salta y Alicia Páez 

que estaba muy enferma y que iba 

a morir en el 93. Cada uno de e

llos con un estilo propio, pero 

muy fu erces y muy importantes 

como animadores. Eso nos dejó 

un poco acéfalos de inventiva, de 
propuestas y de ocurrencias. En
conces comenzamos un trabajo 

muy modesto y humilde, de te
mas. Y después de vencer ciertos 

miedos, porque la mayoría eran 

docentes, lectores y estudiosos 

que nunca habían publicado, sa

camos un libro, Foucaulc y la éti
ai". Las bacantes que iban que

dando en la cátedra hizo que se 

fuera incorporando gente nueva y 
en 1997, To más propone un te

ma: Vidas filos6ficas, que se desa

rrolla a lo largo de todo un año y 

que le da a este nuevo grupo la 

percepción de que se puede cons

truir una escritura colectiva sobre 

un tema, fue así que se publica el 
libro en Eudeba, ·que al día de 

hoy tiene 2 ediciones agotadas. 
Después vinieron los seminarios 

sobre Nietzsche, sobre Pensa
miento Argentino, Filosofía dási
ca, Filosofla concemporánca, Ten
siones filosóficas (Sudamericana, 

2001), Tensiones argentinas (va

rios trabajos de este seminario 

formaron parte de un ciclo de 
conferencias dados en el Centro 
Cultural General San Martín en 
2003), y el de 2004 fue sobre De
/euze. El año pasado, en el marco 
del Seminario de los Jueves, tam-

POR FERNAND O PE IR ONE . 

bién se publicó El último Fou
caulc (Sudamericana , 2003) con 

trabajos de Mónica Cabrera, Feli

sa Sancos, Tomás Abraham , Mar

cclo Pompei y Christian Ferrer, 

m ás una craducción inédita de 

Coraje y verdad de Michcl Fou

cault. 
Seminario de los jueves 

A la mesa del bar se van sumando 

a lgunos cuantos que anees de ir al 

seminario pasan a tomarse una 

copa de vino blanco o un corca
do. "En el 98, con el lanzamienco 

d e Vidas filosóficas quiero que se 

instituya la marca y se conozca el 
Seminario de los jueves, quiero 

que deje de ser un trabajo interno 

y se dé a conocer la labor de ese 

grupo de aficionados a la filosofía 

a cravés de la producción escrita, 

conferencias públicas, ere.". La 

palabra aficionado es una palabra 

que solía uti lizar Alicia Páez y a la 
que ellos adhieren con decisión: 

"ni amateurs, ni profesores, ni a

migos: aficionados". "Hay un 

filósofo antiguo que dijo que era 

un aficionado enrre los filósofos y 
un filósofo encre los aficionados", 

apunta una de las aficionadas. "Es 

alguíen al que le gusca el asun to, 

y no hay orro mocivo que cl gus
to, por eso nos reun imos a esca al

tura, y me gusra esa definición 

porque esa es la idea y porque so
mos má, o menos eso'", ddlne 

To1mís. "Cuando el sem inario se 

hace público - conrirnía- , hay 

mucha genre que quiere ir. enton

ces preguncan si es pago, si no es 
pago, pero la ampliación del gru
po comenzó fundamenralmence 

por recomendación personal de la 

gence que ya escaba panicipando, 

o sea. por el azar y e l deseo. genre 
nueva que comienza a renovar el 

vejestorio, encre la que me inclu

yo, pero siempre dejando en claro 

que se rraca de un grupo de estu
d io, no es :.in especc;kulo ni un 

ciclo de conferenc ias, hay un am

biente de estudio y hay un esfuer

zo, y e l que viene ciene que !ab u

rar, riene que leer, tiene que esru

diar y producir; eso es algo que 

hubo que dejar en claro porque 

Buenos Ai res es una c iudad de 

mirones. Eso estableció una espe

cie mecánica que con el riempo se 

transformó en una regla: si al

guien es asisten re durante un aiio, 

pudiendo opinar abiercamence, a l 

año siguien te puede preparar y 

exponer un rema, con el compro
miso de asistir a las ponencias de. 

los demás. Es una cuesción de res

peto". Pero siempre en un clima 

distendido, s in autoridad, sin eci

queta, sin investiduras; salvo la de 

Tomás, que no es de cargo sino 

de !aburo, que es quien general

mente asume la iniciativa y pro

pone. Así surgen los temas de ca

da año, con él proponiendo, dis
cutiendo y defendiendo; cuando 

se llega a un acuerdo, se comienza 17 
Lt 
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a cr,1bajar. 
"(Por qué Deleuze?" "Bueno. por
que csruvimos un par de años con 
temas de cipo creativo, donde ca
da uno d ebía abrir su imaginación 
para concrarrescar la cosa acadé-

mica que ce exige un tipo de !a
buro y de pensamiento, y eso q ue 
es ütil para algunas carcas, como 
solcarrc y escribir, puede ser un 
obscáculos para o tras. Me pareció 
enlonces que necesicábamos tra
bajar en la consistencia filosófica 
y estudiar juncos otra vez, porque 
las rensiones Troilo-Piaz.zola o Ai
ra-Piglia eran muy buenas y muy 
creativas, pero no era algo que se 
estudiaba, porque para eso escaba 
el que preparaba el cema. Deleuze 
era un filósofo que no habíamos 
crabajado en forma colecciva co
mo Foucaulr y Nietzsche, y que 
para mí fue una escuela, alguien 
que me había ense1íado a pensar. 
El modo y los temas que él cra
bajó nos abría un universo culm
ral sumamente amplio hacia la 
música, la literatura y la fi losofía 
m isma, con gran invenciva y ri
gor; rodo eso me pareció que con
fo rmaba un muy buen estímulo 
para volver a estudiar juncos. Y 
hubo de codo, porque Oeleuze es 
un filósofo difíci l, no crlpcico, pe
ro sí con una complejidad con
ceprual propia, enconces hubo al
gunos que inauguraban ese cipo 
de leccuras y se apegaron al texto, 
otros que por la fa lca de ciempo 
caen en la tentación de concar el 
libro, otros tuvieron más solcura, 
y como hay un número muy 
grande de asiscences, algunos pre
pararon más, ocros que prepara-

ron menos. Para mí resultó un es
fuerzo también porque Oeleuze 
ciene 1mis de rrein ca lib ros y los 
hemos trabajado a casi codos, en
tonces para estar al canco de cada 
charla cuve c¡ue volver a leer y es
tudiar en un papel profesora! y de 
guía, que no es habimal en el se
minario. Fue un año incenso y 
muy enriquecedor en el q ue rod os 
estuvimos exigidos. Se podrla de
cir que hemos hecho u na buena 
p rimera lectura." Le pregunco si 
la gente que participa del semina
rio sigue siendo de las cátedras. 
"El ciempo hizo que el seminario 
se hiciera cada vez más indepen
dience y que adquiriera en tidad 
propia; las clases de Filosofía en el 
CBC siguen, pero ya no necesa
riamence se perccnecen", dice, 
concento de aue nada sea oara 
La clase 

C uando llegamos, como codos los 
jueves a las ocho en punco, la 
puerca del edificio donde To más 
tiene el estudio, era un hervidero. 
Un grupo numeroso y bu llicioso 
de personas de coda edad y pelaje, 
esperaba que se abrieran las puer
cas para entrar y ocupar sus luga
res. Los lugares de cad a u n o son 
respetados, sin jerarquías n i coac
ciones, al menos a p rimera visea. 
"Yo hace 20 años que me siento 
en esce mismo lugar", d ice Leo
nardo Sacco, uno de los 'veccra
nos' del grupo que participó en 
cada una de las etapas y escribió 
en cada uno de los lib ros. La ubi
cación del grupo, sugestiva pero 
nacuralmence, fue haciéndose ra
dial, en corno a To más, ocorgán-

dole l.1 visión de un pd11ópcico a
migable a l que wdos Jdmiran y 
respetan. Micncras sigut' llegando 
gente, comienza a co rrer de mano 
en mano u na buena cancidad de 
vinos tinws que son acomodados 
y dcscap.idos con esmero de 
nilios. despu.:s cada uno saca un 
vaso de b mochila o de la cocina 
y en el momento en que com
prueban q ue esc<ín wdos servidos, 
comienza la clase. El día que fui
mos nosocros. un veincipico de 
noviembre. exponían Javier Ben
yo, Daniel Chu rba, Verónica 
G arcía y Pablo Ragoni sobre La 
incroducción de Delueze en fa Ar
gemina, u n recorrido minucioso y 
po rmenorizado del ingreso-irrup· 
ción del pensador francés a nues
cro país, muy de la mano del psi
coanálisis, y en especial de los la
ca nianos q ue eran m ilitantes reó
ricos f~rreos y comenzaban a con
fronrar c0 ncra un c ientificismo i· 
gualmencc férreo . [N del R: esre y 
ocros trabajos inéditos serán pu
blicados en números venideros]. 
M ientras duró la reunión, hubo 
intercambios, d iscusiones, bromas 
y un clima d e camaraderfa poco 
frecuence -por no d ecir inexisrcn
ce- en los ámbicos donde se habla 
de filosofía, como poco frecue111e 
es convercir a la vocación por el 
pensar en un ágora de encuentro 
que dure vein~.iños, y en la Ar-
gencina. Ly 
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seminario de los jueves, · 
una aventura inte lectual 

el 

} as cosas no salen de taquito. -ni 
hacer una obra de arquitectura. ni 
una escenografía, ni un dibujo, ni 
nada. -ni hablar de escribir algo 
para quien es eX1:ranjero en una 
parte del mundo de la filosofía. -lo 
que siempre me pasó con las pala
bras es que me parecen cárceles. 
me atrapan. me enredan una ve:z. 
que las pronuncio se vuelven lapi
darias, como si ... murieran . -entrar 
al mundo de la palabra, del lengua
je, parece que es entrar al mundo 
del pensamiento, lanzarse en pati
net~ entre las ideas , en bajada, ve
locidad, lanzamiento al vacío sin 
red. - me doy cuenta que para es
cribir, es necesario pensar, condi
ción ausente lanzada al vacío de 
pintar o diqujar y encima cuando 
uno ve un error tiene que salir fue
ra de pista a corregic -.entiendo a
hora porqué algunos escritores no 
corrigen lo que escriben .. 

hablando conmigo misma, en últi
ma persona, murmurando, sin so
nido, cordón acera baldosa blanca 
gaseada puerta gris de chapa quios
co revistas colgando abrochadas su
perpuestas de colores de noticias de 
chimentos agrupadas revistas de 
medicina de psicología de poesía 
de cocina d iarios. de colores ... 
blanco y negro ... revista blanco y 
negro ... revjsta grande. tabloide. ta

pa: mitad negra rrucad foco erutad 
cantante asoma su enorme boca a
bierta. grito. Bifüe, mi p~eferida. 
revista del ensayo negro. fassbin
der. Holliday. foucault. badiou. co
rreas. uhart 
fukuyama. saderman. director: 
tomás abraham. N° 2. noviembre
diciembre. 1992. $6. hambre y a
mor. Rainer und Billie. lA CA.JA. 
revista rara. la romo. me gusta el 
diseño, hay algo conocido, arqui
tectónico, austero. -la tapa partida 
al medio. 
cada mirad no puede existir sin la 
otra. exrraordinarias fotos blanc;o y 
negro. en la primer página un 
hombre hecho de dos drculos: dr
culo cabeza- drculo cuerpo. en el 
círculo cabeza dice EDITORIAL. 

mira un cuerpo texto firmado por 
el director. dice: ... "queremos mi
radas ... creemos que el estilo del en
sayo ha sido amordazado por la 
burocracia sintáctica de las discipli
nas ... Ja caja no quiere ser leída a 
gran velocidad. no es una revista d e 
noticias culturales ni de novedades 
editoriales. pero como. ha elirruna
do el vocabulario pretencioso de 

pensar es anres que nada escar 
en silencio. es una condición 
necesaria para el surgimienco 
de algo m;ís. por cierro que es 
verdad que en mis libros ... se 
honra al silencio, en cuanco 
opuesco a fa palabra.". 

-compro algunos números.
diciembre del 2000/. como rengo 
un teatro me llega la invitación de 

aí\ 
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los cultos de espíritu y se ha signa
do el propósito de decir c;laro, afir
ma que su lectura lleva tiempo, el 
tiempo del amor o al menos d 
tiempo del interés ........... y agre-
ga ...................... mirada serpentina, 
boca negra, labios rojos y nuca. u
na mujer que piensa no es lo rrus
mo que. un hombre que piensa ... . 
abramos l.A CAJA". compro. - la 
llevo conmigo. -el enigma del sa
bor es el nombre de un-artículo de 

1 

la página 28 del N° 2. una entre-
vista a un sefior michel serres por 
otro raoul morcley. subrayo el si
guiente párrafo: 

"rm -veo que hay una parte 
de su líbro "los cinco senti
dos"que cr.ua sobre d silen
cio. cuál es la Función del si-
lencío? .......... ,d silencio es' u-
na ptecondicí6n del pensa
miento filosófico. la filosofía 
língüíscica pasa esto po,r alto, 
al punto que desde esta pe,rs
pectiva, pensar es lo mismo 
que bablar. en mi opinión 

la secretaría de cultura a unas jor
nadas de "cultura literaria" en las 
salas nacionales. se anuncia que un 
grupo de filósofos darán unas con
ferencias al año siguiente sobre 
TENSIONES FILOSÓFICAS. -a
sisro rodos los lunes.-
abril del 2002/. voy al seminario 
por primera vra.. voy a curiosear. 
- voy donde una vez se armó una 
caja. - no sé nada de filosofía . algu
nos nombres. un año de asistencia 
obsesiva a unas conferencias sema
nales en el palais de glace. algunos 
libros leídos. pocos. Llego. alrede
dor de cuarenta personas se reúnen 
a estudiar desde hace 20 años. co
dos los jueves. repiten el ritual. o
cupan casi los mismos lugares. ex
ponen sus trabajos. toman vino 
cinco. bastanre. con suene alguna 
que otra bebida espirituosa o la 
bondad de alguna madre hace lle
gar un whisky de verdad. -se escu
chan atentamente. - algunos hablan 
mucho, ceros no hablamos nada. 
pero conservamos la secreta espe-

ranza de poder deci r algo. una in
terrogación, una palabra - enriendo 
que para eso hace falca tiempo- de 
escüchar, leer, estudiar. -
durante todo el primer año múlci
ples pregunras puestas en tensión, 
entre argentinos, fue el temario de 
las reuniones - cada fi lósofo se hace 
cargo de una rensión, escribe sobre 
eso, tensión real o imaginaria, no 
necesariamenre enrre filósofos ... 
entre pinrores, escritores, cineas-
tas ... bailarinas. o sea un crabajo de 
invención, de creación. después de 
que el trabajo se lee, después de los 
aplausos, cuando el vino ya ha he
cho sus efecros, viene la interroga
ción y la discusión. - lo bueno de 
no saber, es la relajación que re 
produce en el cuerpo, re permite 
mirar una escena, desde el borde, 
como una escena en un cearro, 
donde se cuida, se elige lo que se 
dice, se esrudia el rexto, se lee hasta 
la acción más inesperada: una pelea 
verbal de las más caliences, a los 
gricos. si me preguntaran que es el 
seminario diría: un organismo vivo 
donde si hay algo que se ama es el 
pensamiento ... -existe, por pasión. 
en la primera parce del año 2003, 
terminadas las tensiones, nos zam
bullim\)S en la vasca obra del filóso
fo francés Gilles Deleuze. no creo 
que haya aventura incelecmal más 
sofisticada para un neófito que a
dentrarse en estos libros y preten
der entender algo. concepros como 
rizoma, agenciamiento de deseo, 
subvenir el platonismo, cuerpo sin 
órganos, disposiciones maquíni-
cas ... como para empezar. .. como 
para empezar a leer 
algo. una provocación a estudiar. 
- al final del año he "devenido" a
lumna. -decido prestarme al ejerci
cio. 
.vuelvo en taxi a mi casa pensando: 
"no hay liberación del cuerpo, hay 
pensamienro libre" ... alguien lo di-
jo al pasar , en el pasillo. · 

1y. 
Alicia Lcloucrc asiste al seminario de los jue
ves desde el afio 2002. 
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Jueves, será 

l tegué por primera vez al CAF 
(Colegio Argencino de Filosofía 
que dirigía Tomás Abraham) en el 
año 1985. Fue un lunes, a fines de 
marzo, yo había rendido ese mis
mo día Civil lII en la facultad de 
derecho y después de aprobar con 
un miserable cuatro, había decidi
do que con esa materia me des
pedía del mundo jurídico para 
siempre. A la mañana abandonaba 
el derecho y por la noche me sen
taba en una silla de mimbre a es
cucharlo a T omás hablar sobre los 
orígenes políticos del pensamiento 
griego. Para mí, otro mundo: un 
profesor sin corbata, gente alrede
dor de una enorme mesa naranja, 
heterogéneos, un cura poeta y sin 
sotana, un arquitecto paraguayo 
con sus cejas depiladas, un librero 
melancólico estudiante de historia, 
un alumno de letras que remataba 
cada una de sus intervenciones con 
una cita de Ocravio Paz, cualquie
ra sea el rema, orras, orí-os, todos 
aremos a la clase, a Vernanr y a 
Decien ne, a Colli, nombres y li
bros que Tomás citaba, Dionisos y 
Apolo, la locura como matriz, y la 
filosofía que se me aparecía como 
saliendo de un laberinto, el mismo 
laberinto en el que yo me estaba 
meciendo. Poco entendí de los 
griegos esa noche aunque llené ho
jas y hojas con apuntes, con citas, 
con no mbres de libros. Hoy pien
so que no estaba anotando un sa
ber sino dibujando un nuevo ma
pa por donde transitar conmigo. 

Después llegó para mí la filosofía 
por materias, lógica, gnoseología, 
estética, el conocer otros nombres, 
congresos, charlas, grupos de estu
dio, volver al CAF, esta vez para 
un seminario sobre las formas con
temporáneas del anarquismo que 
dictaba Christian Ferrer, el embos
cado, J unger, Bataille, una enorme 
libercad para pensar. Cuando fina
lizó el curso, el Colegio realizó una 
jornada de presentación de traba
jos un día sábado. Escribí sobre el 
anarca de Junger y le pedí a uno 
de mis compañeros de cursada que 
lo leyera, yo no me animaba. A la 

mañana siguienre, un domingo, 
Tomás llamó por teléfono a mi ca
sa a las 9 de la mañana para ofre
cerme ingresar a su cátedra en la 
Universidad de Buenos Aires. El 
casi no me conocía, y yo no espe
raba que me llame. Aprendí aquel 
día dos colores de Tomás Abra
ham que luego vería repetir infi ni
dad de veces: uno, el elegir más 
por intuición qL1e por anteceden
tes; otro, su generosidad. Tuve en
tonces mi · pasaporce para el semi
nario de los jueves. 

Mi primera vez hablaba Carlos 
Correas sobre Kafka. No recuerdo 
el año, puede ser 1988. Era una 
noche de invierno, humedad, llo
vizna y frío, hacía mucho frío. Re
cuerdo ir caminando por la Av. 
Córdoba, desde Callao hacia Pa
raná, el viento del sudeste de fren
te, cuántos, dos, eres grados bajo 
cero, más la lluvia más la soledad 
de la calle más toda mi incerti
dumbre. Una conferencia sobre 
Kafka, con esta noche de perros, 
no va a ir nadie, pensé. Hasta su
puse que tampoco iba a ir Correas, 
el expositor. Es claro que nadie 
puede pensar seriamente cuando 
hace mucho calor pero tampoco 
nadie puede asistir a una conferen
cia sobre Kafka una noche de jue
ves con sudestada y dos grados ba
jo cero. 
Llegué al Colegio de Filosofía, 
donde por entonces se hacían las 
reuniones, y allí estaban todos, 
sentados en aquellas sillas de mim
bre y hierro verde, alrededor de la 
mesa naranja, esperando que Co
rreas se saque la bufunda y empie
ce. Y empezó y su conferencia fue 
un lujo, pero Correas nunca se 
sacó la bufanda, ni aquella noche 
ni después. 

En el seminario dc.. los jueves se 
cruzan dos líneas: por un lado el 
tema elegido; por otro el pensa
mienro de aquel que lo elige. Feli
sa sobre Foucault son Foucault y 
Felisa, un pensamiento y la grieta 
personal, la planta Foucaulc y el 
punro de fuga por donde crecen 
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los yuyos de la propia maceta. Un 
esquina, así es cada exposición, d 
cruce de la historia del pensamien
ro con las obsesiones personales. 
Una exigencia y un riesgo. 

El siguienre jueves creo que habló 
Alberro Laiseca sobre Herodoto. 
El recuerdo que tengo es que el ex
positor caminaba por entre las si
llas, hablaba con mucha l1L1 idez y 
con una enorme pasión, gesticula
ba, no leía papel alguno, a veces 
miraba fijo hacia alguno de Jos a· 
sistenres y otras dejaba los ojos cla
vados en el ciclo raso mientras per
manecía un largo rato en silencio . 
Una verdadera clase de filosofía de 
la hisroria, aunque L'liseca nuca 
habló de Herodoto. 

La filosof;a está más cerca del a
mor que de la erudición. Eso a
prendí los jueves, que es posible u
nir la pasión a la disciplina. un re
fugio de identidad filosófica frente 
a los intentos académicos de do
mesticar el alma a fuerza de arrodi
llarse sobre las piedras. Quienes es
tamos allí sabemos que no se trata 
de reproducir contenidos a fuerza 
de citas ni de hacer de la fi losofía 
una lengua muerta ni una oración 
de monasterio. Por ello es Fou
cault o Nietzsche o Ro usscau o 
Kant, riguroso, y a la vez vino, 
baile, jovialidad y encuentro. 

La primera vez que me tocó expo
ner lo hice sobre música griega. 
Leí cuanta historia de la música es-
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cuvo a mi alcance pero nada de lo 
que estudiaba me daba una amal
gama para construir mi charla. 
Datos inconexos, mucho de esca
las y de modos dóricos, frigios, 
mixolidios, pero poco de filosoffa. 
Lo tenía a Niensche con su marti
llo golpeándome la cabeza, dicien
do que la música griega eran las 
fuerzas dél ensueño o la embria
guez, y yo, apenas si tenía una pe
queña historia para decir. Dos dfas 
antes de mi exposición doy con un 
libro que no sólo me daba una his- · 
roria de la música griega sino que 
además me abría todo el terreno 

filosófico 
que ranto 
necesitaba, 
un ladrillo 
de más de 
700 páginas 
que debía 
no sólo leer 
sino estu
diar en 48 
horas. Car
los Bt'istos 
me ofrece 
un diseo de 

vinilo con una reconstrucción de 
aquella música, con partitura e 
inmumenros originales. Claro que 
no dormí la noche anterior, ner
vioso y urgido de lectura como es
raba. Llevé mi pasadiscos, mis ho
jas, mi cansancio, el disco y claro, 
todos mis nervios. Mientras rrara
ba de explicar los modos griegos, 
de relacionarlo con los dioses, con 
la locura y la polis, ilustraba mi 
exposición con los temas musica
les. Pero algo no funcionaba. Mu
chos escuchaban por primera vez 
aquella música y no dejaban de 
sorprenderse por d tono agudo 
con el que se caneaba en la magna 
Grecia. Yo veía que Bustos inten
taba decirme algo, hada gestos, 
movía sus manos señalando el dis
co pero, entre mis nervios y la e
norme necesidad de terminar lo 
anees posible, no le prestaba aten
ción. 

En un instante, cuando algo .dis
trajo a codos lo que allí estaban 
(no sé si fue la búsqueda del saca 

corchos, que siempre se pierde, o 
alguna discusión filosófica), Bus
cos, prudente y con su voz grave a 
mi oído, me dice sin que nadie lo 
escuche: perdóneme Yarda, pero 
el cocadiscos está en 45 y el disco 
es en 33. Con la velocidad altera
da, las voces de los griegos pe
recían las ardilliras, y los modos, 
un rock de Bill Haley. Los últimos 
remas que pasé estaban a la veloci
dad correspondiente; en aquel mo
mento no confesé mi error, cuve 
una enorme vergüenza de hacerlo. 
Lo hago en esce escáto y pido mis 
disculpas por aquel embuste. Car
los Buscos, claro, tampoco dijo na
da, como corresponde a un verda
dero caballero. 

En el año 1997 el cerna del semi
nario era pensamiento argentino. 
Xul Solar, Mariano Moreno, Arlt, 
Borges, Amada, Discépolo. Se dis
tribuyen las fechas, cada uno con 
su rema nacional. Alejandro Rús
sovich, uno de los lujos que tiene 
el seminario, no había dicho cuál 
era el suyo. Llega el jueves en el 
que le coca exponer. Nadie sabía 
cuál era su tema. Se inicia la reu
nión, Alejandro toma la palabra y 
comienza a hablar de Schope
nahuer. A los quince minutos 
Tomás lo interrumpe: 
-Alejandro, ¿Schopenahuer nació 
en Alemania, no? 
-Sí, responde Alejandro, nació en 
Danzig Tomás, en 1788, confir
mando la nacionalidad extranjera 
de Don Arturo. 
Y siguió hablando, relacionando a 
Schopenahuer con Kant, con 
Nierzsche. Arenco al tema de ese 
año, todos esperábamos la relación 
con algún pensador nacido en es
tas pampas. Pasaban los minutos y 
nada. Alejandro siguió con su ex
posición, Jefa algo que tenía escri
to, cada canto cerraba los ojos y se
guía, la voluntad, el principio de 
razón, el dolor de vivir, un Scho
penahuer puro. De A,rgencina na
da. Termina su charla, excelente, 
todos aplaudimos. Después de al
gunas preguncas, Tomás insiste: 
-OimcAlejandro, ¿vos sabés que 

el rema de esre año es pensamiento 
argentino? 
- Claro, responde el Russo con ab
soluta convicción. 
-Y vos hablasre de Schopenahuer. 
-Sí, sí Tomás, de Schopenahuer y 
su relación con Kant. 
-¿Y qué tiene que ver con el pen
samienro argentino? 
Rússovich, sorprendido, responde: 
-Que lo hablé yo To más, y yo soy 
argentino. 

Las fronteras de los jueves se fue
ron abriendo: el programa de ra
dio, la revista La Caja, los libros 
publicados, las conferencias en el 
Palace de Glace y el San Martín. 
El.trabajo de canto ciempo se hizo 
público;20 años, rodos los jueves 
de marzo a diciembre, de escudio y 
discusión, autores, ideas, un año 
dedicado a Nietzsche, ocro a fic
ciones filosóficas, él anterior y ésre 
a Giles Deleuze; pasaron Maimó
nides, Soros, Pascal, Maquiavelo, 
Perón y Leonardo Favio. Todos e
llos vencanas que oxigenan, ningu
na puerca de salida ni mesías salva
dores. Tan diversos los autores co
mo el interés de quienes parrici
pan. Tomás, que es quien dirige el 
seminario, jamás exigió carnet de 
pertenencia a una ideología ni cen
suró a quienes adhieren a un tipo 
panicular de filosofía como res
puesta. Hay hegelianos, pintores, 
marxistas, escépticos, hiscoriadores, 
psicoanalistas, foucaulcinaos, tea
creros, anarcas, heideggerianos, pa
sea perros, abogados, escritores, 
peroniscas. En fin, una fauna va
riada que amplía, con su trabajo 
de los jueves, la línea de horizonte. 
Acaso sea esa la mayor exigencia 
que tiene este seminario: hacer fi
losofía sin clausuras. 
El seminario de los jueves es un 
banquete griego: amor y saber, en
cuentro y lenguaje, la sangre de 
Dionisos, y la radiación de Apolo. 
Allí escán. 

Gwcivo Yarda es docente y filósofo, en la 
ac111alidad csti terminando un libro sobre 
la historia del rango. 

LOTE 7" ANIVERSARIO 

Tato Pavlovsky 

La Muerte de 
Marguerite Duras 

Dirección: Daniel Vcmncsc 
J 7 de Abril • 22 Hs • Teatm Ideal 

Potestad 
Dircccí6n: Nonnan Dl'iski 

18 de Abril • 21 Hs • Tcatm Ideal 

Entrada: S JO (ambas noches S 17) 

Arte, política y aociedad 
Chnrln abierta con 

Edunrdo 'foto Pavlovsky 
17 de Abril -19 Hs 

Biblioteca Ameghiuo 

Auspicia Colegio de Psic61o¡;os 
Delegación Venado Tuerto 

21 

Lt 



~ Nota de tapa 1 

Aficiones filosóficas 
en 1996 Tomás me invi tó a 
participar en el seminario de los 
jueves, cuyas charlas versaron du
rance ese año sobre Pensamiento 
argencino. En esa época se trataba 
de un grupo acocado: sólo escaban 
presenrcs los incegrances de la cáte
dra de Introducción a la Filosofía 
del C iclo Básico de la UBA. Re
cuerdo algunas de las exposiciones 
a las que asisrí como oyence-sobre 
Xul Solar, Alberdi, dos sobre Bor
ges, y en ellas aprendí a identificar 
a cada uno de mis nuevos com
pañeros, con sus peculiares estilos 
e inrcreses. En la pri mera reunión 
del año siguienre, cuando T omás 
propuso el rema de Vidas fi.losó6-
ais, me preguntó sobre quién iba a 
rrabajar. Así, sin casi pensarlo, 
pasé a ser una de los pocos miem
bros del seminario que no perte
necía a la cátedra. Me resul tó muy 
fácil integrarme: el grupo - aunque 
concinuaba cerrado al público
siempre ha sido muy flexible y 
hospitalario. Los trabajos del semi
nario de ese año se publicaron con 
éxito: ello significó una salida a la 
sociedad, la cual ocasionó que mu
cha gence joven - alumnos, ayu
danres de cátedra- y no can jóve
nes -profesionales de diversos 
campos, aficionados a la filosoffa
comenzaran a concurrir a los en
cuentros, por lo que enconrear una 
si lla libre en el estudio pasó a ser el 
premio a la puntualidad. 
Creo que el valor más interesante 
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del seminario es su d ucti lidad: el 
rema propuesto para t rabajar du
rante el año permite que cada uno 
de nosotros se dedique a investigar 
nuevas áreas, a profundizar zonas 
conocidas o a insistir en las pro
pias obsesiones más reireradas. Así 
como d,µra nce el año dedicado al 
Pensamiento clásico pude por fin 
estudiar a un hasta entonces esq ui
vo Schopenhauer y leer con la de
dicación imprescindible y siempre 

fe. Estudio Jurídico 
Luis Angel Fernández 
Gabriel Alberto Carlini 
María S usana M occero 
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postergada El mundo como volun
t:ad y represent:aci6n, una y otra 
vez me las he ingen iado para o
rientar la consigna del año hacia 
los estudios sobre el cine y la ima
gen, que son mi especialidad. Por 
su parte, de manera similar Móni
ca Cabrera investiga algunos remas 
de la cultura popular argentina 
-frecuenra el rango, el cine y re
cuerdo un inolvidable trabajo suyo 
sobre R.adiografla de la Pampa-, 

Cañón - lmbern 

Gustavo Varela modula enrre ar
mon ías m usicales y nierszcheanas, 
Silvia Rivera y Eduardo Osswald 
diseccionan respectivamente aspec
to:. de Wirrgenscein y Heidegger, 
Hebe Uharr nos deleita con su ini
gualable humor, siempre disponi
b le para abordar tanto a H ume co
mo a Sarmiento, Alfred o Tzveibcl 
am plías sus esrudios sobre los grie
gos y para Rodrigo Amuchásregui, 
hasta la muerce de Descartes cons
riruye motivación suficiente para 
escribir una obra de rearro de hon
d uras filosóficas. F ue riq uísima mi 
experiencia con Rodrigo durante el 
seminario de Tensiones argentinas, 
cuando trabajamos junros la ani
cuJación entre la obra escultórica 
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POR JOSEFINA SARTORA . 

de Juan Carlos Distéfano y la tea
tral de Grisdda Gambaro, matri
monio de artistas. Tal v~ las ex
posiciones más desconcertantes se
an las de David Krapf, quien pro
viene de las cienci~ exaccas, y de
venido terapeuta lacaniano nw1ca 
se olvida de aquellas: es ideal para 
cransmiúr el cálculo infinitesimal 
de Leibnicz vfa Deleuze, para ex
plicar el fenómeno de la tensión 
según la física, o para aportar otra 
mirada, totalmente original y polé
mica, sobre los filósofos clásicos. 
Como ellos, valoro la originalidad 
de cantos otros, que sería largo e
numerar por compleco. 
Lo que empe-z.6 como una tarea 

extra-curricular se ha convertido 
en un riquísimo espacio de refle
xión y debace donde nos sentimos 
cómodos por diversos modvos: no 
es sólo que d vino y el buen hu
mor facili tan Ja camaradería, sino 
que codos valorarnos Ja oportuni
dad de compartir con ocros la ca
rea inceleccual, que es una de las 
más solitarias. La apertura de los 
últimos años permitió asimismo 
incorporar más miradas: desde la 
polícica, la física, las letras, la psi
cología. 
Sin duda, la figura de To más A
braham es el factor de convocato
ria más fuerte, y comprendo su 
orgullo por los 20 años que ha 
cumplido del ciclo que él lidera. 
Creo que el seminario le permite 
poner en práctica muchas ideas 

teóricas concebidas en su forma
ción humanista, y consciruye un 
área propicia para desarrollar sus 
comentarios y observaciones, 
siempre polémicas y provocadoras. 
Desde las consignas del año 
(cuánto nos costó bajar a los he
chos su propuesta para las Inven
ciones filos6ficas). hasta sus habi
tuales comentarios posteriores a la 
exposición del día: "somos todo 
cerebro, incluso el sexo es cere
bro", o "El nacimiento de la trage
dia es Wl gran delirio", pasando 
por sus propios trabajos (¡el año 
dedicado a Vidas filosóficas eligió 
trabajar sobre Gcorge Soros, y d 
de Tensiones filosóficas analizó los 
hetcrónimos de Fernando Pessoa, 
y las tensiones que se establecen 
encre ellos!). 
Por codo esto es que brindamos 
por los próx.imos 20 años./(y: 
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POR LEON ARD O SACCO . -

Cuestiones de fe 
e 1 seminario comem.6 en mano 
de 1984, Primero como reuniones 
de clcedra cuando junco a la demo
cracia nos integramos a la Facultad 
de Psicología de la UBA dictando la 
mareria "Introducción a la FilosoRa" 
para miles de jóv~es que gracias a la 
reinscalación del ingreso irrestricco 
podían acceder a los estudios univer
sirarios luego de las limiraciones im
puestas por la dictadura.. Eran áem
pos ilusionados. La esperanza liberta
ria se derramaba luego de los años 
oscuros y sangrientos donde los jóve
nes fueron los que mayoritariamente 
pagaron d precio más alto dd ciego 
cspfriru revolucionario de los años 
sercnta. Luego en Malvinas otra ve:z. 
los jóvenes poniendo d cuerpo al 
mesianismo de quienes aprovecharon 
una reivindicación nacional para in
rcnrar lavar sus crímenes. 
Mil novecientos ochenta y cuatro. 
Un año donde codo era Posible con 
la democracia: Era posible vocar, era 
posible ir al cinc y ver una película 
sin c.cnsura, era posible divorciarse, 
enjuiciar a las jun~, opinar y rebe
larse, anocarse en una carrera univer
sitaria y encontrarse con un grupo de 
jóvenes doccnces, digamos de 2da. 
generación, que hablaban de un filó
sofo francés cxmccmporáneo, Michd 
Foucaulc, por primera va en la Uni
versidad Argentina. 
TomásAbraharn, con todos los per
gaminos de su formación francesa y 
una acrirud filosófica propia dd ma
yo francés {que vivió en carne pro
pia) convocó a un grupo hccerogé
nco, dispar, diverso, contradictorio y 
apasionado para estudiar y dictár a 
Foucault con un programa donde d 
deseo, d poder y la verdad consti
cuJan una perspccóva renovadora de 
la filosoGa. Mucho r!!!s de la filosofia 

académica. 
La experiencia en Psicología duró 
dos años y a partir de 1985 nos in
sertamos como cátedra en ese pro
yecto innovador que significó d Ci
clo Básico Común de la UBA donde 
hoy permanecemos veinte afios des
pués. 
Con los afios algunos se fueron y o

tros se integraron. Algunos lo hicie
ron como docentes y otros como a
sistentes y así se constituyó d Semi
nario de los Jueves. 
¿Qué nos lleva a la filosofia? Si cada 
uno de nosotros relatara qué no.s lle
va a este raro, antiguo e insc.rvible sa
ber lleno de presunciones y certezas 

enconrraríamo.s contrariedades, con
tradicciones y gusto.s dispares. Sí, hay 

· un gusto e~ la 61oso6a y por la filo
soBa, un paladar reflexivo que no.s 
lleva a unas categorías y no a otras, a 
uno.s conceptos y no a otros, a reali
zar unas decerminadas conexiones, a 

· interceptar ideas y relaciones de una 
determinada forma cuando nunca 
damos por consáruido ningún fulbj
ro donde una Verdad se imponga sin 
discusión, ningún soporte de pruaba 
ni sostén de nuestros dichos. La filo

sofla pertenece a la ~ra, es decir 

llvttradón: Ahc~ lelOUtre 

la ambigüedad, a los claroscuros de la 
argumcnración. Los filósofos (sin du
das con alguna inclinación psicológi
ca crascendemalisra)"somos huma
nos, cotidianos, medianamente nor
males o anormales y necesitamos, 
por gustación, el diálogo y el inter
cambio. Son palabras nada más. Pero 
a veces duelen, aunbian, resuenan. 
La filosofla necesica del otro, de un 
par, del dia-logos. Este diálogo de los 
jueves nos ha visco envejecer a lo lar
go de cantos años pero no somos vie
jos (y mantengo la aspiración a ser 
venerable). La filosoRa tampoco en- · 
vejece aunque muchas veces pensa
mo!¡ junco a hombres que hace unos 
cientos de años que ya no están. No 
pertenecen al presente pero son ac
cuales. Nos siguen incomodando tal 
cual incomodaron a su época. Por e
so las lecturas nunca se acaban y uno 
elige a sus compafieros de pensa
miento de acuerdo a alguna afinidad, 
algún incordio o sólo por amor. Así 
he visto en mis compaiíeros sus amo
res, sus fidelidades y sus cegueras. 
Los hay monógamos y hererógamos, 
los hay inrerrogarivos y afirmativos 
pero nunca el dogma dominó la es
cena ni la ideología sus encuadres. 

Semillas y Agroquímico 

Somos gen ce dedicada a hablar en 
público, ante nuestros alumnos o an
ee nuestros leccorcs. Enseiíar filosofla 
tiene privilegios y sinsabores. La filo
sofía no tiene objeto de escudio y no 
hay filósofo que en algún momemo 
no se haya pregumado ¿qué es la filo
sofía? Trasmirimos, enconces, una se
rie de pregunras cuando el enseiíar 
habimal erara de dar respuestas. El 
público nunca escá preparado para 
un saber preguntón. L'l gence no só
lo quiere respuesras sino que, más 
aún, está ávida de soluciones. Pero i
gual cenemos el privilegio de aportar 
otra mirada a los asuntos humanos 
también necesitada de los aportes de 
la imaginación y la creación del espí
ritu. 
Al frente del seminario se encuentra 
Tomás. Oircccor, cicular, máximo je
fe o coordinador general, como uste
des quieran llamarlo. El lugar no es 
.impuesto sino merecido y avalado 
por una producción incelecrual pro
fusa e inquietante. Tomás es el pri
mer apasionado entre apasionados y 
más que un saber imparte una acti
tud que mo.nriene desde siempre: el 
imeleaual independiente, aqud que 
piensa,por cuenca y riesgo y encima 
lo dice, lo escribe y lo ensciía. Por e
so nunca es Padre sino un par cmre 
pares, motivador, anárquico y orga
nizado. 
Nos reunimos los jueves por la nece
sidad de lleV:ir las dudas a un estado 
de privilegio y con los amigos soste
nerse en la vida can llena de desen
canto pero con la alegria de compar
tir, sin competencias ni suspicacias, 
una forma de ver la vida teniendo Fe 
sin saber en Qué. /r 

o/. 
Leonardo Saa:o asiste al semi n:JJio desde 5US 
comienzo5 en 1984. 
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Nota 1 POR ANTONIO TELLO • 

El • escritor como autor 
de encargo 

Antonio Tel.lo es el primer ~rgentino en integrar la Asociación Colegial 
de Escritores de Cataluna. En la actualidad preside la comisión de 

Derechos de Auto.r,. donde se encuentra trabajando en un paquete de 
propuestas para mod1f1car la ley de Propiedad intelectual y evitar que las 

grandes editoriales sigan apropiándose de los trabajos de los autores. 
Estos temas forman parte de discusión inconclusa también en la 

Argentina. El presente trabajo, cedido especialmente por su autor, 
saldrá publicado en el próximo Boletín de la ACEC, es un intento de 
sentar bases de discusión para crear conciencia entre los escritores 

y traductores sobre su papel de asalariados. 

e 1 escriror contemporáneo" alcanzado por los 
efectos de la induscrialización de la cultura y la 
extensión del oficio, se ha convertido en un tra
bajador en relación de dependencia que rompe 
con el miro de su auronomía. Pero esta trans
formación de su posicionamienco social no ha 
tenido correlam en su situación laboral, la cual 
se parece más a la de un obrero del siglo XIX 
que a uno del siglo XXI. 
El complejo proceso civilizador iniciado con la 
Revolución Indusrrial ha desembocado en el si
glo XXI en una nueva revolución tecnológica, 
en la que el escrimr, sin entrar a considerar su 
función artística, aparece desde el punto de vis
ta profesional anclado en las premisas y consi
deraciones sociales que rigieron hasta el siglo 
XIX. Su situación actual revela que no sólo no 
conserva el estatus social decimonónico sino 
que tampoco se ha beneficiado de los avances 

ricos, y aceptada admirarivamenre por la masa 
social, lega o letrada, en tiempos en que el ser 
humano dominaba sus propias realizaciones. 
Sin embargo, la velocidad con que la indusrria
liz.ación del siglo XX t ransformó su producción 
singular en producto de consumo y sometió su 
capacidad de creación a las leyes fabriles y mer
cadotécnicas impidió al escritor asimilar progre
sivamence los cambios radicales que se fueron 
produciendo en su situación. 
Aferrado al prestigio social que le daba su cali
dad de intelecrual, el escritor del siglo XX no · 
advirtió que el editor había pasado de ser un 
"gestor cultural" a ser un "gerenre" ateneo a los 
beneficios empresariales y no a los intereses 
artísticos. Tampoco supo ver que el antiguo 
mecenazgo se había transformado en un patro
nazgo salarial para una mayoría, cuyas exiguas 
remuneraciones contribuían a financiar los sud-

El PROCEJO CIVILIZADOR INICIADO CON LA REVOLUCIÓN INDUflRIAL HA 
DE/EMBOCADO EN EL ./ICiLO XXI EN UNA NUEVA REVOLUCIÓN TECNOLÓCilCA, 

EN LA QUE EL E/CRITOR, APARECE DE/DE EL PUNTO DE VI/TA 
PROFEl10NAL ANCLADO EN LA/ PREMl./Af Y CON.llDERACIONEJ /OCIALEJ 

QUE RICilERON HAflA EL .llCiLO XIX. 

sociales ganados por ia clase trabajadora, a la 
que sin duda pertenece dado el carácter de sus 
vínculos laborales. 

Los factores que han conducido a esca especie 
de exclusión, o autoexclusión del escritor del . ) 

sistema que regula las relaciones encre trabaja-
dores Y empresarios son varios. Algunos de ellos 
están relacionados con la naturaleza intelectual 
de la · · materia pnma y de las herramientas em-
pleadas para elaborar el producto. La peculiari
dad del material y de los instrumentos de mani
pulación con los que trabaja el escritor ha ac
tuado d. · tra 1c1onalmenre como agente porencia-
dor de una su d " 1 , , . ,, l. cree e ego ama art1st1ca a •-
memada 1 por e mecenazgo de reyes y hombres 

dos o adelanros de una elite que había asociado 
su nombre a una marca editorial. 
Esta incapacidad para adaptarse a los cambios 
impuestos por la revolución tecnológica y la 
moderna sociedad de consumo y, consecuente-

" d ,, d mente, para reconocerse como pro uccor e 
la indusrria editorial explica su desamparo so
cial y a la vez la percepción erróne~ qu~ el resto 
de la sociedad tiene de él y de su snuac1ón. 
Tampoco las asociaciones en las que se agrupa 
han abordado sin prejuicios la problemática del 
escricor-producror, acaso porque a sus mismos 
dirigentes les cuesta aceptar la prolecarización 

del intelectual. 
Estos y orros factores hacen necesario un ·debate 

profundo sobre la "verdadera" problemática del 
escritor en la actualidad, cuyos resulrados deben 
traducirse en una concepción más moderna de 
los derechos de autor y de la Ley de Própiedad 
Inrelecrual (LPI). En este sencido, el debate de
be de centrarse no sólo en la figura del auror 
que, por su posición social o profesional, puede 
desarrollar su obra de modo más o menos inde
pendiente, sino en la del escritor como autor de 
encargo. 
La figura del escricor como aucor de encargo 
comprende a miles de creadores sobre quienes 
recae el mayor peso de la producción editorial. 
En la actualidad casi todos los escritores pueden 
ser categorizados como autores de encargo, en 
la medida que aun aquellos que han alcanzado 
la consagración mediática escriben determina
das novelas u otros libros por expreso pedido de 
un editor. 
Pero, aparre de esa minoría que, por su posicio
namiento en el mercado y la asociación de su 
nombre a determinado sello edicorial, puede 
negociar mejores condiciones contractuales y 
encuadrarse en lo~ mejores supuestos legales, e
xiste una mayocfa más o menos anónima que 
trabaja bajo condiciones draconianas. No obs
tante la importancia vital de su trabajo para la 
industr ia editorial, la relación laboral de depen
dencia que mantienen los autores de encargo 
con las empresas editoras está determinada por 
una precariedad y una indefensión que mucho 
se asemejan a las de un trabajador no especiali
zado de los albores de la industrialización. 
La vulgarización de la producción del escritor 
impuesta por el carácter industrial de la pro
ducción de libros y, consccuencemenre, por la 
a.nonimización de dicha producción tienen di
recta repercusión en el tratamiento y percep
ción de los derechos pe autor y la apropiación 
que de ellos hace la empresa editora. La LPI es
'tablece en su arrfculo 51 que la transmisión de 
los derechos de la. "obra créada en virrud de Ja 
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relación laboral se regirá por lo paccado en el 
comraro" escrico, pero que en caso de falcar csre 
conrraco "se prcsumir.í que los derechos de ex
plotación han sido cedidos en exclusiva" al edi
cor. En la prácrica, en virrud de la desigualdad 
existence en la relación de fuerzas encre el ediror 
y el escriro r, esra formulación supone la conce
sión rácira e imperariva de rodos los derechos 
aurorales a la empresa edirora. En esras circuns
rancias, el escritor de en-

La cendencia a la anonimización de la produc
ción edicorial se craduce en la cada vez más fre
cuence práccica de publicar libros sin el nombre 
de su aucor o reseñando a éste de modo cesti
monial en el copyright, lo que más bien ciene el 
objecivo de salvaguardar a la empresa edirorial 
de una posible reclamación legal del autor, que 
de reconocer los derechos de explotación de las 
obras de las cuales ya se considera propiecaria. 

pendiencemenre de sus vínculos l.tborales, como 
aurónomos o asalariados, con la empresa ediro. 
ria!. No obsranre. cabe apuntar que en las obras 
colecrivas no siempre concurren las condiciones 
expresadas por la LPI. Aparre de que en no po. 
cas ocasiones aparecen en las obras coleccivas 
los nombres de distintos autores, sobre todo 
cuando ésros son especial isras de determinadas 
marerias, en la mayoría de los casos, cuando só. 

lo aparece el nombre 

cargo queda totalmente so
metido a las condiciones 
dererminadas unilaceral
menre por la editora con
rracanre, la cual concrola 
codos los resorccs, legales, 

/OBRE El E/CRITOR COMO AUTOR DE ENCARCtO RECAE EL MAYOR PE/O DE 
LA PRODUCCIÓN EDITORIAL. EN LA ACTUALIDAD CA/I TODO/ LO/ E/CRITO
RE/ PUEDEN /ER CATECtORIZADOJ COMO AUTORE/ DE ENCARGO, PUE/ AUN 
AQUELLO/ QUE HAN ALCANZADO LA CONJACtRACIÓN MEDIÁTICA E/CRIBEN 

del edi tor como autor 
y, consecuen te mente, 
propier:irio de los de
rechos, rambién es 
posible esrableccr los 
nombres de los dis· 

laborales y económicos, 
para producir una obra y usufruccuar los dere
chos de autor y los beneficios materiales e in
materiales que devengue, sin límices cuanrirari
vos de edición y de ciempo. 
Asimismo, el escritor como aucor de encargo, al 
no reconocérsele su condición de asalariado, a
parece cacegorizado como crabajador aucónomo 
y como tal es quien se hace cargo de codos los 
coseos previsionales y funcionales que acarrea su 
labor creariva. Coseos a los que deben sumarse 
los económicos y sociales generados por los 
períodos de paro, cuyas consecuencias se agra
van tanto por la precariedad laboral como por 

POR EXPRE/O PEDIDO DE UN EDITOR. 

Pero el punco más conílic rivo de esta cendencia 
y, probablemente, el de mayor repercusión e
conómica se verifica en la llamada obra colc:_cri
va. De acuerdo con el arrículo 8 de la LPI "se 
considera obra colectiva la creada por la inicia
civa y bajo la coordinación de una persona na
tural o jurídica que edira y divulga bajo su 
nombre y escá constituida por la reunión de a
porcaciones de diferenccs autores cuya concribu
ción personal se funde en una creación única y 
aucónoma, para la cual ha sido concebida sin 
que sea posible acribuir separadamence a cual
quiera de ellos un derecho sobre el conjunto de 

cincos aurorcs que 
han intervenido a través de los concraros o de 
los s imples pagos e t'e.:ruados por la elaboración. 
Quiere decir qut d;chos pagos hacen perfecra· 
menee factible que más carde se pueda ;1cribuir 
separadamenre a cualquiera de ellos su parce alí
cuora de los devengos aurorales. Por lo ranro, la 
fusión del rexro en la obra colecriva no tiene 
por que inrerprerarse como una forma de excin· 
ció n del derecho de los autores en favor del edi
ror. Sí que cabe reconocer en esre aspecto y en 
virrud del encargo el lazo indisoluble enrre edi· 
ror y aucores en la obra colectiva y el derecho 
del ediror a gesrionarla. La cuesrión es que esre 

la vigencia ili"mirada, en el 
tiempo y en el número de 
ediciones, de la cesión de 
los derechos. Es decir, que 
el escritor como auror de · 

El E/CRITOR COMO AUTOR DE ENCARCtO, Al NO RECONOCÉRfELE JU 
CONDICIÓN DE MAl.ARIADO, APARECE CATECtORIZADO COMO TRABAJADOR 
AUTÓNOMO Y COMO TAL E/ QUIEN /E HACE CARCtO DE TODO/ LO/ COITO/ 

PREVl/lONALE/ Y FUNCIONALE/ QUE ACARREA JU LABOR CREATIVA. 

derecho de gesción 
no es equivalente, ni 
debe considerarse co· 
mo ral , al derecho de 
autor y mucho me· 

encargo es un rrabajador en 
relación de d ependencia opac:1 obligado a expo
ner su capiral intelectual y bibliogdfico y finan
ciar su tiempo 'de producción a cambio de una 
remuneración, calculada unilateralmenre por las 
empresas editoriales en folios, número de carac
teres o ranto alzado, que incluye cambién la 
parce correspondience de las plusvalías que ge
nera la obra sin cuyo aporte aucoral no exisriría. 

la obra realizada". Por lo tanto, salvo pacto en 
conrrario, "los derechos sobre la obra colecriva 
corresponder.in a la persona que la cdice y di
vulgue bajo su nombre". 
Es indudable que el redacrado de es t-e arrículo 
es claramente favorable a los intereses 'empresa
riales en derrimenro de los derechos de los au
tores que intervienen en su elaboración, inde-

nos a la cesión a per· 
pecuidad de la propiedad del mismo. 
En el marco de esras relaciones encre las empre· 
sas editoriales y los autores de encargo se hace 
absolucamence necesario un debarc serio, gene· 
roso y responsable entre las partes implicadas. 
Esre debate debería tener repercusiones prácti
cas fundadas en la justicia social y en la volun· 
tad de normalización de las relaciones enrre es· 
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aicor y editor en el marco de una actividad in
duscriaJ, como es hoy la editorial. Por un lado 
sería conveniente que se aceptara sin prejuicios, 
canto por parce de los editores como de los es
aico~es, la figura del escritor como aucor de en
cargo y se reconociera su aportación como "ma
reria prima vital" para el proceso industrial del 
libro. Por otro lado los legisladores deberían co
rregir en la LPI una situación que, si no atenta 
claramente concra los intereses y el bienestar de 
la parce más débil, al menos favorece en su re
dactado actual a las empresas editoriales, preci
samente en un ll)Omenco en que la actividad e
dicorial tiende a concentrarse en grandes corpo
raciones multimedia. 
Una negociación racional entre las asociaciones 
colegiales de escricores, que ostentan también la 
representatividad de los craduetorcs, y los orga
nismos representativos de los editores permitiría 
el escablecimienco consensuado de pautas de va
loración y tarifación de los textos según el cipo 
de obra al que están destinados; mecanismos 
para el control de la aplicación de cales tarifas y 
sus actualiz.aciones; pormenoriz.ación, limitacio
nes y vigencia de los derechos de autor de obras 
individuales y/o colectivas; recursos para el se
guimiento de los derechos de autor a través de 
reelaboraciones o reimpresiones de obras "opa
cas", etc. 

Escos y otros puncos que afectan a los escritores 
y que definen la naturaJcz.a de su vinculo labo
ral en los albores del siglo XXI son los que re
quieren un tratamiento urgente para corregir u
na situación de evidente injusticia social. 

Aatonio T ello, Vice m:rewio general de la ACEC (Es. 
paóa}, Comisión Derechos de Autor. 
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LAS HERAS 480 
TEL. 424346 

2600 VENADO TUERTO 

Desab S.A. 
La m ejor opción en 
soluciones de campo 

Avda. 12 de Octubre 295 (S2600EJC) 
Venado Tueno (Pcia. de Santa Fe) 

Tclefax 03462435987 / 4370991431296 
Tel. Ccl. 0346215676277 

E-mail: dcsabvdo@waycom.com.ar 

Algunos tienen antepasados. 

Otros tienen ídolos. 

Algunos cosechan antecedentes 

Otros reciben herencias. 

Nosotros compartin1os una pasión. 

Johannes Gutenberg (1397 - 1468) 
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i~ -,J) Poesía 1 

Oyendo el corazón de las vacas 
no 
yo no me fui 
soy de los que se quedaron acá 
oyendo el corazón de las vacas 
rompiendo los vidrios del espacio 
para que pase la noche 
y se desangre. 

No puede descubrirse 
El hombre sale al pario de su casa 
busca la biciclera 
y va al rrabajo. 

Se hunde en la mudez 
1ranscurre las formas de su vida. 

Su vida es una broma secreta. 

El hombre que escribe, se detiene y espera 
algün fervor. 
Est<Í alejado de sí m.ismo 
no puede descubrirse. 

Los que pasa n 
ansiosos, nuevos, 
construyen sus casiras 
sus días 
pisoreados 
por lentos caballos de rormenta. 

Al hombre que bebe su café 
se le ofrecen los bares el domingo 
escribe lo que puede 
esa es su rosa 
y su cordero 

esre gran mundo de espejos y collares 
precisa convicción para seguir 

para nadie 
respira lo mejor 
lo que redime 

no puede comprenderlo 
es el desconocido de su dicha. 

Alejandro Sclunidt nació en Villa Marfa en 1955 y iras al 
gunos años de estadía en Córdoba permanece allí. Publicó 
los siguientes 1cx1os de poesías: Clave menor (1983), E
legías y epitafios (1985), Serie americana (1988), La noche 
''olverá (1996). El niño del dolor (1999), en1rc 01ros. 

Tiene 3 premios imernacionales, 20 premios nacionales por 
su obra poética y edi1orial y 01ros tantos a nivel provincial y 
municipal. Codi rigió las revistas Luna Quemada, Huérfa
nos. Dirigió la revista "El Gran Dragón Rojo y La Mujer 
Vestida de Sol". Desde 199 1 dirige lacditorial de poesía 
"Radamamo" y sus colecciones" Alguien Llama", "Palabra 

sola" y "Plaquetas del Herrero", entre otras. 

POR ALEJANDRO SCHMlDT . 
ILUSTRACIÓN Dl lQO ARAMDOJO 
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MUTUA 
La Tarjeta de 

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

_ ¿' 25 de Mayo 998 1 Telefax (03462) 436440 ..------F------ E-mail:mutual@amvt.com.ar l 2600 Venado Tuerto 
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·-.... ', ""' Cascy760I Tclcfax: (03462)436441 -4277l5 -421821 
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\ 
ASOCIACIÓN MUTUAL 
DE VENADO TUERTO 

M u tue lCerd 

25 de Mayo 998 1 leldax (03462)436440 
linea s i n cargo : 0800-8886440 
E-mail :mutualcard@amvt.com.ar 1 2600 Venado Tuerto 

8 Turismo 

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

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

Creada en 1991 

"Ningún analista· puede renunciar a unir ·la subjetividad ·con 
el horizonte social de su época" · 

Revista libro "Mal Estar, psicoanálisis, cultura" 

Encuentros 0 ebates 0 Jornadas° Foros de lectura 0 Testimonios 

Consejo de Organización: 
Carlos Brück 

Ramiro Pérez Duhalde 
Stel la Prado 

Ricardo Sánchez 

Malabia 2363, 15 "D", Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Tel. (011) 4-833-3213 / www.proyectoalsur.org 


