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El intelectual, como el tábano de 
Sócrates, tiene que molestar al poder.

MaristellaSvampa
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Introducción general

Estainvestigaciónnace,probablementecomotodas,deunainquietud
personal.Setrata,enmicasoparticular,deunnudoproblemáticoque
meacompañadesdehacemuchosañosyqueseremontaalapregunta
porlarelaciónentreintelectualesypolítica,yquecomenzó,siesquese
puedeponerunafechadeinicio,enplenaadolescencia.Lapresencia
demifamiliaenlostemasdedebatepúblico,laparticipaciónenlami-
litanciaestudiantildelColegioNacionalSuperiorDr.AlejandroCarbó,
misencuentroscondiversosintelectualesylaslecturasinicialesenelse-
cundario,hicieronquedichointerrogantesefuerarobusteciendocon
elpasodeltiempo.CuandoempecéaestudiarlaLicenciaturaenCo-
municaciónSociallasprimeraspreguntasquesemeplantearonfueron:
¿quévalorsocioculturaltieneleer,pensaryescribir?¿Cómoserelaciona
esteejercicioconlapolítica?¿Quérolsocialpuedeteneralguienque
trabajaconla intelligentsia enunmomentohistórico?¿Cómosemate-
rializalaproduccióndeconocimientoenmejorescondicionesdevida
paralapoblación?¿Todapersonaqueescribeypiensaesunintelectual
odebeadquirirunalegitimidadpública?Paraeseentonces,laemisión
delprogramadetelevisión6, 7 y 8 contabaconlapresenciapermanente
deintelectualesquecomenzabanatenercargospúblicosdurantelages-
tiónpresidencialdeCristinaFernándezdeKirchner.

Lainquietudpersonal,entonces,nosurgemeramentedelpensa-
mientoindividual,sinoqueestáestimuladaporlasdiversaspersonas
queacompañannuestravida;algunasdeellasconstituyenafectosque
demaneradesinteresadaaportaroninformaciónsobrepolítica,cultura
yproyectoseditorialesenelpaís,mientrasqueotras,quenotuvelapo-
sibilidaddeconocerenpersona,dejaronunconjuntodematerialeses-
critossobreeltemadelosintelectuales,yquegeneraroninquietudes
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sobreunvínculoproblemáticoqueennuestropaísadquiereremozados
sentidos.Estasuertedediálogocolectivonosetratadeotracosaque
delprincipiobásicodelasemióticabajtiniana,esdecir,laconfiguración
polifónicadevocesqueconectandiversosestadosdediscursosocialy
queposibilitandiálogos,rupturasydisidenciasenlasemiosisilimitada.
Portanto,esposibleafirmarquelaeleccióndeuntemadetesissedefine
porunconjuntodevariablesquefuncionancomounpensamientoco-
lectivoyrespondenacondicionesdeproducciónespecíficas.

Enestesentido,quisierarecordareliniciodeRizoma escritoporDe-
leuzeyGuattari:“ElAnti-Edipoloescribimosadúo.Comocadauno
denosotroseravarios,entotalyaéramosmuchos”(2012:9).Comose
sabe,algodeestohayentodopensamientoyejerciciodeescritura,sin
embargo,entendiendoquenoesnecesario“llegaralpuntodeyanodecir
yo,sinoaesepuntoenelqueyanotieneningunaimportanciadecirlo
onodecirlo”(2012:9)enmicasopersonal,elusodelaprimerapersona
intentasubrayarlapotenciadelencuentrocolectivoqueposibilitaelpen-
samientoylaescrituray,desdeestacomprensión,agradeceratodaslas
personasquereflexionaroncríticamenteenposdeunmundomásjusto
comointelectualesdesuépocay,enespecial,aquienesensituaciones
decrisisprofundasempeñaronsuvidaparaintentarpromover,continuar
yresponderlapreguntaquehoyledaexistenciaaestainvestigacióndoc-
toral.Sinellos,estaspáginasnotendríansentido.
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Punto de partida

Alolargodelahistoria,elcampo1 intelectual,comocualquierotro,ha
estadoatravesadoporreglasdeencadenamientodiscursivo,dominan-
cias,recurrenciasydisidenciasqueexpresanquécosaspuedenserdichas
ypensadasalinteriordeeseespacio,dialogandoconotrosanterioresy
simultáneos.Yesquetodoaquelloqueseescribeenlavidaensociedad
nuncaesaleatorioniinocente,siempreseencuentraatravesadopornor-
masyroles,porsutópica,supragmáticaysuretórica,esdecir,reglas
queregulanlodecibleylopensableenuntiempohistórico,eviden-
ciandorecurrencias,principiosdecohesión,restriccionesycoalescencias
quehacenqueeldiscursosocialnoseaunayuxtaposicióndeformacio-
nesdiscursivasautónomas,sinouncampodeinteraccionesdondeaque-
llostemasymanerasdeverconstruyenunaespeciedeco-inteligibilidad
orgánica,fijandoloslímitesdeloescribibleyargumentableenunmo-
mentodado(Angenot,2010a).

UnautorcomoGramsci([1948]2012),porejemplo,postulaque
ladiscursividadintelectualylapolíticanopuedenestarseparadas,son
prácticamentedoscarasdelamismamonedaqueseretroalimentanen
todomomentodelahistoria.Paraelitaliano,todaclasequequieracon-
quistarlahegemoníadeunasociedaddebecontarconnuevosintelec-
tuales que edifiquen trincheras en las diferentes zonas de la esfera
pública.Otrodelosdiscursossignificativosquecirculanenelcampo
intelectual,eslafiguraqueproponeSartre(1940),quiensealejadelas
concepcionesgriegasparasubrayarqueelintelectualcomprometido
debeserconscientedesusaccionesydelasconsecuenciasdeldecir,

1 RetomolapropuestadeAngenotrespectodeloscamposdiscursivos,quienrecurrea
lanocióndecampodeBourdieuperopararesignificarla.

17



comoasítambiéndeaquelloquecalla,desusilencio.Unatercerapos-
turaesladeSaid(1996),quienadviertequeelintelectualdebeserun
francotirador,vinculándoseconotroscamposdesdeunaposicióncrítica
queleimposibilitaencontrarundeterminado‘hogar’,siempretendrá
quemutarparanoenquistarseenaquellosespaciosquedebeproble-
matizar.Sumisiónsería,desdesupuntodevista,intervenirenelcampo
político,fusionarseparahacervalersuroldecuestionador.

Másalládelasdiferentesnocionessobreelintelectual,asuntoque
desarrollarémásadelante,loquequierosubrayareneliniciodeestain-
vestigaciónesqueanalizarelcampointelectual,fronterizoconelpolí-
tico, es relevante para comprender a quienes pensaron, no sin
dificultades,eltiempohistóricoylapolíticaalolargodelosaños.Sería
imposibleencontrarunmovimientosocialypolíticoquenotengaen
susfilasaintelectuales,ungrupodepensadoresquemiredemanerala-
terallacoyuntura,quereflexionesobrelospasosaseguiryquepueda
tambiénvolversobresuspasosenesoqueGramscillamó“labatallacul-
tural”.Tampocopodríanpensarseotroscampos,comoporejemploel
delarte,sinunejerciciodeintelligentsia quepuedaexplicar,describir,
analizaryreflexionarcríticamenteaquellosmovimientosquenoscon-
taminarondebelleza,quecambiaronnuestrasensibilidadypercepción
delmundoquenosrodea.NihablardelaconformacióndelosEstados
naciónolasdistintasorganizacionesquedominanelmundo,siempre
hayintelectualespensando:seandederecha,deizquierda,comunistas,
anarquistasocapitalistas,elintelectualparticipadesutiempohistórico
comounafigurarelevante.

Elobjetivodeestainvestigación,porconsiguiente,esanalizarla
construccióndesujetos(discursivos)intelectualesvinculadosalapraxis
política,aquellosqueintervinieronendistintosmomentoshistóricos
paraedificarproyectospolíticosdeterminados,intentandomodificarel
ordenexistentevinculadoaideologíasymovimientosespecíficos.De
losgruposemblemáticosdelsigloXXyprincipiosdelXXI,meinterrogo
pordosespaciossingularesquepermitenanalizartantoelpasadocomo
elpresentedelahistoriaintelectualennuestropaís,merefieroalosco-
lectivosPasado y Presente yCarta Abierta.

Pasado y Presente yCarta Abierta,sondosnombres.Tambiénuna
tradiciónenelcampointelectual,políticoyculturaldeArgentina.Re-
mitenadoshistoriasintelectualesdistintas,aideologíasdiversas.Cons-
tituyen,asimplevista,dostérminoscompuestosquenostransportana
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dosperspectivasintelectualesypolíticasdivergentes:elprimeronossu-
mergeenlaItaliadelosaños1929-1935,másprecisamentealacárcel
dondeAntonioGramsciescribiósusCuadernos.Elnúmero6llevael
nombredePasado y Presente,unaformademirardiacrónicamentelahis-
toria,lapolíticaylaculturadeItaliayelmundo,unamaneradeinsistir
sobreelaccionarrevolucionarioapesardelasdificultades,un‘noolvidar’
paradarelsiguientegolpe.Eseespíritueselqueinvadealgrupoliderado
porAricó28añosmástarde,laideadecrearunaTurínlatinoamericana
enlaciudaddeCórdobaanalizandoelpasadoyelpresente,separándose
delasfilasdelPartidoComunistaArgentinoycreandounespaciodeac-
ciónpolíticaeintelectualenunadelasprovinciasmásconservadorasde
Argentina,segúnrefierenenelprimernúmerodelarevista.

Porsuparte,Carta Abierta nosconvocaamirarlahistoriaargentina
de1977,yaqueesimposible,luegodeleeresenombredeizquierdaa
derecha,nopensaren“CartaabiertadeunescritoralaJuntaMilitar”
deRodolfoWalsh,suúltimapublicaciónhorasantesdesersecuestrado
ydesaparecido.Desdeentonces,Carta Abierta esungrito,unaconvo-
catoria,uníconodelperiodismoydegruposintelectualesquereivin-
dicansufigurahastaeldíadehoy.Tambiéneslanecesidaddehablar
entiemposdedisputa,undecirparaconvocar,denunciar,criticaryapo-
yarmovimientosyespaciospolíticosdeterminados.Lacartaesungé-
nerodiscursivoquepermitelacercaníayloafectivo,quedenotaun
compromiso,unabrirsealotro.Unviaje.Abierta,esdecir,“paraquien
quieraleerla”,pública,decirculaciónilimitada,departicipación.

Analizarlosdiscursosdeambosgrupospermitemostrarlarelación
entreintelectualesypolítica,vínculoapasionanteycontrovertidodesde
laépocaclásicagriega.Lamisióndelintelectual,suintervenciónenlos
problemaspúblicos,susdiscursosamplificadospormediosdecomuni-
caciónysuinvolucramientoendeterminadosprocesosyproyectospo-
líticos hacen que el intelectual sea un sujeto significativo para ser
examinado.Además, Pasado y Presente yCarta Abierta nofueronselec-
cionadosalazar,ambosconstituyentrayectoriasintelectualesrelevantes
paralahistoriaargentina,talcomoloexplicanespecialistascomoSigal
(1991),Patiño(1998),Altamirano(2011,2013),Ricca(2016),Pavón
(2013)yPulleiro(2013,2017),queparticiparondeproblemasepocales
comoportavocessocialesendeterminadosestadosdediscursodondeel
intelectualteníaunrolpolíticopreponderante.

Laposibilidaddehablarconalgunosdelosprotagonistasdeambos
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grupos,lalecturayelanálisisdesusdiscursos,lasconsultasbibliográficas
sobreeltema,estuvieronorientadasaintentardescubrir,desdeunapers-
pectivasociosemiótica,laimportanciadesusproduccionesendosesta-
dosdeldiscursosocialdiversos.Másalládelasdiferenciasnotablesque
hayentrelasdospublicaciones,asuntoenelquemedetendrémásade-
lante,existenpuntosdecontactoquenopuedensoslayarse.Elinterés
porintervenirenelcampopolíticoycultural,laconstruccióndepro-
yectoseimaginariospolíticosvinculadosaunaideologíadeterminada,
elpaísdondenacieronsuspublicaciones,elanálisissobrelacoyuntura
argentinaylaconcepcióndeunsujetointelectualquedebeconstruirse
comounactorclaveenladisputahegemónica,sonalgunasdelascon-
vergenciasencontradasyqueserándesarrolladasalolargodelanálisis.

Analizarlasdospublicacionesdesdeunaperspectivasociodiscursiva
permitiráver,atravésdelasmarcasqueaparecenenlasuperficiemate-
rialdelosdiscursos(ylasvinculacionesconelestadodesociedaden
queseconfiguran),cómoseconstruyerondossujetosintelectualesdis-
tintos,conparticularidadesqueseirándesandandoalolargodelain-
vestigación. Indagar sus discursos desde un corte sincrónico como
hechoshistóricosysocialesimplicanecesariamenteinterrogarsesobre
sudevenirhistórico,político,socialyeconómicoqueposibilitaronla
emergenciadeambaspublicaciones.

Elmaterialparacorpusincluyelatotalidaddeloseditorialesdelos
ochonúmeros(algunosvienendeadosvolúmenes)delasrevistasPa-
sado y Presente (losprimerosseisqueescribieronentre1963y1965,y
losdosrestantespublicadosen1973),másalgunosensayossignificativos
quemerecenserexaminadosaraízdelaspreguntasdeinvestigación.
DeCarta Abierta seanalizarán16delas28cartasqueescribieronentre
2008y2019.Laspublicacionesdeamboscolectivosfueronselecciona-
dasentendiendoquecondensanlosimaginariospolíticos,lasvisiones
demundo,lastematizaciones,losadversariosdiscursivos,entreotras
cuestionesrelevantesparaelpresentetrabajo.

Porotraparte,quierodestacaralgunasdelasentrevistasquerealicé
entreelaño2017y2020yquemeayudaronacomprenderlacomple-
jidaddecadaunodelosgruposintelectuales.Enprimerlugar,agradezco
loscomentariosdeDiegoTatián,entrevistarealizadaen2017,miembro
enesemomentodeCarta Abierta ydiscípulodeunodelosreferentes
dePasado y Presente,OscardelBarco,quienmeorientósobrealgunos
principiosbásicosdelainvestigación,tantoenlanocióndeintelectual
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comosobrelosgruposencuestión.Enelaño2018,entrevistéaFelipe
Pigna,HernánBrienzayNoéJitrik.Losdosprimerosmedieronunpa-
noramasobrelafigurapolíticadelintelectualalolargodelahistoria
argentina;además,ambostuvieronrelaciónconelgrupoCarta Abierta,
mientrasquePignanuncaquisoformarparteorgánicadelespacio(lo
invitaronvariasveces);Brienzatuvounacercamientoaraízdesupar-
ticipaciónmediáticaendefensadelkirchnerismo.Enesemismoaño
mereuníconNoéJitrik,miembrodevariosgruposintelectuales,entre
ellosContorno,Pasado y Presente (aunquedemanerafugaz)yCarta
Abierta.ElrelatodeJitrik,enprimerapersona,mepermitióconocerlas
circunstanciasdesuprimerencuentroconJoséMaríaAricóyelinicio
desurelaciónconlosfundadoresdelgrupoPasado y Presente;además
describióelespíriturevolucionarioquecirculabaenlospasillosuniver-
sitariosdeCórdobaenlosaños60.

Enelaño2019tuvelaposibilidaddeconversarconOscardelBarco.
Merecibióensucasayhablamosduranteunasdoshoras.Apenasme
viomedijo“¿paraquéteinteresaestetemadelosintelectuales?”.Su
tonoirónico,delquealgunosmehabíanadvertido,sehizopresenteesa
tarde.Haciaelfinaldeestainvestigación,referiréalgunasdelasanécdotas
relatadasporDelBarco,asícomosuspropiasconsideracionessobrelas
controversiasquegenerósuposiciónpolíticaalolargodelosaños.

Finalmente,elaño2020fueepicentrodelasplataformasvirtuales.
PudeconversarconJuanDalMaso,investigadordedicadoalestudio
delaobradeGramsciycongranconocimientosobrePasado y Presente,
altiempoquemecomuniquéconelautordellibromásprolíficoque
haysobrelarevista,RaúlBurgos,quiendesdeBrasilmeofrecióunami-
radarelevanteparaelanálisis.

Lainvestigaciónestáestructuradadelasiguientemanera:enlapri-
merapartedeltrabajo(capítulos1,2y3),expongolaperspectivateórica
desdelaqueanalizolosdiscursosintelectualesalavezquedesarrollo,
luegodelrecorridoteórico,elenunciadodelproblema,losobjetivosy
lashipótesisdeinvestigación.LateoríadeMarcAngenot(1982,2010a,
2010b,2012)seráelpuntodepartidaparaentenderladiscursividadde
Pasado y Presente yCarta Abierta comohechossocialesehistóricosque
puedenserenunciadosporlapropiahegemoníadiscursiva(alinterior
deunahegemoníaculturalmásamplia)queoperaenlosperiodos1963-
1973y2008-2019.Estopermitiráluegomostrarunconjuntodeinva-
riantes,recurrencias,disidenciasycontradiscursosquesepercibenenlos
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camposdiscursivos,enestecasoelintelectualyelpolítico,quetambién
estánenpermanentetensiónconelmediático,elartístico,eljurídico,
etc.TambiénmeapoyaréenlateoríadeEliseoVerón(1987)yeltexto
queescribeconSilviaSigal(1986)paramostrarcómolosdiscursosin-
telectualespuedenserentendidoscomodiscursospolíticosapartirdela
construccióndelapolémica(comoprincipalcaracterística),distintos
tiposdedestinatarioseimaginariosenelterrenodelosimbólico.

Alfinaldeeseprimercapítulo,recuperarélasnocionesdeimagina-
riossocialesypolíticosparavincularlasalateoríadeldiscursosocialy
alconceptodediscursopolítico,loquepermitiráanalizarlacreación
incesanteeindeterminadadeimágenes(Castoriadis,1975)quesepue-
denrastrearenlamaterialidaddiscursivadelosgruposseleccionados.

Enelcapítulo2,propongodejarclaromiinterésporanalizarlafi-
guradelintelectualensuestrechovínculoconlapolítica,teniendoen
cuentalaexistenciadeotrostiposdeintelectualesendeterminadoscon-
textos,peroquesealejandelasinquietudesdeestainvestigación.Se-
guidamente,mecentraréenlosantecedentesmásdestacablessobrela
nocióndeintelectualcomofigurapolítica,recuperandoescritoseuro-
peos,norteamericanos,latinoamericanos,argentinosycordobeses,desde
librospublicados,pasandoporartículosenrevistasindexadashastate-
sinasdegradoyposgrado,materialfundamentalparacomprenderqué
cosassedijeronhastalafechasobreunanocióntanproblemáticacomo
esladeintelectual.Finalmente,hagoexplícitastresnocionesdeinte-
lectualqueatravesaronelsigloXX,comosonlasdecomprometido(Sar-
tre),orgánico(Gramsci)yfrancotirador(Said),yquegeneraronefectos
desentidoendiversaspublicacionescontemporáneas.

Elcapítulo3estarádedicadoaldesarrollodelascondicionesdepro-
ducciónde Pasado y Presente,suvinculaciónconelperonismoytodo
unestudiodiacrónicohastallegaralaaparicióndelgrupoCarta Abierta,
pasandoporloscolectivosintelectualesmásresonantesqueescribieron
enlaúltimadictaduramilitar,larecuperacióndemocrática,ladécada
noventista,lacrisisde2001,lastresetapasdelkirchnerismoylagestión
deMauricioMacri.

Enlasegundaparte(capítulos4,5,6y7),específicamenteenel
capítulo4,seexplicitaránlosrecorridosdiscursivosyelrecortedelma-
terialparacorpus,dandocuentadelosdiscursosseleccionadosparael
análisisyelabordajeposterior.Asimismo,seanalizaránlosdosestados
desociedad,1963-1973,2008-2019,conlosacontecimientossociales,
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políticosyculturalesmásrelevantesquesirvenparacomprenderlacon-
figuracióndeldiscursosocialylaasignaciónderolesycamposdeter-
minadosporlahegemoníadiscursiva.Porúltimo,recuperarélanoción
degénerosdiscursivosdeBajtínparaidentificarcuálesoperanenla
construcciónargumentativadelosdiscursos,dándoleunmarcodein-
teligibilidadalodecibleylopensablealinteriordelcampointelectual.

Loscapítulos5y6estarándestinadosaanalizarlosimaginariospo-
líticosdeambosgruposintelectualescomológicasargumentativasque
seencadenanenladiscursividadapartirdetiposdedestinatarios,pre-
supuestosylugarescomunes,fetichesytabúes,temáticasyvisionesde
mundoydominantedepathos,componentesdelahegemoníaquepro-
poneAngenot(2010a)yqueseactivanenproduccionesdiscursivasepo-
cales.Elpropósitoserávincularloimaginablepolíticamenteconlo
decibleypensabledeunmomentohistórico,algoqueresultanovedoso
enelcampodelanálisisdeldiscurso.Entiendoquelateoríadeldiscurso
socialcomprende,ensuscomponentesdelhechohegemónico,unaim-
portanteplasticidadparavincularotrascategoríasconaquelloqueregula
lodecibleylopensable.

Elcapítulo7estarácentradoenexponerlosresultadosmásimpor-
tantesdelanálisis,pudiendomostrarquésujetosintelectualessoncons-
truidosenladiscursividaddeambosgrupos,mostrando,asuvez,las
convergenciasydivergenciasmássignificativas.Seguidodeesaexposición,
reflexionaréacercadeloscentros,losmárgenes,lasdisidenciasylashete-
ronomíasqueaparecenalinteriordelcampointelectualenesosestados
dediscurso,paraverdequémanerasesitúanPasado y Presente yCarta
Abierta enesejuegodetensionesyrolesasignadosporlahegemonía.

Lasconclusiones,tienenporobjetivoofrecerunasíntesisdelcamino
recorrido,exponiendolosresultadosmásrelevantesdelainvestigación.
Pensarelpasadoyelpresentecomouncontinuum esunatareaque
Gramsciinició,Pasado y Presente continuó,yqueestainvestigaciónin-
tentarecuperar.

Enresumidascuentas,atravésdelrecorridoporloscapítulos,desde
laperspectivateórica,pasandoporlaconcepcióndelintelectual,lastra-
yectoriashistóricasdedistintosgruposintelectuales,elanálisisdelos
estadosdesociedad,laindagaciónporlosgénerosdiscursivos,elanálisis
delosimaginariospolíticosqueseconstruyencomológicasargumen-
tativasapartirdetiposdedestinatariosycomponentesdelahegemonía,
lasconvergenciasydivergenciasqueseevidencianylaexploraciónsobre
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loscentrosylasperiferiasdeldiscursosocial,podréidentificarquésu-
jetosintelectualesconstruyeronlaspublicacionesPasado y Presente y
Carta Abierta comopartededosestadosdediscursosocialqueseenca-
denanalahistoriaintelectualdenuestropaís,cumpliendounrolde-
terminanteen losprocesos sociopolíticosyevidenciando losnudos
problemáticosquesedetectanenlarelaciónintelectualesypolítica.
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Capítulo I. Intelectuales, discurso y política

El papel del intelectual ya no es colocarse a sí mismo “un poco por delante 
y al lado” con el fin de expresar la verdad sofocada de la colectividad; 

más bien, es luchar contra las formas de poder que lo transforman en su objeto e
instrumento en el ámbito de “conocimiento”, “verdad”, “conciencia” y “discurso”.

MichelFoucault

I.1. Fundamentación y recorte del tema

Elintelectualtrabajaconpalabras,condiscursos,entendiendodiscurso
segúnAngenotcomounhechosocialehistóricoconstruidoenun
campodeinteraccionesdondeaquellostemasymanerasdeverconfi-
guranunaespeciedeco-inteligibilidadorgánicafijandoloslímitesde
loescribibleyargumentableenunmomentodado.Yaseaatravésdela
oralidadolaescritura,eltrabajadordelaintelligentsia seconstruyeen
yporeldiscursoenunperiodohistóricodeterminado.Formadapor
raíceslatinas,lapalabraintelectualseconformaporelprefijointer-
(entre),lectus(leído,escogido),máselsufijo-al(relación,pertenencia)
yquieredecir‘dedicadoalcultivodelascienciasorelativoalentendi-
miento’.Esteconceptohasidoexaminadoyanalizadodesdelaépoca
griegahastanuestrosdías,yseguramenteseguirágenerandosentidos
particularesenelfuturo.Elintelectualsesitúaenesaregióndeinter-
cambioypasajeentredistintaszonasdeconocimientoylasociedad,
siendounafiguraclaveenladisputaporelsentidohegemónicoenun
momentodeterminado(Gramsci,2012).Esunactorcentralenlahis-
toriadelasideasydelaspalabras,signosqueconstituyensuobjetode
estudio.Comprendersufigurapolíticanopuedehacerseporfuerade
sucontextosocialytradicionesculturales,ysibiensupalabranosiem-
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pretieneunvalorprofético,puedegenerarefectosnotablesensuco-
munidad.

ParticularmenteesenelsigloXXdondedichafiguraadquierepre-
ponderancia,juntoconladelguerreroyelcomerciante(Berardi,2017);
comienzaaconstruirsecomounsujetodeterminantetalcomoloexplica
Winock(2010)enEl siglo de los intelectuales.

¿Quévalortienepensarsurolpolíticoenelcontextoactual?Com-
prendoqueasistimosaunaeradehiperconexiónmundialglobalizada,
depérdidadelasidentidadestradicionales,deconformacióndenuevas
resistenciasalcapitalismomundial,etc.,loqueBerardi(2007)deno-
minasemiocapitalismo,unasociedaddisciplinariaquefuncionasobre
“labasedecontrolesinsertosenelpropiogenomadelasrelacionesso-
ciales:automatismosinformáticos,tecnológicos,automatismoslingüís-
ticosyfinancieros”(p.51).SilassociedadesquepensaronFoucault,
AlthusseryBarthes,entreotros,estabansignadaspordispositivoslin-
güísticosynolingüísticosdecontrol,vigilanciaycastigo,elmomento
actualhaprofundizadoesosmecanismosapartirdesistemasglobali-
zantesytecnológicoscomolosqueseñalaBerardi.

Ademásdelcontextoyadescripto,sepuedepensaren“lahiperespe-
cializaciónenlaacademia”y“laculturadelopolíticamentecorrecto”(San-
tibañes,2021),factorescontemporáneosqueobturanlaposibilidadde
queelintelectualintervengadeunmodosimilaracomolohicieronMarx,
WeberyGramscienEuropa,ocomoSarmientoyAlberdienArgentina,
proporcionandounamiradaampliasobrelosfenómenospolíticosyso-
ciales.Elprimerpuntoseñaladotratadelatendenciacontemporáneade
subdividirlastemáticasdelconocimientoalinfinito,generandoespecia-
listasentemasespecíficosquesoloopinande‘eso’.Losegundoserefiere
almiedoal‘escrache’mediáticoporalgúncomentarioquenogusteade-
terminadogrupodepersonas.Tercerfactor:eltiempo.Cuestaencontrar
elespacio-tiempodeintervenciónintelectualdadalaparticularcirculación
desentidoquehayentremediostradicionalesyredessociales(Slimovich,
2016),loquegeneróquemuchosintelectualesargentinos,enlosúltimos
años,sededicaranapensartemasdecoyuntura1.

Décadasatrás,lamisiónpolíticadelintelectualimplicaba,paraal-

1 UnejemplorecientefueelrevueloquegeneraronlasdeclaracionesdeBeatrizSarlo,una
figuraimportantedelahistoriaintelectualargentina,queluegotuvoquesalirapedirdis-
culpasporsusdichosentelevisiónsobreunsupuestoofrecimientode“vacunaciónvip”para
elCovid-19porpartedelaesposadelgobernadordeBuenosAiresSoledadQuereilhac.
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gunos,ladesnaturalizacióndelossignos(Barthes,1984),laguerrilla
semiológica(Eco,1987),laluchacontralasformasdepoderapartir
delapalabrapública(Foucault,2015),olarevolucióncomunista(Al-
thusser,1988;Pêcheux,2016);esdecir,intervenirenlaesferapública
paradenunciarlaconstruccióndediscursosdominantes,proponiendo
salidasalasdistintasformasdeopresión.¿Cuáles,enesteestadodedis-
cursosocial,elrolpolíticodelintelectual?Paratenerrespuestashayque
mirarelpasadoqueesfundamentalparaentenderlamemoriadeun
puebloysupresente.Enestadirección,Schmucler(2002)planteaque:

Ennuestrosdías,lamemoria–sinlacualningunaideadelohumano
podríasostenerse–vacilaconstantementealfilodelderrumbe.Espo-
siblequenosiemprehayasidodelamismamanera.Perolaideade
memoriacolectiva,talcomoahoralaentendemosyensuirresuelta
disputaconlahistoria,nacióyaeneltumultodondelaspalabrasse
habíanvueltoinseguras.Singarantíasobrelavalidezdelaspalabras,
¿dóndeafirmarunamemoriaquesoloenellas,enlaspalabras,en-
cuentrarefugioygarantía?Asíformuladoysinrespuestasalavista,el
interrogantesintetizaeldramadeunaépoca,lanuestra,enlaquelas
incertidumbressehanapropiadodecasitodoslosespacios(p.219).

AnalizarlastrayectoriaspolíticasdeintelectualesenlaArgentina
delúltimosigloesrelevanteparatrazarunacartografíaquedécuenta
delmodoenquedeterminadossujetosdiscursivosaparecieronenun
estadoparticular,dialogandoconotrosdiscursosinscriptosenunared
semióticainfinita.Revisitaresosgruposofreceunpanoramadelafigura
políticadelintelectualenArgentinaalolargodelahistoriaypermite
establecerdiálogosconelcontextoactual,entendiendoqueasistimosa
unmundodedesigualdadeseconómicas,ambientales,degéneroyra-
ciales,dondeelroldelosintelectualesadquieregranrelevanciaauncon
lasdificultadesyamencionadas.Bastaverelimpactoquetuvieronen
ladiscursividadmediática,políticayacadémica,losescritosdepresti-
giososintelectualescomoAgamben,Zizek,Han,Berardi,Alemán,entre
otros,sobreelCovid-19.EnArgentina,tambiéncircularondiscursos
defigurascomoSarlo,Svampa,Bardet,González.Lanecesidaddel
decir,laimposibilidaddealojarlaincertidumbre,losllamamientosala
proclama,lasdisputasdesentidoentreactoresclavedelcampoacadé-
mico-políticohicieronqueelintelectual,comofigurapolítica,tuviera
unavezmásunrolrelevanteenlaescenasocial.

27



Deluniversodeintelectualesargentinosqueaparecieronenlaesfera
pública,meinteresanaquellosqueconsuvozparticiparondeprocesos
políticosysociales,disputandosentidohegemónicoentantocontradis-
curso,odesdelugaresdeenunciaciónvinculadosalpodergubernamen-
tal.Sonjustamentelosdiscursosdeesossujetosintelectualesdondese
cristalizandeterminadossignificantesqueparticiparondelaluchaentre
hegemoníasydisidencias.

Pasado y Presente yCarta Abierta sondosgruposfundamentalesen
lahistoriaintelectualdenuestropaísenlasúltimasdécadasdelsiglo
XXycomienzosdelsigloXXI.Nosonlosúnicosqueparticiparonde
procesossociopolíticosneurálgicos,incidiendoenlaopiniónpúblicay
sosteniendoescritosdurantevariosaños,perosíseencuentrandentro
delosmásrelevantes(Sigal,1991;Patiño,1998;Pulleiro,2017).

Susproduccionesfuerondifundidasportodoelpaísllegando,in-
clusive,aotraspartesdelmundo,sobretodo,elcasoPasado y Presente
(Frossini, 2016). Asimismo, dichos colectivos tienen otra cosa en
común:laescriturasistemáticasobreprocesossociopolíticosparticula-
res,esdecir,expresaronduranteañossupreocupaciónsobrelosacon-
tecimientos nodales del país. En el caso de Pasado y Presente, se
involucraronenmovimientospolíticosysocialescomoelcomunismo,
elsocialismoyelperonismo,participandodelosdebatesepocalestanto
deArgentinacomodeotrospaíses.Carta Abierta, porsulado,fuepro-
tagonistadelosdebatesdelnuevomilenio,vinculadosalgobiernokirch-
neristaconstruyendoalcontradestinatarioporexcelencia,“lanueva
derecha”.Ensíntesis,ambosgruposexpresanimaginariospolíticossobre
sutiempohistórico,cuestionandoyproponiendo,yaseavinculadoso
desligadosdelospoderesgubernamentales.

Másalládeesascoincidencias,hayaspectosfundamentalesqueme
interesadestacaryquepermitendarcuentadelarelevanciaquetiene
analizardichoscolectivoscomoobjetivosdemiinvestigación:

•EnPasado y Presente sematerializanmuchasdelasdiscusiones
sobreelrolpolíticodelintelectualiniciadasendécadasanteriores,como
porejemplolasdelgrupoContorno (Altamirano,2013).Así,elcolectivo
deintelectualeslideradoporAricórompeconelPartidoComunistaAr-
gentinoyproponeunavisióndistintasobreelpapelpolíticodelinte-
lectualenlaesferapública.

•Eselúltimocolectivointelectualdegranrenombreantesdela
dictaduramilitarde1976enArgentina.Estoencontrarásurelevancia
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enelhechodeque,alfinalizaresteproceso,en1983,laidearevolucio-
nariaquedarárelegadaparaperseguirelsueñodelsostenimientodemo-
crático (Altamirano, 2011; Pulleiro, 2017). La revista simboliza,
entonces,elúltimogrupointelectualderelevancianacionalqueestaba
dispuestoatransformarlaestructurasocialatravésdelaidearevolu-
cionariaclásicadelmarxismo.

•Carta Abierta,porsuparte,apareceluegodeunacontecimiento
complejodelahistoriaargentina:lacrisisde2001.Enladécadade
1990,elrolpolíticodelintelectualcambiaaraízdeciertadespolitiza-
ciónenlosmediosdecomunicaciónduranteelgobiernodeMenem.
Aquíaparecenlosdenominadostecnócratasyperiodistas“primetime”
parasustituiralintelectualclásico.Carta Abierta,entonces,constituye
elretornoaesatradiciónintelectualargentinadelpensadorqueintenta
incidirenlapolis.

•Elgrupoconfigura,luegodesusprimerastresproduccioneses-
critas,loqueaquívoyallamarintelectualpartidario,ligándoseaun
partidopolíticodeterminadoparaintentardisputarsentido.Sealejadel
intelectualcríticoydelorgánicoparacrearunanovedosatipologíadel
intelectualennuestropaís.

MeinteresadestacarlarecientedisolucióndelcolectivoCarta Abierta.
Sudespedidatuvolugarel9dediciembrede2019conlaúltimacarta
abiertanúmero28:“Porunnuevolatinoamericanismo”.Enella,sus
miembroshacenunbreveresumendeloquefueronsus11añosdeescri-
turayreflexión,paraluegodarcuentadelosmotivosdesuseparación.

Quierodecirtambiénquedichosdiscursossonpartedeuncontexto
sociohistóriconotablequeprecisoanalizar,nosoloporlacoyuntura
histórica,política,económica,socialycultural,sino,además,porelgé-
nerodondeseconstruyeeldiscurso,asuntoquetambiénjustificalaelec-
cióndedoscolectivosdiversos.Pasado y Presente,comounarevistaen
papel,undispositivocaracterísticodelosaños60y70dondesepubli-
cabanextensosanálisispolíticosysociales.Carta Abierta,porsuparte,
configurasusdiscursosapartirdeuna‘carta’,contodaslasparticulari-
dadesqueesoimplica,peroenunblogporinternet,enelsigloXXI,
cuestiónquemodificalamaneradecomunicar.

I.2. Perspectiva teórica

Comprendoaldiscursocomounenunciadoqueimplicalarealización
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delalenguaenconstanterefundacióndentrodeunareddiacrónicay
sincrónica.Dichanociónsóloesposibleenformadeenunciadoscon-
cretosquepertenecenaloshablantesosujetosdeldiscurso;“fuerade
estaformanopuedeexistir”(Bajtín,2011:27).Lejosdepensarlos
enunciadoscomocompartimentosaislados,entiendoqueseconstruyen
enunainteraccióndiscursivaapartirdelprincipiodialógicoypolifónico
entantoquenuestrodiscursoestállenodevocesajenas.

Lanocióndedialogismoesunacategoríaclavequepermitecom-
prender,demejormodo,laideadediscurso,yaqueelmundoquenos
rodeaestápobladodevocesdeotraspersonascomoenunciadosquecir-
culanenunmomentohistórico.Esteconceptobajtinianohasidotra-
bajadoposteriormentepordiversosautores,desdelaEscuelafrancesa
deAnálisisdelDiscursohastapensadoressociosemióticoscomoAnge-
notyVerón.Eldialogismoesunaactuaciónentresujetoso,comole
gustabadeciraBajtín,entreconciencias.Esmásbienlarelacióndeun
signoconotrossignosyaconocidos,unarelacióninterpersonalentre

Unyoyotroquenosoyyo,quecreaunvínculoquenoessoloco-
municativo y significativo, sino expresivo, productor de sentido,
siendoesesentidoproducidounacontecimientodiscursivoquelleva
marcassocialesehistóricas(yque,enotromomento,[Bajtín]definirá
comoenunciado)(Arán,2016:84).

Portanto,laomnipresenciadelapalabraajenaesequiparable,en-
tonces,aunaideadeubicuidaddel‘otro’.Enestesentido,lapalabra
implicaunactoideológico,esunenunciadoentantoevaluaciónsocial,
dadoque“unenunciadoes,antetodo,laexpresióndeunaorientación
axiológica”(Arán,2006:205).

LosdiscursosdePasado y Presente yCarta Abierta (deahoraenmás
PyP y CA)sevinculanaotrosepocales(tantolosintelectualescomolos
mediáticos,artísticos,jurídicos,etc.)construyendounamemoriase-
mióticainfinita.Enelcasodelprimercolectivo,losantecedentesdela
revistaSur yContorno (yeldebatesobreelrolintelectual)edificanun
pasadoquesereactualizaenlavozdelgrupo,alavezquesedetectan
otrossimultáneoscomolosdelPartidoComunistaArgentinoylosde
algunos movimientos revolucionarios en Latinoamérica y Europa.
Muestroalgunosejemplos:
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Ningunacomoella[hablandelarevista],entresuscontemporáneas,
secaracterizóporundeseoigualdeposesionarsedelarealidad,por
unabúsquedatanacuciantedelasraícesdenuestrosproblemas…
PuestoquelatareaqueseplanteabaContorno quedaaúnporresolver
(PyP 1,Editorial,1963:10).
Nosimpulsabanaencararpor“nuestracuenta”;estoes,poniendo
entreparéntesiselhabitualesquemapartidario(Editorial,revista4,
p.196)[...]Descubrirlosdefectosdelasociedadsoviética,delsocia-
lismoenacto,delúnicosocialismoconcreto,hasignificadoparanoso-
troslaposibilidadrealderescatarladelreinoutópicodelosmitosy
podercolocarlaenlahistoria(PyP 4,Editorial,1963:197-98).

PorelladodeCA sucedelomismoconlosdiscursosneoliberales
delosaños90yladiscursividadmediáticaquelosrodea;tambiéndia-
logaconeldiscursopartidariokirchnerista.

Lasempresasmediáticassehanerigidoenlosauténticosrepresentan-
tesdelpueblo,bajolaexcusadelaevidentecrisisdefondoquetienen
lospartidospolíticosenArgentina(comobuenapartedeoccidente)
(CA 22,2008).
EltriunfodeCristinaFernándezdeKirchnerenlaseleccionesdel23
deoctubreconel54%delosvotosexpresalavoluntadpopularpor
laprofundizacióndeloscambios.Enesadecisióndemillonesdeper-
sonassevislumbralaapuestaporunapolíticatransformadora,perse-
veranteensuirreverenciafrentealordenestablecido(CA 11,2011).

Porotraparte,sepuedendetectardiversosimaginariospolíticosen
laspublicacionesde PyP yCA,loqueimplicaidentificarsusproduc-
cionesdiscursivasenlainterseccióndeesosdostérminos:lamisióndel
intelectualentantoética,esdecir,aquellosvaloresqueseponenenjuego
enlainscripcióndelyo(Bajtín,2005)conlasociedad,ylopolítico
comolarelacióndeloshombresylasmujeresconlapolis,conlacons-
titucióndelespaciopúblico,delosvalores,delosvínculos.Así,esejuego

2 Lascartasabiertasnoseencuentrannumeradas,esporesoquedeaquíenadelante
soloseconsignaránlassiglasconelañocorrespondiente.Originalmente,lascartasesta-
banpublicadasenlapáginawww.cartaabierta.org.ar,peroluegodesudisoluciónenel
año2019,borraroneldominioweb.Enconsecuencia,loqueellectorencontraráenel
anexodeestetrabajosonpáginasnumeradasdemaneraarbitrariaconelobjetoderecu-
perarelmaterialperdido(extraídasdedistintoslugares)peroquenorespondealoriginal
que,asuvez,tampocoindicabanúmerodepágina.
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detérminossetraduceenloquesepuedecomprendercomodiscurso
político,seinvolucranprocesosdeidentificaciónyseponenenjuego
prácticaseimaginariossocialesdeunacomunidad(Verón,1987).

Laperspectivaadoptadadesdelaqueseanalizanlosdiscursosinte-
lectualeseslasociosemiótica,circunscriptaalasteoríasdeEliseoVerón
yMarcAngenot,quetienesuorigenenlosaños60yquesehaexpan-
didodesdeentoncesenCórdobayArgentinademaneraprofusa(De-
lupi,2021).Lasociosemióticasehadedicado,enlasúltimasdécadas,a
investigarlaconstruccióndesubjetividadesysussignosepocales.Ana-
lizarlainteracciónhumanadesdeestaperspectiva,suponecentrarla
miradaenlosdispositivosdeconfiguracióndesentidoqueaparecenen
cadacontextohistórico,entendiendoqueladisputaporlosimbólico
(discursivo)esfundamentalenlaedificacióndetodofenómenosocial:

Ladefinicióndeladiscursividadsocialcomouncomplejointeractivo
que,aunquenohomogéneo,esrecorridoporlíneascomunesquele
otorganunafisonomíapeculiar.Entendemos,además,queespreci-
samenteeneltejidodeesareddiscursivadondeseconstruyenyde-
construyen las subjetividades. Allí cobran existencia esos ‘seres
ideológicos’queadvienenalestatutode‘sujetos’encuantosonnatu-
ralizadosporladoxa (DalmassoyBoria,2005:11).

Secomprendenasílasprácticasdiscursivascomohechossocialese
históricos,porende,esnecesarioanalizarloscondicionamientospolí-
ticos, históricos, sociales y culturales que intervienen en la
producción/recepcióndesentido.

Acontinuación,trazaréalgunascoordenadassobrelateoríadeldis-
cursosocialtrabajadaporMarcAngenotquemepermitecomprender
lamaneraenqueseconstruyenlossujetosdiscursivosenambosgrupos.

I.2.1. El discurso social 

MarcAngenotinaugurasuteoríadeldiscursosocialreflexionandosobre
laconfiguracióndiscursivaquesedaenunperiodohistóricodetermi-
nado.Proponehaceruncortesincrónicoenunlugaryenunestadode
época(París,en1889)paraanalizarloquedenomina“discursosocial”.
Estateoríapermiteindagareltemademiinterés:losdiscursosintelec-
tualescomounproductoquesegeneraenciertasesferasdelaculturaen
condicionessociohistóricas(queconstruyenunestadodediscursopar-
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ticular),apartirdelaproduccióndesujetosalosquellamointelectuales,
loqueposibilitaentenderdequémododeterminadosdiscursosingresan
enelcampodelodecibleylopensable,comoeselcasodePyP yCA.

EsimportanteremarcarqueenEl discurso social (2010a),Angenot
caracterizaalosintelectualesdelaépocaqueanaliza:

Hacia1889,losintelectualesestáninmersosenunafasede“depre-
sión”ideológicaydeangustiacrepuscular,mientrasqueelhistoriador
constataque–apesardelacrisiseconómicade1885/1890–esepesi-
mismodecadentistasecorrespondemuypococonlascatástrofesreales
oconunacrisisgeneral(p.49).

RecuperalasideasdeBajtínparahablardeinteraccióngeneralizada
entrelosdistintosdominiosdellenguaje,locuallollevaareflexionar
sobrelasnocionesdeinterdiscursividadeintertextualidady,porende,
sobrelapolifoníayeldialogismoeneldiscurso.Eldiscursosocial“es
todoloquesediceyseescribeenunestadodesociedad,todoloquese
imprime,todoloquesedicepúblicamenteoserepresentahoyenlos
medioselectrónicos”(p.21)(definiciónempírica),yqueseconforma
porlasreglasdeencadenamientodeenunciados,lossistemasgenéricos
ylosrepertoriostópicosqueorganizanlodecibleylopensableenun
momentodado(definiciónteórico-metodológica).¿Porquéhablade
discursosocialensingular?Porquepiensaenun“estado”dondeelana-
listadebeidentificar,enlamultiplicidaddediscursos,aquelloquepre-
valece,aquelloqueorganiza loquenosotrosdecimos,significamos,
conocemos.Angenotemplealanocióndehegemoníaparareferirsea
formasdeconocer,formasdenombrar.Ladiscursividadsocial,enton-
ces,secorrespondeconelmomentohistóricoyculturaldeunaépoca
determinada,esporesoque“hablardediscursosocialesabordarlos
discursoscomohechossocialesycomohechoshistóricos”(Angenot,
2010a:23).Enesalínea,losdiscursosintelectualesqueanalizodeben
serpensadosenrelaciónaotros,yaquelejosdesituarseaisladamente
estánencrucesytensionespermanentesconlosdiferentescampos.
ComoplanteaFatala(2014):

Unestadodediscursoesentonces,entérminosangenotianos,unahi-
pótesisquepretendedarcuentadelasrestriccionesepocales(latópica,
losparadigmastemáticos,lasdominantesdelpathos,Angenot,1989,
p.27-35)quesubyacenaunmodogeneralizado,naturalizado,de
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decir/conocerelmundo,queatraviesanloscamposdiscursivos–for-
masdedisimilación–ygarantizanlainterlegibilidaddelosdiscursos,
aunenlapolémica(p.2).

HayunaherenciaestructuralistaenAngenotquetienequevercon
losistémico,connopensarlascosasporseparadopuestoquecadaenun-
ciadoseintegraenunsistemadiscursivodelcualformaparteyconel
cualestácondicionado.Elsistemadiscursivosenosimponecomoun
hecho,estáporfueradecadaindividuo.

Porotraparte,másalládelosrastrosdelarecuperaciónestructura-
lista,Angenotsepuedeconsiderarcomounautorvinculadoalposes-
tructuralismoque se correspondeconelgirodiscursivoapartirde
Foucaultentantolapreguntade¿cómoesposibleundiscurso?Esein-
terroganteestáenelcorazóndelateoríadeldiscursosocial,ylares-
puestaqueofreceesquetododiscursocorrespondeaunsistemade
repertorios,reglasypresupuestos.

SiguiendoaDagatti,estudiarlosdiscursosdesdeestaperspectiva
permite“abordarlostextos–enlalíneadelosprincipiosdeDurkheim–
comohechossocialesy,apartirdeallí,comohechoshistóricos.Implica
dejardeladounaperspectivafuncionaldelacirculacióndesentido”
(DagattiyOnofrio,2019:80).Estateoríamuestraqueloquesedicey
seescribeenunaépocadeterminadaexcedealosusosquecadaindivi-
duoleatribuye.Asimismo,Angenotconsideraqueeldiscursosocial
estádivididoencampos,queasuvezformanunconjuntodegéneros
yrepertoriostemáticosquepuedensertrazadosapartirdeunatopo-
grafía.Alexaminarlaunidaddelcampointelectual(comodecualquier
otro),comprendoqueestásujetaaunmercadoespecífico,consustemas
ysusargumentaciones.

EsrelevanteseñalarlapresenciadePierreBourdieuenlateoríade
Angenot,quienutilizalateoríadeloscamposdelsociólogo,peropara
modificarla,yaquetodosloscampos,enrealidad,estánordenadospor
eldiscursosocial;loquesucede,enesetejido,esproducidoporelpropio
discursosocial,haciéndonosleerdeterminadoscamposenmomentos
singulares.Así,eldiscursoparticipadentrodeunmercado:literario,
periodístico,etc.Estotambiénsuponepensarcuálessonlasreglasque
nosllevanaseparar,comoalgodistinto,alapolíticadelaliteratura,del
arteydelaacademia.Siempreseesperaunaracionalidad,aunquesea
dentrodelalógicadeuncampo.
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UnconceptonodalparaAngenoteseldehegemoníadiscursiva,
nociónquesedesprendedeunahegemoníaculturalmásampliayque
nohacereferenciaalconjuntodetemasquepredominan,niaaquellos
quesedicenconmásfuerza,másbienconstituye“elconjuntodelos
‘repertorios’yreglasylatopologíadelos‘estatus’queconfierenaesas
entidadesdiscursivasposicionesdeinfluenciayprestigio,ylesprocuran
estilos,formas,microrrelatosyargumentosquecontribuyenasuacep-
tabilidad”(Angenot,2010a:30).

Lahegemoníaesconsiderada,entonces,unsistemareguladorque
determinaquécosaspuedenydebenserpensadasenunmomentodado;
secomponedereglasygénerosdelosdiscursos,es“elmédiumobligado
delacomunicaciónydelaracionalidadhistórica”(p.37).Regularquiere
decirdividir,jerarquizaryestratificar.Laideadehegemoníapermite
“ponerenevidencialoregulado,lorecurrente,detrásdelasvariaciones
ydelosavatares[…]legitimaciones,dominanciasyrecurrencias,enbus-
carlohomogéneodentrodelacacofoníaaparente”(2010a:35-36).

Hayunasuntoclavequemeinteresadestacar:lahegemonía,con-
ceptoqueseretomadeGramsci,noespensadaexactamenteigualqueen
latradiciónmarxistaentantoquenohabríaunaclasequedetentalahe-
gemoníaoprimiendoadeterminadogrupo,sinomásbientodoseconsi-
deradentrodelaórbitahegemónica;nohayuncentrodefinidodemanera
mecánica,nadietienelahegemonía,entodocasoesunaconsecuenciade
dichasregulacionesqueunsectorocupeunlugaryotroocupeotro(plan-
teofoucaultiano).Parasermásclaro,lahegemoníanolaejercelabur-
guesía contra el proletariado, nadie la detenta (similar al planteo
foucaultianosobreelpoder)yaqueestanhegemónicaladerechaquese
presentacomopluralydemocráticaquelasubdivisióndegruposalinte-
riorde la izquierda; lahegemonía senos imponea todos (Angenot,
2010a),aunqueelautoradviertequeelpropiomovimientoregulador
configurasectoresquesonfavorecidosporestalógicamientrasotrosson
perjudicadosyarrojadoshacialosmárgenes.Enesesentido,todoformaría
partedeunaredqueserealimentaparafuncionarbajounordendeter-
minado.Esonoquieredecirquenohayaenunciadosqueenmomentos
puntualespuedandesplazarsedeunaperiferiaauncentro,peroelmapa
noseconstruyeconunúnicocentrodespóticoquebatallacontralasre-
sistencias,haymásbien entrecruzamientos constantes yparadójicos.
Dichaaclaraciónesclaveparaloscapítulossiguientes,dadoqueconsidero
alosdiscursosintelectualesinmersosenesejuegodetensionesepocales.
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Ensintoníaconesteplanteo,esdeinterésrecuperarlostrabajosde
NormaFatalasobrelateoríadeldiscursosocialy,enparticular,sobrela
nocióndehegemoníadiscursiva:

Notemos,sinembargo,quesetratadeunadefinicióndegrangene-
ralidad(ideología=producciónsimbólica),quenoestásobredetermi-
nadaporlasrelacionesdedominación,sinoque,podríamosdecir,las
contiene.Aldesplazarlanocióngramscianaaunnivelmayordeabs-
tracción,paraautonomizarsufuncionamientocomosistemadiscur-
sivoglobal,lógicamenteanterioreindependientedelosusos,delas
clasessociales,delasideologíasparticularesy,enúltimainstancia,de
lasrelacionesdefuerzacontemporáneas(unya-allíenimperceptible
transformación),lateoríaangenotianaganaencoherenciainterna,
peroalpreciodealgunasaporías(Fatala,2014:3).

Así,sibienlanocióndehegemoníaqueproponeelautoressingular
respectoalatradiciónmarxista,esprecisoreconocerciertoslímitesya
queelpropioconcepto,talcuallodesarrolla,dejadeladoalgunosas-
pectosimportantessobrelastransformacionesverdaderasquesepueden
llevaracaboporlasluchassimbólicas.

Losdiscursosintelectualeshablandesdeunaépocaypermitenver
lascontradiccionesdeeseperiodohistórico.Nopuedeexplorarsedicho
tejidocomomeradescripción,poresoserequiereunanálisisdeldis-
cursoquecomprendalamaterialidadqueseconfiguraenunasociedad
dada,conunahistoria,unaculturaygénerosespecíficos.

Porotraparte,laideade“marginalidad”,“disidencia”y“contradis-
curso”(Angenot,2010b)sonclave,dadoque,amododehipótesis,PyP
seconstruyeenunjuegodetensionesquelooponenala“vozoficial”.Se
configuracomoundiscursodisonantedelPartidoComunistaArgentino
yelperonismo,proponiendonuevasformasdecomprenderesemovi-
mientopolíticoysocial.Porsuparte,CA aparececomounnuevosujeto
intelectual,luegodelacrisisdeladécadanoventistayelestallidode2001,
constituyéndosecomounavoznovedosaenmediodeesecaossocial.Sin
embargo,despuésdelasprimerastrescartassusmiembrossecorrende
eselugarmarginalparaestablecerseenelcentropolíticovinculadosal
kirchnerismo.Esinteresantevercómomientraselprimergrupointelec-
tualsesaledelaórbitaorgánicadelPCA,elgrupoCA buscainstalarseen
ladinámicapolíticadelkirchnerismo.Dosformasdistintasdeentender
yejercerlalaborintelectualydeconstruirimaginariosdeterminados.
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Entodoestadodediscursosocialseorganizancentrosyperiferias,
lugaresquesonasignadosporlapropiahegemoníaqueesquienmodela
yjerarquizaloscamposdiscursivos.Enesejuegodetensiones,sepuede
veraquelloquesesitúaenlosmárgenes,muchasvecesenposiciones
“heterónomas”3 queconstituyensuspropiasreglas.Esasmarginalidades
tienenlapotestaddeerigirsecomocontradiscursosquepujanporel
sentidodedeterminadostérminos,esahíquepodemosencontrar,en
todoperiodohistórico,discursospolíticos,artísticos,religiosos,etc.que
desdeunaposiciónperiféricaluchanporhacersevisibles:“eltejidodis-
cursivodeunaépocarequiereserreconstruidonosólodesdeloslugares
canónicossinotambiéndesdeaquellosenlosqueafloraladisidencia”
(Moore,2013:74).

Asimismo,Angenothacedossalvedades:laprimerarefiereaque
notodopuedeserconsideradocomomarginalidadocontradiscurso.
Endeterminadasocasiones,haygruposqueaparecen,apriori,como
unnovum (novedadverdadera)yseubicanenunespaciodisidente.Sin
embargo,elmismomovimientodelahegemonía(unaespeciede“dios
maligno”,nosdiceAngenot)construyesuspropiasdisidenciasapartir
deviejasfórmulasresiduales.

Lahegemoníanorealizaunahomeostasiscarcelaria,sinouna“mo-
vida”permanentebajolasestabilidades,tensionesreguladasporpo-
tentescapacidadesde“recuperación”ydecooptación,y,sobretodo,
instauraunmercadodelanovedadprevisibleylosseñuelosdeinno-
vaciónostentatoria(Angenot,2010b:40).

Esjustamenteenesecaosaparente,enesafalsadiversidad,donde
lahegemoníaencuentrasuprincipalherramientadecontrol,ytodoeso
queaparececomonuevoenrealidadesproductodesupropialógica.
Tanesasí,queelautorpostulaqueloqueaparececomocontradictorio
yantagónicoenunmomentodadocorrespondealapropialógicahe-
gemónica,entendiendo,adiferenciadelaconcepciónclásica,quelos
centros,lasperiferiasylasdisposicionesdelosdistintossectores,son
ordenadosyestablecidosporlamismahegemonía,otorgandopapeles
centralesyperiféricosalosdistintossujetosdeldiscurso.Endichosen-
tido,volvemosaFatala,quienpostulaque

3 Angenotdefinealaheteronomíacomo“aquelloqueeneldiscursosocialescaparíaa
lalógicadelahegemonía”(2010b:38).

37



Enunascoordenadassociohistóricasdeterminadas,esteconjuntodedis-
positivosestableceloslímitesdelodecibleylopensable,peronocomo
unareproducciónmecánicadeprincipiossinocomounequilibrioines-
tabledefuerzascentrífugasycentrípetas,sostenidomediantedesplaza-
mientosyreciclajes;porcooptaciones,incorporacionesybanalizaciones
delasnovedades“verdaderas”(contradiscursos)(Fatala,2014:2).

Otraadvertencianecesariaparapensarlonuevoolocontradiscur-
sivoqueapareceenunmomentohistóricotienequeverconlatempo-
ralidadpasado-presente-futuro.Seríaprácticamenteimpensadover,en
elpresente,esanovedadverdadera,puestoqueesconeltiempoquese
puedenobservarcambiosynovedadesenunestadodediscurso,espor
esoqueelautorponeenelcentrodesuteoríaalahistoria,justamente
paraveresasmutacionesycambiosatravésdelosaños.

Estenovum,estenuevolenguajeparecenopoderdiferenciarsesinore-
troactivamente,locualllevaríaalinvestigadoralailusiónretrospectiva,
laquenoreconocelonuevosinocomoprecursordeloposterior–dela
Nachtraglichkeit,diceFreud–donde,habiendosufridoelsistemacul-
turalunarefacciónmayor,lanovedadbalbuceantesehavueltobienle-
gibleybienvisibleyporlotantosehaimpuesto(Angenot,2010b:45).

Másalládeestassalvedades,desdeestateoríasepuedenpensar
ambascosas:lonuevoeneldiscursosocialylocontradiscursivo,ya
quehaydeterminadasocasionesenquesecorrenlasmallassociodis-
cursivasentantofisurayseabrepasoaalgoqueantesnohabíaenla
entropíadelyaahí(Angenot,2010b).

Porotrolado,Angenotpuedeserconsideradotantoanalistadeldis-
curso,comotambiénunestudiosodelascienciasdellenguajeengene-
ral.Elaboralateoríadeldiscursosocialvinculadaaunapreocupación
poraquelloqueseargumentaenunestadodeépoca.La noción de arse-
nal argumentativo… (2012)expresaunmodosistémicodepensarlo
discursivo,altiempoquesecentraennocionesretóricascomoladepa-
thos.UnateoríacentralparaelautoresladeChaïmPerelman.

Bajolamultiplicidaddeenunciados(rumorsocial),pordebajode
todoslosdiscursos,elanalistapuedeencontrarenesadiversidadciertos
elementoscomunes,ciertasreglasylógicasdeargumentar,quesetra-
ducenluegoenunamultiplicidaddeargumentos,peroquepuedenfi-
nalmentereconstruirseparaindagarelarsenalargumentativoquees
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utilizadoendeterminadogrupo.Lapropuesta,entonces,espensarla
retóricanosoloalamaneraclásica(comoelmeroactodepersuasión),
sinocomoelestudiodevariaciónsociohistóricadelostiposdeargu-
mentación,delosmediosdepruebaydelosmétodosdepersuasión.

Loracionalolorazonable,enelmarcodedichoplanteo,tienenun
sentidohistórico,unejemplodeelloescómoelvotodelasmujeresem-
pezóaserinteligiblevariasdécadasatrás,lograndoimponersehoyde
maneranaturalcasiincuestionable.Lomismosucedehoyconlatópica
delveganismoyelcambioclimático,asuntoquehace30o40añoshu-
bierasidoimpensadoconlafuerzamediáticaquetieneenelpresente.

Desdeestamirada,sepuedeinvestigarunarsenaldeprocedimientos
(lógicas)queseutilizanpararacionalizaryargumentardentrodeuncierto
estadodesociedad.Elanálisisdeldiscursopermiteasíencontrarundis-
positivodemediosargumentativosrecurrentesentrelaenormecantidad
deactosdiscursivosrealizados,unconjuntodeesquemasgenéricos.En
esaidea,laformaenquedeterminadogruposepresentaaparecedema-
neracentral,tomemosunejemplo:unpartidoquedice“votanosporque
trabajamosenequipo”o“apoyanosporquenuncafuimoscorruptos”,está
construyendoundiscursofamiliaryhonestoenunestadodediscurso
dondeesascualidadesformanpartedeimaginariosdelaépoca,laideade
loqueunpartidodebeytienequeser.Simecentroenlosdiscursosin-
telectuales,esposiblepensarqueenlosespaciospolíticosdelos60y70
habíaenunciadoscomo“revoluciónomuerte”,mientrasqueenlos80
aparecenotroscomo“democracia”araízdeconsignassobreel‘sosteni-
mientodelarepública’.Esotienequeverconlosmodosdeargumentar,
esdecirqueesrelevantedetectarelarsenaldepatronesgenéricosporlos
cualesseproducenargumentos.Comomostrarémásadelante,estaidea
sevinculaalaconstruccióndeesquemasgnoseológicosquehaceninteli-
gible,entérminoscognitivos,ciertastópicas(presupuestosylugaresco-
munes)queseexpresanatravésdeideologemasparticulares.

Loscolectivosdeintelectualesaquíanalizadosnoelaboranenun-
ciadosalazar,sinoquelossentidospolíticosquesedesprendendesus
escritosestáninsertosenescenariosdiscursivosqueposibilitansuexis-
tencia.Laretóricadelaargumentaciónescomprendidacomoelestudio
dehechoshistóricosysociales:“Estudiolaretóricanocomounintem-
poral‘artedepersuadirporeldiscurso’,sinocomounenfoquemeto-
dológicoqueseinscribeenelcentrodelahistoriaintelectual,política
ycultural”(Angenot,2012:1).
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Apartirdeesecaosaparentederepertoriosycapasdeenunciados,
losdiscursosintelectualesofrecenimaginariospolíticosdeterminados,
formaséticasyestéticasquehacenalainscripcióndelyo,quenuncaes
individual,sinoqueconstituyeunaredrizomáticacolectiva,polifónica
ydialógica.

Ensíntesis,lasideasdeAngenotpermitencomprenderlosdiscursos
intelectualesapartirdedosejes:lahegemoníadiscursiva,porunlado,
analizandosuscomponentes(temáticasyvisionesdemundo,fetichesy
tabúes,tópicasygnoseología,etc.),asícomolosfenómenosdeorigina-
lidad,marginalidad,disidencia,contradiscursoyheteronomía.Esdecir
quelaconstruccióndiscursivade PyP yCA estáinmersaenunsistema
deregularidades,dominancias,visionesdemundoytópicasqueper-
mitenquesusenunciadosseaninteligibles.

Porotrolado,esposibleanalizarcómolaargumentaciónsecons-
truyeenelmarcodeesahegemoníadiscursiva.Losimaginariospolíti-
cos,porejemplo,seconfiguranapartirdereglasdeproducciónde
lógicasargumentativassegúnlasposicionesdelosagentes(individuales
ocolectivos)dentrode(oatravésde)losdistintoscamposomercados
deunestadodeldiscursosocial.Seríaimposibleescindirlosdiscursos
intelectualesdesuscontextoshistóricos,sociales,políticosyculturales.
Hayunestadodediscursodondesegenerantensiones,rupturas,con-
tinuidades,contradiscursos,dominancias,recurrenciasydisidencias,es
decir,discursosenconstantediálogoyarticulación.Analizarlodicho
en PyP requierecontextualizarlasconstruccionesdiscursivasquesetra-
zansobreelperonismo,elcomunismo,elsocialismo,laciudaddeCór-
dobaconsusparticularidadesgeográficasypolíticas,larelaciónconel
PCA,elinternacionalismodogmáticoyheterodoxo,entreotrascues-
tiones.LomismosucedeconCA,hayquecomprenderelcontextohis-
tórico2001,lallegadadelkirchnerismo,laarticulacióndeesegobierno
conlajuventud,elenfrentamientodedeterminadospoderesestableci-
dos,larelecturadelamemoriaapartirdelaspolíticasdederechoshu-
manos,entreotrosasuntosquevanconfigurandounclimadeépoca.

I.2.2. El discurso político 

LosescritosdePyP yCA sepuedenconsiderarcomodiscursossociales
ehistóricosengeneral,perotambiéncomodiscursospolíticosenpar-
ticular,estoimplicaentenderlaespecificidadde‘lopolítico’eneldis-
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curso.RetomolosplanteosdeFoucault(1980)paradecirquenose
puedenpensar‘losdiscursos’,porunlado,ylas‘instituciones’,porel
otro,másbienloquehay,desdeunaperspectivasociosemiótica,son
entrecruzamientos:“eldiscursonoessimplementeaquelloquetraduce
lasluchasolossistemasdedominación,sinoaquelloporloque,ypor
mediodelocualselucha,aquelpoderdelquequiereunoadueñarse”
(p.11).Estaideamuestralaimportanciadepensarlosdiscursoscomo
herramientas,ocomoarmasentérminosdeAlthusser(1988).

SiguiendoaSigalyVerón(1986),comprendoquecualquierfenó-
menosocialypolíticopuedeexplicarseapartirdelasproduccionesdis-
cursivasdadoqueen“todocomportamientosocial,laacciónpolítica
noescomprensiblefueradelordensimbólicoquelageneraydeluni-
versoimaginarioqueellamismaengendradentrodeuncampodeter-
minado de relaciones sociales” (p. 15). La forma de acceder a los
mecanismosimaginariosysimbólicos,entonces,eselanálisisdelosdis-
cursossociales.Entiendolosimaginarioscomoredcomplejaderepre-
sentacionescircunscriptaalasprácticassociales:“laviolencia,comolos
discursos,estáarticuladaalamatrizsignificantequeledasentidoy,en
definitiva,laengendracomocomportamientoenraizadoenelorden
simbólicoyproductordeimaginario”(p.16).

Eldiscursopolítico(consideradocomotipodediscursosocial),en-
tonces,debegestionar,ensuinterior,entidadesdelimaginariodeuna
sociedaddada.Deigualmodo,desdelaperspectivadeVerón(1987),
lasmismascondicionessocialestambiénoperanenlasproducciones
imaginarias;es,endefinitiva,unidayvuelta.

Veróntrabajóendetallelaconstruccióndeladiscursividadpolítica
enArgentina.AligualqueAngenot,lateoríadeesteautorseinscribe
enunaperspectivasociosemióticaquebuscacomprenderlaproducción
socialdesentidoenunmomentodado.EnellibroPerón o muerte…
(1986)yeneltexto“Lapalabraadversativa…”(1987)Verónmuestra
lasparticularidadesquetieneeldiscursopolíticoadiferenciadelme-
diáticooeljurídico,entreotros.

Ensintoníaconestasideas,TriquellyRuiz(2014)explicandequé
modopuedepensarseladimensiónpolíticadelosdiscursossociales:

Sitenemosencuentaqueenelmarcoteóricogeneraldelateoríade
losdiscursossociales,elanálisisdelasunidadessignificativas–losdis-
cursos–partedelsupuestodequeéstasestánnecesariamenteasociadas
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asuscondicionessocialesdeproducción,eldiscursopolíticosería,en
estaprimeradefinición,undiscursoquemuestra(demaneramáso
menosevidente)suvínculoideológico(cfr.infra)conlasinstituciones
político-partidariasyelaparatoestatal,frenteaotrosquenotieneno
noexponenesevínculo(p.126).

EnlosescritosdePyP yCA apareceunacaracterísticacentraldelos
discursospolíticos,merefieroala“dimensiónpolémica”(Verón,1987).
Seentiendeasíquelaenunciaciónpolíticapareceinseparabledelacons-
truccióndeun“adversario”.Todoactodeenunciaciónpolíticasupone
necesariamentequeexistenotrosactosdeenunciación,realesoposibles,
opuestosalpropio(el“otronegativo”).Pero,comotododiscurso,tam-
biénseconstruyeun“otropositivo”,aquelalqueeldiscursoestádiri-
gido.LahipótesisquesostieneVerónesqueeldiscursopolíticosedirige
almismotiempoamásdeundestinatario:elpro-destinatario,com-
puestoporelcolectivodeidentificación(losquecompartenlaidea),el
contra-destinatario(inversióndelacreencia)yelpara-destinatario,in-
deciso,quepermaneceporfueradeldiscursoyalcualvadirigidotodo
loqueesdelordendelapersuasión.Eldiscursopolíticotieneunafun-
ciónespecíficaenrelaciónacadadestinatario.Así,alpro-destinatario
correspondelafuncióndelrefuerzo,alcontra-destinatariolapolémica
yalpara-destinatario,lapersuasión.Elanálisisdelostiposdedestina-
tariospermitiráverdequémodoseconstruyeese“otro”enambaspro-
ducciones intelectuales. ¿Con quién polemizan? ¿Quién es el
destinatariopositivo?¿Elindeciso?Estasrespuestas,juntoconotras,
permitiránluegodarcuentadelimaginariopolíticoqueconstruyeel
grupoalolargodesusproduccionesdiscursivas.

Ademásdelatripledestinación,las“entidadesdelimaginario”(Sigal
yVerón,1986)sepuedenverentodoanálisisdeladiscursividadpolí-
tica.LaideadelaPatria,elPuebloolaNaciónsonidentificadasendis-
cursoscomoelperonista.Examinardichasentidadespermiteverla
formaenqueseconstruyeelimaginariopolíticodeambosgruposin-
telectuales,esdecirsu“modelodellegada”,susobjetivos,susadversarios
discursivos,todoloquehacealaenunciaciónpolítica.SegúnVerónhay
cincoentidadesdelimaginariopolíticodelasquesepuededarcuenta:
porunlado,apareceelcolectivodeidentificación,ese“nosotros”que
configuraelenunciadorvinculadoalprodestinatario.Comosegunda
fórmula,tambiénsepuedenrastrearentidadesenumerablesmásamplias
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como“ciudadanos”,“trabajadores”,“intelectuales”,“jóvenes”.Porotro
lado,aparecenlosmetacolectivos-singularesquedesignanaentidades
nocuantificablescomo“elpaís”,la“república”,etc.Comocuartaenti-
dadserefiereaformasnominalizadasquesirvenparareforzarsusargu-
mentos(Verón,1987):“elcambiosinriesgos”,“laparticipación”.Por
último,elautorcaracterizaaquellasformasnominalesquetienenun
poderexplicativosobrediversosfenómenoscomo“lacrisis”;sonestra-
tegiasdiscursivasquerefuerzanlaconstruccióndelprodestinatario,se
hablaunmismolenguajeysetieneunanocióndeterminadasobrealgún
objeto.Lasidentidadesdelimaginariosirventantoparaconstruiral
enunciadorcomoaldestinatario,ypuedenserpositivasonegativas.Po-
seendiversasentidadeslógicasquesepuedenllamar“leyesdecompo-
sición”(Verón,1987:19).

Otradelasclavesdelanálisisdeldiscursopolíticosonloscompo-
nentes descriptivo, prescriptivo, programático y didáctico (Verón,
1987).Elprimero,comosunombreloindica,severificacuandoel
enunciadorrealizaladescripcióndeunasituación,componentecono-
cidotambiéncomo“balance”.Elcomponenteprescriptivoesdelorden
del“deber”,deaquelloqueelenunciadodicequehayquehacer,del
ordendelanecesidad.Elterceroserefierealoqueelenunciadorpro-
mete,anunciaysecompromete.Elúltimosebasaenunaverdaduni-
versal,lejosdeanalizarunasituaciónelenunciadorrealizasentenciasa
partirdeprincipiosgenerales.

EnPyP yCA,comomostrarémásadelante,estoscomponentesson
importantesporquepermitenevidenciarlasestrategiasdiscursivasque
seempleanenlaenunciación:amboscolectivoshacendescripcionesdel
pasado(vinculadosalPCA,alperonismoyelimperialismomundial,
enPyP;yalospoderesconcentradosylanuevaderecha,enCA)yanun-
cianmedidasparaelfuturo(larevolución,enPyP,ylasreformasgu-
bernamentales,enCA).

Así,procurarédarcuentadelasproduccionesintelectualesdePyP
y CA comodiscursospolíticosqueseinscribenenunamatrizsocialy
culturalmásamplia.Comoentododiscursopolítico,haydiversosima-
ginariosqueseexponen:ideas,valores,éticas,estéticas,ideologíasyhe-
gemonías que atraviesan las palabras y la forma de argumentar.
Consideroqueesosimaginariospolíticosquesepusieronenjuegofue-
ronrelevantesparacadaépoca,discutiendoconpartidospolíticos,mo-
vimientossociales,sindicatoseintelectuales.
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Porotraparte,esmenesterdecirqueelanálisisdeldiscursopolítico
tieneunvastorecorridoendistintasescuelasdepensamiento.Sinem-
bargo,lejosdeestarclausurado,esuntemaqueadquieregranrelevancia
ennuestrocontexto,yaqueesestediscursoelquepermiteexplicar,en
algunadesusdimensionesconstitutivas,elfuncionamientodeunsis-
temapolítico(cualquieraseasuorigen),suinstitucionalidadysueficacia
gubernamental,comoasílaidentidaddelosmovimientossocialesypo-
líticosquesesitúanenunestadodeépoca.

Ladisputaporlaspalabrasesunacaracterísticaclavedelosdiscursos
políticos,algoquesepuedeasemejar(salvandolasdistancias)aloqueex-
plicóVolóshinov([1929]2009)respectodelsignoideológico,máspreci-
samentealconflictoconstitutivoquehayentrelapalabrapropiaylaajena.
Eseencuentro,entérminosdialógicos,noesserenonitranquilo,sinomás
bienimplicaunroce,unafricción;losdiscursospolíticos,entonces,im-
plicanvisionesdemundo,ideologías,topografíasespecíficas,etc.Esapuja
porelsentido,esafricciónpermanentedetodochoquedevisionesde
mundonoserálamismaentodotiempohistórico,másbien,cadaestado
dediscursosocialharáquediversosenunciadosseaninteligiblesenla
eternaarenadeluchadeclases(Volóshinov,[1929]2009).

Elsignoideológicoentantodiscursosecristalizaymanifiestaen
momentosdecrisis(Drucaroff,2015),loquepermitever,endetermi-
nadoscontextoshistóricos,laconstruccióndesujetosparticulares.PyP
yCA dialoganconmomentosdecrisisprofundas:elprimergrupocon
laproscripcióndelperonismo,losgobiernosmilitares,lascondiciones
quellevaronalasrevueltaspopulares,etc.Elsegundo,conladécada
noventista,lacrisisde2001yladisputaentreelkirchnerismoylospo-
deresconcentrados.

Ensuma,losdiscursosdePyP yCA puedensernombradoscomo
discursospolíticos,entantoconstruyenunamiradasingulardelrolpo-
líticodelintelectualenlacomunidad,participandodediversosprocesos
electoralesyproponiendounproyectopolíticodeterminado.Además,
hayquedestacarqueenCA lopolíticosevuelvepartidario,otradimen-
siónimportantequedesarrollarémásadelante.

I.2.3. Imaginario social y político

Laideadeimaginariosocialhasidoabordadaporlascienciassocialesy
humanasenlasúltimasdécadasparadesignarelconjuntodemitos,
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símbolosyleyescomunesaungruposocialdeterminado:“loimaginario
noesimagende.Escreaciónincesanteyesencialmenteindeterminada
defiguras/formas/imágenes”(Castoriadis,1975:12).Esposibleadvertir
unarelacióndirectaentreelestudiodelavidadelossignos,esdecirla
semiótica,conlanocióndeimaginario,asuntoquesepuederastrearen
laobradepensadorescomoSpinoza,quienenelsigloXVIIdecíaque
laimaginatio esconocimientoatravésdesignos“Porqueenelcuerpo
humanoseformanalavez(simul)tantasimágenes,porejemplo,de
hombres,quesuperansucapacidadde imaginar(vim imaginandi)”
([1980]2000:107).EnelsigloXX,Sartre(1940)seproponellevar
adelanteunafenomenologíadelaimaginación,planteaquelasimágenes
ysufunciónimaginanteformandistintasmateriasyconstruyenobjetos
alosquellamará“imaginarios”.Superspectivaabrióundebateextenso
queencuentraaMerleau-Ponty(1945)comosumáximoexponente,
quiendesarrollalostérminosimaginacióneimaginariodesdeunapers-
pectivafilosóficayunapsicológica.

VolviendoalaperspectivadeCastoriadis(1975),espertinentein-
troducirelconceptode‘significacionesimaginariassociales’,nociónem-
pleadaporelautoryrecuperadaporCristiano(2012)paraplasmarsu
teoríasociológica:sonsignificacionesentantosentido,sonsocialespor-
queexistenporyenlosocial,ysonimaginariasyaquetienenla“capa-
cidaddecreaciónquepermiteordenarydealgúnmododarexistencia
aloreal”(Cristiano,2012:24).Portanto,yanoseentiendeloimagi-
nariocomodistorsióndelarealidadenelpensamiento,lascosasnunca
existenparalapercepcióncomotales,másbienhaycreaciónilimitada
defigurasqueconstruyendeterminadarealidad.

Siguiendoesta línea,me interesa recuperar los trabajosdeAna
MaríaFernández(2008),quienanalizalosimaginariosdedeterminados
gruposapartirdelíneasydeslizamientosdesentidoqueseproducen
endistintasmaterialidadesdiscursivas.Laautoradefineelimaginario
socialcomo

Elconjuntodesignificacionesporlascualesuncolectivo–grupo,ins-
titución,sociedad–seinstituyecomotal;paraquecomotaladvenga,
almismotiempoqueconstruyelosmodosdesusrelacionessociales-
materialesydelimitasusformascontractuales,instituyetambiénsus
universosdesentido.Lassignificacionessociales,entantoproduccio-
nesdesentido,ensupropiomovimientodeproduccióninventan
–imaginan–elmundoenquesedespliegan(p.39).
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Enestesentido,unagrupamientodepersonasnoesdeporsíun
grupo;paraqueesosucedatienenquepodercrearsussignificaciones
imaginariasgrupales,instituyendosusmitos,creenciasyconsolidando
loilusionalentantohorizontecolectivo.PyP yCA constituyengrupos
justamenteporquecreansignificacionesimaginariaspropiasconsoli-
dandosussentidosorganizadores,entendiendoqueaundentrodeldis-
cursosocialapreciadoglobalmente,puedereconocerselapervivencia
derepresentacionesideológicasdecadacomunidadogrupo(valores,
normasycostumbres),plasmadasensuspropiasproduccionesdiscur-
sivas(Fossaert,1983).

Enconsecuencia,esenlainstituciónhistórico-socialdondesema-
nifiestandichosimaginariosentantoconjuntodesignificaciones;otra
vezaparecelaimportanciadellenguaje.Unpensamientosevuelvehe-
gemónicocuandotienemásáreasdecontroldelosimaginariossociales
colectivos.Endichosentido,Lópezpostulaque:

Lassignificacionesimaginariassocialescumplenunatriplefunción
dentrodeunasociedad:1.Constituyenelconjuntoderepresentacio-
nesmediantelascualesungrupoconstituyeunmundo,sesitúaen
él,seauto-representa.2.Definenlasfuncionesdelosmiembrosde
ungrupo,elquéhacer:adoraradios,incrementareldesarrollodelas
fuerzasproductivas,buscarlafama,etc.3.Determinaneltipodeafec-
tospredominantesenunasociedad.Porejemplo,lafecristianaenla
sociedadcatólica;elansiadeconsumir,lanovedadporlonuevoenel
capitalismocontemporáneo(2016:3).

Sehaceevidente,entonces,quelosimaginariossocialestienenla
capacidaddeterciarenlasdistintasestructurassociales,ylejosdeexistir
demaneraaisladaestánenconstantetransformaciónsociohistórica.Un
ejemplodeestosonlosimaginariossocialesqueconstruyeronlaIglesia
yelcapitalismo,configurandomodosdeserapartirdevalores,creencias
ysaberes.RetomoelpedidodeBarthes,ladesnaturalizacióndelossig-
nos,dadoqueesenesaoperaciónqueseevidencialadoxa,dispositivo
discursivoquesetejeapartirdediversosimaginariosentodoestadode
discursosocial.Ensintoníaconestasideas,Pavónplanteaque

Cualquiercontenidoquesereproduceenlosmediosmasivosestácar-
gadodepoderosasfuentesimaginariasqueledansentidosocialytem-
poralalmaterialexhibido.Comoejemplopodemostomarpelículas
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emblemáticascomoTiempos modernos (1936)deCharlesChaplin,en
dondeelimaginariodelprogreso,elusoyabusodelasmáquinas,el
trabajomecanizado,producciónencadenayelrigordelatécnicavie-
nenamarcarelimaginariodeaquellaépoca(2013:11).

Porotrolado,esimportanterecuperarladiscusiónentreestructura
ysuperestructura,yelmodoenqueingresaelconceptodeideologíaen
esebinomiocomounapreocupacióndelosestudiosmarxistas,asunto
queiniciaMarxperoquetienemomentosdetensionesyrupturasapar-
tirdepensadorescomoGramsci,Althusser,Foucault,entreotros.Lo
quequieroresaltardetaldisputaeslaideadequeloscambiossociales
nosiempresedanapartirdecondicionesmateriales,dadoquetambién
hayquepensarenladimensiónsimbólicacomopuntonodaldetodo
procesohistórico.Deestemodo,entiendoqueelplanodeloimaginario
esfundamentalparaelanálisisdeladiscursividadpolíticadadoque
opera comomandatos y obediencias que percibe una comunidad,
asuntoquetieneimpactoenlacartografíapolíticadeunaépoca,como
lomencionanSigalyVerón(1986).

Tododiscursopolítico,entonces,implicaimaginariosdetermina-
dos,esdecirvisionesdemundo,valoresycreenciassobredeterminados
temas.Sesueleasemejardichotérminoalde“proyectopolítico”,dado
quenopuedeescindirseunodelotro.ComoplanteaPavón:

Sepuededecirqueevidentementeelactuaryeldevenirhumanoestán
estrechamenteligadosalosimaginariossociales.Taleselcasoenun
procesodecampañaelectoral,enestasituaciónlosimaginariossal-
dríanaluzparatransmitirlaselaboracionesdeproyectosyvisiones
futuras,esperanzas,sueñoseideacionescolectivasenunadeterminada
sociedad(Pavón,2013:3).

MarianoDagatti(DagattiyOnofrio,2019),porsuparte,vienetra-
bajandolosimaginariospolíticosenvinculaciónconlateoríadeldis-
cursosocial:“setratadeavanzar,comoobjetivogeneral,enelanálisis
desistemasderegulaciónglobaldeloimaginablepolíticamente,cuya
relaciónconlodecibleypensablenuncahasidotrabajadadentrodela
teoríaangenotiana”(p.81).Sibiensusestudiossonincipientes,propone
recuperarlanocióndeimaginarioparapensareldiscursopolíticodel
kirchnerismoyelmacrismo.Meinteresalamaneraenqueanalizael
“sistemaimaginario”degrupospolíticoscomoCambiemos:
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¿CómosemuestraCambiemos?¿Dequémodolapropuestavisual
delpartidoahoragobernanteofreceimaginariossobreydelapolítica?
Conmásdudasquecertezasenestainstancia,nosinteresareflexionar
sobreesamultiplicidaddeimágenesquedancuerpoalgobiernona-
cional–inclusoentiemposelectorales–yloponenenescenacomo
actordecisivo(p.82).

Analizarlosimaginariospolíticosdeundeterminadogrupoesfun-
damentalparamostrarlasconstruccionesdiscursivasentornoadiversos
temas,yesahíquelasdimensionesdeldiscursopolíticoadquierenre-
levancia:elimaginarioentantorepresentaciónseconfigurasiempreen
unestadodediscursosocialdondelahegemoníadictaminaquécosas
puedenpensarseydecirse;serelacionan,asuvez,conlostiposdedes-
tinatarios,lastópicas,losfetichesytabúes,ylastemáticasyvisionesde
mundoquesetejenenunmomentodadoyaquesonherramientasque
participanenlafabricacióndeimágenesquesetienensobredistintos
acontecimientos,sobrelosdenominados‘otros’,ysobresímismos,ya
queungrupo “produce significaciones imaginarias propias (lacursivaes
delaautora).Estalaborimplicatambiénmomentosinstituyentes–in-
vencióndesuscreencias–yetapasdeconsolidacióndesussentidosor-
ganizadores[...]podríadecirsequeun grupo se instituye como tal cuando
ha inventado sus significaciones imaginarias” (Fernández,2008:46-47).

Comomostréenelapartadoanterior,eldiscursopolíticotalycomo
loentiendenSigalyVerónseedificaapartirdediversosimaginariosque
aparecenenlamaterialidaddiscursiva.Sinembargo,comoyalodejóclara
lacitadeDagatti,Angenotnodesarrollaesanocióndemanerasistemática
ensuobra,aunquesecomprendequecuandoseanalizanlasvisionesde
mundo,lasconstruccionesargumentativasentantovariaciónypersua-
sión,eldominantedepathos (emociones),entreotrasherramientas,tam-
biénseestáponiendoenjuegoelconceptodeimaginario.

EnPyP yCA aparecendistintosimaginariosquesevanconstru-
yendoeneldevenirdelasproduccionesdiscursivas,esporesoqueha-
blaréentérminospluralespuestoquenohay‘unsoloimaginario’.Ya
mencionéqueentodomomentohistóricohayun‘deberser’intelectual
quesetejededistintomodo:¿sonrevolucionarios?,¿reformistas?,¿de
quémodoparticipandeproyectoselectoralesyacontecimientospolíti-
cosrelevantes?¿Quélecturahacendelassituacionesquesucedenasu
alrededor?Lasrespuestassepuedenrastrearenelanálisisdelosimagi-
nariosqueproyectanentantoéticas,valoresycreenciassobredetermi-
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nadostemas.Enesesentido,seidentificaránlógicasargumentativasque
edificandistintostiposdeimaginarios,loquepermitiráluegoestablecer
quésujetosdiscursivosseexpresanenunapublicaciónyotra.

I.3. Enunciado del problema y objetivos de la investigación

Expuestoentonceselmarcoteóricoqueguíalainvestigación,considero
relevanteexplicitarlaspreguntascentralesdeestetrabajoquepermiten
trazarunrecorridoproblemáticoparticular:¿Dequémodolaspublica-
cionesdePyP yCA construyenundeterminadosujetointelectualpo-
sibilitadoporeldiscursosocialdelosaños1960/1970yprincipiosdel
2000?

•¿Quémecanismosdeproduccióndelsentidosereconocenenlos
discursosyquévisionesdemundoysociedaddevelan?

•¿Dequémaneraincidieronfactoressociales,culturalesypolíticos
enlaconformacióndelossujetosintelectuales?

•¿Cuálessonlospatronesdeargumentaciónquepermitenlacons-
truccióndeciertasnarrativas,imaginariospolíticosyprácticasintelec-
tualesquehastahoyresultanrelevantesparaseranalizadas?

•¿Quétipologíasclásicasdelintelectualsemanifiestanysetensio-
nanenlaspublicacionesdePyP yCA?

•¿Quéperspectivasdeanálisissepuedenrastrearenlaredinterdis-
cursivaabordada,susceptiblesdesertrabajadasenotroscontextosyma-
terialidades?

Enconsecuencia,elobjetivogeneraldeestainvestigaciónesanalizar
laconstruccióndesujetosintelectualesqueseevidencianenlamateria-
lidaddelaspublicacionesdeambosgruposposibilitadosporeldiscurso
socialdelosaños1960/1970yprincipiosdel2000.Paradichofin,pro-
pongoanalizaraquellasinvariantes,lugarescomunes,dominanciasyre-
currenciasaparentesquepermitenverciertasreglasgeneralessobrelo
decibleylopensable,enestecaso,enelcampointelectual,apartirde
dospublicacionesdistintas.

Comprendolosdiscursosdeamboscolectivoscomohechossociales
ehistóricosquedialoganconotrosanterioresysimultáneos,apartirde
correspondenciasycontradiccionesepocalesqueaparecenenelmo-
mentoenqueseescriben.Lasrevolucioneslatinoamericanasyeuropeas,
lamilitanciaenlafábrica,elfenómenoperonistaysuproscripción,la
saturacióndelasviejasestructuraspartidarias,elCordobazo yel Vibo-
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razo,entreotrosasuntos,hicieronposibleeinteligiblelaconstrucción
deunsujetointelectualenlosdiscursosdePyP.Enesemarco,laforma
ylospatronesdeargumentaciónencuentranmanerasdenarrarycon-
figurarvisionesdemundoyprácticasintelectualesquehastahoyresul-
tanrelevantesdeserinvestigadas.

PorelladodeCA,lacrisisde2001,laderechaenascenso,elmodelo
dellegadadelgobiernokirchnerista,laspolíticaspúblicasdesarrolladas
porCristinaFernández,launiónlatinoamericana,lamuerteinesperada
deNéstorKirchner,loscasosdecorrupción,elposteriortriunfodelma-
crismo,entreotrascuestiones,permitenlaconfiguracióndeunsujeto
particular.

Lashipótesisdeinvestigación,portanto,consistenenque:
•LossujetosintelectualesqueseconstruyentantoenPyP comoen

CA participandeproblemasepocalescomoportavocessocialesende-
terminadosestadosdediscursodondeelintelectualteníaunrolpolítico
preponderantefrenteaunpresenteenelquesufigurasediluyeenla
inmediatezdelosdispositivos.Dichastrayectoriasexpresanunmodo
de“serintelectual”entantofigurapolíticaqueacompañayconfronta
losacontecimientossociales,culturales,económicosypolíticosdeun
periodohistórico.Esasexperienciasseencadenanenlahistoriaintelec-
tualdeArgentinadialogandoconotrossujetosintelectualesqueseex-
presan en otros contextos. En la actualidad (vuelvo al inicio de la
investigación),asistimosaunescenariototalmentedistintoqueelde
los60y70oprincipiosdel2000,porloqueexaminardichoscolectivos
espertinenteparareflexionarenelpresentesobreelrolpolíticodelin-
telectualenunasituacióncomplejaquenecesitadelaparticipaciónde
todoslosactoressociales.

•Lossujetosintelectualesqueseconfiguranenlaspublicacionesde
PyP yCA comprendenmásdiferenciasquesimilitudes,aunquesepue-
dentrazarpuntosdeconexiónrelevantesparacomprenderlastrayecto-
riasintelectualesdeArgentina.

•Losimaginariospolíticosqueconstruyenambosgruposimplican
puntosdecondensacióndesentidosdesdeloscualesesfactibleeviden-
ciarunestadoespecíficodesociedad.

Dichoesto,procederé,enelcapítulosiguiente,adesarrollarlano-
cióndeintelectualdesdedistintostrabajosyperspectivas,conelfinde
delimitarlarelaciónquehayentreintelectualesypolítica,asuntocentral
paralapresenteinvestigación.
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Capítulo II. Sujetos inquietos. Un estado de la cuestión

Sitio del intelectual, rol del intelectual, papel del intelectual, misión del intelectual 
son variantes para pronunciar una tarea que cubre a occidente desde Europa 

como madraza de las ideas; tarea que bañó la tierra americana 
de una manera rotunda y libre desde principios del siglo XIX.

NicolásCasullo

II.1. El intelectual como sujeto político

Considerolafiguradeintelectualcomounemergentehistórico-cultural
queseconstruiráapartirdelanálisisdeldiscursodecadacolectivo.No
seharánaquítodaslasdistincionesclásicasdelintelectualentérminos
generales,simplementemeinteresaexplicitarbrevementealgunascues-
tionesrelevantesqueoperancomopuntodepartidaparapensarsudi-
mensiónpolítica.

AutorescomoSigal(1991),Sarlo(1994),Casullo(2007),González
(2012a),Altamirano(2011,2013),Elizalde(2009),Pulleiro(2017),
entreotros,hantrabajadolafigurapolíticadelintelectual:

¿Quiénllamaalintelectual?Nadie.¿Endóndeestáinscripta,encada
circunstanciaconcreta,supretendida“Misión”?Enningunaparte[...]
Esaausencialeconfierealintelectuallaideadesumisión.¿Quiénse
laotorga?Unagenealogíaenlahistoriadelasideasmodernasquecreó
enlaintensidaddelahistoriaintelectual,enlatomadeconciencia
comotareaintelectualcrítica,lacondicióndelapropiamodernidad
entantoinfinitarespuestainsatisfecha,yanoemitidasólodesdelos
gabinetesylaboratoriosdeunaelite,sinoenyhacialosmundosdela
política,haciaelconflictoexpuesto,haciaelplexodelapolis(Casullo,
2007:314).
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Elsentidodeltérminointelectualadquierediferentessignificados
ysignificantessegúnlaépocaenqueseloenuncie.Nopodemospensar
dichanocióndelamismamanerahoyquehace50años.Sufigurapo-
líticaestávinculadaycondicionadaporlosacontecimientosquesede-
senvuelven mientras piensa y escribe, configurando una ética
determinadaentantopalabrapúblicaqueintervieneenlosdiversossu-
cesosqueatraviesanlasociedad.

Portanto,laproducciónintelectualestáenmarcadaenunespacio
deconflicto,dadoquesusdiscursosponenenjuegoprácticasysignifi-
cacionesquepenetranenelcampohegemónicoapartirdeformaciones
discursivasdeterminadas(Pêcheux,2016).Esdecir,losdiscursosdelos
intelectualesnosolonoestánalmargendelosprocesoshistóricosyde
lapujaporlahegemonía,sinoquesesitúanenesejuegodetensiones.
Además,suopiniónsueleestarlegitimadaporunapartedelacomuni-
dad,pero,¿esesacomunidadrepresentativa?¿Sonlosintelectualesquie-
nespuedenrealizarcambiossustantivos?Casullo(2007)postulaque“la
historiadelintelectualeslabiografíadeunpensamientoinscriptojunto
alapolíticayalacultura”(p.312).Elintelectual,paraesteautor,tiene
lamisióndesembrarlacríticaylosespaciospolíticoseideológicos,de
revisarsulugarenlaesferapúblicaydereflexionaracercadelarelación
entrelatareaintelectual,lasituaciónsocioculturalylospoderespolíticos.

Sindudas,elintelectualpuedeerigirsecomounafigurapolítica
particular.Solobastaverlosefectosdesentidoenrelaciónalaobrade
Marx,Durkheim,Weber,Gramsci,etc.¿Cómohubierasidoposibleel
comunismosinunpensamientointelectual?¿Yelanarquismo?¿Yelca-
pitalismo?Todaacciónpolíticaconcretahaestadoemparentadacon
unateoría,conintelectualesquepensaron,escribieronyreflexionaron
sobresutiempohistórico.Enesesentido,sepuedeafirmarquelasgran-
desrevolucionesseprodujeronapartirdeuna larga ‘conversación’,
comoproductodelareflexiónintelectual.Siguiendoestalínea,para
podermodificardeterminadocontextoesnecesariocontarconintelec-
tualesquereflexionencríticamentesobresutiempo,construyendoun
podersimbólicoqueanticipe/denuncie/adviertaaquellosdispositivos
depensamientoparaalojarotrossentiresypareceresquemodifiquenel
ordenexistente.Enestesentido,HoracioGonzález,figuraprincipalde
Carta Abierta,diceque:

Estoydeacuerdoenintervenirenlosasuntospúblicosconunsentido
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dejusticia,einclusodeescribirsobrelamismacondiciónintelectual,
comolohizoGramsci.El“casoDreyfus”esunodelostantosepiso-
diosqueescindenlaopiniónpúblicanacional.Estetipodeescisiones
establecenlafisuraintelectualporexcelencia(2012b:1).

Terán(2008)planteaqueelvínculodelintelectualconlapolítica
ylasorganizacionessuelesertensa,yaqueeslafiguradelintelectualla
quetomaunlugardedebatepúblicoentantoespaciodelegitimación.
Elintelectualpúbliconopuedeserconsideradounexperto,másbien
debeentendersecomoun“ciudadanoquebuscaanimarladiscusiónde
sucomunidad”(Altamirano,2013:11).Sufigura,entonces,debeser
pensadaenladiscusióndemocráticadesupueblo,esjustamenteen
mediodela‘cosapública’queapareceparadecir,denunciar,anticipare
impulsarpropuestasdeterminadas.

Parahablardeintelectualesdebehaberunavocaciónporlainterven-
ciónpública.Estoimplicaromperconloslímitesendogámicosque
imponeelsaberexperto;vincularseconotrosactoressocialesymun-
dosdevida,enfuncióndeladefensadeciertosvaloreséticos,políticos
eideológicos.Porotrolado,estaintervenciónpúblicaimplicaunade-
terminadarelación–decompromisoodedistancia–conlopolíticoy
elpoder.Así,lapresenciadeestasdosdimensionesesloquepermite
distinguirunacadémico,unartistaounprofesoruniversitariodeun
intelectualcomoactorpúblico(Svampa,2012:1).

Lahistorialatinoamericanatieneunalargatradicióndeintelectuales
queintervinieronenlavidasocial:“enAméricaLatinalasfronterasentre
intelectualesypolíticahansidoporosas,yaquetempranamentelosin-
telectualesseconvirtieronenactoresdelavidapública,enfunciónde
ladefensadeciertosvaloreséticosypolíticos”(Svampa,2012:1).En
losúltimosaños,losgobiernosprogresistastuvieronensusfilasainte-
lectualesqueacompañaronlasmedidasgubernamentales.Enlaprimera
décadadel2000,intelectualescomoHoracioGonzález,RicardoForster,
JoséPabloFeinmann,ErnestoLaclau,entreotros,apoyaronlaspolíticas
delgobiernokirchnerista,mientrasqueenBoliviaapareceÁlvaroGarcía
Linera,enEcuadorRenéRamírezyenBrasilLeonardoBoff,intelec-
tualesquetrabajaronconlospresidenteselectos.Añosdespués,losgo-
biernosdenominadosdederechatambiénvanacontarconelapoyode
intelectuales;unejemplodeelloson,enArgentina,lascartasylasapa-
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ricionestelevisivasdeJoséSebreli,SantiagoKovadloff,BeatrizSarlo,
LuisAlbertoRomeroyAndrésMalamudimpulsandolacandidaturade
MauricioMacri.

Sinembargo,laintervenciónpolíticadelintelectualenlaesferapú-
blicanoesalgoqueseinauguraenlosaños2000;comoveremosmás
adelantetambiénexistieronintelectualesperonistas,frondizistasyal-
fonsinistas.Sigal(1991)haceunrepasoporlarelacióndeintelectuales
ypartidospolíticosrecordándonosque,durantemuchotiempo,lospar-
tidostradicionales,sobretodolaizquierda,dejaronasusintelectuales
enlosmárgenes,relegadosalacondicióndeopinólogos.Estoluegose
revierteapartirdelosaños60,donde

Lasideasycomportamientosdelaintelectualidadfueron,dehecho,in-
versamenteproporcionalesalaenvergaduracuantitativadelossucesivos
‘partidossocialistas’.Reclutaronenlascapasintelectualesmovilizadas
graciasalaaccióndeunnúmeroreducido,peroideológicamentepo-
derosodeintelectualesligadosalavidauniversitaria(p.174).

Losintelectualesqueaquíseinvestigan,tuvieronunrolpolítico
preponderanteenlahistoriadeArgentina.ElgrupoPyP,porejemplo,
cuestionóelordenestablecidodesuépoca,loqueletrajoungrancosto:
divisiones,discusiones,arrepentimientos,entreotrascuestiones.Como
mostrarémásadelante,enlosaños60y70nohabíalugarpara‘sentarse
ymirar’,formularunapropuestaclaraentantoproyectopolíticoera
unacondiciónobligatoriaparalaépoca.Elgrupobuscóproyectarla
imagendeunintelectualquepretendíasubvertirelordenestablecido
entérminosrevolucionarios,lejosdelaideadelsostenimientodelade-
mocracia.Elobjetivoeralarevolucióny,parallegaraellaysifuesene-
cesario,habríaqueirhastalasúltimasconsecuencias.

CA, impulsócomopropuesta loqueLaclauyMouffellamaron
como“laradicalizacióndelademocracia”1.Enotrocontextopostmuro
deBerlínyavancestecnológicos,enplenoiniciodesigloXXI,elideal
revolucionariocomoúnicaopciónyanoeracompartidoporlosgrandes
colectivosintelectuales.Sibienlospartidosdeizquierdatradicionaly
susintelectualesseguíansosteniendoquelaúnicavíaeralarevolución
socialista,luegodelacrisisdel2001yconlallegadadelkirchnerismo

1 LaclauapoyóalcolectivoCarta Abierta.Suteoría,expresadaenLa razón populista…
(2005)fueclaveparamuchosintelectualesafinesalgobiernodeCristinaFernández.
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seempiezaatejerunahegemoníadiscursivaquehaceinteligibleslos
discursossobrelademocraciacomounsistemaquepuedemejorarlela
vidaalaspersonas.Apartirdeestaspremisas,elcolectivodeintelec-
tualessepropusoproyectarunaimagenligadaalgobiernokirchnerista.

Ensíntesis,elintelectualqueaquíintentocomprenderestávincu-
ladodemanerainherenteconlapolítica,esuneslabónmásenlacon-
figuracióndelapolis:sudiscurso,porende,esconsideradocomoun
discursopolíticodadoqueapareceenelordendelosimbólicocomo
unaformadedeciryhacerenuncampohegemónicoparticular,bus-
candolaadhesióndelpúblico.

Porúltimo,creorelevantemencionarquehoyendíaladiscusión
entreintelectualestradicionalesyproductoresdecontenidos(tambiénco-
nocidos,aunquenosonexactamentelomismo,comoinfluencers)enin-
ternettambiénadquieregranrelevanciaentantodisputaporelrolpolítico
quepuedenteneralgunasdeesaspersonasincidiendosobredeterminados
asuntospúblicos.Losprocesosdemediatización,lasredessocialesylas
nuevastecnologíashanhechoqueemerjannuevosactoresquetrabajan
conlaintelligentsia enlaweb.Losdenominadosyoutubers operanapartir
delapalabraylasimágenes,pensandoyreflexionandosobretemasdeac-
tualidad.Tienenmillonesdeseguidoresqueestánpendientesdesuspa-
receressobreciertastemáticascontemporáneas.Restaver,entonces,siesas
personalidadesconstruyenunafigurapolíticadeintervenciónenlavida
social,osiencambiodebensernombradosapartirdeotrataxonomía.
Lociertoesqueasistimosauncontextodondeloqueconocemoscomo
el‘roltradicional’delintelectualestáenplenodebate.

II.2. Una tribu compleja

Sibiensehaescritomuchosobrelaproblemática,quisierarescataral-
gunostrabajosqueabordanelrolpolíticodelintelectual,lamisiónen
sutiempoysuparticipaciónenlaesferasocial.Enlabúsquedaporde-
finirquéesunintelectualapareceunagrandificultadexpresadapor
ZygmuntBauman(1997),quepostulaquequienesintentanprecisar,
definiroproblematizarelasunto“sonmiembrosdelamismararaespe-
ciequeintentandefinir”(p.17).Portanto,enciertamedida,loque
elaboranson‘autodefiniciones’.

Esinteresanterastrearlasideasdelosfilósofosgriegosenelpensa-
mientooccidental,desdelasenseñanzasdeSócrates,pasandoporel‘po-
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lítico’dePlatón,hastalosescritosdeAristóteles.Sibienelloshancon-
tribuidoapensarelroldelintelectualenlasociedadalolargodelahis-
toria, autores contemporáneos como Winock (2010), Altamirano
(2013),González(2012a),Grüner(2012)yPulleiro(2013)coinciden
enquelacuestiónseplanteademaneracrucialapartirdelcasoDreyfus.
Lafiguradelintelectualenelterrenodelopúblicoesunadiscusiónde
largadata:autorescomoGramsci([1984]2012),Sartre([1948]2012),
Walzer(1993),Sarlo(1994),Said(1996),Bourdieu(1999),Casullo
(2007),Charle(2000),entretantosotros,hanofrecidoherramientas
teóricasparapensarelasunto.

Altamirano(2013),porejemplo,ofreceunadefiniciónampliadel
intelectual,dicequeesquienpuede“proporcionaralasociedad‘una
concienciainquieta’desímisma,unaconcienciaquelaarranquedesu
inmediatezydespiertelareflexión”(p.46).Paraelautor,lademocracia
sueleserelambientepropicioparalareflexiónpolíticadelintelectual,
yaquesusdeciresnodebencircunscribirseaunadisciplinaocomuni-
caciónespecífica.

Amijuicio,hayalgunostrabajosquepuedenconsiderarsefundantes
sobrelaproblemáticaintelectual.Enprimerlugar,merefieroa“Losnue-
vosclercs”,deJulienBenda,querescataAltamirano(2013):elintelectual
seconstruyecomounafiguraquedebeprotegerlosvaloresdelacivili-
zación.Ensegundotérmino,sehallaelintelectualcomprometidosar-
trianoquedevienedeloqueseconocecomo“latradiciónnormativa”.
Sartresostienequelosintelectualestienenunagranresponsabilidady
debenconservarsuautonomíaenrelaciónalospoderesyaparatospolí-
ticos(Sartre,[1948]2012).Entercerlugar,apareceelintelectualorgá-
nicoytradicionalpropuestoporAntonioGramsci:todaclasequequiera
conquistarlahegemoníadeunasociedaddebecontarconnuevosinte-
lectualesqueedifiquentrincherasenlasdiferenteszonasdelaesferapú-
blica(Gramsci,[1948]2012).Deestemodo,segúnPulleiro(2013)se
amplíalanocióndeintelectualyserelacionaesacategoríacontareasor-
ganizativas.Comocuartacaracterización,surgenlosaportesdeWalzer
(1993),quienentiendequelafuncióndelintelectualesestardentrode
lacomunidadcomoun“articuladordelaquejacomún”.Porúltimo,se
sitúaelintelectualcríticodeSaid(1996):loquedefineaunintelectual
eslacríticaquehacedesutiempohistórico.Proponelaideadelintelec-
tualcomo‘francotirador’,unapersonaqueplanteacuestionesincómodas
paralosgobernantes,desafiandolospoderesideológicosyreligiosos.
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Unautorqueresultarelevantealahoradeanalizarquéesuninte-
lectualesPierreBourdieu.En Intelectuales, política y poder (1999),piensa
enlosintelectualesdelasociedadmodernaypostulaque,asícomola
nuevademagogiapolíticautilizalos“sondeos”paralegitimarpolíticas
neoliberales,tienequehaberintelectualesqueseorganicenenmedios
deexpresionesindependientesylibrenlaluchacolectivaafavordela
ofensivaprogresista:

Losintelectualesnotienenquejustificarsuexistenciaalosojosdesus
compañeros[…]tienenqueserloqueson,queproduciryqueim-
ponersuvisióndelmundosocial–quenoesnecesariamentemejor
nipeorquelasotras–,yquedarasusideastodalafuerzadelacual
soncapaces.Nosonlosportavocesdelouniversal,menostodavíauna
“claseuniversal”(Bourdieu,1999:172).

OtrodeloslibrossobrelahistoriaintelectualeuropeaeseldeHugo
Biagini(1995).Enestaobraelautorreflexionaacercadelroldeimpor-
tantesintelectualesypolíticosespañolesenloscomienzosdelainmi-
gración masiva; en su mayoría, emigraron hacia Argentina y
emprendieronunprocesoimportanteenesepaís.Biaginidicequeesos
intelectualesfueronclavesenlamodernizaciónyrenovacióndemocrá-
ticadelaregióndelPlata.Susinvestigacionessonrelevantespararefle-
xionarlaconstruccióndeidentidadesintelectuales-nacionalesapartir
delallegadadelosespañolesalRíodelaPlata,consuimprontaysu
cultura,consuconocimientosobreundeberserintelectualeuropeo
distintoalqueestabaennuestropaís.

Quierodestacarlaimportanciadedosautores:ChristopheCharle
(2000)yMichelWinock(2010).Amboshanabordadoeltemadelos
intelectualeseuropeosendistintossiglos.Charleprocuramostrarlaim-
portanciadedichossujetosenelsigloXIX,dicequeesemomentoes
clavedadoquedistintospensadorescomienzanaasumir,dentrodel
campoculturalypolítico,elpapelderevolucionariosyvigilantes.Wi-
nock,porsuparte,marcarálarelevanciadelosintelectualesfranceses
delsigloXX.PostulaqueFrancia,eneseperíodo,esdeterminantepara
pensarlahistoriaintelectualdesdeelcasoDreyfus(1898),pasandopor
losañosdeentreguerrasdeAndréGideyfinalizandoconlaépocasar-
triana.Alautornoleinteresarecapitularunahistoriadelasideas,sino
hablardirectamentedelosenfrentamientospolíticosmásimportantes,
conflictosdondelaintervenciónintelectualesclave.Sibienambostra-
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bajanitinerariosdeintelectualeseuropeos,susanálisissonrelevantes
paralacomprensióndelastipologíasclásicas,sobretodoenelsigloXX,
asuntoquemeinteresadadoquelosintelectualesargentinosseinspiran
enesastradiciones.

EnLatinoamérica,elestudiodelahistoriaintelectualtambiéndata
demuchasdécadas.Podríacomenzarconautoresdediversasnaciona-
lidadesquehanpensadoesteasunto:unejemplodeelloeselcubano
Martí,quienafinesde1800yadabamuestrasdelrolintelectualenlos
procesossociopolíticos.Mariátegui(importanteparaAricóylosinte-
grantesdePyP),desdePerúdejabaclarasuposiciónen1927:“enel
conflictoentreexplotadoresyexplotados,enlaluchaentresocialismo
ycapitalismo,laneutralidadintelectualesimposible”(1979:16-17).

Másalládeestosregistros,propongocentrarmeenlosaportesde
lahistoriaintelectualdelsigloXX.SiguiendoconCuba,unlibroim-
portanteesPalabras a los intelectuales (2011)delexpresidenteFidelCas-
tro,productodeunareuniónconartistasyescritorescubanosel30de
juniode1961(atresañosdelarevolución),leshablaalosintelectuales
acercadelcompromisoquetienenquetenerconelprocesohistórico-
políticoqueseestaballevandoacaboenlaisla:“dentrodelarevolución
todo;contralarevolución,nada”(p.11).Esenmediodelprocesore-
volucionarioqueCastroseñalalaimportanciadelacompañamientode
losintelectuales,desumisióneneltiempohistórico.Volvemosalos
planteosdeGramscientantoqueelintelectualaparececomovehículo
paradisputarsentidoenunestadodediscurso,supresenciatambién
construyehegemoníaysufigurapolíticaesnecesariaparallevaradelante
determinadasreformas.EllibrodeCastro,entonces,fuesignificativo
paralageneracióndeintelectualesymilitantessetentistas,influyendo
enPyP,sobretodo,queesloquemeinteresasubrayar.

EnArgentina,lostrabajosdeSigal(1991),Sarlo(1994),Patiño
(1998,2004),Burgos(2004),Casullo(2007),González(2012a),Alta-
mirano(2013,2013),Elizalde(2009),Pulleiro(2013,2017),Acha
(2014),Tatián(2019),Prislei(2015),Ricca(2016),Petra(2016),Wai-
man(2016),DalMaso(2016),Cortés(2017),Tarcus(2020)entre
otros,constituyenunmaterialenriquecedordadoqueseinterroganpor
lafigurapolíticadelintelectualdesdeprincipiosdesigloXXhastanues-
trosdías.¿Quéesunintelectual?¿Dequémodosecristalizasurolpo-
líticoenelespaciopúblico?¿Quévínculohatenidoconlosprocesos
electoralesylosmovimientossociales?¿Cómosemodificósufiguraa
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travésdeltiempo?Sonalgunasdelaspreguntasquesehacenensustra-
bajos.Quizáselmáscompletodetodosentérminoscronológicosseael
deAltamirano,quiendesarrollacuidadosamentelastransicionesein-
terseccionesintelectualesenlasúltimasdécadasdelsigloXX;además,
problematizaelvínculoentreelperonismoyladenominadaizquierda
tradicional,loqueresultamuyimportanteparaestetrabajoyaquePyP
yCA estánatravesadosporesasdisputas.

Sigal,Patiño,Prislei,PetrayTarcuscaracterizanalosintelectuales
delosaños50,60y70,sustrabajospermitencomprenderlasdistintas
miradassobreelintelectualenesastresdécadas,atendiendoalcontexto
político,social,culturalyeconómico.Tambiénexplicanlaspasionesde
aquellospensadoresporlamilitanciarevolucionariaylaliteratura,algo
quecomomostrarémásadelanteapareceenPyP.Meinteresarecuperar
susideassobrelastrayectoriasintelectualesenlaArgentinadelsigloXX,
sobretodoapartirderevistascomoContorno,Sur y PyP.

Porsuparte,Pulleirohaceunrecorridosignificativoporlastradi-
cionesintelectualesdelúltimosiglo,estableciendolazospasado-presente
queseanudanenlosmomentosdecrisis:intelectualesqueendetermi-
nadassituacionesálgidasdelpaísvuelvenaaparecerenlaescenapública.
Analizaespecíficamentelaparticipacióndegruposintelectualesenla
coyunturade2001,momentoqueresultadeterminanteparalacreación
posteriordelgrupoCA enelaño2008.

LosescritosdeCasullo,GonzálezyTatiánofrecenherramientas
paraidentificar,conciertodetalle,aquellazonafronterizaqueseesta-
bleceentreelintelectualylapolítica,enunciandodeterminado‘deber
ser’quetieneelintelectualenlosprocesossociopolíticos.Elanálisisde
losautoressecircunscribealaescenalocal,conlastrayectoriasydis-
cursosmásemblemáticos,analizandoelroldelaizquierda,elpero-
nismo,laUniversidad,elexilioylasdistintasgeneracionesintelectuales.

Burgos,Elizalde,Ricca,Acha,Pulleiro,Cortés,WaimanyDalMaso
trabajanespecíficamentelosgruposPyP yCA,centrándoseenlahistoria
deamboscolectivosapartirdesuscondicionesdeproducción,susde-
rroterosescriturales,susvínculosconotrosespaciospolíticos,supre-
sentaciónde sí y sudisolución, sus contradicciones y sus virtudes.
Resultaenriquecedor,paraestainvestigación,contarconsusanálisisso-
ciológicos,filosóficos,filológicos,culturalesylingüísticos.Además,es-
tablecenrelacionesentredistintosgruposintelectualesdelpasadoydel
presentereflexionando,inclusive,sobrequéfuturointelectualsecons-
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truiráenlaspróximasdécadas,enuncontextomundialquevacam-
biandodemaneravertiginosa.

Tarcussehadedicadoapensarenelciclohistóricodelasrevistas
latinoamericanasyelpasodelas“revistasliterarias”alas“revistascul-
turales”.Resultadeinteréselanálisisquehacedeldispositivorevista,
sobretodoenlosaños50,60y70,suindagacióndelahistoriaintelec-
tualyelpasodelanálisistextualistaal“giromaterial”.

II.3. Dos tradiciones sobre la figura política del intelectual

NopretendodesdeñarlosestudiosdeBenda,Walzer,Bourdieu,entre
otros,sobrelafiguradelintelectualentérminosgenerales,nitampoco
losescritosargentinosdeSarlo(1994),González(2012a),Altamirano
(2011)yPulleiro(2017)sobreelintelectualmediático,tecnocrático,es-
pecialistaylastradicionesliberalesenArgentina,peroprofundizaresas
nocionessealejadelosobjetivosdeestainvestigación.Enestesentido,
meinteresadarcuentadedosnocionesrelevantesqueseemplearonen
lasúltimasdécadasparaanalizarsurolpolíticoenelsigloXX,merefiero
alasideassobreelintelectual“comprometido”yel“orgánico”.

II.3.1. El comprometido

LosaportesdeSartrefueronclaveparaloque,enlatradicióndelacul-
turasobrelosintelectualessellama“latradiciónnormativa”.Elpensador
consideraqueelintelectualyanosolodebeserelquetomalapalabra
comoloconcebíalaretóricagriega,sinoquetienequeasumiruncom-
promisocadavezquehabla.Elintelectual debe,desdeestaperspectiva,
serconscientedesusaccionesydelasconsecuenciasdeldecir,comoasí
tambiéndeaquelloquecalla,desusilencio:“queremosqueseabrace
estrechamenteconsuépoca;essuúnicaoportunidad,suépocaestá
hechaparaélyélestáhechoparaella”(Sartre,[1948]2012:10).

Sartresecorredecualquieridea‘metafísica’sobrelalibertad/res-
ponsabilidad.Lapersonaquetomalapalabratienesiempreuncom-
promiso.Enestesentido,elrolintelectualtienequecontemplarlaidea
deuna“misión”queatraviesaentantocuerpoalostrabajadoresdela
intelligentsia.Sitodoactotienesusconsecuenciasprácticas,hayqueha-
cersecargo.Lapalabra,paraSartre,eslaextensióndelcuerpo.Palabra
ycuerpo,cuerpoypalabra.Así,elintelectualcomprometidoenvíasu
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mensajeapersonasconcretas,seconcibecomounllamado;revelaein-
terpretasutiempohistórico,noleshablaasujetosuniversales,sinoa
hombresymujeresespecíficos.

Elescritorcomprometidosabequelapalabraesacción,sabequere-
velarescambiaryquenoesposiblerevelarsinproponerseelcambio.
Haabandonadoelsueñoimposibledehacerunapinturaimparcial
delasociedadylacondiciónhumana.Elhombreeselserqueno
puedeniverunasituaciónsincambiarlapuessumiradacoagula,des-
truye, esculpeo, cómohacer la eternidad,cambiaelobjetoen sí
mismo.Esenelamor,enelodio,enlacólera,enelmiedo,enlaale-
gría,enlaindignación,enlaadmiración,enlaesperanzayenladeses-
peracióncomoelhombreyelmundoserevelanensuverdad(Sartre,
[1948]2012:56-57).

Esemodelodeintelectualsevinculaconlasideasyamencionadas
deAltamirano(2013):“elintelectualqueproporcionaunaconciencia
inquietadesímisma”.Enlahistoriaargentina,sepuedeseñalaralare-
vistaContorno comorepresentantedeestatipologíaintelectual,grupo
queademásconstituyeunafigurapolíticarelevanteparaestainvestiga-
ciónporsuvínculocon PyP ysuparticipaciónenproyectospolíticos.

EstaideadeSartrefuedebatidaporlosintelectualesdelosaños60
y70,eselmismogrupodePyP quienlevaadedicaruneditorialdela
revistaalfilósofo,recuperandosunocióndeintelectualcomounafigura
políticaypública.Nohaylugarparacallar,paraespecular,hayquedecir
yactuar,comprometerseconsutiempohistóricoypolítico,conelotro.

AntesdeSartre,comoplanteaWinock(2010),laconcepcióndel
intelectualsoloestabavinculadaalaaltaculturayal“observador”.Lejos
delafigurapolíticaquereclamaSartre,elintelectualpodíaserpensado
comounapersonadestinadaalaconsultaynoalaacción.

II.3.2. El orgánico

SielmodelodeSartrepusoentensiónlafiguradelintelectualcomoun
meroorador,Gramscicambiadefinitivamenteesaidea.Elpensadorita-
lianoconceptualizalaideadeEstadocomounahegemoníaacorazada
decoacción([1948]2012),yconcibedostiposdesociedad:lapolítica
ylacivil.Enlaprimera,seencuentraelEstadoensentidorestringido,
esdecir,laley,loqueAlthusser(1988)llamaráaparatosideológicosde
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Estado.Estasociedadeslaqueseconfiguracomopolicía.Enlasegunda,
seponeenjuegolahegemonía,esdecir,eldominioideológicodeuna
clasesobreotraparaimponervaloresyobjetivosespecíficos.Enesadis-
putadesentido,elintelectualaparececomounvehículodeterminante.

ParaGramsci,elintelectualnoeselbohemioqueesperaquelelle-
guelainspiración,sinoelqueasumelapalabray,porende,lasconse-
cuencias.SeacercaalasideasdeSartre.Paraelautor([1948]2012),el
intelectualdebe“elaborarcríticamentelaactividadintelectualqueen
cadaunoexisteenciertogradodedesarrollo,modificandolarelación
conelesfuerzomuscular-nerviosohaciaunnuevoequilibrio”(p.13).
Desplazalafiguradelmerorecitador,oelintelectual“acomodado”,mo-
deloqueestáligadomuchasvecesaloqueéldenominacomointelectual
tradicional,quesonlosquepertenecenalsistema,losburócratasesta-
talespequeñoburguesesquesuelenserretrógradosyconservadores.

Gramsciconfrontalaideadeintelectualtradicionalconelorgánico,
unnuevosujetoquebuscaráconstruirunanuevacultura,esdecir,una
nuevahegemonía.Esemodelodeintelectualeselcomprometidocon
unnuevomovimiento,elquetratarádegenerarlosconsensosnecesarios
quepermitiránlaconstitucióndelahegemonía.Expresalasnecesidades
delpuebloy,lomásimportante(aquíestáeldistanciamientoconlafi-
gurasartreana),loayudaráaorganizarse.

Sindudas,elmodelogramscianoinspiróalosgruposPyP yCA.
LosprimerostradujerongranpartedelaobradeGramsciytrabajaron
suspostuladosteóricos.ComodijoFabioFrossini(2016)ensuvisitaa
Córdoba,“GramsciprimeroseestudióseriamenteenCórdobayluego
enItalia”.Comomostrarémásadelante, el conceptode intelectual
gramscianoapareceenelprimereditorialdelarevista,mostrandola
importanciadelautorenpensadorescomoAricó,DelBarcoySchmu-
cler.Enelsegundogrupo,sibiennotrabajanlasideasgramscianasde
maneraexplícita,seretomaunconceptonodal:“labatallacultural”.
Entiendenqueellos,comointelectuales,debenintervenirenlaescena
públicasiendopartedeuncolectivomayor,expresandounafigurapo-
líticadeintelectualvinculadaconelgobiernokirchnerista.

Ensíntesis,laimagendelintelectualgramscianofuefundamental
paralasaparicionespolíticasdelosintelectualesenlahistoriareciente
deArgentina.Asícomolanociónsartrianafueimportanteparaelgrupo
Contorno,elmodeloorgánicoaparececomounafiguradeterminantea
partirdelosaños60yaqueproponíaunamisiónclaraparaelintelec-
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tual:comprometerse,perosobretodoorganizarseyserpartedeunmo-
vimientopolítico.

II.4. El francotirador como figura contemporánea 

Porúltimo,meinteresaintroducirunaterceranociónqueconsidero
claveparapensarlafigurapolíticade PyP yCA:el“francotirador”de
Said,unapropuestaqueelautordesarrollaenellibroRepresentaciones
del intelectual (1996).SiguiendolosplanteosdeGramscicuestionadu-
ramenteasusparesintelectualesproponiendoideasnovedosas.Elinte-
lectual,paraél,secaracterizaporelpapelquecumpleenlasociedady
debeestarvinculadosiempreconloterrenal,yanosolamentepensando
enlasociedad,sinoparticipandoenella.Explicaquedurantemuchos
añosestuvieronencirculacióndosmodosopuestosdeentenderalinte-
lectual:porunlado,laconcepcióngramscianadeque“todosloshom-
bressonintelectuales”(p.23);porelotro,laideadeJulienBenda,quien
postulaquelosintelectualessonun“reducidogrupodereyes-filósofos
superdotadosymoralmentecapacitadosqueconstituyenlaconciencia
delahumanidad”(p.24).Sinembargo,Saidhaceunasalvedadalmos-
trarcómolosejemplosdeintelectualesquedescribeBendanoestánli-
bradosdecompromiso,sinoquejustamentesonpersonasquedefienden
alosdébilesyluchanporladesigualdad.

Tambiénsealejadelosplanteosgramscianosaldecirqueelinte-
lectualcumpleunafunciónpúblicaespecífica,representarunacausay
lucharporellafrentealamayorcantidaddepersonasposibles:

Loqueyodefiendoesquelosintelectualessonindividuosconvo-
caciónpara‘elartederepresentar’,yaseahablando,escribiendo,en-
señandooapareciendoentelevisión.Esavocaciónesimportanteen
lamedidaenqueresultareconociblepúblicamenteeimplicaala
vezentregayriesgo,audaciayvulnerabilidad.CuandoyoleoJean-
PaulSartreoBertrandRussell,másquesusrazonamientosmeim-
presionansuvozypresenciapersonalesyespecíficas,porlasencilla
razóndequeamboshablandealgoenloquerealmentecreen.Ni
unoniotropuedensertomadosporunfuncionarioanónimoobu-
rócratacuidadoso(p.31).

ParaSaid(1996)elintelectualtienequerepresentaralosolvidados,
marginadosyexcluidosdelsistema,debeestarencontradelospoderes
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establecidos.Esasíquesiempretendráunpapelincómodoynuncase
sentiráencasa.

Elverdaderointelectualesunsersecular.Aunquemuchosintelectuales
pretendenquesusrepresentacionessondecosasmáselevadasovalores
últimos,lamoralidadempiezaconsuactividadenestenuestromundo
secular:tienelugar,alserviciodequéinteresesestá,cómoconcuerda
conunaéticacoherenteyuniversalista,cómodistingueentrepodery
justicia,quéreveladelaspropiasopcionesyprioridades(p.123).

Ensíntesis,elmodelodeintelectualfrancotiradoresquienvigilay
cuestiona,quiennocesaensuintentopordefenderungrupo,unindi-
viduo,unaformadeseryestarenelmundo.Elautorofreceunapro-
puestasingularquesediferenciadelosplanteosdeGramsciySartre,y
esestafiguralaquepermitecomprenderlanecesidaddealgunosgrupos
intelectualesporconfigurardeterminadosdiscursospolíticoscomohe-
chossocialesehistóricos:

Nosetratadecuestionarsiemprelapolíticadelgobierno,sinomás
biendelavocaciónintelectualcomoactituddeconstantevigilancia,
comodisposiciónpermanenteanopermitirqueseanlasmediasver-
dadesolasideascomúnmenteaceptadaslasquegobiernenelpropio
caminar(Said,1996:40).

EntiendoqueelanálisisdelosgruposPyP yCA noestáporfuera
deestascategoríasclásicas,poresomismomeinteresamostrarcierto
sistemaderelacionesquesepuedeestablecerentrelasdospublicaciones
conlastrestipologíasyadesarrolladas:¿Seasemejanaalgunodelostres
modelosdeintelectual?¿Sealejan?¿Sepuedenpensarapartirdecate-
goríasnuevas?¿Demixturas?

Luegodecaracterizartresformasposiblesdecomprenderlatarea
intelectual,mepropongoevidenciaralgunosdelossujetosintelectuales
queseconstruyeronenlaesferapúblicaargentinaalolargodelsiglo
XX,yquepermitendarcuentadelaconfiguracióndelcampointelec-
tualennuestropaís.
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II.5. Intelectuales argentinos: entre críticos, comprometidos,
revolucionarios, exiliados y partidarios

Sinpretenderhacerunrecorridoexhaustivoenlosdiversosgruposin-
telectualesyfiguraspúblicasquesefueronsucediendoenlaArgentina,
miinterésestrazarunrecorridosobreaquellosprocesosdondeelinte-
lectualsemanifestócomounsujetopolíticoparticular,específicamente
enelsigloXX.Porestemotivonohablarédelosintelectualesengeneral,
sinodealgunasfigurasquesefuerontransformandoeneltiempoyque
explican,enalgúnaspectoocarácter,lamaneraenquesehaconstruido
elcampointelectualenlaArgentinadelsigloXX.

Esimportanteentenderlasparticularidadesquetieneanalizarlafi-
gurapolíticadelintelectualenArgentina,puestoquecadapaístiene
unahistoriasingular.Enestesentido,Navarro(2021)dicequenohay
quecaerencategoríasuniversalesnitranspolacionesinnecesarias

ComobienseñalaeldocumentodelPrinceClausFundquenoscon-
voca,“envariosaspectoselpapeldelosintelectualesdifieredepaísen
país”,ytambiénlos“constreñimientosmateriales,culturalesypolíti-
cos”queellosexperimentan“difierendesituaciónensituación”.Es
precisotenerencuentaesasdiferenciassinosequierecorrerelriesgo
deincurrirenextrapolacionesilícitas,generalizacionesinfundadasy
etnocentrismos.Enefecto,comoañadeeldocumento:“Haynecesi-
daddeentenderelpapeldelosintelectualesenesoscontextosydis-
cutirlosdilemasclave”(p.67).

En 1931 aparece la revista literaria Sur fundada porVictoria
Ocampoeintegradaporunconsejoextranjerodeintelectualescomo
ErnestAnsermet,LeoFerrero,PedroHenríquezUreña,JoséOrtegay
Gasset.ElcomitéderedacciónestabacompuestoporJorgeLuisBor-
ges,OliverioGirondo,EduardoMallea,GuillermodeTorre,entre
otros.

Enesarevistacomienzaunasuertedeprofesionalizacióndelinte-
lectual,surolsevuelvemásdelimitado.Lapublicaciónapuntó,entre
otrascosas,alatraduccióndelibroseuropeosparapensardesdeel“sur”.
Esunareferenciadestacabledadoquetambiénsepromuevelareflexión
sobreelintelectualcomoun‘incomodador’queoperaenespacioses-
pecíficosdeformaciónacadémica/universitaria.Larevistafuediscutida
porsuscolegascontemporáneosyporpublicacionesposterioresdado
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queconstruyóunafiguradeintelectualdealtaculturaqueanalizabadi-
versasproduccionesdiscursivas(Pasternac,2002).

Respectoalafigurapolítica,esimportantedestacarelrolyloses-
critosdealgunosmiembrosdesucomitéeditorial,sobretododeBorges,
quienreflexionósiempresobrelarealidadargentina.Conmásomenos
metáfora,atendíalosprocesossociopolíticosdelpaísysuscuestiona-
mientosalperonismosonconocidos,refutadosyestudiadosenlascien-
cias sociales y humanas. Así, el intelectual aparece vinculado al
propuestoporJulienBenda,entantorepresentaunmodeloquebusca
protegerlosvaloresdelacivilización.

VeintidósañosmástardeapareceunarevistacomoContorno,enun
contextodisímilqueyaconocíalatransformaciónsocialdelperonismo,
sufacetaconservadora,yquetransitólaproscripcióndeesemovimiento
yelgobiernodeFrondizi.Lafundacióndelapublicaciónestuvoacargo
deIsmaelViñas,agregándoseluegosuhermanoDavid.Fueunapubli-
caciónemblemáticadelaizquierdaintelectualargentina,ungrupode
jóvenesquepondríanentensiónlarelaciónentreliteraturaysociedad.
Larevistatuvo10números,doscuadernosycerróen1959.Meinteresa
recuperarlacaracterizaciónquehaceServetto(2016)delcolectivo:

Intelectualessinpartidoofrágilmenteencuadradosenlospartidos
comunistasysocialistas,trotskistasyex-trotskistas,elgrupoalrededor
delarevistaContorno puedeserconsideradocomounodelospuntos
departida,entantoallíseencuentranlos‘síntomas’delabuscade
unaidentidadintelectualdiferente(p.271).

SepuededecirqueenContorno2 operóunalógicareflexivaycom-
bativaantiperonistaqueexpresólafuncióncontestatariadelintelectual.
SevinculaestafigurapolíticaconladeSartreentantocompromisocon
sutiempohistórico.

Casidiezañosmástarde,en1963,aparecePasado y Presente3,revista
quellevaráelmodelodeintelectualcomprometidoasumáximaexpre-
sión,creandounatipologíasingularquenosevolveráarepetirhasta

2 SibiensedestacanotraspublicacionescomoCentro oCuestiones de filosofía,entiendo
juntoconAltamirano(2011)queelcolectivolideradoporViñasfueelmásresonante
delaépoca.
3 Cuadernos de Pasado y Presente,coleccióndetextostraducidos,fueotrapublicación
claveenesaépoca,comotambiénLos libros,aunqueningunatuvolacirculacióndePyP.
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nuestrosdías:elintelectualrevolucionario.Elcolectivocordobésenten-
día,desdeGramsci,quelaformadetransformarlasociedaderalare-
voluciónyquelosintelectualeseranelvehículoesencialparaesecambio
(Burgos,2004;Altamirano2011).JoséMaríaAricó,HéctorSchmucler,
OscardelBarco,JuanCarlosPortantierofueronlasprincipalesfiguras
deestapublicación.

Larevistaesatravesadaporhechosmundialessignificativos:laRe-
volucióncubana,ladeVietnam,lasandinistayelgobiernodeSalvador
Allende.EnCórdobayArgentinasesucedenacontecimientosdictato-
rialesyrevolucionarios:porunlado,ladictaduraautodenominadaRe-
voluciónArgentinay,porotro,elCordobazo.Enelcapítulosiguiente
desarrollaréconmásdetallelosderroterosdelapublicación,peroesre-
levantedecirquelosintelectualesdePyP dejandeescribiren1973con
lavueltadelperonismoyapocosañosdequecomenzaralaúltimadic-
taduramilitar.

Lafigurapolíticadelintelectualenlaúltimadictaduraargentina
(1976-1983)esmuycomplejadeanalizar,podríamosdecirqueestán
“losquesefueron”ylosque“sequedaron”.Enelprimergruposeen-
cuentranlosintelectualesquefundaron,enMéxico,larevistaContro-
versia,unapublicaciónqueanalizabalacoyunturalatinoamericanayse
interrogabaporloserroresdelpasado.Elrepertoriotópicosecentraba
enelexilio,elmarxismo,elperonismo,losderechoshumanos,lalucha
armadayladictaduraargentina.Sepublicaron14númerosydoscua-
dernosentrelosaños1979y1981;colaboraronintelectualesdeCon-
torno,comoNoéJitrikyDavidViñas,comoasítambiéndePasado y
Presente:Aricó,DelBarco,Schmucler,PortantieroyRozitchner;ade-
más,participaronintelectualessignificativosdelahistoriaargentina
comoNicolásCasullo,OsvaldoBayer,JulioCortázar,NéstorGarcía
Canclini,JorgeAbelardoRamos,entreotros.

Delladodelosquesequedaron,aparececomoemblemalarevista
Punto de Vista, quesurgeen1978,creadaporBeatrizSarlo,CarlosAl-
tamirano,RicardoPigliayElíasSemán.Estapublicaciónllegóhastasu
número90enelaño2008.Eramuydifícilescribirenesaépoca,yaque
seperseguíaamilitantesyartistasquemandolibros,torturandoydesa-
pareciendoaaquellosque“desafiaran”elordenestablecido(Altamirano,
2013).Sinembargo,notodoslosartistaseintelectualesseexiliaron,un
númeroimportantedeellosresistióenterritorionacionalintentando
‘decir’enunmomentotrágicoparaelpaís.
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Lorelevantedeestaspublicacionesesqueconstruyenunafigura
políticadelintelectualuntantosingular,yasealosquesemarcharon
comolosqueatravesaronladictaduramilitarenArgentina.Porunlado,
losquesefueronaMéxicoyotrossitios,coneldolordenopodervolver
yestarlejosdelosafectos;mientrasque,porelotro,estabanaquellos
quesequedaronconmiedodeviviryconlaincertidumbrepermanente
sobrelasrepresaliasquepodíanteneraraízdelareflexióncrítica.

Luegodeeseperiodooscurodelahistoriaargentinaseproduceelre-
tornodelademocracia,en1983.Comodijeanteriormente,ladictadura
cívico-militarmarcóunantesyundespuésrespectodelroldelintelectual
argentino.Elímpeturevolucionariosufrióundurotraspiéconelexilio
demuchosintelectuales;surolpolíticoenestaetapayanoseráelrevolu-
cionario,produciéndoseunacercamientoalalfonsinismo:El Grupo Es-
meralda fueclaveenesevínculoyaquemuchosintelectualesadvirtieron
quesurolyanoerabuscarlaformadehacerlarevoluciónarmada,más
bienentendieronalEstadocomounespaciodedisputaquepermite,en
elmejordeloscasos,vivirmejorbajounsistemademocrático.

ApareceenescenaunafigurainéditaenArgentina,ladelintelectual
ligadodemaneraexplícitayorgánicaalgobierno,enestecasoeldeAl-
fonsín.Searmóungrupodetrabajode“análisisdeldiscurso”(Campos
Ríos,2013).Algunosdelosintelectualesmásdestacados,bajolacoor-
dinacióndeMargaritaGraziano,fueronGabrielKessler,ClaudiaHilb
yDanielLutzky,SergioBufano,DamiánTabarosky,HugoRaport,Mar-
celoCosin,JuanCarlosPortantieroyEmiliodeÍpola.Lafigurapolítica
del intelectual se expresademanera singular conunaorganización
única,personasquequizásenotromomentonosehubieranjuntadose
nuclearonparaacompañaralpresidenteAlfonsín.

Porotraparte,elClub Socialista (1984-2008)fueunespacioim-
portanteparalosintelectualesargentinosdelageneracióndelexilio:
“procesaroncolectivamentelarupturaconlosidealesrevolucionarios,
eincorporaronunavisiónpluralista(ycadavezmásformalista)dela
democracia.Fuetambiénunlugarconproyecciónpolítica”(Svampa,
2012:1).Seconstruyeunsujetointelectualdesligadodelaidearevo-
lucionaria,ensintoníaconelGrupo Esmeralda,entendiendoqueelho-
rizontedebíaserelsostenimientodelademocracia.

Enlosaños90,comoplanteaSarlo(1994),hayundesplazamiento
haciaunmodelotecnocráticoymediático.Fueenprogramasdetelevi-
sióncomoHora Clave queseaparecenpersonajescomoMarioGron-
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donayBernardoNeustadt,queensintoníaconlaépocadefendíanel
modeloneoliberal.Sinembargo,hayunapublicaciónquefueimpor-
tanteenmediodeesegiro,merefieroaEl Ojo Mocho (1991-2008),
fundadaenelveranode1991enlaFacultaddeCienciasSocialesdela
UniversidaddeBuenosAires.Larevistafueclaveenunaépocadifícil
dereformasneoliberalesytriunfodelcapitalismo.El Ojo Mocho cons-
tituyólaresistenciaenestadécada,susfigurascentralesfueronHoracio
González(quienluegofundaráCarta Abierta)yEduardoRinesi.Ade-
más,esapublicaciónsededicóamostrarlaimportanciaquedebían
tenerlascienciassocialesenlacoyuntura,construyendounafigurapo-
líticaheterodoxadelintelectual(Pulleiro,2017).

El Ojo Mocho operócomounasuertedecontrapuntoalarevista
Punto de Vista.Sibienenlasprimeraspublicacionesestonosehizoex-
plícito,yaseevidenciabaenelnombreelegidoyenunhorizontetemá-
ticocomún:lafuncióndelintelectual,elpapeldeciertastradicionesy
latareadelacríticacultural.

Lafigurapolíticadelintelectualvuelveacristalizarseconfuerzaen
laesferapúblicaenlacrisisargentinadel2001.Eneseperiododispu-
taronsentidogruposvinculadosala“fracciónliberal-conservadorayli-
beral-democrática”, por un lado, y los llamados “populistas” o “de
izquierdas”,porelotro.Seexpresan,enesemomento,gruposdediversas
tradicionesdelahistoriaintelectualargentina.Másadelantedesarrollaré
conmayordetenimientoestaetapa.

Enesemomento,nosololafigurarevolucionariaestabadescartada,
sinotambiénlaqueligabaalosintelectualesconelgobiernodeturno.
Eldescreimientohacialaclasepolíticacomounvehículoparatransfor-
marlarealidadestabarepresentadaenlainsistentefrase“quesevayan
todos”.Portanto,el intelectualseembarcóenunatareadifícil:sin
tiempoparahacerlargasreflexionestuvoqueadoptarposturasenuna
situaciónquecambiabadíaadíaenloquefueunasuertedeestado
anárquico.

Porúltimo,dejandoatráslacrisisde2001yconunamejorpers-
pectivasocialyeconómicaapareceelgrupoCA.Elkirchnerismopro-
pugnalaintervencióndeintelectualesenlaescenapública,quienesvan
aretomarelespíritucríticodelos70peroacompañandodemanera
partidariaalgobiernokirchnerista.Enlasprimerastrescartassecarac-
terizanporsercríticosconsutiempo,retomandoidealessartreanosy
condestellosgramscianos;sinembargo,apartirdelacuartacartaapa-
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receunatransformación,elespaciolideradoporHoracioGónzalez,Ri-
cardoForster,JoséPabloFeinmann,entreotros,defiendenalgobierno
kirchneristatransformándoseenelbrazointelectualdeeseespaciopo-
lítico(Elizalde,2009).Elgrupodejódeescribirenelaño2019después
deltriunfodelgobiernodeAlbertoFernández,luegodecuatroañosde
macrismo.Así,lafigurapolíticadelintelectualqueexpresaCA sufre
distintasetapas.

CartaAbiertailustratambiénlaconsolidacióndeunanuevafigura
delintelectualpolítico;yanoladel“consejerodelpríncipe”–quefue
lafiguraquesedifundióbajoelalfonsinismo,conelGrupoEsme-
ralda–,sinoladel“intelectualfuncionario”,asociadoalapolítica
comogestión(Svampa,2012:1).

Ensíntesis,lafigurapolíticadelintelectualenArgentinasefue
transformandodemaneranotableenelsigloXX:puedenobservarse
desdelasrevistasliterariasconejespolíticos,pasandoporelidealcom-
prometidoquebuscabaligaralintelectualconlacoyunturapolítica,el
revolucionariodelos60y70,losexiliadosylosquesequedaron,los
delarecuperacióndemocráticaylosidealesrepublicanos,aquellosque
participarondelacrisisde2001enunestadoanárquico,hastalosinte-
lectualesdeCA enlaépocakirchnerista.Esamutaciónpermiteexplicar
losmodelospolíticosqueemergieronenArgentinayquedialoganentre
sícomocualquierdiscurso,noporqueseannecesariamentedeudores
unosdeotros,sinoporquelasemiosisesnecesariamenterizomática.
Críticos,comprometidos,revolucionarios,exiliadosypartidariosson
lasfigurasquesereconocenenesterecorrido.

Asuvez,estastrayectoriassevinculan,comovimos,conmodelos
intelectualesyadesarrolladosenelapartadoanterior.Elcomprometido,
elorgánico,elfrancotirador,yotrasnuevasformasdepensarelrolin-
telectualennuestropaís.Losdiscursosdelosgruposmencionadosse
sumanaunamemoriasemióticaquetienepuntosdecontactoytensión,
comoseñaléenelcapítulo1apartirdelprincipiodialógicoypolifónico.
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Capítulo III.  Trayectorias: el sujeto intelectual desde Pasado 
y Presente a Carta Abierta

Elinterésderevisitarelitinerariodedeterminadossujetosintelectuales
enArgentinaestácircunscriptoalaspreguntasylosobjetivosdeesta
investigación.Consideronecesarioverdequémodosefueronconfigu-
randootrosdiscursos(entendidoscomohechossocialesehistóricos),
antesde PyP ydespués,pasandoporelexilio,ladictaduramilitar,la
décadanoventistayelestallidosocialde2001,quecreólascondiciones
paralaposterioraparicióndelgrupoCA.

III.1. La izquierda y el peronismo 

Paracomenzarconelitinerariopropuesto,esnecesariotratardeca-
racterizar,brevemente,unadelasrelacionesmásextensas,complejas
ycontroversialesdelahistoriaargentina:elvínculo,lasconvergencias
ydivergenciasentreelmovimientonacional-peronistaylaizquierda
tradicional.

LahegemoníadelPartidoComunista(ysudisputaconelpero-
nismo)sehacevisibleenladécadadelos50y60,sobretodoconla
proscripcióndelperonismo,generandomúltiplessentidosacercadelrol
quedebíatenerelintelectual.Muchosdeestosdebatesseexponenen
produccionesdiscursivascomoCentro (1951-1959),Contorno (1953-
1959),Mar Dulce (1955-1959),El Grillo de Papel (1959-1960),Hoy
en la Cultura (1961-1966),Cuestiones de filosofía (1962),Cuadernos de
Cultura (1968),algunasdelaspublicacionesmásresonantesdelaépoca.
Enestesentido,Sigal(1991)consideraqueladécadadelos60fueun
periododeterminanteparalahistoriaintelectual,circulanlibrospolíti-
coscomolosdeSilvioFrondizi(1955),JorgeAbelardoRamos(1963),
RodolfoPuiggrós(1965),entreotros,quetuvieronmucharepercusión.

71



Sinembargo,megustaríairmásatráseneltiempoparareferirme,de
manerabreve,alosefectosdesentidoquegeneralairrupciónperonista
yladisputaconesaizquierdaqueteníaensusfilasapartedelmovi-
mientoobrero.

HastalallegadadePerónalpoderen1946,elmapapolíticoargen-
tinoestabaconfiguradoporelmovimientoanarquista,elsocialistayel
partidoradical,queeranlosespaciosconmayorvisibilidad.Luegode
laRevoluciónrusa(1917),losintentosdeexpansióndelcomunismo
enelmundonosehicieronesperaryestoseexpresóenlabúsquedapor
captar,porpartedelaizquierdarevolucionaria,lasbasesobreras;Ar-
gentinanofuelaexcepción.Sinembargo,enmediodeesecontextose
empiezaaconstruirlaideadelnacionalismo,unafilosofíapolíticaque
seexpresa,sobretodo,enelgrupoForja1.

AsíapareceenescenaJuanDomingoPerón,unmilitarquehabía
participadodelarevueltade1943yquederrocóalpresidenteRamón
Castillo,poniendofinaladenominadadécadainfame2.Araízdeestos
sucesos,Perónsealíaconlossindicatosdeorientaciónsocialistaconel
objetivodemejorarlascondicionesmaterialesyculturalesdelapobla-
ción,yseestablecenmedidassocialeshistóricasqueantesnosehabían
podidoimplementar,muchasdeellasimpulsadasporunatradición
anarquistaysocialistadesdefinesde1800.Perónlogróalojaresasde-
mandasyjuntocondiversossectorestrabajóenlamejoradelascondi-
cioneslaborales,devivienda,deeducación,desalud,etc.

Noentraréaquíenladisputaporelsignificanteperonista.Esposi-
bledecir,enalgúnsentido,quehaytantosperonismoscomopersonas
quesuscribenalmovimiento:peronismodeizquierda,dederecha,fas-
cista,promotordeconquistasdederechospopulares,entreotrasformas
queatraviesandichofenómeno;lacontradicciónesparteconstitutiva
delahistoriadeesepartido.

EnsintoníaconSarlo(1994)yAltamirano(2013),consideroque

1 LaFuerzadeOrientaciónRadicaldelaJovenArgentinafuecreadadosañosdespués
delamuertedeYrigoyen,conelobjetivodedefenderalpuebloargentinodelossistemas
electoralesfraudulentosydelgolpedeEstadodel6deseptiembrede1930,periodomás
conocidocomoladécadainfame.JuanB.Fleitas,ManuelOrtizPereyra,ArturoJauret-
che,HomeroManzi,RaúlScalabriniOrtíz,fueronalgunosdesusfundadores.
2 Esunperiododelahistoriaargentinaquevadesdeel6deseptiembrede1930,conel
golpedeEstadocívico-militarquederrocóalpresidenteHipólitoYrigoyen,hastael4de
juniode1943conelgolpedeEstadomilitarquederrocóalpresidenteRamónCastillo.
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elperonismocambiólaformadehacerypensarlapolíticaenArgentina.
Elespíritunacionalistatorcióelidealrevolucionariocomunistaenun
territorioconproblemáticasparticularesquedebíanseratendidasde
maneraespecífica,loqueprodujoquelaizquierdatradicionalquedara
relegada,enungranporcentaje,delasbasesobreras.Quizáselacerca-
mientomásrelevantedeesteespacioconelperonismosedioconelPar-
tidoRevolucionariodelosTrabajadores(PRT)deSantuchoolascartas
deJohnWilliamCookeaFidelCastro.Estaaproximaciónsevecon
mayorclaridadenlasproduccionesdiscursivasdelasegundaépocade
Pasado y Presente.

Teniendoencuentaquelarevistacordobesafueescritaypublicada
entre1963y1973,elperíodoperonistaserá,comomostrarémásade-
lante,partedelrepertoriodelgrupoPyP.¿Cuáleseran,enesecontexto,
lasposibilidadesrealesdelarevolución?¿Podíaelintelectualrevolucio-
nariodelaépocaaceptarunmovimientonacionalistaquenopriorizaba
lamodificacióndelasestructuraseconómicas?Esassonalgunasdelas
preguntasqueelcolectivosehacía:

Silaizquierdarevolucionaria,quetratadesuperarelreformismoyel
desconocimientodelarealidadnacional,yerraenlacaracterización
delperonismoydelaparticipaciónobreraenél,dichasuperaciónserá
sóloverbal,propiadeizquierdasquesólosecriticanysuperanasí
mismas,comoenunlaberínticojuegodeespejos(PyP 1,Editorial,
segundaépoca,1973:20).

Aquíhayunasuntorelevanteparaelanálisis,merefieroacómola
revistaproponedesdesusiniciosunamiradaparticularsobreelpero-
nismo,diferentealaqueteníaelPartidoComunistaArgentino.Esoen-
fureciónotablementealosdirigentesdelPCAatalpuntoquefueuno
delosmotivos,juntoconlaideadeuna“nuevageneración”quevenía
aconfrontarlaperspectivaortodoxadelespacio,loqueprovocóquelos
expulsarandelpartido.

Porotrolado,esimportantedestacarqueenPyP nocomienzael
debateperonismo-izquierdatradicional,másbienesunadisputaque
iniciaenlosaños40yquetienesucontinuidadenlarevista Contorno
durantelosaños50.Esdichogrupoquien apoyóabiertamentelacan-
didaturadeFrondizi,cuestióndelaquealgunosdesusintegrantesluego
searrepentirían.Sinembargo,estarencontradelperonismoparecíaser
unaconstantedelaépocaparaciertosgruposintelectuales,algunosin-
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clusoapoyaronalaRevoluciónLibertadora3,esdecir,preferíanlosmi-
litaresalpoderantesqueelgobiernodePerón.

Ensíntesis,elvínculoentrelaizquierdayelperonismoresultama-
terialdeanálisisparahistoriadores,politólogos,filósofosysociólogos
queintentandarcuentadeunarelacióncompleja.Luegodevariasdé-
cadas,algunosintelectualescambiaránsupostura,tantoafavorcomo
encontradelperonismo,odelossectoresvinculadosalmarxismo:habrá
unaperonizaciónde‘cuadros’marxistascomoAbelardoRamosoRo-
dolfoPuiggrós;ytambiénsedaráalainversa:quizáselcasomásnotable
eseldeJohnWilliamCookequiensevinculaconlaRevoluciónCubana
comoseevidenciaenlascartasaFidelCastro.Porúltimo,meinteresa
mencionarelacercamientodelperiodistaRodolfoWalshalperonismo,
quienenunprincipiorechazabaalmovimiento4.

III.2. Pasado y Presente5

3 Refierealadictaduracívico-militarquederrocóaJuanDomingoPerónen1955.
4 RecuérdesequeenelepílogodeOperación masacre,RodolfoWalshescribióapropósito
delderrocamientodePerón:“Abriguélacertezadequeacababadederrocarseunsistema
queburlabalaslibertadesciviles,quenegabaelderechodeexpresión,quefomentabala
obsecuenciaporunladoyeldesbordeporelotro”(Walsh,2008:215).
5 1ªépocadePasado y Presente:Córdoba,Nº1:abril-junio1963–Nº9:abril-septiembre
1965.SepublicaronnuevenúmerosyfuedirigidaporOscardelBarcoyAníbalArcondo,
sumándoseenelsegundoañopersonalidadescomoJoséMaríaAricóyHéctorSchmucler.
2ªépoca:BuenosAires,Nº1:abril-junio1973–Nº2/3:julio-diciembre1973.Sepu-
blicarontresnúmerosyfuedirigidaporJoséMaríaAricó.
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Una revista que se edita en Córdoba no puede desconocer la profunda 
transformación que se está operando en la ciudad y que tiende a convertirla rápi-

damente en un moderno centro industrial de considerable peso económico.
JoséMaríaAricó

PyP fueunarevistatrimestralsurgidaenCórdobaen1963,quepreten-
díaencarnarunanuevaizquierdaenesaprovincia(yenelpaís),enrup-
turaconeldogmatismodelospartidosdeizquierdanacionales.Como
diceBurgos(2004)“elvehículodelcambioeraunapequeñarevistaen
formatodelibro,impresaenpapelrústico,peroconunainéditacapa-
cidadcríticaycalidadretórica”(p.63).

Larevistasurgeenuncontextodemuchoscambiossociales,polí-
ticosyculturales.Anivelnacionalcomointernacionalhabíantenido
lugaracontecimientostransformadores.Comoyamencioné,enArgen-
tinalaasuncióndePerónalapresidenciaen1946provocórupturas
entrelospartidostradicionalesdeizquierda(bienloexplicaAltamirano
ensulibroPeronismo y Cultura de Izquierda).LadistanciadelPartido
SocialistayelPartidoComunistaArgentino(aunqueesteúltimorescata,
atravésdeldirigenteCodovilla,algunasdelaspolíticasllevadasadelante
porelperonismo),laposteriorproscripcióndePerón,laconfiguración
delmovimientoobreroenCórdoba,lassucesivasdictadurasylosdeba-
tesentornoalrolqueocupabalaizquierdaenelpaís,hicieronqueel
mapapartidariosereconfiguraraenpocotiempo.Enelplanointerna-
cional,lasituacióndelaURSSapartirdela‘estalinización’en1922y
laposteriorRevoluciónCubanaen1959,impactaronprofundamente
enlasestructuraspartidarias,generandograndesdisputasentrelospar-
tidosdeizquierdadeArgentina.

QueunapublicacióncomoPyP emergieraenlaciudaddeCórdoba
noeracasualidad.Ademásdelosacontecimientosmencionados,susur-
gimientorespondetambiénalprocesodeindustrializaciónqueempezó
aacelerarseenlosaños50yqueconvertíaalaciudadenunepicentro
delaproducciónargentinadeautomóviles.Alasindustriasexistentes
selessumóFiat,IKA(luegoRenault)yPerkins:elcampesinoempezaba
aconvertirseenelobreroindustrial.En1914Córdobateníaunaclase
obreradealmenos11.700trabajadores,cuandolaciudadcontabacon
135.000habitantes(Burgos,2004).Estofuecreciendoenlosaños30
apartirdelproyectodelgobernadorAmadeoSabattiniysecompletó
coneldenominadoPlanAnsaldodelgobiernoprovincialen1959,con
elfinanciamientodedoscentraleseléctricasdecapitalesitalianos:las
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estacionesdeDeánFunesyPilar.Así,Córdobaseconvertíaenelmayor
productordeenergíaenelpaísyunemblemaenlaindustriaautomo-
triz,quehabíacrecidoapartirdelconvenio(enelaño1954)entrePerón
ylaempresaFiatdeTurín,ubicadaenelbarrioperiféricoFerreyradela
ciudaddeCórdoba,paralafabricacióndetractoresIAME.

AestoselesumalaUniversidadNacionaldeCórdoba,lamásan-
tiguadelpaís,yelantecedentedelaReformaUniversitariade1918,
queseextenderíaportodaLatinoamérica.Estosacontecimientosdieron
lugaralamigracióndesdeotrasciudades,provinciasypaísesdemiles
depersonasalaciudaddeCórdoba,generandoenpocotiempoungran
crecimientodelapoblación.Enunaciudadconunacantidaddehabi-
tantesimportante,estudiantesyobrerostendríanunescenariopropicio
paradefendersusderechosenlarebeliónquedespuésseconoceríacomo
elCordobazo(1969).

Laantesaladelestallidosocialypolíticocordobésfueelsurgimiento
del sindicalismo“combativo”dondeemergieronfiguras significativas
comoAtilioLópez,AgustínToscoyElpidioTorres.Estosdirigentessu-
frieronlarepresiónestatalyparaestatal;elprimerofueasesinadoporla
AlianzaAnticomunistaArgentina(TripleA)en1974.Esenesecontexto
queseproduceunacercamientodelperonismoconlaizquierdamarxista.

Quisieraremarcarlalabordelas“mujeresdelCordobazo”,asunto
trabajadoporAnaNogueraenRevoltosas y revolucionarias (2019).La
autoradacuentadelaimportanciadelasmujereseneseacontecimiento
queescribióunodeloscapítulosmáspotentesenlahistoriadeCór-
doba.Describe“lanuevageneración”queseempezóagestarantesdel
Cordobazoyquehizoposiblequemuchasmujeressenuclearanendi-
versoscolectivosmilitantesparaparticipardelosdebatesdelaépoca.
Enestesentido,unasuntoquellamalaatencióntienequeverconla
ausenciademujeresenlarevistaPyP.

EseeselmarcoenelquePyP surge.OscardelBarcoyAníbalAr-
condo,sumándoseluegoJoséMaríaAricó,SamuelKieczkovsky,Juan
CarlosTorre,HéctorSchmucler,CésarGuiñazú,CarlosAssadourian,
FranciscoDelich,LuisJ.PrietoyCarlosR.Giordano,entretantosotros,
iniciaronestarevistadondesediscutíannuevasideas;algunosdeellosse
distanciarondelPartidoComunistaArgentino(porexpulsiónodecisión
propia).Lostextosqueseescribíanteníanlaintencióndecomunicarsus
puntosdevistasobreelcontextoargentinoymundial,tomandodistancia
delperonismoydealgunasdelasideasdelaizquierdatradicional.
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Larevistasepublicóendosperíodos:elprimerotuvolugarentre
1963y1965,yelsegundoen1973.Estesegundoestuvosignadopor
grandescambios,elcontextoyanoeraelmismoqueenlaprimera
época:elretornodePeróndesuexilioespañolerainminenteylasdesi-
lusionesenrelaciónalaRevoluciónSoviéticahicieronquePyP modi-
ficaraalgunasdesusposiciones.Comomencionéalinicio,publicaron
ensuprimeraépocanuevenúmerosenseisvolúmenesy,ensusegundo
momento,tresnúmerosendosvolúmenes.

JoséAricócuentaqueelnombrePyP fueescogidoporélyPor-
tantieroalmismotiempo,perosinsaberlo.Esdecir,cadauno(Aricó
desdeCórdobayPortantierodesdeBuenosAires)pensósimultánea-
menteesenombreparalarevista.¿Porquéesta‘coincidencia’?PyP es
eltítuloqueGramsciledaaunapartedesusescritosdelosCuadernos
de la cárcel.Recordemosqueestosintelectualesestabanleyendolaobra
delautoritaliano,loqueposibilitareflexionarsobrecómoellenguaje
performa:elnombredelarevistacomoconceptotambiéndevieneen
acciónintelectual,esdecir,hayunaideadeunpasadoque“fracasó”
o“quehayquedejaratrás”frentealpresente,delcualhayquehacerse
cargo.Apartirdeestasideasesqueproponenquelaorientacióndela
revistasea‘política’enelmásamplioyelevadosentidodelapalabra”
(PyP 1,Editorial,1963:8).

LarevistasiguiólospostuladosdeMariáteguisobrelacuestióndelo
“nacional”,esdecir,pensarlosproblemasparticularesalinteriordecada
país.EsoibaencontradeloslineamientosgeneralesdelPCA,quesostenía
quetodoslospueblosestabanoprimidosporelcapitalismoyquedebía
haberuncambiosustancialenelmundoentero(eldenominadointerna-
cionalismo),descuidando,segúnlamiradapasadopresentista,lacoyuntura
local.LomismoexplicaAltamirano(2011)enrelaciónalperonismo:
“comodiceAricó,loscomunistasteníanunenfrentamientohaciaesemo-
vimientoquenolosrepresentabadeltodo:desconocían‘losnuevosyne-
cesarios elementos que había introducido la concepción política
peronista’”(p.24).Elperonismosupointerpretarunarealidadnacional
quemostrabadiferenciasclarasconpaísescomoPerúoBolivia;paraPyP,
mirar“haciaadentro”delpropioterritorioerafundamental.

Porotraparte,hayquedecirquelarevistasurgesinánimosderom-
perconelPCA,inclusivetuvieronelapoyodelPCdeCórdobaydel
prestigiosointelectualymilitanteHéctorAgosti.Losdosprimerosnú-
merossefinanciaronapartirdecontribucionesdemiembrosdelpar-
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tido.LaideadeAricóeratratardeintroducirdebatesqueelPCAre-
chazaba;elquiebrepuedepensarseluegodelXXIICongresodelPartido
ComunistadelaUniónSoviética(1961)dondetuvieronlugarinter-
vencionesqueresultaroncontroversiales,orientadasamodificaralgunas
decisionesdelpartidorespectodelgobiernostalinista.Asíescomoco-
mienzaelrecorridodeestosintelectualesyfiguraspolíticasquepropo-
níancambiarlosdispositivosclásicosdelPCA,enunasociedadque
cadadíasevolvíamásdesigualyenunaprovinciayunaciudadconser-
vadora,peroenlaqueseproducíanreformassignificativas.Entendían
elvínculoentremarxismoyculturademaneradistinta,defendiendola
posibilidaddeintroducircambiosquepermitieran(re)pensarunplu-
ralismoideológicoparapoderrelacionarelmarxismoconlarealidad
argentinadelaépoca.Larupturaseproduceconelprimerescrito,fir-
madoporAricó.

EnlasentrevistaspublicadasporHoracioCrespo(2014),Aricóde-
finealcolectivoPyP como“ungrupodecomunistasquenospropusi-
mos reflexionar sobre las razones de las insuficiencias de la acción
comunistaenlaArgentina”(p.21).Partíandedoshechos:loqueacon-
tecíaconlaUniónSoviéticaylosfenómenosderecomposicióndela
teoríamarxista.Conrespectoalrolintelectual,Aricórecuerdaque:

Nosinteresaba,enespecial,eldebateintelectualypolíticoqueatra-
vesabaelmarxismoitaliano[…]sihuboungruposobreelcuallain-
fluenciadelpensamientogramscianoenArgentinafuedecisiva,ese
grupoestabafundamentalmenteenCórdobaonucleadoentornoa
laexperienciadenuestrarevista(2014:21).

Peroesonoquieredecirquetodoslosqueescribíanerancomunis-
tas,sinoque,comoexplicaAricó(Crespo,2014),habíaintegrantesno
comunistasqueasegurabanquenohubierapresióndepartedelosdi-
rigentesdelPCA.Así,lasideasqueAntonioGramsci([1948]2012)
habíadesarrolladotomabancuerpoenArgentina,másprecisamenteen
Córdoba,yPyP dabacuentadeello.

EnlaprimeraépocadePyP nopudieronresolverelproblemadel
anclajepolítico,porloqueempezaronapensaralternativas.Necesitaban
un“lenguajepropio”,unesfuerzoporcomprender,desdeelmarxismo,
larealidadcultural.Esasíque,concasi100númerospublicadosenlos
Cuadernos de Pasado y Presente,llevaronadelantelatareade“implemen-
tarunaperspectivacríticadelmarxismoqueadmitieraladimensión
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pluralistayquereconocieralanaturalezamúltipledelpropioobjeto”
(Crespo,2014:27).

MeinteresaremarcarlaimportanciaquetuvolacolecciónCuader-
nos de Pasado y Presente ylatareafilológicaquellevóacaboelgrupode
intelectualesquetuvieronacargoesaspublicaciones,másalládeque
enestainvestigaciónnolastomemoscomopartedelmaterialparacor-
pus.Esteproyectoeditorialcontabilizamásde900.000ejemplarespu-
blicados,quecomprendieron98títulosdelacolecciónqueseeditó
entre1968y1983ylasreedicionesefectuadashasta1997.

Enlosaños60habíagruposdeintelectualesperonistasydeiz-
quierda.Claroqueelsegundoespacioteníatrayectoriainternacional:
Rusia,Cuba,China,etc.,mientrasqueelperonismocomprendíaen
susfilasintelectualesquesepresentabandeotramaneracomoelcaso
deJohnWilliamCooke,quienerapensadomáscomounpolíticoque
comoun intelectual. En ese contexto de divisiones partidarias, los
miembrosjóvenesyentusiastasdePyP dejaronderesponderaloslinea-
mientosclásicosdelPCA,peronoseencolumnaronenlosgrupospe-
ronistas;estaban,dealgúnmodo,huérfanosderepresentanteslocales:

Unageneraciónquenoreconocemaestrosnoporimpulsosdesim-
plistanegatividad,sinoporelhechorealdequeennuestropaíslas
clasesdominanteshanperdidodesdehacetiempolacapacidadde
atraerculturalmenteasusjóvenesmientraselproletariadoysucon-
cienciaorganizadanologranaunconquistarunahegemoníaquese
traduzcaenunacoherentedirecciónintelectualymoral(PyP 1,Edi-
torial,1963:2).

Haytrabajosnotablessobrelarevista6,quizáselmásrelevantesea
eldesarrolladoporBurgos(2004), Los gramsciano argentinos...,quese
proponeanalizarlosderroterosdelgrupointelectualdemaneraexhaus-
tiva,casiañoporañodesdesuscomienzoshastaelexilio.Exploracon
detenimientoelpensamientodeAricóyelvínculodelapublicación
conelobrerismocordobés,elperonismo,lasdisputasinternacionalesy

6 Quieroagradeceraquienes,atravésdesusrelatosydesusexperienciasgenerosamente
compartidas,medieronlaposibilidaddeacercarmealuniversodePasado y Presente,
tantoalosprotagonistasdeestegrupocomoOscardelBarcoyNoéJitrik,comoalos
estudiosossobreel tema:FabioFrossini (2016),DiegoTatián(2017),FelipePigna
(2018),HernánBrienza(2018),JuanDalMaso(2020)yRaúlBurgos(2020).Elaño
consignadoentreparéntesiscorrespondealdelaentrevistaocomunicaciónpersonal.
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larelaciónconflictivaconelPCA.Sutesisdoctoralqueluegosehizo
libroesfundamentalparaquienesestudiamoslahistoriadePyP.

Porotrolado,OmarAcha(2014),ensusinvestigaciones,sepre-
guntaporquéreleerlarevistahoy:

RepensarloquesabemossobrePyP entraña,porotraparte,unarevi-
sióndelatradicióninterpretativaquelaconstruyócomounareferen-
cialiminardelaizquierdaintelectualargentina.Ladenominación–es
decir,suinstitucióncomoobjetoteórico–velalasentretelasmarxistas
delnúcleoinicialmentecordobés,ysobretodolaintensidadestraté-
gico-emocionaldelacontecimientocubano(este,ynoGramsci,fue
elvector“generacional”desuproyectoideológicoysuvocaciónpo-
lítica)(p.240).

GuillermoRicca(2016),MartínCortés(2017)yJuanPatriglia
(2017)estudianespecíficamenteelpensamientodeAricó7,perosede-
tienenarevisarelitinerariodelarevista.Cortés,enelcompiladocreado
juntoconClacso,explicalosorígenesdelapublicaciónylamaneraen
queAricóaparececomounafiguraclave.Patriglia,porsuparte,observa
losusosdeGramsciqueoperaronenPyP apartirdelosescritosdelos
intelectualescordobeses,mientrasqueRicca,enNada por perdido,in-
vestigalapolíticaylasubjetividadenelpensamientopasadopresentista.

Altamirano,ensulibroPeronismo y cultura de izquierda (2011)ana-
lizalarecepcióndeGramscienArgentinaapartirdelpensamientode
JuanCarlosPortantiero,intelectualqueparticipóenlarevistayfuela
principalfigura,juntoconAricó,delsegundomomentodePyP.Ade-
más,elautorproponerevisarelrolpolíticodelintelectualbajolafigura
deAntonioGramsci,desdelarevistaContorno (1953-1959) hastala
publicacióndeControversia (1979-1981)enMéxico.

SilviaSigal(1991)esunaautoraquesehadedicadoapensarlos
intelectualesdeladécadadelos60.Esrelevanteelanálisisquehace
desdeladenominadageneraciónde1837enadelante.Poneespecialén-
fasisenlosgruposintelectualesqueemergenapartirdelperonismo,
sobretodolaidentidaddelarevistaContorno.Luego,sedetieneenla
revistaPyP paradecirquedichaproducciónvinculómodernidadcul-

7 HaymástrabajossobreelpensamientodeAricóquedePyP,estosedebealatarea
filosóficayfilológicaquehizoelautorsobrelaobradeAntonioGramsci,ylamanera
enquepensóaCórdobayArgentinacomoescenariosrevolucionarios.
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turalconunaposturapolíticamenterevolucionaria.ParaSigal,losin-
telectualesmarxistasconsolidaronunaarenadedisputaquedécadas
despuésgenerarárespuestaspolíticas,sobretodoapartirdelbinomio
claseypartido.

Porotraparte,esimportantelalecturadelarecientepublicación
enhomenajeaHéctorSchmucler,querecuperatextosdelautordesde
1979al2015.ComoprotagonistadelarevistaPyP quefue,cuentael
climadeépocadeaquellosaños60,loquepermiteintroducirnosenel
estadodediscursodondecirculalarevista:

Parausarunametáforamilitar–comohomenajealorigendelapalabra
“veterano”–diréqueesosaños,esamitaddelosañossesenta,fueron
losañosenlosquenospreparábamosparalaguerra.Laguerra–enaquel
entonces–teníaunsentido:laRevolución.LaRevolución,asuvez,sub-
sumíatodoslossentidosposibles.Después,vinolaguerra.Ytambién
lafiesta.Después,vinotambiénlamuerte(Schmucler,1993:106).

Otrotrabajo interesanteeselque llevaadelanteRoxanaPatiño
(2004)respectoalatradiciónderevistasculturalesenlaArgentina.La
autorasehadedicadoalestudiosistemáticodeproduccionesintelec-
tuales,señalandolaimportanciaquetuvoeldispositivorevistaparatodo
grupointelectual:

Larevista–porelcontrario–ensuimplícitaconcienciadefugacidad,
nosacercamásalabúsquedadelosimpulsosdeuncambiocultural,
desunervioporunfuturoatodaslucesinminenteyporunpresente
quedejadeserloporimperiodeunaescrituraquesentenciasuago-
tamiento(p.1).

OtrotrabajodestacableeselrealizadoporMarianaBonano(2005),
quienproponeunanálisisdeldiscurso(desdeelAnálisisCríticodelDis-
curso)delostresprimeroseditorialesdelarevista.Mevalgodedicha
investigaciónparareflexionarsobreladimensiónargumentativadellen-
guajeyladimensiónpolémica.Laautoraentiendealoseditorialesde
larevistacomo“‘editoriales-manifiestos’,estoes,escritosprogramáticos
ypolémicosqueexpresanunadeclaracióndedoctrinayconfiereniden-
tidadsocialalgrupoconstituido”(p.10).

Porúltimo,quisieradestacarlasentrevistasrealizadasporHora-
cioCrespo(2014)aAricó.Eneselibro,elprotagonistaprincipalde
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PyP cuentalaexperienciadelgrupodesdesusinicioshastaelexilio
enMéxico8.

Quieromencionaraquellostemasobligadosqueaparecenenlare-
vista,loquepermitecomprenderlosdistintosfactorespolíticos,sociales
yculturalesqueseconstruyeneneseestadodediscurso,merefieroa
aquelloquesetematizaypermiteluegoreflexionarsobrelasvisionesde
mundoqueseactivanenlasproduccionesdiscursivasdePyP.Temas
comoelmarxismo,elleninismoystalinismo,elcristianismo,laestética
ylanovela,losprocesosrevolucionariosydeopresiónenAméricaLatina
(Cuba,PuertoRico),elanálisisdelasteoríasqueseestándiscutiendo
enesemomentoenelmundo:Gramsci,Marx,Lacan,Sartre,Togliatti,
Lukács,Lévi-Strauss,Hegel,Cortázar(entretantosotros)aparecenpro-
blematizadosenestapublicación.

Enelprimernúmerodelarevistasetratantemasvinculadosalas
clasessocialesenlaArgentinadeesemomento(artículodeJuanCarlos
Portantiero),unodelospocosescritosquehacealusiónalcontextoar-
gentinodemaneraexplícita,ademásdeleditorialdeAricó.Enesenú-
mero Schmucler problematiza la novela testimonial argentina y se
traducentextosdeCesareLuporinisobre“verdadylibertad”,“Apuntes
sobreunadiscusiónentrefilósofosmarxistasenItalia”y“Elcírculocon-
creto-abstracto-concreto”.Seincluyelatraducciónde“Hegel-Marx”
(LucioColletti)y“Larealidadobjetivadelacontradicción”(NicolaBa-
daloni).TambiénsepublicauntextodeEnzoPaci“Sobrelarealidad
objetivadelacontradicción”(similaralanterior)yunodeGalvano
DellaVolpesobre“dialéctica”.Sepublica“Paraundesarrollounitario
delosestudiosmarxistas”deAlessandroNattayuntextodeMarx,“El
métododelaeconomíapolítica”;EnriqueLuisRevol,porsuparte,ca-
racterizaelpensamientodeElémireZolla.JoséCarlosChiaramontede-
sarrollalaideadeeuropeísmoenlaculturaargentina,yOscardelBarco
los“manuscritoseconómico-filosóficosde1844”.Porúltimo,Gregorio
Bermannescribesobrelas“Peculiaridadesdelserargentino”ycierra
MauricioHessenconunhomenajeaHenryWallon.

Enelnúmerodosytres,editadoscomounmismovolumen,eledi-
torialsedesdibujaensuidentidadgrupal.Sepresentaunartículosobre
marxismoycristianismodeLeónRozitchner,mientrasqueNoéJitrik

8 Alolargodelainvestigación,mepropongodialogarcondichomaterialdadoqueper-
miteunamiradacompletasobreelitinerariodePyP bajolalupadeAricó.
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reflexionasobreelescritorreaccionarioyEnriqueRevolseocupade
“trabajo,elsímboloylaevoluciónhumana”.AntonioBanfiescribesobre
“Elproblemasociológico”,DelBarcodescribelametodologíahistórica
delaconcepcióndelmundoyJuanCarlosTorrereflexionasobreun
textodeRobertLyndylacríticasociológica.PyP incluyeytraduceun
textodeEricHobsbawnsobreun“estudiodelasclasessubalternas”y
Aricóconceptualizaelstalinismoylaresponsabilidaddelaizquierda.

Además,seincluyeuntextodePalmiroTogliattiqueanalizalosre-
sultadosdelXXIICongresodelPCUS(PartidoComunistadelaUnión
Soviética)yotrosdeGianCarloPajettaydeAlessandroNattaquere-
flexionansobrelademocraciaenelpartido.Finalmente,GiorgioAmén-
dolaseocupade“Nuestrascorresponsabilidades”,textotraducidodel
francés.

Elnúmero4presentauneditorialescritoporAricódenominado
“Examende conciencia”, sobre la expulsióndelPCAque sufre el
grupoPyP luegodellanzamientodelarevista.Eneseeditorial,Aricó
criticalaconcepción,propiadelaizquierdatradicional,delperonismo
comounaformademanipulaciónideológicadelasmasasobreraspor
partedeunlíderautoritario.Laconcepcióndelaclaseobrerapero-
nistacomoinferiorintelectualyfísicamenterespectoalaclaseobrera
delaprimerainmigracióneuropea,daríacuenta,paraAricó,deuna
conexión,presenteenlatradiciónsocialistaycomunista,entrelama-
trizpositivistayracistaheredadadesdeEuropaconladicotomíacivi-
lización-barbariedeSarmiento.

Eneleditorial,elperonismoescomprendidodesdeelconcepto
gramscianoderevoluciónpasiva,esdecir,comounprocesodedesarrollo
delaNación“desdearriba”,enestecaso,posibilitadoporlaindustria-
lizacióntardíadeladécadade1930(Patriglia,2017).Lapolíticade
PerónescaracterizadacomounintentoporestablecerdesdeelEstado,
yporprimeravezenlahistoriaargentina,“unnuevoequilibriodefuer-
zas,enelquelaoligarquíaterratenientefuesedesplazadadelpoderpo-
líticomediantelautilizaciónporpartedelaburguesía(industrial)dela
enormecapacidaddepresiónqueencerrabalaclaseobrera”(PyP 4,Edi-
torial,1964:258).Másalládetenerporobjetivoampliarelpoderbur-
gués, la sindicalización masiva que impulsa el Estado peronista
“universaliza”lacondiciónobrera,conlocualéstaseconvierteen“la
granprotagonistadelahistoria”.Así,seafirmaenesteeditorialque“el
17deoctubrede1945apareceanteelproletariadoylasmasasexplota-
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dasargentinascomoelpuntodearranquedeunanuevaerapolítica”
(PyP 4,Editorial,1964:259).

Luegodeesteescrito,serecuperauntextodeGeorgeLukácssobre
elmarxismoortodoxoySchmuclerescribesobrelos“Problemasdelter-
cermundo”.SetraduceuntextodeAndréGorzsobreeldebatechino-
soviéticoyunodeClaudeCadart,aparecidoenlarevistaRinascita,sobre
lacrisisdelcomunismointernacional.ElartículodeAsiásticusversa
sobrelaluchapolíticaylaluchaarmada,mientrasquesetraduceun
textodeMiguelFiguerelliyFrancoPetronesobrelarevolucióncolonial.
AparecenuevamenteRozitchnerhablandodemarxismoocristianismo
ycierranSempatAssadourianyFranciscoDelich.Elprimerohablade
“Unaagresiónalahistoriaennombredelmarxismo”yelsegundode
“LateoríadelarevoluciónenFrantzFanon”.

Unnuevovolumendoble,quecomprendelosnúmeros5-6,presenta
comoprimerescritounartículodeLumumbayelneocolonialismopor
JeanPaulSartreparaluegoseguirconunartículosobreMarxdeArthur
Giannoti.Porsuparte,RevolhabladeFaustoyHamletmientrasque
AricósededicaaproblematizarCuba.SerecuperauntextodeCharles
Bettelheim:“Formasymétodosdelaplanificaciónsocialistaynivelde
desarrollodelasfuerzasproductivas”,entantoapareceunescritodelChe
Guevaraqueseorientasobre“Laplanificaciónsocialista”.Enlasegunda
parte,Delichseocupade“GaullismefrançaisyGolismoargentino”y
Portantieroanalizanuevamente,desdeunamiradamarxista,larealidad
argentina.HayunartículodeEmilioTerzagasobrelafenomenologíadel
espírituyunensayodeSchmuclersobreelproblemadelaestética.Ya,
haciaelfinal,EmilioDeÍpolaescribesobreSchaff,NéstorA.Braunstein
sobrePavlov,FaustinoJorgesobrelaAsociaciónInternacionaldeTraba-
jadoresenlaArgentina(artículoextraídodelarevistaArgumentos,diri-
gidaporRodolfoPuiggrós),ysetraduceunescritodeTogliattisobrelos
problemasdelmovimientoobrerointernacional.

Losnúmeros7-8comienzanconuneditorialdenominado“Santo
Domingo”,seguidoporlareflexióndeRegisDebraysobreCuba.Eliseo
VerónescribesobrelaacciónsocialyFernandoEnriqueCardososobre
“Elmétododidácticoenelanálisissociológico”.Porotrolado,aparecen
escritosdeAlbertoCiriayDepinaysobreÁfricayDelBarcoescribe
sobreLévi-Strauss.Finalmente,cierraDelichconunartículosobreJosé
LuisdeImaz.

Elnúmero9empiezaconunartículodeOscarMasottasobreLacan
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ysigueconundesarrollodelateoríadePrébischdeGuillermoCarles.
Schmuclerinsisteconlaliteratura,enestecaso,con Rayuela,yAricó
reflexionasobrelacondiciónobrerayelconflictodeFiat.Enestalínea,
DaríoLanzardocaracterizalaluchadelostrabajadoresyluegosein-
corporauntextodeMarxsobrelaencuestaobrerade1880.DelBarco
seencargadelasformacionesprecapitalistasdeMarxycierraunescrito
deRobertParis:“Crítica:Elogiodelapereza”.

Elsegundomomento,comomencionéanteriormente,problema-
tizaotrascuestionesdistintassinabandonaralgunostemasdelaetapa
anterior.

EnelprimernúmerodeestasegundaépocadePyP (1973)aparece
unsumariodenominado“Temas”,queesseguidoporuneditorialque
analizaelsocialismoenlaArgentina.Portantieroescribesobrelaproble-
máticalocal:“ClasesdominantesycrisispolíticaenlaArgentinaactual”,
yRuiMauroMarinireflexionasobrelapequeñaburguesíayelpoder.
AricóhabladeGramscien“Espontaneidadydirecciónconsciente”y
luegosepublicauntextodelautoritalianotitulado“Democraciaobrera
ysocialismo”.Aparecendosartículossinfirma:“Espontaneidadydirec-
ciónconsciente”y“Documentos.ElúnicovotoclasistaeselvotoalFRE-
JULI”.Esinteresantereflexionarporquénotienenfirmaestosartículos.
¿Quéefectobuscangenerar?¿Quéquierenevitar?Porúltimo,serecupera
untextodeBenBrewstersobrela“Insurrecciónypoderdual”,yotrode
CharlesBattheimsobre“LadialécticaenMao”.

Elúltimonúmerotieneunsumariobreveseguidoporeleditorial
“Lacrisisdejulioysusconsecuencias”.JoséNunescribesobreelcontrol
yorganizaciónobrera,mientrasqueapareceuntextodeAndréGorz
sobrelatácticayestrategiaenelsectorobrero.Bajoeltítulo“Dosdo-
cumentossobrecontrolobreroenlasempresas”aparecen“Elsignificado
delasluchasobrerasactuales”y“LaReformadelaLeydeAsociaciones
Profesionales”,esteúltimofirmadoporPedroAguirre.Comosepuede
ver,laideadeescribirsinfirmaempiezaaserunaconstante.Talvezla
revistapretenderepresentaraungrupomásampliocuyavozintenta
asumircomoundiscursocolectivodeépoca:aperturademocrática,efer-
vescenciapolíticayconfianzaenelFrenteJusticialistadeLiberación.

Porotrolado,serecuperaunescritodeAntonioCarlosobreLenin,
mientrasqueotroartículoserefierea“Lasociedadsocialistavenezo-
lana”.PortantieroescribesobreJohnWilliamCookeyhayunartículo
delmismoCookesobreelreformismoenlaArgentina.En“documen-
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tos”sehabladelaCGTydel17deoctubrede1945,otravezsinfirma.
Paracerrar,haydostrabajos:“Apuntessobremetodologíadeltrabajo
demasas”y“ElIIEncuentrodePlásticaLatinoamericana”.

Esimportantedecirqueenlasegundaépocasevanaescribirartí-
culossobreperonismoylarealidadargentina:“La‘largamarcha’also-
cialismoenlaArgentina”(yanoeslamarchadelarevolucióncubana),
“ClasesdominantesycrisispolíticaenlaArgentinaactual”enelprimer
número,y“Elcontrolobreroyelproblemadelaorganización”,“Elsig-
nificadodelasluchasobrerasactuales”,“Introducciónauninéditode
Cooke”,“Documentos:LaCGTyel17deoctubrede1945”,entre
otros,enelsegundo.

Losartículoseranescritosporelgrupoencargadoderedacción,
perotambiénincluíanpublicacionesdepensadoresymilitantes,inéditas
oyaimpresasenotrossitios.Tambiénsevalíandemanifiestos,delibros
ydeestudiossobretemasespecíficos.

Esdeinterés,parafinalizarelrecorridosobreelgrupo,mostrarel
modoenelqueseorganizanlosnúmerospublicados,conlasfechasco-
rrespondientes:

Primera época
Nº1:abril-juniode1963
DirigidaporOscardelBarcoyAníbalArcondo
Nº2/3:julio-diciembrede1963
DirigidaporOscardelBarcoyAníbalArcondo
SecretariodeRedacción:HéctorN.Schmucler
Nº4:enero-marzode1964
Dirección:OscardelBarcoyAníbalArcondo
SecretariodeRedacción:HéctorN.Schmucler
Nº5/6:abril-septiembrede1964
ConsejodeRedacción:OscardelBarco,JoséM.Aricó,SamuelKiecz-
kovsky,JuanCarlosTorre,HéctorN.Schmucler,AníbalArcondo,César
U.Guiñazú,CarlosAssadourian,FranciscoDelich
SecretariodeRedacción:HéctorN.Schmucler
Nº7/8:octubrede1964-marzode1965
ConsejodeRedacción:OscardelBarco,JoséM.Aricó,SamuelKiecz-
kovsky,JuanCarlosTorre,HéctorN.Schmucler,AníbalArcondo,César
U.Guiñazú,CarlosAssadourian,FranciscoDelich,LuisJ.Prieto,Carlos
R.Giordano
SecretariodeRedacción:HéctorN.Schmucler
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Nº9:abril-septiembrede1965
ConsejodeRedacción:OscardelBarco,JoséM.Aricó,SamuelKieczkovsky,
JuanCarlosTorre,HéctorN.Schmucler,AníbalArcondo,CésarU.Guiñazú,
CarlosAssadourian,FranciscoDelich,LuisJ.Prieto,CarlosR.Giordano
SecretariodeRedacción:HéctorN.Schmucler
Segunda época. 
Cambiodetemática:seabandonanlosescritosvinculadosalaliteraturay
estéticayseborralaideainternacionalista:laproblemáticalocalsigue
siendotematizadayladiscusiónporelperonismoseacrecienta;seproduce
unacercamientoaMontoneros.
Nº1(nuevaserie):abril-juniode1973
EditorResponsable:JoséAricó
Nº2/3(nuevaserie):julio-diciembrede1973
Editorresponsable:JoséAricó

Esimportanteadvertircómoloculturalsevuelvecadavezmáspo-
lítico,desplazandolosestudiosdecríticaliterariaporpublicaciones
sobresocialismoyperonismo,loquevaaproducirtensionesyelaleja-
mientodealgunosintelectualesdelarevista,asícomotambiénseducirá
aotrosnuevosmiembros.Meinteresarecuperarestadiscusiónporque
formapartedelaspolémicasylosconflictosencuantoalinterésinte-
lectualdominantefrentealoestético-políticoqueseevidencianenel
discursosocial,conepicentroenCórdoba.

III.3. Intelectuales y posdictadura

Antesdecomenzaradesarrollarestepunto,mepareceimportantehacer
algunasaclaracionesrespectoalaépocadeladictaduramilitar.¿Quiénes
fueronlosintelectualesduranteeseperiodo?Comohedesarrolladoen
otrotrabajo(Delupi,2020a),losperiodistasjugaronunrolprotagónico,
sobretodoenlaguerradeMalvinas.Detodosmodos,extendersesobre
lareflexióndelosintelectualesdeesaépocaimplicaundesvíodelca-
minotrazado,cuestiónqueaquísequiereevitar.Sinembargo,interesa
remarcarlaimportanciaquetuvolarevistayamencionadaPunto de
Vista (1978-2008), llevadaadelanteporCarlosAltamirano,Beatriz
Sarlo,RicardoPigliayElíasSemán,dadoqueconstituyeunasuertede
‘continuidaddelosgruposintelectualesenArgentina’,cuestionandoal
régimenmilitardeesosmomentos.UndatorelevanteesqueJoséMaría
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AricóyJuanCarlosPortantieroescribieronenesapublicación,mar-
candounasuertedediálogocon PyP.

Elizalde(2009)trabajalaconfiguracióndelsujetointelectualen
esteperiododelosaños80.Laautoraexplicacómoenlos60hubouna
fracciónimportantedelaizquierdaintelectualinfluidaporelintelectual
comprometidosartreanoque“perseguíaelidealrevolucionariocomo
formaprincipaldesolucionarlosconflictossociales”(p.3).Estosmis-
mossectoressonlosqueempiezanaseratacadosyreprimidosapartir
de1975(Patiño,1998).Estodurótodaladictaduramilitar,yyaenlos
80lahegemoníadiscursivasufreungirosignificativoconrespectoal
idealrevolucionario:elexilio,lastorturasylasdesaparicionesproducen
un“cambiodeépoca”.Todoesto,diceElizalde,hizoquelosintelectuales
buscaranotrosmodosdeaccionarfrentealnuevocontexto.

Conelfindeladictadura,elperíodoalfonsinistaestuvomarcadopor
unaconsignaclara:“lanecesidaddedebatirlasrelacionesentreculturay
políticaapartirdeloquesedenominabaporentoncesla‘cuestiónde-
mocrática’”(Patiño2004:224).Esasíqueescritoreseintelectualesestu-
vieronacargodedebatessobrelaculturapolíticaenArgentina.Continúa
apareciendoPunto de Vista (1978),comoasítambiénelClub de Cultura
Socialista (1984),grupocreadoporlaconfluenciadeintelectualesexiliados
quevolvíanalpaís.Segeneraunadivisiónimportante:aparecendosco-
rrientesdistintasde intelectualesprovenientesdelperonismoy la iz-
quierda.Porunlado,aquellosqueseunieronenlacreacióndelFrente
Grande(1993)yqueluegoconvergieronenlaAlianza(1997);porelotro,
surgeuncolectivodeintelectualesquese“mantienendentrodelhorizonte
desuspropiastradicionesideológicasy,segúnelcaso,decidenlaafirma-
ciónoreformulacióndeciertosaspectoscrucialesdeladefinicióndesus
identidadespolíticas”(Patiño,2004:225).

Comoyamencioné,elGrupo Esmeralda setornafundamentalen
ladécadadelos80conelretornodelademocracia.Intelectualesligados
aAlfonsín,muchosdeellosreciénllegadosdelexilio,configuranuna
nuevafigurapolíticadelintelectual.Porotraparte,seempiezaacons-
truir,amediadosdelos80,elmodelodeintelectual“especialista”vin-
culadoconlareaperturadelascátedrasuniversitarias.

III.4. Intelligentsia y neoliberalismo

ComoindicaránSarlo(1994)yPatiño(2004)esapartirdeladécada
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de1990quelosdebatesentornoalademocraciavanacambiardema-
neraradical.Lapérdidadeesperanzaenlosprocesosdemocráticosse
acrecentó,ylasdiscusionesvinculadasalsostenimientodeldebatecul-
tural-político-intelectualyanoseránunejecentral.¿Aquésedebeesto?
Principalmentealcesedelaaperturadelasdiscusionesintelectualesque
seveníanarticulandoporpartedeAlfonsíny,porotraparte,alainsta-
lacióndeunapolíticatotalmentediferentequeseiniciabaconMenem;
estenopriorizalosdebatesprofundosquedistinguieronalaprimera
épocaalfonsinista.Losintelectuales,entonces,comienzanaperderte-
rrenoenlapujapolítica.

Lasaccionescolectivasdeladécadadelos80desaparecenconfigu-
randoproduccionesintelectualesindividuales(salvoexcepciones),lejos
delosfuertesantagonismosquehabíaenrelaciónalademocracia,los
90vanaestarrepresentadosporladisolucióndelopropositivo,po-
niendoelacentoenladespolitización.

TantoPatiñocomoSarlotienenunavisiónapocalípticasobreelin-
telectualenesecontexto.Planteanelocasodelrolintelectualclásico,
diciendoqueelnuevocontextoneoliberallosdejaenlosmárgenes.Asi-
mismo,hayunasuntopolíticofundamental:latransicióndelosinte-
lectualesdeizquierdahacialasocialdemocracia.Comoyamencioné,el
retornodelademocraciahizoquemuchosintelectualesyanosiguieran
persiguiendoloshorizontesrevolucionarios;tomarelpoderporlafuerza
empezabaaparecerunautopía.Empiezanacircularlibrosquetrataban
estostemas,entreellosHegemonía y estrategia socialista... ([1985]2015),
deErnestoLaclauyChantalMouffe,queinvitanapensardesdeuna
visiónposmarxistaelnuevocapitalismodesorganizado.

Estasideassociopolíticashacenqueelintelectualtomediversaspos-
turas,algunosdeellospasandeperteneceralaizquierdaintelectualpara
virarhaciaunasocialdemocracia.EselcasodeJuanCarlosPortantiero
yEmiliodeÍpola.

Coneltranscursodelos90,lasidentidadespolíticassevenresque-
brajadas,lossujetosseconfiguranapartirdeunacrecientedespolitiza-
ciónenelmarcodelperíodoneoliberal.

Enresumidascuentas,entonces,sepuedendestacardoshechos(a
grandesrasgos)quemarcaronunarupturaconrespectoalasetapasan-
teriores:

1)Lacoyunturapolítica:losgobiernosdeCarlosSaúlMenemmo-
dificaronlaformadepensarlapolíticay,porende,elrolintelectual.Ya
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nohabíaespacioparalosintelectuales“tradicionales”comoenlaépoca
alfonsinista,sinomásbiensedescartanlospensadoresacadémicosyfi-
lósofosqueaparecieronenotrosmomentoshistóricos.Sesitúanenes-
cenalosdenominadostecnócratas.

2)Losmediosdecomunicaciónpasanacumplirunnuevorolen
laesferapública,programascomoHora clave deBernardoNeustadty
MarianoGrondonaempiezanaadquirirgranrelevancia.Sibieneste
cicloyateníasutiempoenlapantalla,latelevisióncomienzaatener
unrolpreponderante.Estosperiodistas,entreotros,oficiaronde“inte-
lectuales”desutiempo,suopiniónsobrelarealidadargentinafueim-
portanteparaacompañarlaspolíticasdeCarlosMenem.Seconfigura
aquíelmodelodeintelectual“mediático”.

Ensuma,enesteperiodoprácticamentenoapareceenescenaelin-
telectualdelosaños60y70,laideadelcomprometidouorgánico,que
espropiadelosañosdevigenciadePasado y Presente sequebrará,para
luego,yyaenestadécada,darlepasoalintelectualespecialistaymediá-
ticocomoesdefinidoporalgunosteóricoscomoBourdieu(1999),Sarlo
(1994)yPulleiro(2017),quienescoincidenqueestafiguraproduceun
antesyundespuésenlahistoriadelasideas.

Comoresistenciaaestaetapaaparece,comoyamencioné,lapu-
blicaciónEl Ojo Mocho (títuloquedemodoirónicoaludeaPunto de
Vista).Suparticipaciónesimportanteenclaustrosacadémicos,perola
despolitizaciónylasreformasneoliberalesdelos90lograroneclipsar,
enalgúnsentido,alarevista.

III.5. Intelectuales en la crisis del 2001

Lacrisispolítica,económicaysocialargentinadeprincipiosdelsiglo
XXIfueclavepara(re)pensarelroldelintelectual.¿Quécosastenían
paradecirlospensadoresdelaépoca?¿Dequéespaciospodíanapro-
piarse?Ensituacionesextremas,losintelectualespuedenaparecercomo
elprofetaquevieneaorientarydecirquécosasdebenhacerse.Contra-
riamentealosaños90,muchosintelectualesfueronimportantespara
quedeterminadosdiscursoscircularanenelaño2001.Dichacrisises
fundamentalparacontextualizaryexplicarlosprocesoshistóricos-polí-
ticos-sociales-económicosconposterioridad.Lallegadadelkirchne-
rismoalpoderestámarcadaporesaetapa,porloquelaapariciónde
Carta Abierta tambiénserelacionaconesemomento;muchasdesus
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cartasconfiguraronuncontradestinatariovinculadoconladécadade
los90ylacrisisdel2001.

LapresidenciadeMenemduróhastaelaño1999,luegoasumió
FernandodelaRúa,quiensoloestuvodosañosenelpoder:porincom-
petencia,malasdecisionesyaraízdelaterriblecrisiseconómicaysocial
ylaimposicióndelcorralitobancario,lainstitucionalidadquedóenun
estadodecaos,Argentinatuvocincopresidentesen11díashastaque
EduardoDuhaldetomómedidasquedieroncomoresultadociertaes-
tabilidadeconómica.

Asífuecomoenelaño2002,Duhalde,juntoaRobertoLavagna
comoministrodeEconomía,tomólasmedidasquepermitierondarlos
primerospasosparalasalidadelacrisis;luego,llamóaeleccionesgene-
ralesporcuyoresultadofueelectoNéstorKirchner,quiencomenzósu
mandatoel25demayode2003.Elcolectivoquellevóadelantesucan-
didaturasedenominóFrenteparalaVictoria.

Pulleiro(2017)planteaqueenestaetapaaparecierondostiposde
tradicionesintelectuales.Porunlado,alosqueélllama“fracciónlibe-
ral-conservadora”y“liberal-democrática”.Porotrolado,losllamados
“populistas”o“deizquierdas”.

Dentrodelprimertipo,estánlos“preocupados”.Pulleiropostula
quelafracciónliberal-conservadoratienesuorigenenlageneraciónde
1837.Estafacciónsebasaenpriorizarlosderechosindividuales,elde-
sarrolloylalibertadeconómica.Enestosgrupos,elautoridentificains-
titucionescomo“LaNación,laAcademiaNacionaldelaHistoria,el
InstitutodeHistoriaMilitarArgentino,ylasuniversidadesdeSanAn-
drés,laDiTellaylaCatólicaArgentina”(p.98).Conrespectoalgrupo
liberal-democrático,secomponeporpensadoresqueparticiparonenel
campointelectualdelosaños60y70.Sucaracterísticaprincipalradica
enelrespetoabsolutoporlasreglasdelademocraciaylasinstituciones.

Delotrolado,seencontrabanloquePulleirodenominacomo“en-
tusiastas”.Serefiereatodoelcampocríticointelectual:escritores,artistas,
académicos,etc.Querespondenalospopulistasy“deizquierda”conuna
largatradición:participaronenlatransformaciónculturaldelos60y70,
resistieronenel90,yahorarepresentabanelcolectivodeprotestas.
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III.6. Carta Abierta

Nuestro propósito es aportar a una fuerte intervención política –donde 
el campo intelectual, informativo, científico, artístico y político juega un 

rol de decisiva importancia– en el sentido de una democratización, 
profundización y renovación del campo de los grandes debates públicos 

CartaAbierta1

NéstorKirchnercomenzósumandatoenunpaísconmuchosincon-
venientes,luegodesobrellevarladenominada‘crisisde2001’,momento
enelqueserompiólaparidadpeso/dólar,enunclimasocialmuyhostil
yconnivelesdepobrezainéditosenelpaís(Natanson,2008).Imple-
mentómedidascontroversialesapartirdealgunasprácticasydiscursos
queparecíanactivaroperacionessobrelamemoriacolectiva,querecor-
dabanlosaños60y70;unadeellas,fueelpapelprotagónicoquetu-
vieronlosintelectuales,pero,estavez,desdeelEstado,participandoen
actosgubernamentales,articulandosupensamientoyactividadescon
lassecretaríasyministerios.Claramente,lahegemoníadiscursiva,el
conjuntoderetóricasydoxas denítidaconfiguracióncambianconres-
pectoalaetapaanterior.Enestesentido,Pavónpostulaque

Si bien hubo pensadores, guías y escritores que acompañaban el
rumbopolíticokirchneristadesdelosprimerosmomentos(comoHo-
racioVerbitsky–periodistaestrelladePágina12–,elpropioFein-
mann, Nun u Horacio González –director de la Biblioteca
Nacional–),reciénenelsegundoañodegobiernodeCristinaFernán-
dezdeKirchnersevanasumarintelectualesyartistasdetodoelpaís
y,almismotiempo,enlaveredadeenfrente,sevanaubicarotroscon
unamiradaimpiadosasobrelaPresidenta(Pavón,2013:150).
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ElgobiernodeKirchnersurgeenunafuertecrisisderepresentación
ydelasinstituciones,porloquesurolfueclaveparaunprocesodere-
cuperacióndeesalegitimidadhacialapolítica.Enmenosdecuatro
años,elkirchnerismologrórestituirlaconfianzahacialapolíticacomo
herramientadetransformaciónsocial,milesdemilitantesjóvenessalie-
ronalascallesyformaronpartedeeseespacio.

NéstorKirchnerpronunciómuchosdiscursosresignificandovoces
delperonismodelaizquierdasetentista(Montero,2012).Estoesun
datoclaveparalaconstitucióndeCA,puestoquesonesosintelectuales,
conNicolásCasullo,HoracioGonzálezyRicardoForsteralacabeza,
losquevenenKirchnerlaposibilidaddereinvencióndelperonismo,
esdecirunperonismodespuésdelperonismo,decentroizquierda,con
unproyectode“transversalidadpolítica”queinterpeleadistintossec-
tores,luegodelacrisisde2001.

Esteprocesoseviveatravésdeuncambioenlahegemoníadiscur-
siva,esdecir,Argentinapasódeunadécadade“amenazahiperinflacio-
nariayquehabíadadolugarauntipodeconsensopasivofrentealas
reformasneoliberales”(Pulleiro,2017:27),aunaetapadondelade-
mandadelossectoressocialeseraescuchadayelEstadotratabadesa-
tisfacerlasnecesidadespopulares.

Ensíntesis,eldenominadoFrenteparalaVictoriapudosobrepo-
nersealacrisisde2001ylogrógobernardurante12añosconpolíticas
deEstadoquedividieronaguasenlapoblación.IntelectualescomoHo-
racioVerbitsky,NicolásCasullo,RicardoForsteryJaimeSorín,Horacio
González,AdriánPaenza,DanielFilmusyDiegoTatián,entreotros,
tuvieronunlugarpreponderanteenlaproduccióndiscursivaqueacom-
pañabalasmedidasdesarrolladasporelgobiernodeNéstorKirchnery,
posteriormente,enlosdosperiodosdeCristinaKirchner.Enlaprimera
gestióndelamandataria,elroldelosintelectualestuvograninfluencia,
esasíqueenmarzodelaño2008secreóelEspacio Carta Abierta,con
elobjetivodeponerenideaslaresistenciadelparoagropecuarionacio-
nalqueduró129días:

Pensadores,escritores,periodistas,poetasyartistassacaroneldebate
delasaulas,bibliotecasymesasdecaféalacalle,paraopinarysentar
posicionesrespectodeunconflictoquellegóaplantearseriasdivisio-
nesenlasociedadyrecuperóantiguosclivajescomopueblo/oligar-
quía.Laprotestadel campoy la respuestadel gobiernonacional
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generaronapoyosyrechazos,yapasionadasintervencionespúblicas
(Pavón,2013:152).

Coneltiempo,CA crecióysehizomuyconocidoentodoelpaís.
DivididosencomisionesdeCultura,Economía,Estado,Políticadegé-
nero,Derechotecnológico,Forodesalud,Filosofía,entreotras,publi-
caron28Cartas.Enellasexpresabansusideasypreocupacionesfrente
adiversosconflictos.

Asísepresentan:

Esunespacionopartidarioniconfesionalconformadoporpersonas
delacultura,laeducación,elperiodismo,lasciencias,elcine,lasartes,
lapoesíaylaliteratura,entreotrasdisciplinas.Surgióenmarzode
2008,endefensadelgobiernodemocráticoamenazadoporelcon-
flictosuscitadoporlaspatronalesagropecuarias,ydistinguiéndose
siempreporlapreservacióndelalibertaddecrítica.Setrata,pues,de
unainiciativaciudadana,plural,democrática,horizontalyparticipa-
tiva,queseexpresapormediodesuAsambleayporsusescritospú-
blicosconocidoscomoCartasAbiertas.Susreflexiones,debatesy
elaboracionessugierenunnovedosomododeintervenciónpolítica
quetambiénsematerializaenComisionesdeTrabajosobrediversos
temasquehacenalinteréspúblico9.

AlgunosdelosintegrantesdelEspaciofueron:FedericoAndahazi
(escritor),CristinaBanegas(actriz),FernandoBirri(directordecine),
JorgeBoccanera(poetayperiodista),NicolásCasullo(escritoryfiló-
sofo),PatricioContreras(actorchileno-argentino),JorgeDubatti(crí-
ticoteatralehistoriador),JoséPabloFeinmann(escritoryfilósofo),
LeónFerrari(pintor),HoracioFontova(músicoyactor),JuanForn(es-
critor),RicardoForster(filósofoyensayista),MaríaJoséGabin(actriz,
bailarina,docente)JorgeGaggero(economista),NorbertoGalasso(his-
toriador),NéstorGarcíaCanclini(antropólogo),JuanGelman(poeta),
JulioGodio(sociólogo),HoracioGonzález(sociólogo),RicardoHalac
(dramaturgoyperiodista),LilianaHeker(escritora,cuentista,novelista
yensayistaargentina),CarlosHeller(cooperativista,fundadorypresi-

9 Asísedenominabanensupáginaweb:www.cartaabierta.org.ar.Comoyacomenté,
elgrupocerróeldominiohacealgunosmeses,perolamismaautodefiniciónsepuede
encontrarensupáginadeFacebookaunvigente:https://www.facebook.com/Espacio-
CartaAbierta
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dentedelBancoCredicoop,diputadonacional),NoéJitrik(escritory
críticoliterario),EduardoJozami(periodista,escritor,activista,director
delCentroCulturaldelaMemoria“HaroldoConti”),entreotros.

Másalládetodosesosprotagonistas,hayquedecirquelasfiguras
centralesseencuentranenlosintelectualesHoracioGonzález,Ricardo
ForsteryMaríaPíaLópez.Noobstante,elcreadoreimpulsordelespa-
ciofueNicolásCasullo,maestrodemuchosdelosintelectualesyanom-
bradosquemuereelmismoañodelafundacióndeCA.Sufiguraes
trascendental,nosoloporquelasprimerasasambleasyconvocatoriasse
realizaronensucasa,sinoporelespíritude“transversalidadpolítica”
quepropugnóparaCA.Desdeloscomienzos,CasulloyGonzálezsabían
queteníanquehacerpesarlaprofundizacióndemocráticaprogresistay
latinoamericanaqueoperabacomocontraposiciónalconservadurismo
queestabaenlasfilasdelPartidoJusticialista.Conelfallecimientode
Casullo,esaideasediluyecadavezmásylamixturaentreelalamás
progresista“deizquierda”(ahíseubicabaCA)conpersonalidadesysec-
toresdel“pejotismo”seacrecienta.

InteresaaquírecuperareltestimoniodeMaríaPíaLópez(entrevista
publicadaenlatesisdegradodeJosefinaGonzález)miembrodelespacio,
quienexplicaelcontextodeemergenciadeestecolectivointelectual:

LaexperienciadeCAesinteresantísimaparapensarquésignificaesa
figuradelintelectual,queobviamentenopuedeserningunadelas
dosquehereda,porquelasdosestáncomoestalladasporlapropialó-
gicadelasituación.CuandoCAapareceydeahíhastaacá,lohace
enuncontextodehegemoníamuybrutalentérminosdelaopinión
públicaydelrégimendelosmediosdecomunicación(2014:66).

Undatorelevanteparaestainvestigaciónserelacionaconlaperte-
nenciadelamayoríadelosintelectualesalámbitoacadémicouniversi-
tario.Estonoconstituyeunmeroantecedenteanecdótico,esundato
importanteparaentenderelcontextoenelqueestosdiscursossesitúan.
Laacademiauniversitarialegitimabaylegitimadiscursosintelectuales.
AsícomoDavidViñasdelarevistaContorno fueprofesorenlaUniver-
sidaddeRosario,losintelectualesdePyP expusieronsussaberesysus
ideologíasenlaUniversidadNacionaldeCórdoba,laUniversidadNa-
cionaldeRosarioylaUniversidaddeBuenosAires.Porsuparte,los
pensadoresdeCA,ensumayoría,erandelaUBA.

Porotraparte,resultadeinterésretomarlostestimoniosdeFelipe
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PignayHernánBrienza,intelectualesquetuvieronciertanotoriedad
enlaépocakirchnerista.Atravésdesusrelatosgenerosossepuedenotar
cómolaconformacióndelespacioCA pusosobrerelievetodoundebate
sobreelrolintelectualenlaArgentina.Pigna(comunicaciónpersonal,
2018)dicequenoquisoformarpartedelespacioCA dadoqueelinte-
lectualdebeserantetodocríticodeloquelorodea(figuradefrancoti-
rador).Nocuestionalasopinionesdeestegrupo,peropareceindicar
que los espaciosdediálogo comunitario se fueron cerrando con el
tiempo.HernánBrienza(comunicaciónpersonal,2018),porsuparte,
pensadorqueparticipódeactospolíticosconelcolectivointelectualy
queestuvoenelprograma6, 7 y 8,destacala“propuesta”quedebe
tenerunintelectual,esdecir,elplanquetrazaparallevaracabodistintas
acciones.Paraelhistoriadornobastaconcuestionarlotodo,hayque
hacerunapropuestadegobierno,yesoesloqueCarta Abierta sedis-
pusohacer.

Lasdosmiradasevidencianladiscusiónentornoalrolpolíticodel
intelectualenesecontexto,untemaquenoesnuevosinomásbienre-
sidual.Lonovedosoradicaenlaposturade Carta Abierta,quientoma
ladecisióndeacompañarelplandegobiernokirchnerista,perosinpro-
ponerunopropio.Seesbozaunaideadepaísqueresponde,básica-
mente,alidealdeCristinaKirchner.

LasinvestigacionessobreCarta Abierta hanaparecidoenlosúltimos
años.Unodelosautoresquehatrabajadoesteasuntodemanerarecu-
rrenteesAdriánPulleiro(2013,2017).Ensuartículo“Elpapeldelos
intelectualesenlaArgentinareciente:unaaproximaciónalaexperiencia
de‘CartaAbierta’”,haceunaespeciedegenealogíadelintelectualte-
niendoencuentalasperspectivaseuropeasylatinoamericanas.Unavez
finalizadoesterecorrido,apareceelfenómenodeCarta Abierta dema-
neradetallada.EnsulibroLiberales, populistas y heterodoxos...,reflexiona
acercadelroldelintelectualenladécadadelos90,posteriormenteen
lacrisisde2001,yenelgobiernokirchnerista,fundamentalmentea
partirdeCristinaKirchner.Unaporteimportanteparaestainvestiga-
ciónesque,sibienelautornoutilizaespecíficamenteherramientasdel
análisisdeldiscursoensupreocupaciónporladiscursividadintelectual,
atiendeytrabajaconpublicacionesperiodísticasyescritospúblicosque
analizaparapensarellenguajedeestosintelectuales.

Siguiendolaperspectivasociológica,JosefinaGonzález,ensutesis
Intelectuales y política en el kirchnerismo: Un estudio sobre Carta Abierta
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(2008-2012),seproponeinvestigarnosóloelsurgimientodeesteco-
lectivodeintelectuales,sinotambiénsuformadeorganizaciónylostra-
bajosquefueronrealizando.Unhallazgoimportantedeesteescritoes
laidentificacióndelosintelectualesenunprimermomento,comocrí-
ticos(tambiénhaciaelgobierno),yenunasegundaetapaligadospú-
blicamente a la gestiónpresidencial,perdiendo, según la autora, la
capacidadcríticaquecaracterizóalintelectualdeloscomienzosdeCA:
“Unamayoralineaciónproblemáticaconelkirchnerismoderivó,enlos
hechos,enelabandonodela‘independenciacrítica’odistanciamiento
crítico,autoproclamadoporCartaAbiertadesdesusorígenes”(p.2).

JavierWaiman(2016),caracterizaalintelectualdeesteperiodo
comodifícildedescifrar,distintoalosactoresdedécadasanterioresya
queestáinmersoenuncontextototalmentediferente.

Estees,creemos,elrasgocentraldeCartaAbierta,ladisputapolítica
yculturalparticularquebuscandarcomofracción.Estaseexpresaen
ungrupodeideas,enuna“estructuradesentimiento”(caracterizada
comoprogresista,comounadeterminadaactitudhacialopopulary
haciaelperonismo)comúnatodossusmiembros;enunestilocomún
(representadoenunatradiciónensayística)queapuestaaunafuerte
conjunciónentrelenguajeypolítica,yqueencuentraloselementos
principalesdesuconstelacióndeideasyvaloresenaquellosprove-
nientesdelaexperienciapolíticaeintelectualdelageneraciónala
quepertenecensusprincipalesmiembros(p.175-176).

Retamozo(2012)trabajaelvínculoentreintelectualesypolíticaen
losperiodosgubernamentalesdeNéstoryCristinaKirchner.Postula
queesmenesterhacerunanálisishistórico-políticodelaapariciónde
losintelectualesenlasúltimasdécadasparacomprenderelmodoen
queCA llegaatenervisibilidadennuestropaís:“enlaArgentinacon-
temporáneanosolosehanproducidounamultiplicidaddeinterven-
cionesdeintelectuales,sinoquelosecosdesusvocessehanexpandido
hastalímitessinprecedentesdesdelarecuperacióndelademocraciaen
1983”(p.5).Asimismo,ademásdeanalizarelgrupoCA,loscompara
conotrosdoscolectivosqueaparecieroncasialmismotiempo:Aurora
de una nueva república,conformadoen2005yexpresandosuspropues-
tasenlosdiariosLa Nación yClarín,yClub político argentino,enelaño
2008,retomandoelespíritudelClub de cultura socialista.

Porotraparte,meinteresarecuperarelescritoquehaceEduardo
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Grünerdenominado“CartaAbiertaaCartaAbierta…”comorespuesta
alaCartaAbierta10queversasobreelasesinatodeMarianoFerreyra10.
Elautor,alejadodelkirchnerismo,habladelrolintelectualy,particu-
larmente,delcasoCA:

Losintelectualessolemostenerunproblema,queprovienedelaspro-
piasventajas–yprivilegios–denuestraposiciónsocialycultural:nos
fascinamosfácilmenteconnuestraspropiaspalabras.Lamuyencomia-
ble y defendible búsqueda de “nuevos lenguajes” que puedan dar
cuentadeunarealidadcompleja,cambiante,dinámicaynosiempre
transparente,yalocualnopodemosrenunciar,correelriesgodediluir
latensiónconlapropiarealidadqueintentamosindagar(2011,s/p).

LacartadeGrüneresunapequeñamuestradelascorrespondencias
delaépocaentornoaldeberserintelectual,enestecasocuestionando
laobsecuenciadelcolectivolideradoporGonzálezyForster.

Desdeunestudiodelacienciapolítica,rescatoeltrabajodeFabrizio
Sanguinetti(2016),quiencomparaelsurgimientodeCarta Abierta con
elGrupo Comuna enBolivia.Elautorhaceunanálisisquepermitevis-
lumbrarlaconstrucciónidentitariadeambosgruposintelectuales.

Enúltimainstancia,recuperoellibroqueelespacioCA publicó
cuandocumplieronunadécadadeexistencia:10 años. Carta Abierta.
Textos y asambleas (2018).Enesematerial,quedatadelaño2018,hacen
unbalancedelcaminorecorrido,unanálisisenretrospectivadeloque
fueronloscomienzosydelamisiónquetienendecaraalfuturo,en
plenogobiernodeMauricioMacri.Comomostrarémásadelante,se
mantieneelantagonismoconlosmediosdecomunicaciónyserealza
lagestiónkirchnerista.

Porotrolado,esimportanterecordarquelosintelectualesquees-
cribenenCA tuvieroncargospolíticosenlosgobiernosdeNéstory
CristinaKirchner.HoracioGónzalez,porejemplo,fuedirectordela
BibliotecaNacionaldesdeelaño2005hastael2015,mientrasqueRi-
cardoForster,porsuparte,estuvoacargodelaSecretaríadeCoordina-
ción Estratégica para el Pensamiento Nacional de Argentina
(2014-2015);EduardoJozamifuedirectordelCentroCulturalHaroldo
ContiyMaríaPíaLópezdirigióelMuseodelLibro;otrasfigurascomo

10 MilitantedelaFederaciónUniversitariadeBuenosAires(Fuba)ydelPartidoObrero,
asesinadoporafiliadosalaUniónFerroviariaenplenoreclamoporelpasedetrabajadores
aplantapermanente.Elcasotuvomuchorevueloenlaopiniónpública.
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JoséPabloFeinmannyHoracioVerbitskyocuparonespaciosenmedios
decomunicacióndelEstado,enestecasoenCanalEncuentro.Sibien
noesexactamentelomismoqueserfuncionario,ambosjugaronun
papelimportanteenlaconstrucciónintelectualkirchnerista.

Esdeinterésmostrar,apartirdeautorescomoWaiman(2016),
cómoalgunostrabajossecentraronenlaparticipacióndeintelectuales
enelgobiernokirchnerista:

AlgunosanálisissobreCartaAbiertahanpuestoelfocoytomado
comoelementocentrallaparticipacióndenumerososfuncionarios
dentrodelagrupamientointelectual.Segúnestosanálisissetrataría
demerosvocerosoficialesquedefiendendesdeunlenguajeintelectual
todaslasaccionesdelgobierno,caracterizándoseporunconformismo
yunaadaptabilidadcasitotalalasposibilidadespolíticasdelactual
gobierno,ymotivadosprincipalmenteporsupapelcomofuncionarios
delmismo.Otrosanálisishanenfatizadoel rol jugadoporCarta
Abiertacomopuntadelanzaintelectualdela“batallaculturalkirch-
nerista”,comopartecentraldeundispositivoculturaldiseñadopara
ganarlaadhesióndelossectoresmediosurbanostraslafuertederrota
sufridaporelgobiernonacionaltraselconflictoconlaspatronales
agrariasde2008(p.149).

Másadelantemostrarélosdistintosmomentosqueseidentifican
eneldevenirdelosescritosdelgrupo.Sinembargo,amododepano-
ramageneral,creopertinente,comolohiceconPyP,mostrarlastema-
tizacionesqueseproducenenlasdistintascartas.

Losprimerosescritossesitúanenplenoconflictoconelparoagro-
pecuario,ysibienseproponenhacerunadefensadealgunaspolíticas
delkirchnerismo,mantienensudistanciacríticaseñalandoalgunasfaltas
enlaspolíticasgubernamentales,comolaprofundizacióndemedidas
contralospoderesestablecidos.Sededican,enesasprimerascartas,a
cuestionaralaspatronalesagrariasjuntoconlosmediosdecomunica-
ción.Luego,profundizanladefensahaciaelgobiernodeCristinaal
mismotiempoquecuestionanlossectoresdepoderagrarioymediático;
critican,también,elpasadoneoliberalylacrisisde2001yadhierena
launiónlatinoamericanaqueseestádandoconlosgobiernosvecinos.

Enunsegundomomento,desdelacarta7y8enadelantemuestran
suadhesióncompleta(dejandodeladoalgúnqueotrocuestionamiento)
algobiernodeCristinaFernández,construyéndosecomounasuertede
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“conjurados”,defensoresdelaspolíticasdeturno.Tematizanasuntos
dela“realidadnacional”acompañandolasmedidasdelgobiernokirch-
nerista.Lapresidentasacaunaley,undecreto,hacealgunacadenana-
cional,etc.yellosescribensobreesos sucesos.Seconfigurancomo
vocerosdeunfrentecuestionandolanuevaderecha,sobretodoconla
asuncióndeMauricioMacricomoJefedeGabinetedelaciudadde
BuenosAires,losmediosconcentradosdeinformaciónyelFondoMo-
netarioInternacional.

ConeltriunfodeMauricioMacricomopresidentedeArgentina,
elgruposededicaráatematizarloserroresdelfrenteCambiemos,las
mentirasdecampaña,elapoyodeciertossectoresdelperiodismoa
Macri,laderogacióndeleyesquecreenimportantes,lasnuevasfiguras
públicasconsideradascomo“laderecha”,lavueltadelFMIalpaís;le
contestanaperiodistasynuevosintelectualesmacristasqueintervienen
enlosasuntospúblicos.Portanto,CA secentraenlacríticaalfrente
oficialistayactúaendefensadeCristinaKirchner,proponiendoexplí-
citamentesuregresoalpoderpresidencial.

Enúltimainstancia,quierodestacarladisolucióndeestecolectivo
intelectual,queseproduceel8dediciembrede2019consuCarta
Abiertafinal/28publicadaensuportalweb.Enesteúltimoescrito
hacenunrepasohistóricodelascuestionesquevienenaconteciendoen
Latinoamérica.Dehecho,eltítuloes“Porunnuevolatinoamerica-
nismo”.Allídancuentadeunaespeciedeclivajequehabitaestaregión:
porunlado,el“odioalosnuevosexperimentosdeigualdad[…]laera
delafinanciarizacióndelavidaydeladeclinacióndelasyamaltrechas
democracias”y,porelotro,“grandesmovimientospopularesrepletos
deingenio,valentíayperseverancia”.

SepuedeexplicarelfuncionamientodeCA apartirdedosinstan-
ciasprincipales:laproduccióndedocumentospúblicosllamadosCartas
Abiertas, distribuidas a losmediosmasivosde comunicación, y las
AsambleasAbiertasrealizadasenlaBibliotecaNacional;además,sele
puedensumarotrasinstanciasdetrabajoenespaciosvirtuales(web,
blog,Facebook).Noobstante,hayquereconocerqueelfuncionamiento
públicomásdestacadodelgrupoessuapariciónmediáticahablando
desdelapertenenciadelespacio:NicolásCasullo,HoracioGonzález,
Ricardo Forster,María Pía López, Jaime Sorín,HoracioVerbitsky,
EduardoJozami,GuillermoWierzba,AurelioNarvajasonlosintelec-
tualesmásdestacadosqueaparecenenelcircuitomediático.
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ElcasodeCartaAbiertasepresentaentoncescomounaformación
culturalparticularyaque,sibienesunaformadeauto-organización
deintelectuales,suprincipalmotivodeagrupamientonoserelaciona
directamenteconsuproducciónculturalsinoconunposicionamiento
político.Delmismomodo,suprincipalproduccióncultural,lasCar-
tasAbiertas,versansobreposicionespolíticasysobreposturasconres-
pecto a la coyuntura nacional, con casi una total ausencia de
posicionamientosfrentealámbitodelacultura(Waiman,2016:156).

Porotraparte,esimportanteseñalarque,mientrasenPyP cadaartí-
culollevalafirmadesuautor,CA proponeunaescrituracolectiva,es
decir,apareceun“nosotros”entodaslascartas.Nohayunalistaformal
dequiénesintegranlaasambleade CA,nidequienesredactanlascartas.

Parafinalizaresterecorrido,quierorecuperarundebatequeaparece
enellibroLa audacia y el cálculo deSarlo(2011)yqueretomaWaiman
(2016),merefieroalaconexiónentreCA ylosintelectualesmilitantes
setentistas,asuntoqueespertinenteparapensarlarelacióndeambos
colectivosqueaquíseanalizan.Enprimerlugar,Sarlopostulaquelos
integrantesdeCA sonungruporeconocibledeacadémicosdelape-
queñaburguesíailustradayprogresistadeBuenosAires.Sinembargo,
laautoradiceque

Selosreconoceenlosvideosyenlosactos:gentequehahechomili-
tanciacamporistaen1973,queseexilióoquesufriópersecuciones,
mezcladosconlosdiscípulosqueellosencontraronenlauniversidad
posteriora1984[...]dosgeneracionesperonistas:unaquevivióelpe-
ronismoreal,imaginóunperonismoquefueramásparecidoasusilu-
siones y creyó encontrarlo en Kirchner, otra que no conoció el
peronismoreal,perosísusfantasmasysusfantasías(2011:128).

Portanto,losintelectualesdeCA hacenunarevisióndelperonismo
mezcladaconunareinterpretaciónyresignificaciónposterioraladerrota
sufridaporlaúltimadictaduramilitaryalaexperienciaperonistaneo-
liberaldeCarlosMenem.Esarelecturaperteneceaalgoqueyamen-
cionéenestainvestigación,merefieroaldebatequeseinstalasobrela
“nuevaizquierda”luegodeladictaduramilitar.ElGrupo Esmeralda,el
Club de Cultura Socialista ylas“nuevascátedrasnacionales”delaUBA
hacenunrevisionismosobrelaizquierdacentrándoseenlacuestiónna-
cional,algoquePyP yahabíaanticipadoantes,enlosaños60,lanece-
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sidadderepensarelPCA,larevolucióny,sobretodo,elperonismo.Así,
CA esherederadeesatradiciónysusmiembroscontribuyenaunare-
lecturaenlíneadecontinuidadconlasideaspasadopresentistas.

Seproduce,deestemodo,unareconfiguracióndelaizquierdaargen-
tinahacialoquesehadadoallamar“nuevaizquierda”.Nuevaiz-
quierdaque,másalládelasimportantesincorporacionesydiscusiones
enelplanoteórico(elrechazoalestalinismo,laincorporacióndeotros
referentesteóricoscomoGramscioSartre,larecuperacióndeunMarx
humanista,etc.),seencuentramarcadayconformadaporlasdiscu-
sionesydisputasentornoacómoentenderalperonismo.Encómo
pensarunaconfluenciaentreelproyectopolíticosocialistayelpero-
nismocomoexpresióndelasmasaspopularesalascualeslaizquierda
buscaapelar,luegodelarupturaconlospartidosSocialistayComu-
nistaquehabíancombatidoabiertamenteaaquelmovimientocarac-
terizándolocomofascista(Waiman,2016:162).

Estarelecturaimplicaqueelperonismoyanovaaserpensadopor
ciertaizquierdacomounobstáculo,sinocomounmomentonecesario
haciaelcaminodelaemancipación.Los“hijosdelperonismo”,nuclea-
dosenladenominada“nuevaizquierda”proponenunaformadistinta
decomprenderlosmovimientospolíticosargentinos,muchosdeesos
intelectualesestuvieroninspiradosenlosescritosdePyP.Esanuevage-
neraciónestaráconformadaporintelectualesqueluegoreapareceránen
laexperienciadeCA11,algunosdeellossonCasullo,González,Ver-
bitsky,Jozami,Calleti,Wierzba,entreotros.Lonacional-popular,en-
tonces,marcaunantesyundespuésenlaslecturasmarxistas-peronistas,
yestosepuedeverenlosescritosdeCA entantoconsideranalpero-
nismocomolaúnicavíaparallegaralopopular-emancipatorio.

Lanuevaizquierdaseconstruyedeesemodocomoconsecuencia
delasderrotassufridasporlaizquierdarevolucionaria.Además,hayque
tenerencuentaeldesastrequellevóadelanteladictaduramilitar,elexi-
lio,lostropiezosdeAlfonsín,laderechamenemistayelclimadeépoca
nacionalymundialquesevivíaenlosaños80y90.Todoesohizoque
sectoresintelectualesempezaranaedificarunamiradadiferentetanto
delperonismocomodelaizquierdatradicional.Elkirchnerismollega,

11 Esimportantedecirquenotodoslosintelectualesdeladenominadanuevaizquierda
tuvieronlamismaposiciónfrentealkirchnerismo.LeónRozichneryDavidViñas,por
ejemplo,ofrecenunapoyomásmoderado.
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entonces,justoparaesemomento,luegodelosacontecimientosyamen-
cionadosyconelagregadodelacrisisde2001.Enestesentido,Waiman
(2016)afirmaque:

TraslavueltaalaArgentinadelosintelectualesexiliadoseldebatein-
telectualsecaracterizaporunfuertepasajedesdeuna“filosofíadelo
concreto”aunadimensiónutópica,delaprimacíadelapolíticaala
reivindicacióndelaética,ydelaliberaciónnacionalalacuestiónde-
mocrática.Noobstante,laexperienciadeCartaAbiertamostraráun
quiebreconesteclimacultural.Quiebresignadoporlareaparición
delacentralidaddelapolíticaydelonacionaleneldiscursointelec-
tual,peroquiebrequeimplicatambiénlanecesariaincorporaciónde
lastemáticaspost-dictadura(Waiman,2016:165).

Ensíntesis,losescritosdeCA estánatravesadosporlosdebatesy
lasrelecturasdelperonismoyelmarxismo,influenciadosporelcontexto
kirchneristadondeelPoderEjecutivoreivindicalatareamilitanteen-
tendiendolapolíticacomounaherramientadetransformaciónsocial.
Sonlosintelectualesdeesegrupolosquerecuperanlacríticaalaidea
revolucionariaochentista12 (por serutópica), la relecturadelmovi-
mientoperonistaapartirdelconceptodelonacional-popular,yleim-
primensupropioselloidentitarioaldecirqueelkirchnerismoesel
vehículoparalaemancipaciónenesecontextohistórico,esdecirlaac-
ciónestatalydegobiernocomopropuestapolítica,dejandodelado
(aunquealprincipiolosreivindican)alosmovimientossocialessurgidos
enelneoliberalismomenemista.

AsícomoenPyP elenemigoeselantiimperialismonorteamericano
quenopermitelarevolución,enCA lademocraciapasaaserelcentro
deladisputa,ylosadversariossonlospoderesmediáticos,laspatronales
agrarias,lanuevaderechaytodoslosantiperonistas(losgorilas).Sin
embargo,unadelascoincidenciastempranastienequeverconel“pro-
yectoutópico”.EnPyP esoestávinculadoalarevoluciónarmada,mien-
trasqueenCA aparece“unaidearedentoradelperonismoyunaapuesta
porconstruirunhorizontedeutopíaparalasmasaspopularesmarcadas
porelaccionardeunEstadoque“abre”laposibilidaddepensarde
nuevoenlaacciónpolítica”(Waiman,2016:166).Sinembargo,larei-
vindicacióndeloutópicollegahastasuterceracarta,luegosevaapro-

12 LarevistaControversia enelexiliomexicanoesepicentrodeestosdebates.
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ducirunaaceptacióndelodado,creenenelpodersimbólicomásque
entransformacionesmaterialesconcretasyprofundas,comosílocreían
losintelectualesdePyP.ParaCA esmásimportantelacontinuidadelec-
toraldeCristinaKirchner,aunqueesonoimpliquecambiosestructu-
ralesenelsistema.
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Capítulo IV. Recorridos en la producción discursiva

Losrecorridosdiscursivosseestableceránapartirdelapreguntainicial
deestainvestigación.Paraverdequémodoseexponendeterminados
sujetosintelectualesenlaspublicacionesdePyP yCA comopartede
distintosestadosdediscursosocial,mepropongoexplicitar,enprimer
lugar,losfactoressociales,políticosyculturalesqueseconfiguranen
losdosperiodosmencionados.Luego,analizarécómooperanlosgéne-
rosdiscursivos(Bajtín,2005)delosaños1963-1973y2008-2019,es
decir,dequémodoloquevoyadenominarcomo“editoriales-mani-
fiestos”y“cartas-mediáticas”formanpartedeeseestadodediscursoen
cadaperiodo,configurandoformasdeldecirentantoformatoyestilo
quehaceninteligibleslosenunciados.Entercertérmino,voyarastrear
laslógicas(argumentativas)imaginariasqueseedificanapartirdelos
tiposdedestinatarios,loscomponentesordenadoresdelahegemoníay
loscomponentesdelaenunciaciónquesevanactivandoyconstruyendo
eneldevenirdelosescritos.Finalmente,mepropongo,enprimerlugar,
caracterizarquétiposdesujetosintelectualessonlosqueseexpresanen
laspublicaciones,paraluegoreflexionarsobresiesossujetospuedenser
pensadosentérminosderesistencias/disidencias(enlaperiferiahege-
mónica),contradiscursos(entantoheteronomías)osirespondenestric-
tamentealcentrodelcampointelectual.

IV.1. Construcción del material para corpus

Apartirdelaspreguntasyaenunciadasenelcapítulo1,seorganizan
unaseriedeprocedimientosmetódicosderecoleccióndedatos.Luego
deindagarsobretodoelmaterialdelasrevistasylascartas,hiceunase-
lecciónquepermitever,apartirdelanálisisdediscurso,lamaneraen
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queseconfiguransujetosintelectualesendosestadosdediscursosocial
diferentes:latotalidaddeloseditorialesdelgrupomásalgunosartículos
relevantes,enelprimercaso,y16delas28cartas,enelsegundo.Con-
sideroqueesjustamenteenesasproduccionesdiscursivasqueseexpone
ciertamodelizacióndelasdosformacionesintelectualesqueresponden
demodosingularalfuncionamientodeldiscursosociopolíticodeun
periodohistóricoysituado.Bastarecordarqueelcorpusnoeslasola
seleccióndelmaterial,sinola“construccióndinámicaquesevaresol-
viendoamedidaquesebuscandatossobrelabasedeciertaperspectiva
teórico-metodológicadelectura,descriptainicialmentealenunciarel
problemaysusvariables”(Arán,2020:96)

Creopertinentereflexionarsobreelroldelanalista,quienidentifica
distintashuellasenlosdiscursos.EntérminosdeVerón(1981),sedeben
rastrearmarcasenlamaterialidaddiscursivay,luego,alvincularlascon
lascondicionesdeproduccióndeesosdiscursos,esasmarcasdevendrán
enhuellas.Desdeunaperspectivasociosemiótica,yanosepretende
adoptarelpuntodevistadel“actor”sinomásbiensituarseenelpunto
devistadel“observador”,estoimplicaqueelsentidonoesobjetivoni
subjetivo,sinoqueespartedeunarelacióncomplejaentreproducción
yrecepción,inmersoenunareddeintercambiosdiscursivos.Observar
un“juegodediscurso”(enestecaso,eldiscursopolítico)implicaqueel
analistadebesercapazdeponersefueradeljuego.Peroponersefuera
deunjuegonoquieredecir“ocuparlaposicióndeloqueseríaunob-
servadorabsoluto;significasimplementejugaraotrojuego”(Sigaly
Verón,1986:17).Setrata,entonces,deestablecerunsistemaderela-
cionesconelobjetoamododeobservador,elcostadoideológico-per-
sonal-institucionaldelanalistacumpleunrolimportante,loquenos
llevaalanecesidadde“tomardistanciadelobjetomaterialqueloha
interpeladosinperdersuinteracciónconél”(Arán,2020:52).

EnPyP serealizó,enlaetapapreliminar,unaseleccióndesusedi-
torialesyalgunosensayosquecondensanlainformaciónrespectoasu
configuraciónentantosujetopolíticodelintelectual.Adiferenciade
CA (darécuentadeellomásadelante)PyP seconstruyedesligadodelos
gobiernosydictadurasdeturno(niloselegidosdemocráticamentecomo
Illia,CámporaoPerón,nilosdefactocomolosdeOnganía,Levings-
ton,Lanusse)yconunavisióncríticaycomprometidaconsutiempo
históricovinculadaalaidearevolucionaria.

Delosnuevenúmerosdelarevista(enalgunoscasosvienendos
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númerosjuntosenelmismovolumen)enlasdosépocassehizolasi-
guienteselección:

Loseditorialesdelosnúmeros1,2-3,4,5-6,7-8y9delaprimera
época,yel1yel2-3delasegunda.Además,analizoartículosquepermi-
tendarcuentadelamaneraenqueelsujetointelectualseconstruye:“Po-
líticayluchadeclasesenlaArgentinaactual”,deJuanCarlosPortantiero,
y“Lacuestióndelrealismoylanovelatestimonialargentina”,deHéctor
Schmucler,ambosdelarevista1;“Elstalinismoylaresponsabilidadde
laizquierda”deJoséAricó,y“Propuestaparaunadescripcióndelescritor
reaccionario”deNoéJitrik(número2-3);“Unanálisis‘marxista’dela
realidadargentina”deJuanCarlosPortantiero,y“Haciaunanuevaesté-
tica”deHéctorSchmucler,ubicadosenelnúmero5-6;“Elcastrismo:la
GranMarchadeAméricaLatina”deRegisDebray,delosnúmeros7-8;
“Algunasconsideracionespreliminaressobrelacondiciónobrera”deJosé
Aricó,“InformepreliminarsobreelconflictoFiat”,deJoséAricó,y“Ra-
yuela:juicioalaliteratura”deHéctorSchmucler(Revista9).

Elcriteriosebasaenpoderanalizar,ademásdeloseditorialesque
ponenenjuegolapresentacióndesíylosimaginariosqueconstruyen,
artículosqueevidencianelrepertoriotópicodelgrupoentantorecu-
rrenciasdiscursivasquepermitenreconstruirunestadodesociedadpar-
ticular. A modo de síntesis, la selección de los escritos se puede
vislumbrardelasiguientemanera:

          Revistas                                                 Contexto

     Primera época

SeleccionéeleditorialdeJoséMaríaAricó,quien
presentaquiénessonlosautoresdelarevista,susob-
jetivos, adversarios yposibles aliados.Considero
pertinenteesteescritodadoquedacuentadelsujeto
intelectualquesecomienzaaproyectar.Tambiénre-
cupero“PolíticayclasessocialesenlaArgentinaac-
tual”,dePortantiero,quebrindaunanálisisdela
realidaddenuestropaís.Porotrolado,mecentro
en“Lacuestióndelrealismoylanovelatestimonial
argentina”deSchmuclerquemuestralamaneraen
queentiendealartecomoresistencia.
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Revistas                                                    Contexto

      Primera época

Ademásdeleditorialsobremarxismoycristianismo
queevidencialosposicionamientosde PyP,analizo
“Elstalinismoylaresponsabilidaddelaizquierda”
deJoséAricó,quedacuentadeunadiscusiónin-
ternacionalistaqueapareceparareflexionarsobre
laidentidadlocal.Aricóintenta,algunasvecesalo
largode lasproduccionesde larevista,vincular
temasdelmundoconArgentina.Tambiénexa-
mino“Propuestaparaunadescripcióndelescritor
reaccionario”deNoéJitrik,enlíneadecontinuidad
conelescritodeSchmucler.

“Examendeconciencia”eselsegundoeditorialde
Aricó.Enestaproduccióndiscursivaaparecendatos
másquerelevantes:ladefiniciónacercadequétipo
deintelectualesson/debenser,larepercusiónque
tuvolarevistaensuprimeraño(secumplejusto
unaniversariodesuaparición),suantagonismo
conelPCAqueseintensifica(yaexpulsadosdel
partido)yalgunasdefinicionesclavesparacom-
prenderArgentina, Latinoamérica y elmundo.
Habladelperonismoydelamasaobrera,almismo
tiempoquehaceunacríticarelevantedelaconduc-
cióndelPartidoComunista,mostrandoejemplos
teóricosyempíricosdeesas“formas”quenuncare-
sultaron.Llamanalaunidaddequienesquieren
hacerunarevoluciónverdadera.

Ademásdeleditorial“Lumumbayelneocolonia-
lismo”,mecentroen“Unanálisis‘marxista’dela
realidadargentina”deJuanCarlosPortantiero,que
pintaelterritorionacionalcomoposibilidadcon-
cretadeunhacerrevolucionarioenesecontexto
histórico.Tambiénanalizo“Haciaunanuevaesté-
tica”deSchmuclerqueevidenciaunalíneadecon-
tinuidadsobreelvínculoarte-política.
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Revistas                                                    Contexto

      Primera época

Trabajoeleditorial“SantoDomingo”,yelartí-
culo“Elcastrismo:LaGranMarchadeAmérica
Latina”,escritodedicadoalaRevoluciónCu-
bana.Otravezapareceunejemplolatinoameri-
canoysurelaciónconlaArgentina.Recordemos
queesuncontextosignadopordiversasrevolu-
cioneseintentosemancipatoriosendistintoslu-
garesdelmundo,loquepermitepensarenlas
condicionesdeproduccióndelos60;losdeno-
minados “socialismos existentes”que eranun
faroparaPasado y Presente yelcomunismoen
general.

Ademásdeleditorial“JaquesLacanoelincons-
cienteenlosfundamentosdelafilosofía”mede-
tengoenel artículo“Algunasconsideraciones
preliminares”escritoporAricó,e“Informepre-
liminarsobreelconflictodeFiat”,queseen-
cuentranenlasección“Lacondiciónobrera”.
Resultaninteresantesparaobservarelplanteo
acercadelavisión,misiónyobjetivosdelgrupo;
Aricótambiénhaceunadescripciónrelevante
sobrelacondiciónobreraenArgentina.Porúl-
timo,analizo“Rayuela:juicioalaliteratura”de
Schmucler.
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Revistas                                                    Contexto

     Segunda  época

Cambio de perspectiva: se abandonan los escritos
vinculados a la literatura y estética y se borra la
idea internacionalista: la problemática local se
hace fuerte y la discusión por el peronismo se
acrecienta. 

Mecentro en el sumario1 queda cuentade los
“temas”atratar.Además,analizoeleditorial“La
‘largamarcha’alsocialismoenlaArgentina”que
poneentensiónelvínculoentrerevolución,socia-
lismoydemocraciaenlaArgentina,enunmo-
mentosingular.Luegodeochoaños,elcontextoen
Argentinahabíacambiadodemaneravertiginosa.
Eleditorialdacuentadelperiodovigente,delrol
delintelectual,deloserrorescometidos,delosob-
jetivosaseguir,entreotrostemas.

Seleccioné el sumario denominado “Temas”,
máseleditorialquellevaeltítulo“Lacrisisde
julioysusconsecuenciaspolíticas”.Esteúltimo
editorialestásignadoporlaobligadarenuncia
delpresidenteCámpora,que“marcaelpunto
centraldeuncomplicadoproceso,cuyasecuen-
ciapuedefijarseenotrascuatrofechas(11de
marzo,25demayo,23deseptiembrey12de
octubre)verdaderosnudosdeunatramaconflic-
tivaquecubriótodo1973”(p.177).

Porotrolado,enCA,setrazóunrecorridodelas28cartasdejando
comoresultadoelanálisisde16.Envariosdelosescritossereiteran
muchosdelospostuladosquenosumanalaconstruccióndelanálisis.

Comoyadije,laselecciónsebasóenlapertinenciadelosencade-
namientosdiscursivosylosenunciadosrelevantespararesponderalas
preguntasdeestainvestigación.Además,seestablecióunordencrono-
lógicoquerespondeadistintoscontextoshistóricosquevandesdeel

1 TantoenelNº1,comoenel2-3,apareceunsumariodenominado“Temas”quepre-
sentaelcontenidodelarevistaconunabrevefundamentación.Luegodedichosumario,
sepublicanloseditorialesenambosvolúmenes.
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año2008al2019conmúltiplesproblemáticasquesedesarrollanen
Argentina:conflictoconlaspatronalesagropecuarias,conlosmedios
decomunicaciónconcentrados,lamuertedeNéstorKirchner,lasse-
sioneslegislativas,lasdistintaselecciones,launiónlatinoamericana,las
presionesdelFMI,elfallecimientopolémicodeAlbertoNisman,los
“bolsos”deLópez;eltriunfoelectoraldeMauricioMacriyelbalancea
unañodesugestión,elnuevofrentedeunidad,lafiguradeAlberto
Fernández.Todosesosmomentosseleccionadosexpresanelsujetopo-
líticointelectualquemeinteresaobservar,yquerespondealaregulación
hegemónicadelcampointelectualeneseestadodeldiscurso.

Lastresprimerascartasseescribieronentrejunioyagostodelaño
2008,posterioralconflictoconocidocomola1252.Enestascartas,se
tematizanasuntosvinculadosaloscontradestinatariosporexcelencia:
laspatronalesagropecuariasylosmediosdecomunicación,queapare-
cencomoactorescómplicesquevienena“amenazarlademocraciayel
gobiernodeCristinaFernández”.Estafronteradiscursivaaparecedesde
elprimerescritohastaelúltimo,alternandodenominacionescomo“sec-
toresdelagro”,“mediosconcentradosdecomunicación”,“monopolios”;
luegocomo“nuevaderecha”(hastaquesesumaelmacrismoylospe-
riodistasopositores),aquellos“destituyentes”queponenenpeligrola
“democracia”,“lanación”y“ungobiernopopular”.

NoseliganalgobiernodeCristina(aunquedanalgunaspistasde
suadhesión)nombrándolosiempreentercerapersonaycuestionando
algunasdesusmedidas.Lacuartacartapresentaloquedenomino“giro”
delafiguracrítica.Sibienesenelquintoescritoqueseligandefiniti-
vamentealgobiernodeCristinaFernández,enestediscursoaparecen
indiciosmásquedestacables.Laquinta,lasexta,laoctava(sobretodo),
lanúmero11,15y18constituyenlaetapapartidariaendefensadel
gobiernokirchneristaqueprimaráhastaelfinaldelaspublicaciones.

Apartirdelacarta21,seconfigurancomointelectualespartidarios
desdelaoposición,batallandocontraelgobiernodeMauricioMacrirecién
electo.Seconstruyeunaimagenqueintentadisputarlesentidoalaalianza
CambiemosdefendiendolafiguradeCristinaKirchner,buscandola‘uni-

2 Setratadelbloqueoderutasargentinasenelaño2008quellevaronacabolaSociedad
RuralArgentina,ConfederacionesRuralesArgentinas,ConinagroyFederaciónAgraria
Argentina,quienestomaronmedidascontralaresoluciónNº125/2008duranteelgo-
biernodeCristinaKirchner,queestablecíavolveraunsistemamóvilparalasretenciones
impositivasalasexportacionesdesoja,maízytrigo.
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dadpartidaria’.Lascartas24,26y27respondenaloquellamo“losdis-
cursosdecampañaafavordeCristina”,peroestavezpromoviendoel
“nuevoFrente”quepuedaderrotaralgobiernodeMauricioMacri.

Porúltimo,lacarta28seanalizaráconmayordetenimientodado
queeseldiscursodedespedidaqueacompañatodounanálisisdelos
11añosdeproducciones.“Laimposibilidaddeacción”(enunciadoque
seenmarcaenlarecuperacióndelimaginariocrítico)terminadecerrar
elanálisisdeestainvestigación.

Ademásdelrecorridopropuestoapartirdelanálisisdelasproduc-
cionesdiscursivas,lascartaselegidastambiénrespondenauncriterio
contextualquemarcaqueesosescritossehicieronenmomentoscru-
cialesvinculadosalaagendadelgobiernodeCristinaKirchner,yluego
alosperiodosdecampañaodiscursosdelamandataria.Acontinuación,
confeccionéuncuadroquedacuentadedichaselección.
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Cartas Abiertas

CartaAbierta1.15demayode2008.
Sintítulo.

CartaAbierta2.4dejuniode2008:
“Porunanuevaredistribucióneneles-
paciodelascomunicaciones”.

CartaAbierta3.11dejuniode2008:
“LanuevaderechaenlaArgentina”.

Corte: transición a un intelectual 
partidario

CartaAbierta4.21deseptiembrede
2008:“Ellaberintoargentino.Laexcep-
cionalidad”.

Comienza a construirse la imagen de
un intelectual partidario

CartaAbierta5.31demarzode2009:
“Restauraciónconservadoraoprofundi-
zacióndelcambio”.

Contexto

Conflictocon laspatronalesagrarias+
conflictoconlosmonopoliosmediáticos.

Conflictoconlaspatronalesagropecua-
rias+conflictoconlosmonopoliosme-
diáticos.

Conflictocon laspatronalesagrarias+
conflictoconlosmonopoliosmediáticos.

Conflictocon laspatronalesagrarias+
conflictoconlosmonopoliosmediáticos.

Posteleccioneslegislativasdelaño2009.
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Cartas Abiertas

CartaAbierta6.20deagostode2009:
“EnlaesquinadeDefensaeIndepen-
dencia”.

CartaAbierta8.19dediciembredelaño
2010: “Indoamericano: legados yde-
safíos”.

CartaAbierta11.29dediciembrede
2011:“Cartadelaigualdad”.

CartaAbierta15.10defebrerode2014:
“Lapatriaenpeligro”.

CartaAbierta18.8defebrerode2015:
“Entreeltextoylasangre”.

Gana las elecciones Mauricio Macri el
25 de octubre de 2015. Intelectuales
partidarios desde la oposición. 

CartaAbierta21.25dejuniode2016:
“Dartestimonio”.

CartaAbierta22.8deoctubrede2016:
“El Frente como nuevo llamamiento
histórico”.

CartaAbierta24.3deagostode2017:
“Anteunahoracrucial”.

CartaAbierta26.29deseptiembrede
2018:“UNLLAMADOANTEUNA
HORACRUCIAL:CristinaFernández
deKirchnerPresidenta”.

CartaAbierta27.1dejuniode2019:
“Porunavictoriapopular”.

Despedida

CartaAbierta 28. 8 de diciembre de
2019: “Por un nuevo latinoamerica-
nismo”.

Contexto

Transicióndelaslegislativashacia“una
nuevaetapa”.

PostmuertedeNéstorKirchner.

TriunfodeCristinaKirchnerenlaselec-
cionespresidenciales.

Postlegislativas2013.

PostmuerteAlbertoNisman.

Llamadoalaspróximaseleccionesdesde
la“resistencia”.

Postcaso“losbolsosdeJoséLópez”.

ConvocatoriaaunnuevoFrente
electoral.

AunañoymediodelagestióndeMau-
ricioMacri.

Penúltimacartaantesdelaselecciones.

Últimacartaantesdelaselecciones.

DespedidaluegodeltriunfodeAlberto
Fernández comopresidente yCristina
Kirchnercomovicepresidenta.



IV.2. 1963-1973 y 2008-2019, dos estados de discurso social 

Losrecorridosdiscursivosdeestainvestigacióncomienzanporanalizar
losacontecimientosdiscursivospolíticos,socialesyculturalesquefor-
maronpartedelaconstruccióndedeterminadosestadosdediscursoso-
cialendosperíodosbiendiferentes.Portanto,alolargodelcapítulo3
fuicaracterizandohechoshistóricosypolíticos,amijuiciolosmásim-
portantes,quepermitenciertacomprensióndelosmomentosyamen-
cionados.Sinembargo,me interesa, eneste capítulo, enmarcar los
gruposintelectualescomomanifestacionesdeunestadodediscursoso-
cialalinteriordelcampointelectualypolítico,comodosespaciosen
tensiónyrealimentación.Recordemosqueeslamismalógicahegemó-
nicalaquedistribuyerolesylugaresenunaeconomíadeloscampos
discursivosquetienesuscentrosysusperiferias;todoesoexponeun
sistemaderegulaciónglobalantelascacofoníasaparentes.

Elperiodoquevade1963a1973estáatravesadopordiversosacon-
tecimientos:enCórdobaaparecelaluchadelossindicatosyamencio-
nados Sitrac-Sitram (el denominado sindicalismo combativo
1960-1970)altiempoquesegestandoshechossingulares,elCordobazo
(1969)yelViborazo(1971).Anivelnacional,enArgentina,sevivela
proscripcióndelperonismo,elgobiernodeArturoIllia(1963-1966),
ladictaduradeOnganía(1966-1970)yelregresodePerónconCám-
poradepresidente(1973).EnLatinoamérica,losefectosdelaRevolu-
ciónCubana(1959)seesparcieronpordistintoslugares,inclusiveen
ArgentinaconelEGPenSalta(1963-1964).Tambiénseproduceel
asesinatodelCheGuevara(1967)yelascensodeSalvadorAllendeen
Chile(1970).Anivelmundial,algunosdeloshechosmássignificativos
deladécada:continúaelcomunismosoviéticoenplenaGuerraFría,se
produceelMayode1968enFranciayapareceelMovimientoPopular
deLiberacióndeAngola(ysuguerraporlaindependenciacontraPor-
tugal1961-1974)ycontinúalaguerradeVietnam(1955-1975).Enel
ámbitocultural,elrealismosocialistaseextiendeporLatinoaméricaal
igualquelosestudiosenpsicoanálisis.Sediscuteacercadelaliteratura
ylaestéticacomopotenciarevolucionaria.LostextosdeGramscisiguen
ingresandoalpaís(recordemosqueHéctorAgostifueelpioneroenesa
tarea),aligualquelosdeitalianosreconocidosporsumilitanciacomo
PalmiroTogliatti.EldesarrollodelaagenciadenoticiascubanaPrensa
Latina apartirde1959constituyeundatorelevanteparaelámbitope-
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riodístico-cultural.Así,elcampopolíticodeesadécadaesatravesado
porinnumerablesdiscursosque,comoveremosenelsiguienteapartado,
sedifundíanenelmedioculturalporexcelenciadelaépoca:larevista.

PorelladodeCA,entre2008-2019sucedenunacantidaddehechos
políticos-mediáticosdegranenvergadura:anivelnacional3,encontramos
elyanombradoconflictoconlaspatronalesagrarias(2008),laLeyde
ServiciosdeComunicaciónAudiovisual(conocidacomo“LeydeMe-
dios”,2009),lamuertedeNéstorKirchner(2010),lacontinuidadde
CristinaKichnercomopresidentaenlaseleccionesde2011,yotrasme-
didas políticas progresistas como la AsignaciónUniversal porHijo
(2009),LeydeMatrimonioIgualitario(2010),ProgramadeCréditoAr-
gentinodelBicentenariopara laViviendaÚnicaFamiliar (Procrear,
2012),ProgramaPreciosCuidados(2013),entreotras;elapoyoalacul-
tura,lainversiónenelMinisteriodeCienciayTécnicaconConicetcomo
puntadelanza,esdecir,medidasredistributivasendistintossectoresde
lasociedad.Porotraparte,sucedieronmúltiplesepisodiosdecorrupción
kirchneristaydenunciasaKirchnerportemaspolíticos,económicosy
jurídicos;seprodujolamuertedelfiscalAlbertoNisman(2015)yelcon-
flictoconperiodistasseacrecentó,sobretodoconelgrupomonopólico
Clarín.Lacaídaeconómicayelcepocambiariohicieronunsegundo
mandatomuycuestionado.Ensíntesis,anivelnacionalsevivieronaños
muyálgidos,sobretodoeneseúltimoperiodogubernamental.

Luego,seproduceuncambioenlahegemoníadiscursivayporende
enelcampopolíticoconlavictoriadeMauricioMacrienelaño2015,
quienveníadeserJefedeGobiernodelaCiudadAutónomadeBuenos
Aires(2007-2015):unaseriedetópicasyvisionesdemundomigrande
unaperiferiaauncentrodesplazandootrashacialosmárgenes.Conla
llegadadelacoaliciónCambiemosalpoder,significantescomoelEs-
tadosemodificanparafuncionarbajootrascondiciones,posicionando
comoejecentrallaideameritocráticadelesfuerzoencontradelaco-
rrupción.Sederoganalgunasdelasmedidaspolíticasyamencionadas
ysedesfinancianproyectosprogresistasyemancipatorios;además,se
regresaalFondoMonetarioInternacionalluegodequeseprodujeraun
alejamientoenelprimerkirchnerismo.Lainflaciónsubeporlasnubes
yeldólarsedisparade9,76(2015)a68,75(2019).

3 NovalelapenacaracterizarBuenosAires,porunlado,yArgentina,porelotro(como
hiceconPyP respectodeCórdoba);lamentablementelosdenominadostemas“naciona-
les”,ensumayoría,sonlosqueacontecenenlacapitalargentina.
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EnLatinoamérica,laintegraciónregionalquehabíacomenzado
conNéstorKirchnerseintensificóalcomienzodelmandatodeCristina
Kirchner,sobretodoconpresidentescomoEvoMorales,HugoChávez,
LuladaSilvayRafaelCorrea.Sinembargo,desdeelaño2009sepro-
ducenembestidascontradichosgobiernos:ladestitucióndeFernando
Lugoen2012,lamuertedeHugoChávezen2013,eljuiciopolíticoa
DilmaRousseffen2015yladerrotadeRafaelCorreaen2017.Luego,
en2018ganalapresidenciaAndrésManuelLópezObradorenMéxico
(consideradounpresidenteprogresista)yen2019asumeAlbertoFer-
nándezconCristinaFernándezcomovicepresidenta.Así,elpanorama
sevamodificandoentodosesosañosdemaneravertiginosa,pasando
delauniónlatinoamericanacontraelFMI,aladerrotadeesosgobier-
nosdenominadosprogresistaso“nuevaizquierda”(Delupi,2017);luego
lasituaciónse‘equilibra’convictoriasaisladasenArgentinayMéxico.

Enelámbitointernacional,sucedelacrisisfinancierainternacional
de2008-2009conocidatambiéncomolashipotecassubprime,lapresi-
dencia de Barack Obama en EEUU (2009-2017), el movimiento
15-MenEspaña(2011)ylallegadadePodemoscomopartidopolítico,
laasuncióndeDonaldTrumpen(2017-2021)ylapandemiadelCovid-
19,entretantosotroshechos.

¿Porquéindagar,sobretodo,enlosacontecimientospolíticosvin-
culadosalEstado?EnunsentidomuypróximoaGramsci ([1948]
2012),Angenot(2010a)relacionaelsurgimientodeunahegemonía
discursiva,entérminosestrictos,conlosdesarrolloscontemporáneos
delEstadonación,lasociedadcivilyelperiodismo.Esdecir,lalegiti-
macióndela“opiniónpública”implicaunrequisitoparaqueelpoder
políticopuedaeludir(apartirdeunconsenso)elrecursodelacoerción,
propiodelosregímenesabsolutosquehavenidoasustituir:

Lahegemoníacompleta,enelordendela‘ideología’,lossistemasde
dominaciónpolíticaydeexplotacióneconómicaquecaracterizanuna
‘formaciónsocial’,diceAngenot(1989,p.19,mitraducción),ha-
ciendosuyalaequivalenciaentrediscursoeideologíaplanteadapor
Voloshinov/Bajtin(Voloshinov,1992:33)(Fatala,2014:29).

Losacontecimientosmencionadosnoconstituyenunameraenu-
meracióndehechosaislados,soneventossocialesypolíticosqueconfi-
guranelcampodeladiscursividaddeambosperiodos,dehecho,son
losintelectualesdePyP y CA losquevanadiscutirsobreestostemas,a

116



favoryencontra,construyéndosededeterminadamaneraenesosesta-
dosdediscurso.Sibienenloscapítulos5y6desarrollaréestacuestión
endetalle,meinteresamostraralgunosejemplos.

PyP discutelalegitimidaddelPCRyelPCA,altiempoqueanali-
zanlacuestióndelrealismoylanovelatestimonialenArgentina(edi-
torial1);eneleditorial2/3caracterizanalperonismoylamasaobrera,
yenel7/8reflexionansobrelaRevoluciónCubana.Enel9hablan
sobrelainfluenciadelpsicoanálisisydelcasoFiatenCórdoba.Enla
segundaépoca,secentranenladiscusiónsobreelperonismoylafábrica,
proponiendounavisiónsingulardelmovimientoperonista(algoque
habíananticipadoyaensusprimerosescritos).Estorespondeacómo
determinadastópicasmigrandeunaperiferiahaciauncentro:enelpri-
mermomento,elcentrodelcampointelectualeraocupadoporelPar-
tidoComunista,yyaenelsegundoperiodolasituacióncambiaconla
inminentevueltadePerónalpoder.Así,sevanidentificandotemáticas
epocalesenlasproduccionesdiscursivasdePyP,susescritosforman
partedelestadodediscursosocial,deunadécadaconvulsionadadonde
elroldelintelectual,paraellos,estabaenconstantedisputa.

LomismosucedeconlosescritosdeCA,circunscriptosaunestado
dediscursototalmentedistinto.Enlasprimerastrescartas,todavíacon
sufiguracrítica,introducensuopiniónenelconflictoconlaspatronales
agrarias,luegoharánlomismoconlaLeydeMediosyyaapartirdela
carta4secomienzaaconstruirunsujetointelectualpartidarioqueacom-
pañalasmedidasdeCristinaKirchner.¿Quécambia?Losintelectuales
deCA optanporapoyaralamandatariaenunmomentoespecífico,la
tópicadelaintervenciónestatalsecorredeunaperiferiaauncentro.Lo
mismosucedeen2015cuandoMacriganalaselecciones,seexponela
construccióndeunsujetointelectualpartidarioentantobastióndere-
sistenciadelgobiernokirchnerista.Semodificaelcentrodelcampopo-
lítico,ylosdiscursosde CA sonempujadoshaciaunaperiferia;dehecho,
aparecenintelectualesmacristasquecomienzanaocuparuncentrode
laagendamediática,talcomolohizoHoracioGonzález,RicardoForster,
EduardoJozami,entreotros,enprogramascomo6, 7 y 8.

Ensíntesis,loquequieroremarcarconestabrevedescripciónes
que,alolargodelanálisis,enloscapítulos5y6sepodráadvertirla
formaenquedeterminadastópicasygnoseología,temáticasyvisiones
demundo,fetichesytabúes,ydominantesdepathos,semanifiestanen
lamaterialidaddiscursivacomopartededosestadosdediscursosocial.
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Elcampointelectualypolítico,enesahegemonía,vamutandosuscen-
trosyperiferiasdependiendoelmomentoqueacontece:noeslomismo
laideadeEstadointerventorentantofetichequeseconstruyeenel
2008-2011,queelsentidoqueesesignificanteadquiereconlallegada
deMacrialpoder.Lomismorespectoalauniónlatinoamericanaolos
casosdecorrupción,seproducenvariacionessociohistóricasenlaargu-
mentación(Angenot,2012),ydiscursosqueenunmomentopodían
sersagradosylegitimadosenuncentro,pasanalaperiferia.

Recordemosquetodoestadodediscursoaparececonlaformade
regularidades,recurrenciasy,porconsiguiente,previsibilidades(Ange-
not,2010a:23).Elanálisisdeesediscursosocialmacro(aunquenodeja
deserunarealidadheterogénea)comprenderasgoscomunesconstru-
yendolosdenominadosdiscursostípicosdelaépoca,aquelloinconfun-
dible,yaqueseidentificandominanciasdiscursivas,manerasdeconocer
ysignificarelmundo.Portanto,esposibledecirquedesentrañarlagno-
seología“es,endefinitiva,desentrañarlatópicaquedaidentidadaldis-
curso. Parte constitutiva de lamisma son los ideologemas, que se
conformanmediantelaconstruccióndeproposiciones[...]sonpequeñas
unidades significantesdotadasde aceptabilidaddifusa enunadoxa
dada”(Moore,2013:86).Enesesentido,resultarelevanteyoperativo
analizaraquelloslugarescomunesepocales,esosconceptosimplícitosy
saberescompartidosquepermitenlainteligibilidaddelodichoexplíci-
tamente.

IV.3. Los “editoriales-manifiestos” y las “cartas-mediáticas”
como géneros discursivos epocales

Quierocomenzaresteapartadodesarrollandolanocióndeinteracción
generalizadadeAngenot(queelaboraapoyándoseenelconceptode
dialogismodeBajtín)yquesegúnelautorcomprendedosplanos:la
interdiscursividadylaintertextualidad.Laprimerahacereferenciaala
relevanciaquedeterminadosdiscursosejercensobreotrosenunmo-
mentodado,alapredominanciadeciertosgénerosdiscursivosotipos
dediscurso.Lasegundaimplicalatransformaciónycirculacióndeideo-
logemas,lugaresretóricoscomunesenunestadodediscurso.Enesta
investigaciónmepropongoanalizarlosdiscursosintelectualesapartir
delasdosnociones:primero,enestecapítulo,medetengoenlapredo-
minanciadedosgénerosdiscursivosepocalesenlaescenadiscursivaglo-
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bal,paraluegoanalizarlosideologemasylugarescomunesenloscapí-
tulos5y6.Comoplanteéanteriormente,tododiscursosocialorganiza
sistemasgenéricosespecíficosquepermitenqueciertascosasseandichas
enunmomentodado.Enesesentido:“Losgénerosdebenserdescriptos
nosolamenteatravésdelosrasgosquelesconfierenidentidad,sino
tambiéncomodispositivosintertextualesqueabsorben,bloquean,mo-
dificanore-transmiten,demanerareglada,ideologemasdiseminados
enlareddeldiscursosocial”(Moore,2013:80).

Bajtín(2005)postulaquelosgénerosdiscursivosson“tipostemá-
ticos,composicionalesyestilísticosdeenunciadosdeterminadosyrela-
tivamenteestables”(p.251).Cadaesferadelacomunicacióndiscursiva
elaborasuspropiostiposdeenunciadosdeacuerdoasuscondicionesy
funcionesespecíficas.Losgénerospermitencomprenderlamaneraen
queseconfiguracualquierdiscurso;esloqueleda,enciertomodo,in-
teligibilidadalenunciado.Noeslomismoescribirunarevistaenlos
años60,queredactarcartasenunapáginawebenelsigloXXI.

Hayqueprestaratenciónaltema,laestructurayelestilodondese
inscribenlosdiscursos.Sepuedenidentificarformasmásrígidasque
otras,ynotodoslosgénerosadmitenlasmismasdiferenciasdeestilo.

Entodaesferadelapraxisexisteunamultiplicidaddegéneros.Se
puedepensarqueeselpropiogéneroelquepermitedarcuentadecómo
seconfiguranlosenunciados.Bajtín(2005)distinguedostiposdegé-
nerosdiscursivos.Losprimarios,quesemanifiestandemaneraoralo
escritaysecircunscribenalacomunicacióncotidiana.Sonsencillosy
espontáneos.Onomatopeyas,diálogoscercanos,órdenes,conversacio-
nescotidianas,familiares.Enestesentidoesinteresantepensarelgénero
epistolardela“carta”delgrupoCA,dadoquelaideadeescribircartas
estávinculadaconlaproximidad,conciertacercanía:seescribeenese
registroafectivoapartirdeaquelloque“compartimos”.

Porotrolado,existenlosgénerossecundarios.Respondenaunasi-
tuacióndecomunicaciónmásorganizadaycompleja.Reelaboranlos
génerosprimariosparaponerlosafuncionarbajootrascondiciones.Son
génerosqueseplanifican.Algunosdeellospuedenserunaobradetea-
tro,uninformedeciencia,unmusical,etc.SibienBajtínhaceladis-
tinciónentreprimariosysecundarios,essabidoquesunocióndegénero
permiteunaplasticidadanalíticaquesirveparadistintosperiodoshis-
tóricos,peroquenecesitadeunacontextualización.NohayenBajtín
génerosrígidoseinamovibles,másbienesodependedelaépoca.Así,
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losgénerosdiscursivosresuelvensuspropiosproblemashistóricoscomo
signosepocalesquetomanvocessociales.

EsimportantemencionarquePyP apunta,ensusrevistas,aescribir
sobreprocesoshistóricopolíticos,mientrasqueCA apelamásaloemo-
cional,aunpathos partidariovinculadoencasitodasuproduccióncon
elgobiernokirchnerista,configurandounnosotrosvs.ellosapartirde
sucesoscotidianos.

Larevistafueelmediofundamentaldelosintelectualesenlasdé-
cadasquevandesdelosaños30hastalos90.Diversoscolectivosutili-
zaban dicho dispositivo para discutir cuestiones coyunturales y
estructuralesdegranimportanciaparalospueblos.Comoyamencioné,
larevistaSur,Contorno,Pasado y Presente,Crisis,entretantasotras,fue-
ronfundamentalesparaeseperiodohistórico.Intelectualesymilitantes
secomunicabanporesavía,criticando,informandoyanalizandolarea-
lidaddelaépoca(Prislei,2015).Enestadirección,yparamostrarla
importanciadelasrevistasintelectualesenesaépoca,Vigna(2015)
afirmaque

Hacemásde30años,SarloyAltamiranodefinieronalasrevistascul-
turaleso intelectualescomo“publicacionesperiódicasdeliberada-
mente producidas para generar opiniones (ideológicas, estéticas,
literarias,etc.)dentrodelcampointelectualycuyaáreaderesonancia
sólocubresectoresmásomenosrestringidosdelosconsumidoresde
obrasliterarias”(1983,p.96).Estaspublicacioneshanocupadoun
lugarpreponderanteenlaproduccióndeideasdelpaís,alpuntode
queatravésdesuestudio,comohaseñaladoPatiño(2006),puede
establecerseunrecorridodelosdebatesquemarcaronlasdistintaseta-
pasdelahistoriadelpensamientoargentino(p.26).

Hayestudiossobrelasrevistasculturalesargentinasendistintospe-
riodos,peroloqueaquíinteresaindagarescómoeldiscursodePyP
pudoserenunciadotambiénapartirdeunamatrizgenérica,esdecir,
haymarcosdeinteligibilidad,referidosalgénero,quehicieronposible
queesosenunciadosfueranpublicados,aceptadosycongrancirculación
enunestadodediscursosocial.

Larevistaesundispositivoquenooperacomomeroformato,es
loquetambiénledabaciertosentidoalosmovimientospolíticose
intelectualesdelaépoca,haciendointeligiblesylegiblesdeterminados
enunciados.
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Lasrevistasacompañaronlasformacionesintelectualesyartísticaspro-
venientesdelasfranjasmásinnovadorasdeloscamposculturalesen
plenoprocesodeautonomización.Fueron,enmuchoscasos,elórgano
deesadeclaracióndeindependenciadelasotrasesferas.Intelectuales
yrevistassonunadupladepresenciarevulsivaenelimaginariodela
modernidad.Lopúblicoes,porexcelencia,ellugardedesplieguede
susintervenciones(Patiño,2006:1).

Respectoalacarta,ademásdeserunmediodegranutilizacióndu-
rantevariossiglos(hastanuestrosdías)fuelamaterialidadapartirdela
cualseintrodujerondebatescrucialesenlaesferapública.Bastarecordar
lascartasdeSarmientoaAlberdi,lasdePerón,entreotras.

Unaterceravía,ydesdeotraorientación,eslaconsideracióndelacarta
comofactorestructuraldegénerosmayores.Eselcasodelestudiodela
novelaepistolar,textoenquelacartafuncionacomofactormodelizante
oelementoesencialdesuconstrucción(DollCastillo,2002:4).

Porotrolado,hablardeunacartaabiertanosllevaapensarenRo-
dolfoWalshysucartaabiertadirigidaalajuntamilitarenlosaños70.
Esamarcarespondealamemoriaargentina,sobretodoaladelosinte-
lectualesymilitantes.Estenombrepareceserungestopolíticodelco-
lectivoCA quenodebeserdesdeñado;implicalanecesidaddeunavoz,
deungrupoquequiereexpresaralgodemanerasustantivaalasociedad,
comofuelacartadeWalshdécadasatrás.

Nopuede,sinembargo,obviarselacuestióntecnológicaylosavan-
cesdeinternetentantodispositivo.Elportaldelgrupofuncionócomo
unaespeciedeblogquegenerabaidentidadcolectiva.Elblog,alprin-
cipiodelosaños2000,tuvograncirculaciónyreemplazó,enalgúnsen-
tido,lasrevistasylasbitácorasenpapel.ComodiceVigna(2015):

Laexistenciadeproyectosdigitalesentornoaldebateculturalco-
mienzaaexplicarseporlareformulacióndelcampointelectualapartir
delcontextosociopolíticoqueatravesóelpaísenlasúltimasdosdé-
cadasdemarcadaconcentracióneconómica,perosobretodoapartir
delcambiodesiglo.ElavancedeInternet,delamanodelmodelo
neoliberal,fueunsignoqueensentidoampliogenerólaincorpora-
cióndelatecnologíaalaproducciónculturalconunaclaraimpronta
modernizante(Echevarría,2009).Lacrisisestructuralde2001enAr-
gentinarepercutióenelmercadoeditorialyapreviamentepolarizado
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(Botto,2006)y,portanto,enlasformasdecirculacióndelaliteratura
ylasideas(Echevarría,2009;Pron,2009)(p.27).

PyP seconfiguradentrodelosgénerossecundarios.Susenunciados
seorganizanyplanificanparaconstituirunacomunicacióncompleja.
Enladécadadelos60y70larevista(sobretodolamilitante)cumplía
unrolpreponderante:unasuertededivulgaciónpolítica,másunagre-
gadointelectualquedenotaciertacomplejidad.LasrevistasSur yCon-
torno constituyenunantecedenteimportantepara PyP.Ladifusióndel
discursomilitantedebíasercompartida,aldecirdeGramsci,através
deunproductodelacultura.Elmismogénerohacequelaestructuray
elestiloseaninteligibles.Elpanfletopolítico,porejemplo,tieneotras
características,aligualqueeldocumentocientífico.

Comomencionéanteriormente,CA decidetransmitirsusideasa
partirdelgénerocartaquevehiculizaladenuncia.Eneldocumentode
Walsh,elperiodistaevidenciólasatrocidadesqueestabacometiendola
dictaduramilitar.Enestesentido,elcolectivointelectuallideradopor
GonzálezyForster,retomaesamemoriaparareactualizarlayponerlaa
funcionarbajootrascondiciones.Aquí,otravez,elprincipiopolifónico,
aquellasvocesquesealojaneneldiscursopropio.

Ahorabien,¿losescritosdeCA respondenespecíficamentealgénero
carta,osoloseintentóretomarellegado/nombredeWalsh?Cuandose
leenlascartasabiertas,seobserva,enlamaterialidaddeldiscurso,un
génerosecundarioplanificadoyorganizado,undiscursopolíticoque
pareceabarcardistintostemasdelaesferapública,asemejándoseala
tradicióndelgéneroensayo.Lomismosucedeconelestilocomplejo
deescritura.SibienesciertoqueadiferenciadePyP hayunlazoafectivo
ydeproximidadconrespectoalgobiernokirchnerista,noentodaslas
produccionesseevidenciaesaconstrucciónpatémicadadoqueaveces
(ensuminoría)seoptaporhacerdescripcionesyanálisismásdurosde
diversosacontecimientosdelmundo.

Loideológico,enlosgéneros,serelacionaconloqueestáestable-
cido,conciertadoxa imperanteenunmomentodadoquenosolose
refierealcontenido,sinotambiénalosestilos,lostemasylasformas.
EsrelevanterecordarqueenelcontextodePyP,larevistacirculabaentre
milesdepersonas.ElperiododeCA,encambio,estásignadoporuna
hipertecnologización,internetylaspáginaswebaparecenenlamayoría
delascomunicaciones.
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Porotrolado,lafuncióncomunicativaestanimportantecomola
expresiva.QuésequierecomunicarenPyP yCA seráfundamental,sobre
todocuandoseanalizandiscursosdeintelectuales.CA apela,ensuspro-
duccionesdiscursivas,aloemocional,transmitiendounmensajevincu-
ladoalosacontecimientosquesevisualizanendistintasmarchasafavor
yencontradelgobierno,generalmentecomunicadosporlosmediosde
información.Esdecirqueelgrupoconstruyeunasuertedeempatíaen
mediodelacoyuntura:lospatiosmilitantesdemilesdejóvenesquese
pronunciabanafavordeCristinaFernández,losprogramasdetvensin-
toníaconlasmedidasdelgobierno,lasmarchasmultitudinarias,etc.,es
decirquehabíaunahegemoníadiscursivaquehabilitabadeterminados
enunciados.Enmediodeesecontextoesquedirigensumensajealestilo
“lapatriaeselotro”(consignaclavedeidentificacióndurantelosgobier-
noskirchneristas)y“laderechaquecrece”(referidoalgobiernodeMacri
ylospoderesconcentrados”),loquetambiéncontribuyóaloquemuchos
denominancomo“grieta”,quenoinauguraelkirchnerismo,peroque
profundizademanerasignificativa.Sentimientoscomoelamoryelodio
convivenenlasproduccionesdiscursivasdeCA.

Naturalmente,másalládelconceptode“carta”,losdiscursosde
estegrupocircularonenlawebeninteracciónconstanteconmedios
tradicionales(sobretodoeldiarioPágina 12)yredessocialescomoFa-
cebookoTwitter.Esdecirqueelmismocontextodeproducciónycir-
culaciónhizoquelosescritostuvieranmayoraccesoyalcance,esto
tambiénresultainteresanteparareflexionarsobreloemocionalenel
discurso.Adiferenciadelarevista(querequeríaotrostiemposdepro-
ducciónycirculación),lacartaenlíneapuededifundirseenmediode
unamarcha,acto,conmemoración,etc.Esotuvoefectosdesentidos
distintosquetambiénsereflejabanalahoradeproducirlosdiscursos.

Hayunaspectoquequisieradestacar,ytienequeverconelgénero
ensayoquetambiénseedificaenlasproduccionesdiscursivasdelgrupo.
SerecuperaunatradiciónvaliosaparalaArgentinaquerecorrelosescritos
deDomingoFaustinoSarmiento,EzequielMartínezEstradayHoracio
González,esteúltimolíderdelgrupoCA,loqueexplica,dealgúnmodo,
laedificacióndedichogéneroenmuchasdelascartas.Elensayoesun
discursoescritoenprosaquetieneporobjetivoanalizareinterpretarun
temaapartirdeargumentosyopinionessustentadas.Estascaracterísticas
formanpartedealgunosdelosescritosdeCA,aunquemientrasmásse
construyelafigurapartidaria,mássepierdeeseestilodeescritura.
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Porotraparte,lasproduccionesdiscursivasdePyP segestaronenotro
contextoyconcaracterísticassingularesensuproducciónydifusión(la
duraciónenlaescritura,impresiónycirculación,porejemplo),quese
alejabandelainmediatezademanda.Asimismo,larevistainvitabaalos
relatosextensos(bastavereleditorialdelprimernúmero),yaquehabía
pocadiversidaddegénerosyformatosparaleer,ysesuponíaqueunaper-
sonasetomabauntiempoconsideradoparareflexionarsobrelosdiscur-
sos.LoseditorialesdePyP son,enproporción,entretresycincoveces
máslargasquelasproduccionesdeCA.Estoesundatoepocalyserela-
cionaconlosefectospatémicosyéticosendosperiodosmuydistintos.

UnasuntodestacabletienequeverconquemientrasenPyP aparece
unapluralidaddefirmasyestilos,enCA seprefierelavozpluralsin
firma.Estoresponde,enprincipio,aquelarevistasiempreaceptalava-
riedaddesecciones,colaboradores,etc.,mientrasquelacartatieneun
enunciadoryesinterpersonal,subjetiva.Lamaneradecomunicar,en-
tonces,esdistinta.

Enconsecuencia,voyadesignarconelnombrede“editoriales-ma-
nifiestos”,ensintoníaconelestudiodeBonano(2005),alosescritos
de PyP,mientrasquedenomino“cartas-mediáticas”alaspublicaciones
deCA,estosedebealascaracterísticasyadescritasdecómofunciona
larevistaylacartaparalosdiscursosintelectualesendosestadosdeso-
ciedaddistintos.Enelprimercaso,sondiscursospolémicosyprogra-
máticosqueexpresanunadeclaracióndedoctrinayconstruyenuna
identidadsocialdegrupo.Comomostré,ambosdiscursosintelectuales
sonconsideradospolíticos,peroenelcasodePyP seedificanmanifiestos
epocalescomoconsignasdepartido.PorelladodeCA,seproponeel
géneroepistolar,perocomodifusiónmediáticaeneltejidodelasemio-
sis,esdecirquesusescritossepresentannosoloenunblog,sinoque
circulanpormediosperiodísticosyredessocialesdandosuparecersobre
ciertasproblemáticasdelaépoca,sonunasuertedeagendamediática
sobreelcontextosocio-político-económicodeArgentina.Esciertoque
duranteelgobiernodeMacriseerigencomo“laresistencia”yqueluego
vanapedir,enlaseleccionesde2019porCristinaKirchner,loque
constituyeunasuertedediscursopanfletario,peronoporesopierdesu
carácterdecartamediática.Elrepertoriotópicoestácircunscriptoal
discursopresidencialyalmediático,constituyéndosecomounasuerte
deconjuradosqueintervienenenlosdebatesactuales.

Veamosalgunosejemplosdecómoelgénerodiscursivoserelaciona
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conaquelloquesetematizaylasformasdeldecirentantofunciónco-
municativayexpresiva.CA comienzaretomandopostuladosdeaquel
intelectualcomprometidodedécadasanterioresqueanalizabatodoel
mapasociopolíticodelaArgentinayelmundo,paraluegocentrarseen
conflictosparticularesdelacoyunturalocal/nacionalafavordelgo-
biernodeCristinaKirchner:ladisputaporelcampo(CA 1),lalucha
conlosmonopoliosdemediosdecomunicación(CA 2),laderechade
BuenosAiresqueemerge(CA 3),etc.Susprimerasproducciones,en-
tonces,respondenmásalarevistadelos60y70conespíritudeinte-
lectualcomprometido,peroluegoseproduceuncorrimientoqueno
soloesético-político,sinotambiénestético-genérico.Seliganalgo-
biernokirchneristaapartirdeconstruccionesafectivas(luegode la
muertedeNéstorKichner),loquehacequeeldiscursocambie.Esel
propiogéneroelquehaceinteligibleesaoperación,dadoquepermite
ciertacercaníaeinmediatez.

EnlaCA 1,sibienreflexionansobreelconflictodelcampo,tam-
biénanalizanelneoliberalismodelos90ylaimportanciadelEstado.
Luego,apartirdelaCA 3sededicanadesmenuzarproblemáticaslocales
ydesplieganargumentosdeordenpatémico,estoes,deordenemocio-
nal.Acompañanlaépicakirchneristayvantejiendoenunciadosque
permitenlarepresentacióndefiguraspúblicasydemomentosquetie-
nenunlazoafectivo.Estoseempiezaavolverrecurrenteapartirdela
carta8,9y10:defensadellegadokirchnerista(sobretodoapartirde
lamuertedeNéstorKirchner)ypreocupación,avisoyrechazodelcre-
cimientodela“derechaneoliberal”.Enefecto,susanálisisposteriores
sevanacentrareneserepertoriotópico,inclusivehastasuúltimacarta,
la28,cuandorealizanunadefensaalosgobiernoskirchneristasyun
ataquealaderechaargentinarepresentadaenlaórbitadelmacrismo.
Todostemasactuales,mediáticosyderepercusiónparaelkirchnerismo,
loquehaceevidentesuparticipaciónenlaagendainformativaysune-
cesidaddedecirestableciendounadefensaalafiguradeCristinaKirch-
nerentantocartaabiertaquecomunicaideasalapoblaciónsobretemas
quecirculanenlosmedios.

Así,CA seconstruyecomouncolectivointelectualqueatiende
asuntoscotidianostratandodebuscarunlazodecercaníacomosugé-
neroindica.Seseparandeunanálisisestructuralyextensocomoelque
hizoPyP ensusproduccionesdiscursivas,paracentrarsemásenlaspro-
blemáticasactualesydegranresonanciaenlaagendapública.
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EnPyP sucedealgodistinto.Estecolectivomantieneunespíritu
epocalacercadequeelintelectualdebeserquienhagaunanálisispro-
fundosobrelostemasqueaborda.Muchodatohistórico,reflexiónfi-
losóficayapartadosdeliteraturaconstruyeronlarevista.

Todarevistaessiemprelaexpresióndeungrupodehombresque
tiendeamanifestarunavoluntadcompartida,unprocesodemadu-
raciónsemejante,unaposicióncomúnfrentealarealidad.Expresa,
enotraspalabras,elvehementedeseodeelaborarenformacríticalo
quesees,loquesehallegadoaser,atravésdellargoydifícilproceso
históricoquecaracterizalaformacióndetodointelectual(PyP 1,Edi-
torial,1963:1).
Porsuacciónintegradoradelasfuncionesintelectuales,lasrevistas
cumplenenlasociedadunpapelsemejantealdelEstadoodelospar-
tidospolíticos[...]Perolasrevistaspuedencumplirconestaverdadera
accióndeorganizacióndelaculturasóloencuantodevienecentrode
elaboraciónyhomogeneizacióndelaideologíadeunbloquehistórico
enelquelavinculaciónentreéliteymasaseaorgánicayraigal(PyP
1,Editorial,1963:9).

Asíesquepostulantemasdeanálisisprofundos,apoyadosendis-
ciplinasdelascienciassocialesyhumanas:deberserintelectualyrevo-
lución(editorial1y4),elvínculomarxismo/cristianismo(editorial2/3),
análisisdelneocolonialismo(5/6),larevolucióncubana(7/8)yelpsi-
coanálisis(9).Estorespectoalaprimeraparte.Luego,anteundespla-
zamiento de las tópicas en el campo político, el peronismo y la
coyunturapolíticaargentina,empiezaaocuparotrolugar:lasegunda
épocadePyP estábásicamentededicadaaloocurridoel25demayode
1973(laliberacióndepresospolíticosdelpresidenteCámpora),edito-
rialdelnúmero1,ylarenunciadeCámporaalpoder,editorial2-3.
Estaetapafinalestáatravesadaporelfenómenoperonistaytodoloque
implicóensurectafinalantesdelaúltimadictaduramilitar.Aunasí,si
bienseliganalacoyuntura,lejosdebuscarunaépicamilitanteparti-
dariacomoenelcasodeCA,ellossemantienendistantes(entusiastas
sí,quizás)delprocesopolíticogubernamental,analizandoelfenómeno
demanerapolíticaysociológica.

AdiferenciadelcolectivoCA,PyP sostieneunaimagenintelectual
desívinculadaalanálisishistórico-políticopropiodelasrevistasdelos
años60y70.Encontraposición,CA seconfiguraapelandoaloafec-
tivo-emocionalquesevuelveinteligibleapartirdesupropósitocomo
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intelectualdelgobiernokirchnerista.Todoestoesposible,también,a
partirdelgénerodiscursivo.

Conloplanteadohastaaquí,esposibledecirqueelgéneroespor-
tadordelapropiaconstruccióndiscursivacomoformadelcontenido.
Enestesentido,losdiscursosintelectuales,yporendelosimaginarios
políticosqueseexpresan,seconfiguranenesejuegodetensioneshistó-
ricas,sociales,culturales,políticasytambiéngenéricas.

IV.4. Imaginarios políticos en la construcción del discurso social

ComovimosconSigalyVerón(1986),todoanálisisdeldiscursopolí-
ticocomprendeentidadesimaginariasqueseedificanenlaenunciación,
constructosqueseencuentranenlaargumentaciónmismaquesedesa-
rrollaendeterminadoestadodediscursosocial.Portanto,losimagina-
rios se edifican como encadenamientos argumentativos que van
cambiandoconlasvariacionessociohistóricasqueseproducenende-
terminadosmomentos(Angenot,2012).

Lapreguntaporlosimaginariossocialesqueseconstruyenenun
grupodeterminadoimplica,segúnFernández,lapreguntaporlamanera
enqueseproduceelsentido,quenoesotracosaquelaindagación
acercade

Cómodesdeelfondoindiferenciadodesignificacionesimaginarias
socialesseproduceunafigura,unaformadesentido.Asísetratade
elucidarlostránsitosdelosuniversosdesignificacionesimaginarias
socialesalassingularidadesdesentido,enlaproduccióndesubjetivi-
dad(Fernández,2008:27).

SiguiendoaCristiano(2012),analizarlosimaginariosnoesotra
cosaqueindagarsobrelasrepresentacionessociales,quesiempreestán
ligadasavisionesdemundoypresupuestos,esdecirlógicasquesonin-
teligiblesporelpropiosistemagnoseológicoyqueseconstituyenenla
argumentaciónalolargodeltiempo:

Pensemos,hastadondelleguenuestroconocimientoynuestraimagi-
nación, en la vastedad casi indescifrablede “tiposhumanos”que
hemosconocidoenlahistoria.PensemosenelguerrerodeEsparta,
enelciudadanoateniense,ennosotrosmismoscomohedonistasin-
crédulosenelmásallá.Ningúnserhumanosingularhacreadoestas
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figuras.Son,entantotiposantropológicos,creacióndedeterminadas
sociedadeshistóricasysucosmosdesignificaciones(p.64).

Sucedelomismoconlanocióndeintelectualalolargodelahisto-
riaargentina,sondiferenteslasestablecidasenladécadade1960que
lasde1980olasdel2000.Lascreacionesimaginariassocialessefor-
mulanyseconstituyencomodiscursosquetienenciertaaceptabilidad,
eficaciayencantosendeterminadoestadodesociedad.Silosintelec-
tualesdelageneraciónde1837configuraronimaginariossobreelEs-
tadonaciónyelintelectual-funcionario(Galardi,2017),ylosdela
revista Sur sobrelademocratizacióndela“altacultura”(Altamirano,
2013),puedoafirmarqueenlaspublicacionesde PyP yCA tambiénse
edificandistintostiposdeimaginarios.Analizardichaslógicasdeun
grupointelectualpermitemostrarelsujetodiscursivoquesecreaende-
terminadodiscursosocial,yesacreaciónincesantedeimágenes,através
deldiscurso,sehaceapartirdeunsistemaderegulaciónyjerarquización
global,depatronesdeargumentaciónqueevidencianrecurrencias,do-
minanciasydisidencias.

Sepuedenver,enlosrasgosformales,temáticosypragmáticosque
operanenlaformacióndeunahegemoníaenunestadodelacultura,
unavisióndemundoqueseconstruyeenladivisiónmismadeltrabajo
discursivo,unaseriedepredicadosentornoaunsujetológico.Ensuma:
lareafirmacióndedeterminadaidentidaddeunsujetointelectualespo-
sibleporladivisióndetareasqueseproducenentreelcampointelectual
yelpolítico.

Mepropongoanalizarloslugarescomunesentantoprincipiodeco-
hesión,yrestriccionescomo“formas”quemuestranunaunificaciónor-
gánicaenelcampointelectual.Laslógicasimaginariasqueaparecenen
losdiscursosintelectuales(yqueimplicanadversariosdiscursivos,visiones
demundo,presupuestos,etc.)estánsustentadasenlugarescomunes(tó-
picas)queseedificanapartirdematricesregulatoriasgnoseológicasque
seexpresan,a suvez,en ideologemas.Comoyamencioné,Angenot
(1982)entiendelateoríadeloslugarescomunescomoaquelloimplícito
entantosabercompartidoquehaceinteligiblelodichoexplícitamente.
Elautordacuentadecómolaideadepresupuesto,toposymáximaide-
ológica(proposicionesreguladorassubyacentesalosenunciados),sere-
miten unas a otras. Al recuperar estos conceptos, Angenot define
ideologemacomo
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Todamáxima,subyacenteaunenunciado,cuyosujetológicocircuns-
cribeuncampodepertinenciaparticular(yasea‘elvalormoral’,‘el
judío’,‘lamissiondelaFrance’,o‘elinstintomaterno’).Estossujetos
desprovistosderealidadsubstancial,nosonmásque‘seresideológicos’
determinadosydefinidosúnicamenteporelconjuntodemáximas
isotópicasdondeelsistemaideológicolespermiteubicarse(1982:8).

Así,latareadeevidenciarlosideologemasesladeunabordajein-
tertextualeinterdiscursivo,detectandológicasqueatraviesanlosdis-
cursos.Nohacefalta,paraAngenot,quelastópicas4 semanifiestenen
todoslosdiscursos(recuperaaMarxyEngelsparadecirquenohayque
limitarsealanálisisdelasproposicionesexplícitas),másbiensetratade
encontrarlógicasqueatraviesen,enelcasodeestainvestigación,loses-
critosdePyP yCA.Elanálisisdelosideologemassepuedeverenlos
propiosestudiosdeAngenot,porejemplo,en“‘Elfindeunsexo’:el
discursoacercadelasmujeresen1889”.Allíseproponedesentrañar
ciertastemáticasyvisionesdemundoqueoperancomológicasregula-
torias.Enestesentido,Moore(2013)afirmaque

Elideologema,portanto,esunanociónquepermiteanalizarelfe-
nómenodelasrepresentacionessocialesylasconstruccionesideoló-
gicas,yporesoguardaanalogíaconelentimema,recursopropiode
losdiscursosargumentativos,yaqueesasproposicionespuedencon-
tenerimplícitamenteciertosrazonamientos(p.87).

Ensuma,losenunciadosnosonideológicosporloqueplanteande
maneraexplícita;latareadelanalistaesentoncesbuscarlasdistintasco-
nexionesqueorganizan,regulanyjerarquizanlospresupuestosquese
vanencadenandoeneldiscurso:“paraencontrarargumentos,elorador
‘pasea’sutemaalolargodeunareddeformasvacías;delcontactodel
temaconcadaagujero(concada‘lugar’)delared(delatópica)surge
unaideaposible,unapremisadeentimema”(Barthes,1974:56-58).

Analizarlosimaginariospermitemostrar,ademásdelospresupues-
tosylaslógicascomunes,loscomponentesdelahegemoníaqueseac-
tivan en el discurso. Considero a dichos componentes como
herramientasanalíticasimportantesporquepermitendarcuentadela

4 Latópicaaparececomounciertonúmerodeenunciadosqueson“losúnicoslegiti-
madosaniveldelaevidencia,indiscutibleseinsoslayables”(Angenot,2010b:270).
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funciónóntica,axiológicaypragmáticadeldiscursosocial,esdecirsu
incidenciaenel‘ser’,el‘deberser’yel‘hacerdelossujetos’(Angenot,
2010a:62).Enestesentido,mepropongoanalizarcuatrocomponentes
delahegemoníadiscursivaqueproponeAngenot:tópicaygnoseología,
temáticasyvisióndemundo,fetichesytabúes,ydominantedepathos.

Enprimerlugar,seencuentralatópicaylagnoseologíayamencio-
nados.Laprimerahacereferenciaalospresupuestoscolectivosdelos
discursosargumentativosynarrativos,elverosímilsocial.Lagnoseolo-
gía,porsuparte,serefierealconjuntodereglasquedeterminanlafun-
cióncognitivadelosdiscursos,elmodoporelcualelmundopuedeser
esquematizado,eslalógicadelsaberyaquetododiscursoseinscribeen
untiempohistóricoapartirdepresupuestos,dereglasgenéricasylógicas
epocales.Ladiscursividadintelectualnoestáexentadelasmatricesor-
ganizativasqueoperanenunmomentohistórico,losimaginariosque
aparecenenPyP yCA seconstruyenysehaceninteligiblesapartirde
unverosímildeterminado.

Elcomponentedetemáticasyvisióndemundoestáestrechamente
vinculadoalaideadeimaginarioentantoexpresióndecreenciasyva-
loresqueseponenenjuegoenladiscursividad.Hacereferenciaaaque-
llostemasqueprevaleceneneldiscurso,ylasvisionesdemundoquese
ofrecensobreesosasuntos.Mostrarémásadelantelasparticularidades
dePyP sobrelaorganizacióndelpartido,elobrerismodeCórdoba,la
revoluciónenLatinoaméricayRusia,ylamaneraenqueconcibenal
peronismo.Porotro lado, enCA se tejendiscusionesyvisionesde
mundosobrelospoderesconcentrados,elkirchnerismo,launiónlati-
noamericanayloqueellosllaman“nuevaderecha”.Lejosdeseromni-
potentes,losgruposintelectualesrecogentemasepocalesquesediscuten
entérminospolifónicos,participandeasuntosquecirculanenlaesfera
públicayofrecenopinionesdeterminadas.

Feticheytabúsondosformasdelosagrado,del‘sacer’,aquelloque
nopuedesertocado.Elfeticheseconsideraaquellosagradocomola
patria,lacienciaylademocracia,mientrasqueeltabúesdelordende
loprohibidoypuedeejemplificarseenlalocuraylaperversión.Dicho
componenteesclaveparacomprenderencadenamientosdeenunciados
epocales,lasconstruccionesdiscursivasquesevantejiendoenrelación
avalores,imaginariosyrepresentacionespropiasdelaépoca.Asuvez,
losfetichesytabúesqueseconstruyenenunestadodediscursotambién
seactivanenlamaterialidaddiscursivaapartirdeesoslugarescomunes,
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vinculadosalostiposdedestinatariosqueproponeVerón.Losagrado
yloprohibidodeunmomentodadoserelaciona,entreotroselementos,
conun‘otro’alquesedirigeeldiscurso.

Finalmente,dominantedepathos serelacionaconlos‘temperamen-
tos’y‘estadosdeánimo’productodeladiscursividaddeunaépoca.An-
genotrecuperaaAristóteles,quienentendíaalpathoscomounefecto
deldiscursoqueengendraunsentimientodolorosoodecatástrofe.Será
interesanteverdequémodo(ybajoquépresupuestos)seactivaeste
componenteen ladiscursividaddeambosgrupos intelectuales.Por
tanto,analizarlamaterialidadapartirdeloscomponentesmencionados
permitecomprenderlosdiscursoscomohechossocialesehistóricos,ya
quenohabría,desdeestateoría,un‘punto0’dondeseconstruyenenun-
ciados;escomoconsecuenciadeuntiempodeterminado,conunacul-
turaespecíficaybajoelprincipiodialógicoqueundiscursopuedeser
dicho.Desdeestaperspectiva,losenunciadoresnotienenlapotestad
decrearydifundirdeterminadosfetichesotabúes,sinoqueeslahege-
moníadiscursivalaqueregula,ordenayjerarquizaesoscomponentes
queluegosecristalizancomomarcasenlosdiscursos.

Delrepertoriotópicoquedesplieganlosdiscursosdeamboscolec-
tivosintelectualesmeinteresaanalizarlasafirmacionessobrelaidenti-
dad de grupo, los acontecimientos políticos que describen, los
adversariosdiscursivosqueconstruyen,lossignificantesmásimportantes
quecirculanylasvisionesdemundoqueseexponen.Seprocederáa
identificarlógicasimaginariasquefuncionantambiéncomotópicasen
lareddiscursivaconstruidasporideologemas.
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Capítulo V. Una revista para la revolución 

V.1. Primer momento: juventud y revolución,
los primeros imaginarios

Laprimeraépocadelarevistaexponelaconcepciónquesetienedelos
jóvenescomoherramientaparaelpensamientonuevo,ylanociónre-
volucionariaepocalvinculadaalcomunismoperotraspoladaalareali-
dadlocal.

Sepuederastrearunalíneadecontinuidaddelosdossignificantes
entodoelprimerperiodoentantológicasimaginariasqueseconstruyen
enlaargumentación,dandocomienzoaunaproyecciónidentitaria,de-
finiendocómodebeserlajuventudylarevoluciónenesecontexto,en
tantoreglasdeencadenamientosdeenunciadosqueorganizanlodecible
ypensablealinteriordelcampointelectualypolíticoeneseestadode
discurso.

RecordemosenquémomentohistóricoPyP lanzaelprimernúmero.
En1963,JoséMaríaGuidoleentregaelbastónpresidencialaArturo
Illia.Sinembargo,elpaísyavivíaderrocamientospresidencialescomo
eldeArturoFrondizi(1962)yestabaatravesandoelenfrentamientoar-
madoentrelosdossectoresdivididosdelasFuerzasArmadasargentinas
(azulesycolorados)luegodelderrocamientodeJuanDomingoPerón.
Eraunmomentodesumatensiónydeinestabilidadpolítica.

Conlaseleccionesdemarzode1962enlasquenuevecandidatos
justicialistassealzaronconlavictoria,lafaltadeapoyodelospartidos
políticosopositoresydelasfuerzasmilitaresalgobiernofrondizista
complicólasituación.Así,seacordóconJoséMaríaGuido(presidente
delSenado)queasumieralapresidenciahastaelllamadoanuevaselec-
ciones.Duranteesteperiodo,el“problemaperonista”siguiósinresol-
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verseylasposiblessolucionesveníandelamanodelasarmasenme-
noscabodelavíaelectoral.

Elaño1963seráañoelectoral,ArturoIllia(UCRP)fueelegidopresi-
dentedelaNaciónconel25%delosvotos.Unmuybajorespaldoelec-
toralqueseveíarelejadoenelporcentajedevotosenblanco(21%)
correspondientealperonismoproscripto.Así,Illiacomenzósupresi-
dencia,queduraríapocomenosdetresaños,truncadaporunnuevo
golpemilitarencabezadoporelgeneralOnganía(1966).Elgobierno
pesealosbuenosresultadoseconómicoslogradostuvomuybajaapro-
bación,desdelaopiniónpúblicaquesebipolarizabaentrela“revolución
social”quedesafiabaPeróndesdeelexilioyla“revoluciónnacional”di-
rigidaporlasFuerzasArmadas.Estaúltimaseimpondríaenfunción
delaideaquelasmismaseranlasquepodríanimponerelordenyace-
lerareldesarrollo(Favero,2016:229).

Enlaprimeraedicióndelarevista,JoséMaríaAricócitaaGramsci.
Laincidenciadelitalianoestápresenteentodomomento,dehecho,
comoyasedijo,elnombredelarevistaPasado y Presente constituyeel
títulodeunodeloscapítulosdesusfamososescritosCuadernos de la
Cárcel.Elenunciadoraludeaungrupodenuevosintelectualesenun
nuevoescenariopolítico.Habladeellosmismos,losintelectualesde PyP.

Seráporellolaexpresióndeungrupodeintelectualesconciertosras-
gosyperfilespropios,queesforzándoseporaplicarelmaterialismohis-
tóricoeincorporandolasmotivacionesdelpresente,intentarásoldarse
conunpasadoalquenorepudiaensutotalidadperoalquetampoco
aceptaenlaformaenqueseleofrece(PyP 1,Editorial,1963:2).
Unprocesoquecomprometetodala“persona”delintelectual[...]
Sinella,esdifícilconcebirquepuedadesarrollarseconéxitolasu-
peracióndelindividualismo,necesariaalosfinesdelaconquistade
unaunidadraigalyprofundadelintelectualconelpueblo(PyP 1,
Editorial,1963:3).

Apareceuncolectivodeidentificación,unrefuerzodelacreencia
conelprodestinatario,un‘nosotrosintelectuales’yun‘nosotrosmili-
tantes’quetienendeterminadatarea.Esetipodeintelectualquepara
ellosestáemergiendo,constituyeunanuevageneraciónconrasgosho-
mogéneosquesesitúanenunmomentohistóricodeplenatransforma-
ción: “Nadie puede negar que asistimos hoy en la Argentina a la
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maduracióndeunageneracióndeintelectualesqueaportaconsigoins-
tanciasyexigenciasdiferentesyquetiendeaexpresarseenlavidapolí-
ticaconacentosparticulares”(p.2).Laalusiónal“nosotros”noremite
solamentealcolectivodePyP sinoatodaunageneraciónquerodeael
contextosociopolíticoemergente:“Sólodeseamosreivindicarlavalidez
intrínsecadelnuevo“tono”nacional(…)lamaduracióndeunagene-
raciónnuevaquesecaracterizaporsuinconformismoyespíritureno-
vadoresotroindicio”(p.2).

Eldeícticodetiempo“hoy”implicaunllamadodeacciónurgente,
lanecesidaddemovilizaraquienessesientanpartedeesenuevotono
nacional,deunageneraciónnueva.Seactivaunpresupuestodecasitodas
lasépocas,refiereaqueloviejodebeserolvidadoparadarlepasoalaju-
ventudquepujapordiversastransformaciones.Larevisióndelpasado
(comoformanominalizadaentantoentidadimaginaria),peronode
cualquiermanerasinoconplenaconscienciapolítica,esunatemática
queserepitealolargodeloseditoriales.Esaeslamatrizdiscursivadesde
dondeseoperay,pararealizardichofin,necesitan“lapresenciahege-
mónicadelproletariado”(p.5).Lapropuestaesrevisaresepasadopara
observarquécosassehicieronmal:“Lascausasqueobstaculizaronla
plenaexpansióndelmarxismoenelsenodelproletariado”(p.5).

Laalusiónpermanentealcambioyalnuevoescenarioseevidencia
comounatemáticayvisióndemundovinculadaaladelajuventud,
temasrecurrentesqueseconstruyencomoconsecuenciadelcompo-
nenteprogramático;elcambioespartedeunprogramahaciaelfuturo,
ytambiénseconsideracomolaedificacióndeunmodelodellegadaen
tanto‘losquevinimosacambiarlascosas’:lajuventudversuslasviejas
estructuras:

Hoypodemosdejarderepudiarenbloqueelpasadoporqueenelte-
rrenodelarealidadconcretaseestáproduciendounadiferenciación.
Elpaís[…]Hacambiado,ysutransformación[…]nopuededejar
detransformartambiénelpropiojuiciohistórico(PyP 1,Editorial,
1963:5).
Loshechosnosmostrabanlafalenciahistóricadeungrupodirigente
quefueincapazderesolvercorrectamentelatareadeplasmarelmar-
xismoenlavidanacional,deconocerlarealidaddelpaís,deestructurar
unaorganizaciónquesignificararealmentelaconcienciaorganizada
delproletariado,desoldaratravésdeunapermanenteadecuacióna
lasfluctuacionesdelavidaelpasadoconelpresente,lasexperiencias
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históricasvividasconlasactualesexigencias,lasviejasconlasnuevas
generacionesderevolucionarios(PyP 4,Editorial,1964:243).

Unadeesaspropuestasquepersiguenenelpresenteserelacionacon
latransformaciónsocial,aludiendounavezmásalbinomiopasado-pre-
sente:“larevoluciónqueansiamosrealizar[…]nopuedeextraersusen-
tidodelpasado,sinodelaproyeccióncríticadeesepasadohaciaunfuturo
concebidoentérminodeunasociedadsinclases”(PyP 1,Editorial,1963:
4).Elcomponentedescriptivosefusionaconelprogramático,sonde-
pendientes,nosepuedemirarhaciaelfuturosinvolveralpasado.

Elimaginariosobrelarevoluciónseedificajuntoconelcomponente
programático(proyectofuturo),eldidáctico(elsaber)yelprescriptivo
(deber),dadoquesiempreseinvitaaunescenariofuturodeconstrucción
políticarevolucionaria,esdecirqueaparecedemanerarecurrentelaidea
deunhorizonteaseguir,mientrasqueelsignificanterevoluciónsesitúa
comoalgoincuestionable,comolanormaolaleygeneral.

Larevoluciónqueansiamosrealizar,laprofundatransformaciónli-
beradoradelhombreargentinoquecomprometehoynuestraacción
nopuedeextraersusentidodelpasado,sinodelaproyeccióncrítica
deesepasadohaciaunfuturoconcebidoentérminosdeunasociedad
sinclases(PyP 1,Editorial,1963:4).
Loqueexigíaseranalizadoenprimerlugareralasociedadargentina,
lasposibilidadesdesutransformaciónrevolucionariaparapodermedir
luego,concientíficaprecisión,lasrazonesdeldistanciamientomasa-
conciencia,delaanémicainsercióndelmarxismoenladinámicareal
delpaís(PyP 4,Editorial,1964:243).

Laúltimacitaesdeleditorialdelarevistanúmero4denominado
“examendeconciencia”,de1964,unescritoquepublicanluegodesuex-
pulsióndelPCAenelqueaprovechanparareflexionarsobrelosobjetivos
queteníancomogrupo.Unayotravezaparecelaidearevolucionaria.

Deseábamoseditarunarevistaqueseconvirtieseenuncentrodeela-
boracióncrítica-revolucionaria,apartirdelaaplicacióncreadoradel
materialismohistóricoanuestrarealidad[...]Loocurridoposterior-
menteesyaportodosconocido:nuestraexpulsióndelPartidoCo-
munista,bajolaacusacióndefrigerismo,revisionismo,reformismo,
izquierdismo,etc.,etc.ylassucesivascampañasdecalumniasydein-
fundios(PyP 4,Editorial,1964:244).
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Larevolución,paraellos,estávinculadaalateoríamarxista,grams-
ciana,guevaristayleninista(seactivaunpresupuestodelospartidosde
laépoca),queocupabauncentrodelcampopolíticoeintelectual,por
esosaños,inclusiveenalgunasfaccionesdelperonismo.Serecuerdaasí
latarearevolucionariaapartirdeenunciadoscomo“proletariado”,“he-
gemonía”,“clasesocial”,“procesohistórico”,“proletarios”e“intelectua-
les”(editorial1,2-3,4,5-6)comoentidadenumerabledelimaginario
quetambiénconstruyeunavisióndemundo.Apareceelcomponente
prescriptivoydidáctico.Elprimeroapareceenelordendeldeber,dela
revoluciónquedebenllevaradelante,mientrasqueelsegundo(vaen
sintoníaconelprimero)comounamodalidaddelsaber:latransforma-
ciónsocialcomoconsecuenciadeesarevolución.Otrasmaterialidades
delaépoca,léaselibros,espaciosmilitantesyconversacionesdecafé,
hacencircular,entantorumorsocial,laidearevolucionariacomouna
opciónposible.SibiencomoseñalaFavero(2016)granpartedelaju-
ventuddelaépocacreíaquelosmilitareseranlosquepodíanestablecer
el“orden”,seempiezaaconfigurarunaideacontrariaquehacíainteli-
giblenuevoshorizontes.

LaRevoluciónCubanaeraunfetichedelaépoca,loqueposibili-
tabapensarunMarxlatinoamericano1;losprocesosarmadosrevolucio-
nariospodíanllevarseacabosiserealizabaunaplanificaciónadecuada:

Larevolucióncubana,esarevolución“intrusa”,esehechoinesperado,
desconcertante,queveníaaderrumbarlosperfectosyaburridoses-
quemastransformistasdequienesyahabíandecididopostergarlasre-
volucionesparalas“calendasgriegas”,nosconmovióprofundamente
(PyP 4,Editorial,1964:248).
Eltriunfodelarevolucióncubana–afirma–hahechocambiarcuali-
tativamenteelcarácterdelaRevoluciónlibertadoraenAméricaLatina,
puestoquealmismotiempoquehaservidoparadarungranimpulso
alacrecienteresistenciadelospueblosdelapolíticaexpansionistadel
imperialismoyanqui(PyP 4,Editorial,1964:250).

La“revolución”operaenelplanoimaginariocomoformanominal
explicativaquesirveparareforzarlacreenciatantodelenunciadorcomo
delprodestinatario.Noescualquiertipoderevolución,esaquellaque

1 TambiénhayquedestacarlarecepciónylosusosdelaobradeMarxyGramscienlare-
gión,apartirdelosautoresJoséCarlosMariátegui,enPerú,yHéctorAgosti,enArgentina.
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contemplalaheterodoxiagramsciana,ladelpensamientosituado,la
quecomprendequeunarevistaculturalpuedeserelvehículoesencial
parasumarotrasvocesquetenganlosmismosobjetivos:

PasadoyPresente,encuantoaspiraaconvertirseenunanuevaexpre-
sióndelaizquierdarealargentina,partedelaaceptacióndelmarxismo
comolafilosofíadelmundoactualyasumelosdeberesqueesaacep-
taciónleplantea.Seráporellounarevista“comprometida”contodas
lasfuerzasquehoyseproponenlatransformaciónrevolucionariade
nuestrarealidad.Comprometidacontodoesfuerzoliberadordelhom-
bre.Seráporellounarevista“política”enelmásamplioyelevadosen-
tidodelapalabra(PyP 1,Editorial,1963:8).

Porotraparte,elgruposabíaqueeraposiblequeconlacreación
delarevistalosexpulsarandelPCA,comocuentaAricóenlasentrevis-
tasconCrespo(2014).Enesaépocadesobedeceral“partido”eraun
tabúqueinterpelabaamuchossectores,yloquehacePyP escontrapo-
nerloconlaideafetichistadejuventud,propiadelosaños60y70.Esa
concepciónlosllevaarevisarerroresdelpasadoparaaccionarenelpre-
sente,comoelmismonombredelarevistaloindica:

Siloqueestáenjuegoeslarevolución,mostrarnuestrasdiferenciasy
discrepancias,exponernuestrasconcepciones,defendernuestrodere-
chocomomarxistasyrevolucionariosapolemizarycriticartodoaque-
lloquenosparececriticabledentrodelaizquierda,estambiénrealizar
unaacciónrevolucionaria(PyP 4,Editorial,1964:244).

Enestacitaseobservalaconstitucióndeunintelectualcríticode
sutiempohistórico,deloserroresvigentesylosdelpasado.Esintere-
santevercómoesaimagendesísereproduceentodomomento,yse
datambiénapartirdelgénerodiscursivo.

YporelloafirmábamosenelprimernúmerodePASADOYPRE-
SENTEquesilavidanosplantealanecesidadobjetivadelaformación
deunnuevobloquehistóricodefuerzasysiellopresuponecomocon-
diciónimprescindiblelapresenciahegemónicadelproletariado,esló-
gicoquedebamosbuscarenelpasado–especialmenteenelpasadomás
reciente–lasrazonesqueimpidieronlaconcrecióndeunavoluntadco-
lectivanacionaldetiporevolucionaria(PyP 4,Editorial,1964:243).
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Otravez,latemporalidadrefuerzalafiguracrítica,aparececomo
misiónyvisiónlaideaderevisarelpasado,deverquécosassehicieron
mal.Seconstruyenporfueradelasestructurasdelasquetambiénfue-
ronpartes,seseparanynosereconocenenloslineamientosdelpartido.
Aparecen,enlaenunciaciónpolítica,loscomponentesdescriptivosy
programáticos:seanalizaydescribeelpasadoparaluegoproponernue-
vasideasdecaraalfuturo.

Elimaginario sobrelajuventudseedificaentonodedenunciaha-
ciendoreferenciaalos“viejos”,quienescometieronerroresgraves(com-
ponentedescriptivo).Esoserrorestienenuncontradestinatarioclaro,el
PartidoComunistaRuso,yseexpresan,sobretodo,enlosnúmeros1,
2-3,4-5y6:

Sielmarxismoencuantohistoricismoabsolutopuedeayudaralaiz-
quierdaacomprenderladinámicageneracional,elpermanentere-
planteodelacuestióndelos“viejos”ylos“jóvenes”;essiemprea
condicióndelesfuerzoporrenovarse,pormodernizarse,porsuperar
loenvejecido,quedebeestarenlabasedeladinámicadetodaorga-
nizaciónrevolucionaria(PyP 1,Editorial,1963:3).
Lacrisisdelstalinismo,enelfondo,noesotracosaquelacrisisdel
pensamientodogmático,detodoaquelloqueporrazonesparticulares
(necesariasdeinvestigarenformaconcreta)pretendecristalizar,ideo-
logizarlafilosofíadelapraxisconvirtiéndolaenunatalmúdicacolec-
cióndefórmulasrígidas,válidasensíalmargendelcontextonacional
(PyP 2-3,“Elstalinismoylaresponsabilidad...”,1963:197).
Nosimpulsabanaencararpor“nuestracuenta”;estoes,poniendo
entreparéntesis elhabitual esquemapartidario (PyP 4,Editorial,
1964:196);Descubrirlosdefectosdelasociedadsoviética,delsocia-
lismoenacto,delúnicosocialismoconcreto,hasignificadoparanoso-
troslaposibilidadrealderescatarladelreinoutópicodelosmitosy
podercolocarlaenlahistoria(PyP 4,Editorial,1964:197-98).

“Losjóvenes”aparececomounaentidadnumerablequebusca,en
esteescenariodiscursivo,interpelaralparadestinatario.Yanoesrestrin-
gido,sinoqueseabreaotrosjóvenesquesequieransumaralespacio:

Comocomprendemoslamagnituddelalaborquehoydecidimos
emprendersabemosquenopuedeserresueltaporelpequeñonúcleo
depersonasqueactualmentedirigenlarevista.Esunatareadetodos
losquecoincidanenlaurgentenecesidaddesuaparición,detodos
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losquealleersuspáginascomprendanquemásalládelaslimitaciones
conceptualesquepuedancobijar,animaaquieneslasescribenelpro-
fundodeseodefacilitarelprocesodeasuncióndeunaconcienciamás
profundaycerteradenuestrotiempo(PyP 1,Editorial,1963:17).

Esajuventuddacuenta,comoyamostré,deunanuevageneración,
yantelapreguntade¿enquémomentosepuedehablardelaexistencia
deunanuevageneración?,elloscontestan“Cuandoenlaorientaciónideal
yprácticadeungrupodesereshumanosunidos[…]sepresentanciertos
elementoshomogéneos,frutodelamaduracióndenuevosprocesosantes
ocultosyhoyevidentesporsímismos”(PyP 1,Editorial,1963:2).

MeinteresarecuperarundebatepertinentequeemprendenJuan
CarlosTorre(2010)yManzano(2010),quienespostulanquehastalos
años60enArgentinahabíajóvenes,peronojuventud,haciendorefe-
renciaacómolaautoridadatribuidaalpasadocomenzóasercuestio-
nadaparadarlepasoalajuventudpujante.Enestesentido,dosvocablos
sonlosquesedestacanenelanálisisdelasjuventudesdelos60:“cambio
ynovedad”.Estoquieredecirque PyP estáinmersoenesejuegodeten-
sionesyrupturas,queafectabaaotroscamposdiscursivoscomoelme-
diáticoyelartístico.Seformóuna“culturacontestataria”(Manzano,
2010),estoseexpresó,porejemplo,enlosdiscursossobrelasexualidad:
segúnautorescomoCosse(2006),dichosdiscursosfueronposiblese
inteligiblescomoconsecuenciadelosnuevosconsumosculturales:el
erotismo,porejemplo,formópartedelrepertoriotópicoenrevistasfe-
meninascomoVosotras (1959).Así,los60trajeronaparejada“unasen-
sibilidademergente,unaestructuradesentimientosqueatravesóel
mundo,quepusoendiscusióntemasrelacionadosalerotismo,comoel
amor,lasexualidad,lasrelacionesdegéneroconelapogeodelasegunda
oladelfeminismo”(Schaufler,2017).Laideadejuventud,enesecon-
texto,atravesótodalaproduccióncultural.

Mepreguntoporlapotenciadeaquellajuventudenrelaciónalos
jóvenesdehoy.Alolargodelahistoriadichosignificantehagenerado
polémicas,sobretodosipensamosenlasprohibicionesquepropugna-
banlasgeneracionespasadasimpidiendoquelosmáschicosopinaran
sobretemasdeactualidadenlamesadelhogar.Hoy,sibiensigueexis-
tiendounasubestimaciónhacialajuventud,lasredessocialesylaapa-
ricióndenuevoslenguajesyestilosprodujeronunareconfiguraciónen
elcampodelodecible:losmáschicosnonecesitanrepresentantesque
hablenporellos,puedenhacerloporTwitteroInstagramalinstante,
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haymuchoscasosdeadolescentesquesehicieronfamosospordarsus
opinionesymostraralgunasdesusdestrezas.Considero,pues,quela
juventuddePyP secrióydesarrollóentreprohibicionesyvocesclan-
destinaspropiasdeunestadodediscursoquedesplazasusvoceshacia
losmárgenes:lospadres,losreferentesdelospartidos,losmaestrosuni-
versitariosylosperiodistasmayores,esdecir,todaunageneraciónque
hablabaporellos.Portanto,elgruporeclamalanecesidaddeunaju-
ventudconciertaidentidadyfuerzapolítica,comolaquehabíatenido,
porejemplo,ladelaReformade1918,setrazaunabúsquedadejóvenes
permanenteparaalejarsedelasviejasestructurasydarlespasoalasnue-
vasgeneraciones.

Porotrolado,ademásdecuestionaralPCinternacional,también
serefierenmuchasvecesalPartidoComunistaArgentino,delquese
quierensepararyaqueconstituyenaquellos‘viejos’quenoreconocen
comomaestrosyquehicierontruncalarevoluciónenArgentina:

Enresumen,elfracasodeungrupodirigentequefueincapazdecon-
vertirseenlaexpresiónvivadeltraspasodelaconcienciapolíticaala
concienciahistórica.Senosplanteabaahoralatareadebuscarenel
pasado,enlareinterpretacióndelpasadolasrazonesqueexplicaban
dichofracaso(PyP 4,Editorial,1964:243).
Laconcienciadelfracasodelpartidocomunistaargentinoensupolítica
defusionarlaconcienciarevolucionariaconlaaccióndelaclaseobrera
yapartirdeellalograrlaformacióndeunavoluntadnacional-popular
capazderealizarlastransformacionesrevolucionariasrequeridasporla
nación,nosllevabainexorablementeasometeraunaduracríticaal
grupodirigentedelpartido(PyP 4,Editorial,1964:243).

EsprecisorecordarqueelPCAtuvosumomentodeapogeoentre
lasfilasobrerashasta1945.Suintervenciónenmovimientosgremialesy
sindicatospotenciólasluchasenlasfábricas,agrupandoamilesdemili-
tantesyproduciendodiversashuelgasparareclamarporlosderechosde
lostrabajadores.Estepartidoformabapartedelosnuevostiemposque
propiciólaRevolucióndeOctubreyelascensoeuropeoenlaposguerra:

Elmovimientoquediovidaalcomunismopasópordiversosestadios.
Primero,actuócomoalaizquierdadelPartidoSocialista(1912-1917);
luego,operócomounaorganizaciónsocialistadisidenteyrevolucionaria
decarácterprobolchevique(elPartidoSocialistaInternacional,existente
entre1918y1920);finalmente,desdeeseúltimoaño,yaadoptóel
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nombredePartidoComunista,adherentealaCominternoInterna-
cionalComunista(IC).Todoesetrayectofuerecorridobajoelliderazgo
deltipógrafoJoséF.Penelóny,mástarde,deladuplaconformadapor
VictorioCodovillayRodolfoGhioldi(Camarero,2012:57).

Esapartirdelaño1920queelPCAcomienzaaocuparunlugarde
centroenelcampopolítico,asumiendotodoslospostuladosteóricosy
políticosdelpartidorusosintraducirlosalarealidadlocal,asuntoque
ledificultarálatareadeinterpretarelfenómenoperonista.Añosdespués,
cuandoelPCAestabaensumáximaincidencia,dirigiendocasitodos
losgremiosyadquiriendounrespaldoindiscutibleconlaconducción
delaConfederaciónGeneraldelTrabajo(CGT),seproduceunaconte-
cimientoquemodificarásuparticipaciónenelmundoobrero,merefiero
algolpemilitardejuniode1943ylallegadadePerón,queseuniórápido
alosreclamosdelosasalariadosygeneróunpuntodequiebreenlahis-
toriadelaizquierdaenArgentina.Esjustamenteesteerrordeinterpre-
tación,comomostrarémásadelante,elquevenlosintelectualesdePyP.

Enestaprimeraépoca,ademásdelacríticaalpartidoyalrégimen
delaUniónSoviética,elsegundoadversariodiscursivoesel“imperia-
lismomundial”(enlosnúmeros2-3,4,5-6,7-8,9),centradoenEEUU
queesquienobturalaposibilidadrevolucionaria:“loquesabemosque
debeconcluirdeunavezyparasiempre,unobjetoqueencarneyre-
presentetodoaquelloquedebesernegado,pensaríamosenNorteamé-
rica”(PyP 7-8,Editorial,1965:1).Eneleditorialdelnúmero7-8dan
cuentadecómoelimperialismomundial,bajolafiguradeEEUU,con-
trola,vigilaycastigaasuscoloniasenelmundo,untabúparatodoslos
partidosdeizquierda,inclusiveparalossectoresperonistasqueestaban
conJohnWilliamCooke.

Elimperialismodejadeserasíunamerafuerzaexterioralanación
quelaexpoliaatravésdelsaqueodelasdivisas,lospréstamosusurarios
ylasremesasdebeneficiosprovenientesdealgunasindustriasdetrans-
formación,paraejercerunafuncióndeformantemanifestadaahora
desdeelinteriordelaestructuraeconómicaenlaqueestáinsertada
comofiguraprincipal(PyP 4,Editorial,1964:255).

Otroejemploeseleditorialsobre“Lumumbayelneocolonialismo”
delarevista5-6,cuandocitanuntextodeSartre:“Peroloscubanos
honranlamemoriadeMartí,quemurióalfindelsiglopasadosinver
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lavictoriadeCubasobreEspañanilasujecióndelaislaalimperialismo
delosEstadosUnidos”(p.24).Alolargodelescritoapareceunadefensa
deÁfricayCubafrentealaavanzadadeEEUU.

EldiscursocontraelimperialismomundialformabapartedelaRe-
voluciónCubana,yyaeraadvertidaporfamososintelectualesdedis-
tintoslugaresdelmundo.Es,quizás,elenemigomáscitadoporelChe
Guevara,inclusiveenlaasambleadelaOrganizacióndeNacionesUni-
dasen1964,enplenaredaccióndePyP,ideologemasquesealojany
trasladanenlaredinterdiscursivaeintertextual,yqueconstruyeel
rumorsocialdelaépoca.ComodiceMíguez(s/f ):

Enelplanointernacional,elcontextodeladécadadelsesentaseca-
racterizóporelrecrudecimientodelaconfrontaciónentrelosEstados
UnidosylaUniónSoviética,enunperíododeabiertoenfrentamiento
entredossuperpotenciasmundiales,disputandoporelpredominio
mundial.Lacrisisdelosmisilesde1962,elasesinatodeJohnKen-
nedyen1963yelreemplazodeKruschevporlatroikaBrezhnev-Kos-
ygin-Podgornyenen1964,fueronprofundizandolarivalidadentre
lospolosdepoder.Porunlado,laasuncióndeLyndonJohnsonlle-
varíaaunendurecimientodelapolíticaestadounidenseenVietnam
ytambiénenelescenariolatinoamericano(quedesembocaríaenla
intervencióndirectayunilateralenSantoDomingoen1965).Ello
sumadoalayapreexistentetensiónenelescenarioamericanoentre
laAlianzaparaelProgresoylaspresionesdelosorganismosinterna-
cionalesdecrédito(p.1).

Quisiera,porotrolado,darcuentadelaposiciónquetienePyP res-
pectodelperonismo,asuntoquesevaairmodificandoconelcorrerde
losescritos.Enelprimereditorialseanticipaunaposiciónqueluegose
expresademaneraexplícitaenelcuartoeditorial,Aricópasadeunaná-
lisisleninistadelarealidaddeLatinoaméricaaunavisióngramsciana
sobreelfenómenoperonista.Lavisiónsobreelperonismo,quedifiere
deladelPCA,esotrodelosmotivosporloscualessepuedepensarque
losechandelpartido.Aricócriticalaconcepción,propiadelaizquierda
tradicional,delperonismocomounaformademanipulaciónideológica
delasmasasobrerasporpartedeunlíderautoritario.

LapolíticadePerónconsistióesencialmenteenlaformacióndeun
nuevobloquedepoderasentadoenlaalianzadedosclases:labur-
guesíaindustrialyelproletariado,comobasedeunnuevo“industria-
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lismo”,sostenidoeimpulsadoporelEstado.Unaverdaderapolítica
de“fabricacióndefabricantes”;medianteeldoblejuegodelprotec-
cionismoarancelarioydecréditospromocionales,permitidoporla
ingentemasadebeneficiosqueproducíaelcontrolestataldelcomer-
cioexterior(PyP 4,Editorial,1964:258).

Asuvez,Portantiero,enelprimernúmerodelarevista,haceun
análisissobrelarealidadargentinaeincluyeensudiagnósticosobrela
“agudizacióndelaluchadeclases”alperonismocomouncomponente
fundamental,yaque“Lacaídadelperonismoprecipitóunagudoproceso
depolarizaciónclasista”(PyP 1,“Políticasyclasessociales...”,1963:19).

Portanto,sepuedeafirmarqueen PyP primalaconstruccióndedos
imaginarios:eldejuventud,entendiendoquesonlosjóvenesquienespue-
dencambiarelsistema,yelrevolucionariocomoherramientadetrans-
formaciónsocial.Enlaprimeraetapa,quedistadelasegunda,suobjetivo
esllevaradelantelarevolución,loquetambiénsepuedeconsiderarcomo
unfetichedelaépocaqueorganizalodecible,aquellosagradoqueapa-
recíaengruposdeizquierdasyperonistas,poresosaños,enLatinoamérica
(Sigal,1991).Comoyamencioné,losefectosdelaRevoluciónCubana
seesparcieronentodalaregiónconstruyendounidealrevolucionarioque
interpelóamuchosintelectualesymilitantesdelaépoca.

Consideremos,diceelCheGuevara,enelprefacio,quelarevolución
cubanahahechotresaportesfundamentalesalamecánicadelosmo-
vimientosrevolucionariosenAmérica:1.lasfuerzaspopularespueden
ganarunaguerracontraelejército;2°noessiemprenecesarioesperar
aqueesténcumplidastodaslascondicionesparalarevolución:elcen-
troinsurreccionalpuedecrearlas;3°enlaAméricasubdesarrolladael
terrenodelaluchaarmadadebesersiempreelcampo(PyP 7-8,“El
castrismo:laGranMarcha…”,1965:126-127).

Elprodestinatarioconstruyealasjuventudesmilitantesquequieren
llevaradelantelarevoluciónyqueentiendenqueeselmomentohistó-
ricodecambiarlasfórmulasclásicas.

Aladistancia,meinterrogoporelsujetojovenyrevolucionarioque
pujabaenlaCórdobamonacaldelosaños60.¿Quéquedódeesesujeto?
Alaluzdeloshechosesposibleadvertirqueluegodeladictadurami-
litar,comopasaentodoelpaís,elímpeturevolucionariomermaen
Córdoba,sobretodoconelposteriorexiliodelosintegrantesdelgrupo.
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Lanecesidaddesostenerlademocracia,algoininteligibleparalosgrupos
revolucionariosdeladécadaanterior,sevuelvepartedelrumorsocial
delaépoca,dejandodeladolaconstrucciónrevolucionariaquehabitaba
elcampopolíticoeintelectualapenasunosañosantes.Ladetención,
torturaydesaparición,lanecesidaddeexiliar,lostabúesqueempiezan
acircularsobrelosmovimientosrevolucionarios,entreotrascuestiones,
hacenqueseborreelsueñodelaTurínlatinoamericana.

V.1.1. ¿La revolución empieza por casa?

PyP participadeunadisputaepocalreferidaaun“pensardesdelaco-
yuntura”versus“laideainternacionalista”tandiscutidaporelPCAylas
agrupacionesdeizquierdadelaépoca.Enestesentido,elgrupopropone
accionarsobreelpropioterritorio:unpensardesdeCórdoba,enprimera
instancia,ydesdeBuenosAiresyArgentina,ensusegundoperiodo.
Comoyasemencionó,sobretodoapartirdelanálisisquehaceBurgos
(2004),loquedainteligibilidadaestaideadelolocalserelacionacon
elprocesodeindustrializaciónqueseestállevandoacaboenCórdobay
elcrecimientoexponencialdeBuenosAires,aunqueelCheGuevaradi-
jeraqueArgentinatodavíanoseencontrabalistaparaunprocesorevo-
lucionario.Loqueestabaencuestión,enlos librosdehistoriay los
discursospolíticoseintelectuales,eraladicotomíacampo/ciudad,es
decir,cuáleraelterritoriomásfértilparallevaracabolarevolución.

“LaTurínlatinoamericana”(Crespo,2014)fueelplanteodelprimer
ycuartoeditorial,analizandoCórdoba(comouncomponenteprescrip-
tivodelordendeldeber)ysupotenciarevolucionaria,pensandodesde
lolocal.HablandelanecesidaddehacercambiosprofundosenlaCór-
dobamonacal(PyP 1,Editorial,1963)paraloquenecesitandelanueva
generaciónintelectualymilitantequeestáemergiendo.Losimaginarios
dejuventudyrevoluciónrefuerzanlaconstruccióndelolocal,porque
esosjóvenessepiensandemanerasituada,enunaciudadcontradictoria
ycondeseosdehacerunarevoluciónenunterritorioconocido.

UnarevistaqueseeditaenCórdobanopuededesconocerlaprofunda
transformaciónqueseestáoperandoenlaciudadyquetiendeacon-
vertirlarápidamenteenunmodernocentroindustrialdeconsiderable
pesoeconómico[...]Pero,además,porquelaintroducciónenunaso-
ciedadtradicionaldegrandescomplejosindustrialescomolosdeFiat
yKaiserenCórdoba,significanosólounaseriamodificaciónenel
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dominiodelaproducción(yporende,delconsumo,transportesy
comunicaciones)[...]Estecontornoeselqueenúltimainstanciacon-
dicionaráel“tono”dePasadoyPresente,laorientacióngeneraldesu
problemática,elcampohaciaelcualvadirigida.Loquedeninguna
manerasignifica“provincializar”suempeño,reducirsucuotadege-
neralidad,yaquelosfenómenosqueobservamosenlaciudadson
partedeunprocesomásvastodemodificacionesdelavidaeconómica
ysocialquecomenzóaproducirseenlospreámbulosdelasegunda
guerramundial(PyP 1,Editorial:11-12).

Enestacitaseobservaelvínculoquehayentreelcontextolocal
(comonecesidaddeanclaje)ylasituaciónmundial.Elcomponentedes-
criptivoserefierealterritoriocordobés,tópicorecurrenteenlospasillos
universitarios, como bien recuerda Jitrik (comunicación personal,
2018),quiendicequehablardeCórdobaysusposibilidadesrevolucio-
nariaseraunaconstanteenlaUniversidad.

AdemásdeCórdoba,tambiénproblematizanlarealidadnacional,
algoquedesarrollaránconmayordetalleenelsegundoperiodo:“Más
queunanación,elpaíssiguesiendoaúnhoylaunidadformaldereali-
dadescontradictorias,layuxtaposicióndezonascaracterizadaspordis-
tintasrelacionessociales”(PyP 4,Editorial,1964:255).

JuanCarlosPortantieroescribedosartículosdondeanalizalaco-
yunturaargentina:“PolíticayluchadeclasesenlaArgentina”(PyP 1,
1963),y“Unanálisismarxistadelarealidadargentina”(PyP 5-6,1964).
Elautorproblematizalasposibilidadesrevolucionariasennuestropaís.

Enelexamendelpasado,lahistoriografíacomunistalocalnohaavan-
zadonuncamásalládeMitreodeIngenieros.Delprimerolesedujo
eleconomismoconqueplanteabaladisyuntivaprogresoburgués-re-
acciónfeudal;delsegundo,lavaloraciónideológicaymoralistadeese
mismoconflicto,aparenteclavedenuestrahistoria.Nohayenlabi-
bliografíacomunistaargentinaunacríticadefondoalaversiónliberal
delahistoriaargentina(PyP 5-6,“Unanálisismarxista...”,1964:82).
Marxcreóunmodeloteóricoparaelestudiodelaacumulacióncapi-
talista[...]Pero,comonuncaun“modelo”agotaelexamendelahis-
toriaconcreta(nisiquieracuandoelmismoseaplicaarealidades
básicamentesimilares),menoshabrádesucederello,cuandosetrata
derealidadesdisímiles:enesecaso,laparticularidaddelosrasgoscon
quesedalatransformaciónsocialrequerirápautasdistintasparael
análisis(PyP 5-6,“Unanálisismarxista...”,1964:92-83).
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Luegosedisponehacerunanálisissobrelacrisisderepresentación
políticaapartirdeloserroresdelasgeneracionesanteriores,laconsoli-
dacióndeun“tononacional”,lacrisisdelospartidostradicionalesyla
agudizacióndelaluchadeclases.Esteintelectualessindudaelencar-
gadodetematizarestosasuntos,comolohabíahechoenelnúmero1:

Conclusión.Todosestosdatosdeterminanlaexistenciadeuna“situa-
ciónrevolucionaria”planteadaenlostérminosdefinidosporLenin.
Perolasituaciónrevolucionariaesunacosaylarevolución,otra.No
hayrevolución,sinautoconcienciahistóricadelasclasesdestinadasa
llevarlaacabo(PyP 1,“Políticasyclasessociales…”,1963:22).

Nohayqueolvidar,asuvez,queenelprimerañodecreacióndela
revistaseproducelaexperienciadelEjércitoGuerrillerodelPueblo(EGP)
quealgunosdelosintelectualesdePyP apoyaba;aparecelaoportunidad
guevaristarevolucionariaenelnortedelpaís.Esehechoconstituyeuna
invitacióna“pensardesdelacoyuntura”,laposibilidaddelarevolución
enArgentinaySudaméricasehacíavisiblecomopresupuestodelosgru-
posmilitantesdelaépoca,estableciendounrumordebasecontinuaque
dotabadeverosimilitudlaposibilidaddetransformaciónsocialenelpaís.
Quizáselfracasodedichaexperienciaylastragediasquesedesenvolvieron
alinteriordelgrupo2 desplazaronlaspreocupacioneslocalesdelcentro
delcampopolíticoeintelectualhacialosmárgenes.

ParecequeelE.G.P.pretendíaimplantarsedemanerasubterráneasin
exponerseysinpasaralaacción,consagrándosesolamentealenfren-
tamientomilitaryalastomasdecontactoconlapoblacióncampe-
sina,ayudandoalosenfermosenseñándoleshastaaleer.Estetrabajo
durócercadeunaño,hastaelmomentoenquedescubierta,laorga-
nizaciónfuedestruidaporelrápidoataquedela“gendarmería”(PyP
7-8,“Elcastrismo:laGranMarcha...”,1965:133).

Másalládeestosejemplosdondeseconstituyeunpensamientosi-
tuado,eneldevenirdelasrevistasseproduceuncambioretóricoargu-
mentativoyapareceunavocacióninternacionalistaquedesplazalas

2 RefieroacómolíderesdelEGPasesinaronacompañerosquequeríanabandonarla
experienciarevolucionaria,unaacciónqueOscardelBarcocondenódécadasmástarde
enlarevistaLa Intemperie yqueluegosetradujoenelfamosolibroNo matar.
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preocupaciones locales: “Marxismo o cristianismo” (Editorial 2-3,
1963),“Lumumbayelneocolonialismo”(Editorial5-6,1964),“Santo
Domingo”(Editorial7-8,1965)sonalgunosdelosejemplos.Sibien
mecentroenloseditorialesyenalgunosartículosdeopinión,esrele-
vantedecirquehaymuchosescritosdondeanalizanloquepasaenItalia,
Cuba,PuertoRico,China,Rusia,Venezuela,África,entreotroslugares
entantoderivadelmarxismoyhostigamientodelimperialismo.Esto
sedebeacómoelcentrodelcampopolíticoestabaocupadoporeldis-
curso“internacionalista”(laideatrotskistayguevarista)comounfetiche
epocalqueseactivaenlasproduccionesdelPCRyPCA.Dejardepen-
sarlolocalparahacerlarevoluciónendistintoslugaresesunatópica
recurrentequepertenecealordendelsaber(componentedidáctico)en
elentornomilitante.Inclusive,Aricó,en“Elstalinismoylaresponsa-
bilidaddeizquierda”,empiezaconunacríticaalrégimensoviéticopara
hablardeArgentinayLatinoamérica,peroterminaponiendodeejem-
ploalPartidoComunistaItaliano:

Asistimoshoyaunverdaderoprocesodecambioyrenovaciónen
todoslospaísessocialistasyenelmovimientocomunistainternacio-
nal.Notodaslasorganizacionessehanmovidoconlamismaprofun-
didadyenergíaenestesentido[...]Entrelasorganizacionesquemás
rápidamentesupieroncomprenderlainmensariquezaencerradaen
elprocesode“descongelamiento”delmovimientocomunistainiciado
conelXXcongreso[...]estásindudaelPartidoComunistaItaliano
(PyP 2-3,“Elstalinismoylaresponsabilidad…”,1963:203).

Córdobaquedarelegada,ysibienelgrupopormomentostrabaja
sobreelsindicalismocombativoylosprocesosquesedesarrollanenla
propiaciudad,elfocoestápuestoafuera,enlasexperienciasinternacio-
nales.Sepreocupanmáspordiscutirconlaviejageneración,quepor
elaborarestrategiasmilitantesparahacerlarevoluciónenCórdoba,tal
cuallohabíanprometidoenunprimermomento.Esposiblequelaidea
internacionalistapropuestaporTrotskyyseguidaporelCheGuevara
tuvieraalgoquever,ademásdelasdinámicaspartidariasquecentraban
laatenciónenotrospaísesmásqueensupropiarealidadlocal.

Enlosúltimosnúmerosdelaprimeraépocaylosdosrestantesde
lasegundavuelvenatematizarlolocalypensarlacoyunturadeArgen-
tinacomounavisióndemundo.Inclusive,sevanaseguircitandoau-
toreseuropeoscomoGramsci,peropara(re)pensarlarealidadnacional.
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Lomásdestacadodelcierredeeseprimermomentoesenelnúmero9,
sepublica“NotassobrelahuelgadeFIAT”,unanálisissobreloque
dejólaluchaenlafábricaylasposibilidadesqueseabrieronapartirde
dichoconflicto:

Laprimeraparte,consisteenunapresentacióndelaempresaFIAT,
ensusaspectoseconómicosyfinancieros.Lasegundaparteesuna
cronologíadelconflicto,cuyainclusiónnosparecióimportantepara
evitarqueescaparandetallesy,porotraparte,paraqueladiscusión
pudieratrascenderelcuadrocronológicoyseabrieseaconsideraciones
generales,esdecir,tendiendoaque,apartirdelconflictoeilustrado
poréste,ladiscusiónseencaminarsehacialaconsideracióndelospro-
blemasqueafrontarelmovimientoobreroenCórdobayenelpaís
(PyP 9,“Notassobrelahuelga…”,1965:56).

Esinteresantevercómoyaenesaépocalointernacional-mundial
desplazalosintereseslocales.Hoy,aladistancia,mepareceinteligible
quelointernacionaladquieramásimportanciaquelolocal,sobretodo
enunmundoglobalizadoytecnologizado,loqueresultacuriosoesque,
enesaépoca,yalinteriordeungrupoquepretendíaconstruirunaCór-
dobadistinta,tematicenloquesucedeenotrospaíses;así,elobjetivo
deestudiarlosfenómenoscordobesesquedamásenunaproclamaini-
cial,queenunaregularidaddiscursivaqueatraviesatodoslosescritos.
Quedan,enciertaforma,amitaddecamino.

Adiferenciadelaprimeraépoca,ensusegundomomentodeapa-
riciónsevanaescribirartículossobreperonismoylarealidadargentina:
“La‘largamarcha’alsocialismoenlaArgentina”(1973)(yanoesla
marchadelarevolucióncubanasinodelsocialismoenArgentina),“Cla-
sesdominantesycrisispolíticaenlaArgentinaactual”(1973),“Elcon-
trolobreroyelproblemadelaorganización”(1973),“Elsignificadode
las luchas obreras actuales” (1973), “Introducción a un inédito de
Cooke”(1973),“Documentos:LaCGTyel17deoctubrede1945”
(1973),entreotrosdelasrevistas1,2-3,delasegundaépoca.Como
mostrarémásadelante,enlasegundapartesepasadeunatematización
delointernacionalalo“local”,quemásquelocalesunporteñocen-
trismoquenoabordalasproblemáticasdeotrasprovinciasyciudades,
asuntoquehasidounaconstantedetodoslosespaciosintelectualesy
políticoshastalafecha.Semiraafuera,aotrospaíses,oenelmejorde
loscasosalacapitalargentina;delinteriorhaypocoynada,unpaísex-
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tremadamenteunitarioqueacuñólafrase“Diosestáentodaspartes,
peroatiendeenBuenosAires”.

Ensíntesis,ensuseditorialesdelaprimeraépoca(salvoenel1yel
4)dondeconvergensupresentacióndesíysusinteresescentrales,hay
másdesarrollosobreproblemáticasinternacionalesquelocales,haciendo
unreversoenelsegundomomentodondeelcontextoperonistaylafá-
bricaocupanunlugarcentralenelcampopolítico.Comoyamencioné
envariasoportunidades,estoseproduceporunavariaciónsociohistórica
(ydiscursiva)queacontececonrespectoalprimermomentodeapari-
ción;comovimosapartirdeltrabajodeBurgos(2004),sucedenmuchos
acontecimientos,entreelloselretornodePerónylosmovimientosre-
volucionariosperonistasqueresultabanatractivosparaelgrupo.

Elesquemagnoseológicohaceinteligiblelatópicadelointernacio-
nalentantopresupuestosepocalesqueseactivan:en1963-1965,con
elperonismoproscripto,elhorizonterevolucionarioeraCuba,laspo-
sibilidadesdeacciónylasmatricesdepensamientoestabaninspiradas
enesaexperiencia.Luego,en1973yadesdeBuenosAiresyconelre-
tornoinminentedePerón(ylosacontecimientosyamencionadosque
sucedenenlosochoañosquedejandepublicar),elgrupoencuentra
nuevascoordenadascronotópicasparavolveraintroducirlasproblemá-
ticaslocales.

V.1.2. El arte como resistencia

Hayunasuntoquemeinteresadestacaryquetienequeverconlaar-
ticulaciónentrerevoluciónyarte,sobretodovinculadoalaliteratura,
loquepermitepensarenlaedificacióndeunimaginarioartísticocomo
partedelprocesorevolucionario.Esprecisoadvertirunaconsiderable
cantidadderevistasculturalesquetratarontemasdearteyqueaparecen
enescenaentrelosaños1963y1965:El Barrilete (1963),CineHoy
(1963),Tiempos modernos (1964),Minotauro. Fantasía y ciencia ficción
(1964),Setecientosmonos (1964),Literatura y sociedad (1965),Panorama
Cultural (1965),Géminis (1965), Alto Aire (1965), Capricornio (1965),
Lúpin (1965),entreotras.Estaspublicacionessurgenconelobjetivode
analizarymostrarlosacontecimientosartísticos(literarios,sobretodo,
aunquetambiéndehistorieta,teatro,músicayplástica)queseestaban
generando(yotrosanteriores)enArgentina.Muchasdeesaspublica-
cionestambiénanalizarontemaspolíticos,socialesyeconómicos,esta-
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bleciendoreglasdeencadenamientodeenunciadosqueevidencianco-
alescenciasalinteriordelcampointelectual,políticoyartístico.

Además,sucedenacontecimientosdeactivismoartísticonotables
queseenmarcanenelestadodediscursoqueescribePyP,merefiero
porejemploaTucumán Arde3,en1968,elmismoañodelMayodel68
quetambiéntuvoperformances callejeras.Sibienlosintelectualescor-
dobesesdejandeescribirparaesafecha(transiciónentresuprimeryse-
gundomomento),esposibleadvertirlaredinterdiscursivaeintertextual
querecorrelaspublicacionesdelgrupo,unmomentohistóricodonde
elartesefusionaalasluchaspolíticasdemaneranotableparaconstruir
unaentropíahermenéuticaquehaceleerlosdiscursosconciertaestre-
chezmonosémica.

EsHéctorSchmuclercomoenunciadorquienpujaparaprofundi-
zarestaconexiónenPyP:susartículos“Lacuestióndelrealismoyla
novelatestimonialargentina”(Revista1),“Haciaunanuevaestética”
(Revista5-6),“Rayuela:juicioalaliteratura”(Revista9),dancuenta
delespírituqueSchmuclerqueríaimprimirenlarevista.Enlasegunda
época,sufiguradesapareceyconellalascuestionesvinculadasalalite-
raturayalaestética.Nohaydiscusiónsobreescritoresdeficciónode
susobras,másbienseproblematizanasuntosvinculadosalobrerismo,
alsocialismo,alademocraciayalperonismo.Loúnicoqueaparececasi
alpasar,eselescrito“ElIIEncuentrodePlásticaLatinoamericana”,de
larevista2-3,queproporcionainformación,enunasolapágina,sobre
lasjornadasllevadasacaboenlaHabanaen1972.

PyP tiene,desdesusorígenes,unapreocupaciónporlacultura.En
estesentido,laherenciadeGramsciesevidente,losprocesosrevolucio-
narios,lejosdelavisiónmecanicistaclásica,debedisputarsetambién
enelcampocultural:

Unanuevacultura,ademásdeunprocesodirigidoacrearunnuevo
tipodeculturaensuformayensucontenido,significatambiény
fundamentalmenteunamodificaciónsustancialdelaclásicarelación
existenteentrelasélitesintelectuales“creadoras”delaculturayel
conjuntodelasmasasreducidasameras“consumidoras”(PyP 1,
Editorial,1963:16).

3 FueunamanifestaciónartísticaypolíticaencontradeladictaduradeJuanCarlosOn-
ganía,llevadaadelanteporungrupodejóvenesartistasdevanguardiaoriundosdeBue-
nosAiresyRosario.
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Esimportanteremarcarqueenestecontextoestáenjuegoelrea-
lismosocialistaqueluegosecristalizaráenladisputadeCortázarcon
Cuba,asuntoquefuedegraninterésparagruposintelectualesdeLati-
noaméricayEuropa.Prensa Latina,porejemplo,fueunaagenciade
noticiasdeizquierda,fundadaen1959porelperiodistaargentinoJorge
Masetti,quereunióadiversosintelectualesymilitantesafavordelare-
volución.AlgunosdelosqueparticiparonfueronRodolfoWalsh,Ga-
brielGarcíaMárquez,RogelioGarcíaLupo,entreotrosreconocidosdel
mundodelasletras.Así,latópicasobreliteraturayrevoluciónserepetía
alolargodelcontinenteconstruyendounverosímilque,sibiennoera
nuevopuestoquelopodemosrastrearinclusodesdelageneraciónde
1837,sereactualizaparagenerarnuevossentidos.

Meinteresadestacarestevínculodelarevoluciónconlaliteratura
porqueformapartedelimaginariopolíticodePyP,yestáligadoal“mo-
delodellegada”queconstruyetododiscursopolítico(SigalyVerón,
1986).Esunatópica,unavisióndemundoyserelacionaconlalitera-
turaylarevolucióncomofetichesepocales.

EnPyP 1(1963),Schmuclerabreeltemaliterarioconunobjetivo
particular:

Intentaremosprimero,unaaproximaciónalascuestionesquesugiere
lavoluntadtestimonialenrelaciónalmásvastoycomplejoproblema
delrealismoy,enunsegundoplano,trataremosdeinterpretarlosva-
loresqueesaactitudaportaanuestrahistorialiterariaatravésdeal-
gunosescritores(PyP 1,“Lacuestióndelrealismo…”,1963:44).

Escuriosovercómoenelprimernúmero,quizáselmáspropositivo
encuantoatemasdeidentidadpolítica,Schmuclertrabajaeltemade
lanovela.Elautorestabalegitimadoparahablardelasuntoquesecons-
truyeeneseestadodediscurso,ynocreoqueenlarevistaelrestode
losintelectualesfueraningenuosrespectoaeso,perolaeleccióndela
temáticaylaformadeencararlanodejandellamarlaatenciónenuna
revistacuyoprimerescritoeradiscutirconelPCA.Vincularelcampo
delarteconelpolíticorespondíaalestiloclásicodelPCAydeotros
partidosymovimientossociales,hayinnumerablesejemplosdeesaló-
gicamilitanteenArgentinaquepuedenrastrearseenpelículascomolas
deLeonardoFaviooeneldenominado“tercercine”dePinoSolanas,
OctavioGetino,etc.EntérminosdeAngenot,losdiscursosseconstru-
yenenesejuegodetensioneshegemónicasdialogandoentresí,esdecir
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quelarelacióndelarteylarevoluciónnoespropiade PyP sinoque
formapartedeunestadodediscursosocial.

Reciénahoraestamoscomprendiendoquelaideaenlaobradearte
eslaestructuramismadeella.Nocomohechoindependientedela
forma,sinocomoformaensímisma,convalorartísticocomotal.El
“sociologismo”estéticoescindetajantementelosllamados“fondo”y
“forma”.YsiLukacscontribuyó,malquelepese,aesatendencia“so-
ciológica”,suscríticos“marxistas”delallamada“erastalinista”llevaron
lascosasalextremodeloabsurdo(Schmucler,PyP 1,“Lacuestión
delrealismo…”,1963:47).

Estacitaesunejemplodecómolacuestióndelarteylarevolución
estánenconstantetensión,ycómoseaprovechaelanálisisliterariopara
cuestionarelstalinismo.

Luego,enelnúmero2-3,continúaeltemaNoéJitrik,quienensu
“propuestaparaunadescripcióndelescritorreaccionario”habladela
importanciadevincularlaliteraturaalprocesorevolucionarioenuna
revistapolítico-cultural,aunasumiendolosriesgos:“Antesdeentrarde
llenoenelobjetodeestetrabajo,convienedecir,aunquesealigeramente
obvioporconocido,queestavinculaciónquepretendemoshacerentre
loideológicoyloliterarioespeligrosaydedelicadaformación”(PyP 2-
3,“Propuestaparauna…”,1963:148).Jitrikpartedelosescritosde
ManuelGálvezyplanteaalgunascaracterísticasdeloquedenomina
comounescritorreaccionario.

Enelnúmero5-6,Schmuclervuelveatratarlacuestióndelarteen
Argentina:

¿Eselarteunhechoinefable?¿Oestamosantelaperspectivadeestu-
diarloconrigorcientífico,esdecir,defundarunaestéticacrítica?Tal
parecelaalternativaquenossugiereelactualinterésydesarrollode
losproblemasestéticosenelmundo,apesardequeenlaArgentina
elatrasoesmanifiesto(“Haciaunanuevaestética”,1964:89).

Estasinquietudesdelautormarcanunarecurrencia,merefieroala
preocupaciónporelarte.Unavezmás,enunnúmerocargadodeartí-
culospolíticos,Schmuclerproponeotratemática,otraspreocupaciones,
otrosmodosdecrearunarevistapolítico-cultural.Ynoesquelefaltaran
interesespolíticosoquenopudieraosupieraenfrentardebatesdelpar-
tidocomoAricóyDelBarco.
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Porúltimo,“Rayuela:eljuicioalaliteratura”delnúmero9(1965),
terminaesteasuntoenlarevista.Elautorponederelievelaspolémicas
entornoalaobradeJulioCortázar,vinculandolaobradeBorgesyotros
autores,tratandodetrazarunacartografíadelestiloliterariodelautorde
Rayuelayproblematizandolosgénerosylasopinionesdelaépoca.

Quisierarecordarqueelvínculoarte-políticaenlasrevistascultu-
ralesargentinasconstituyeprácticamenteunatradición,asílomostró
elcolectivoSur ysobretodoContorno ytodaslasquemencionéalprin-
cipiodelapartado.QuizásloquemásllamelaatenciónenelcasoPyP
eselmomentohistórico,ycómolaliteraturaestámetidaenmediode
proclamasrevolucionariasexplícitas,enundispositivoqueanalizalafá-
brica,elmarxismo,elperonismo,entreotrascuestiones.

Sinembargo,mepregunto,cuántoméritohayenPyP porlainclu-
sióndedebatessobrearte,particularmentesobreliteratura.Porunlado,
esciertoquehayunestadodediscursoquehaceinteligiblequesetraten
temasartísticosvinculadosalarevolución,podemos,inclusive,remon-
tarnosalaRevoluciónrusaen1917yverdequémaneraesarelación
tienegranfuerza,aunquetambiénesciertoquesediodemanerare-
presivaenlamayoríadeloscasos,esdecir:sinopensabasafavordel
régimenpodíasterminarpreso,desterradoomuerto,noimportabasi
erasunerudito,bastaverelcasoBajtín,Volóshinov,entreotros.Por
otrolado,piensoqueeldesarrollodetemasartísticosenesarevistatiene
unvalordobleparalaépoca,elcentrodelcampointelectualteníacomo
objetivoúnicolarevolución,todolootroconstituíaunrolsecundario.

Ensíntesis,laspreocupacionesvinculadasalarte,yespecíficamente
alaliteraturanohansidoabordadasporautoresespecialistasenlare-
vista,dadoqueloquesehaintentadodevelarenlasinvestigaciones
sobrePyP atañemásalaperspectivapolíticayfilosóficaquesedesarrolla
alolargodelosnúmeros.Sinembargo,eltemadelaestéticayconella,
lacuestióndelarte,essignificativaparaunaépocayundispositivodis-
cursivoenparticular:larevista.Esapartirdeestamaterialidaddiscursiva
quemuchosasuntosrelacionadosalaliteratura,alteatro,alapoesía,
entreotros,setrataban.Yesquelafronteraentrearteypolíticasiempre
hasidomuydifusaenlaliteraturaargentina:Echeverríaylageneración
de 1837, los escritos deRodolfoWalsh, PacoUrondo,Noé Jitrik,
EduardoGaleano,CarolinaMuzzilli,entreotrosescritores,hanvincu-
ladoliteraturaypolíticaensusdocumentos.

EsoportunodestacarlabúsquedaculturaldeSchmuclerenlare-
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vistaLos libros (1969-1976),unapublicaciónclaveenlahistoriadela
culturaylacríticaliterariaennuestropaís.Enunaprimeraetapa,fun-
cionócomounespaciodeactualizaciónbibliográficaquemostrabalo
nuevodelmercadoeditorial.Luego,apartirdelnúmero21yconuna
inestabilidadenelconsejoderedacción,lapublicaciónempezóatratar
temasdelacoyunturapolítica,comoconsecuenciadelaacucianterea-
lidaddelosaños1970.Los libros constituyó,ensuscomienzos,unin-
tentodecontinuar loqueSchmuclerhabíahechoen PyP,esdecir,
mostrarlarelevanciadeanalizartemasliterariosenmediodelossocia-
lismosexistentes.

Másarribahicemenciónalastensionesquehabía,alinteriordel
grupo,porelvínculoestéticaypolítica,propiasdelestadodediscursoso-
cialde laépocaconepicentroenCórdoba,esclaroque lafigurade
Schmuclerpujabaportematizarasuntosdeteoríaliteraria,mientrasque
otrospropugnabanlaspublicacionessobreanálisispolíticosysociológicos.

Porúltimo,quieroremarcarqueasícomoenPyP lacuestióndel
artesevadiluyendoparaponerelfocoenasuntosnetamentepolíticos,
lomismosucedeconotrasrevistasculturalesdelaépocacomoBarrilete,
queensuúltimonúmeropostulaque“Elhechoculturalporexcelencia
eslarevolución”4.Algosimilaracontececonotraspublicacionescomo
Tiempos Modernos, Literatura y Sociedad y Capricornio,revistasqueco-
mienzanconunapreocupaciónespecíficasobreloartísticoyluegoco-
locanenprimerlugaranálisissobreacontecimientossociopolíticosde
laépoca.Muchosperdieronlavidaporparticiparentemasdecoyuntura
nacional,oporelsimplehechodeperteneceraunespacioculturalo
intelectual,considerado‘subversivo’.ElcasodePanorama Cultural,por
ejemplo,revistaquedependíadelgobiernodeIllia,muestracómoel
procesodictatorialintervieneenlaformaciónculturaldelaépoca.La
dictaduraquederrocóaIlliacensurólapublicación,comotambiénotras
artísticasquenisiquierateníancomoprincipalobjetivoahondaren
asuntospolíticos.Espertinenteaclararque,enlasrevistasmencionadas
alprincipio,escribieronintelectualescomoRodolfoWalsh,Oesterheld,
Urondo,entreotraspersonasqueluegofuerontorturadasydesapareci-
das.Portanto,escribirenunarevistaculturalyartísticasignificaba

4 RobertoJorgeSantorofueeldirectordeestarevistayunodelosencargadosenpro-
fundizarsobrecuestionespolíticas,atalpuntoqueen1974publicaronsuúltimoinforme
sobrelamasacredeTrelewocurridadosañosantes.Santorofuedetenidoydesaparecido
en1977.

155



ponerelcuerpoentodosentido,conlaposibilidadlatentedeserasesi-
nadoodesaparecido.Enesesentido,elcompromisodelaautoríapodía
traerconsecuenciaspeligrosas.

V.1.3. El obrerismo como parte del imaginario de los 60 y 70

LaexperienciaobreraenCórdoba(sobretodoapartirdelcasoFiatde
1965)setransformaenunapreocupaciónpolíticayteóricaparaAricó
ylosintelectualesdelgrupo.YaenelprimereditorialhablandelaCór-
dobamonacalylaorganizaciónobreradelaciudad(PyP 1),yenel4
retomaneltemaeinsistenenquedebenmirarlosprocesosobreristas.
EnelprimernúmerohayunartículodeJuanCarlosPortantiero,“Po-
líticayclasessocialesenlaArgentinaactual”,haceunanálisisdel“ciclo
delcrecimientoindustrialargentino”(p.19),ypostulaqueéste“noal-
canzóaconsolidardefinitivamentelahegemoníaburguesaenlasocie-
dadnacional”(p.19).Esunescritoquetematizalarealidadobrera
argentinayponelalupaenlosposiblesmovimientosfabrilesysuvin-
culaciónconlaburguesía.

Lacuestiónobreraaparecióinicialmenteenlaspáginasdenuestrare-
vistaen1965enunensayodeAricóylohizoenvueltadentrodeuna
expresión,“Laaristocraciaobrera”,utilizadaporentoncesparacalificar
lacondicióndelostrabajadoresdelossectoresdepuntaymásmo-
dernosdelaeconomía,comoeraladelostrabajadoresdelasfábricas
deautosymaquinariasdeCórdoba.Esaexpresiónformabapartede
unaconcepciónideológicamuydifundidaenelmundodelaizquierda
delosañossesenta(Torre,2014:14).

Hayquerecordarciertacontradicción,enlaépoca,sobreloslugares
enlosquedebíagestarselarevolución.Porunlado,seapuntaalafá-
brica,peroporelotro,siguiendoalCheGuevara,seestableceque“En
laAméricasub-desarrolladaelterrenodelaluchaarmadadebesersiem-
preelcampo”(PyP 7-8,“Elcastrismo:laGran…”,1965:127).Másallá
deestasalvedad,losescritossobrelafábricaenlaprimeraépocaestán
centradosenFiatyKaiser,recordandoqueelCordobazosellevaacabo
reciénen1969,loqueseconsideracomoundetonanteclaveparauna
nuevaconcepciónobreristadelgrupo.Enestadirección,Torre(2014)
diceque:
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LaprimeravezqueapareceFiatenlaspáginasdePasadoyPresente
lohará,pues,rodeadadeunmantodesospecha.Mástardeyestose
veráatravésdelaexperienciaconcretayjuntoconellaatravésdela
reflexión,queesavisiónnoeracorrecta,estoes,queloqueaparecía,
aprimeravista,comoelgermendeunaclaseobreraeventualmente
integradaseconvertiríaenlafuerzasocialmásconflictivadelcapita-
lismoargentino(p.15).

Sinembargo,esefenómenopolíticoysocialesproductodeluchas
anteriores,deunprocesoqueyaseexponíaen1963:

Pero,además,porquelaintroducciónenunasociedadtradicionalde
grandescomplejosindustrialescomolosdeFiatyKaiserenCórdoba,
significanosólounaseriamodificacióneneldominiodelaproduc-
ción(yporende,delconsumo,transportesycomunicaciones),sino
tambiénunatransformacióneneldominiodelasensibilidad,dela
psicologíasocial,caracterizadaahoraporlaapariciónydifusiónde
nuevos“tipos”humanos.Setrataenresumendelsurgimientodeun
mundohastaciertopuntonuevo,diferente,queexigeserpenetrado
ensusparticularesrasgosdistintivosparapoderactuareficazmente
sobreél(PyP 1,Editorial,1963:13).

Valerecordarqueentrelosaños50y60seviveunperiodoacele-
radodeexpansiónindustrialenArgentina,laspolíticasdesarrollistas
impulsadasporelgobiernohacenquemuchasempresasnorteamerica-
nasyeuropeasinstalensusfábricas.Semultiplicalaproducciónde
bienesdeconsumodurablescomoheladeras,lavarropasyautomóviles.
Estasituación,entreotras,hacequecirculendiscursossobrelaimpor-
tanciadelobrerismoargentinoycordobés,estableciendounalógica
imaginariaentantoregladeencadenamientodeenunciados.Porcon-
siguiente,losintelectualesdePyP teníanlaoportunidaddeofreceruna
alternativaenestecontextodedesarrollofabril:eranecesario,sisequería
llegaralarevolución,captarlasbasesobrerasqueelPCAhabíaperdido
yquePerónhabíasabidointerpretar.

Luegodelprimereditorialhayqueiralnúmero5-6paraencontrar
unaalusiónalaclaseobreraargentina:reaparecePortantieroconelar-
tículo“Unanálisis‘marxista’delaArgentina”,nosehabladelafábrica,
peroestableceunasuertede“coordenadas”parapensarlasclasessociales
ennuestropaís.Esenestemismonúmerodondesepublicaelartículo
“LaAsociaciónInternacionaldeTrabajadoresenlaArgentina”,deFaus-
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tinoJorge(extraídadelarevistaArgumentos dirigidaporRodolfoPuig-
grós,1938),sehaceunrigurosorelevamientodelainmigraciónenAr-
gentinademediadosdel1800hastalaactualidad,útilparaverdequé
modosefueconfigurandolaclaseobrera:“Laprimerapublicaciónde
unorganismoobreropareceasíser“ElTrabajador”(p.110).

Elnúmeroclavesobrelacuestiónobreraesel9,en1965,elfenó-
menoFiatfueimportanteparaponerenprácticatodoloqueelgrupo
deseabaparaesaTurínlatinoamericanaqueseestabaconvirtiendoen
loqueelcolectivoveníaanticipando.Sepresentaunaseccióndenomi-
nada“Lacondiciónobrera”ysepublicandosartículosescritosporJosé
Aricó:“Algunasconsideracionespreliminares”y“PasadoyPresente:in-
formepreliminarsobreelconflictodeFiat”.Esaquíquesemetende
llenoconelobrerismoargentino,aunquelosartículoscitadosenlare-
vista1y5-6constituyenantecedentesimportantes.Comodijeante-
riormente, la tópica internacionalista erauna recurrencia, el grupo
intelectualsecentrómásenloquepasabaafueraqueadentro,yeso
tambiénimpidióreflexionessobrelasclasespopularesenlasfábricas.A
partirdeaquí,latematizacióncambiaysepreocupanpordescribirde-
talladamentelacuestiónobrera:

CuandoenelartículoqueencabezabaelprimernúmerodePasadoy
Presentehacíamosmenciónaloscambiosoperadosenelpaíscomo
consecuenciadelaexpansiónindustrial,yenelcasoparticulardeCór-
dobahablábamosdelastransformacionesgeneradasporlaimplanta-
cióndegrandescomplejosindustrialescomoFiatyKaiser[…]nos
interesabafundamentalmentelasmodificacionesqueestoscambios
provocabanenelámbitodelasociedadcivil,caracterizadaahorapor
elsurgimientodenuevasrelacionessociales(Aricó,PyP 9,“Algunas
consideracionespreliminares...”,1965:46).
Adoptandoeltemadelaclaseobreradelasnuevasempresascapita-
listascomoelcampodepreocupacionesquedebenmarcarel“tono”
delarevista,rechazamostodasugestión“modernista”quenosproyecte
aunasuertede“provincianismo”anacrónicoylainstalamosdeen-
tradaenelcentrodeunatemáticainspiradaenelexamendelasten-
denciasmásanticipadoresdelaevolucióncapitalista(PyP 9,“Algunas
consideracionespreliminares...”,1965:48).

Unasuntointeresanterefiereacómoconcibenlaorganizaciónen
lafábrica,dadoque,adiferenciadesusegundomomentodeaparición,
aquívenesaformaorganizativaconciertadesconfianza:
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Cuandoafirmamosquelaluchaapartirdelafábricaesimprescindible
peronosuficiente,tendemosaevitartodarecaídaenunavisión“cor-
porativa”delapolíticaobrera.Unaampliaexperienciadeluchade-
muestracómotodaparcializacióndelaluchasindicaldelproletariado
(“corporativismo”)tiendeaprovocarseriospuntosderupturaenlauni-
daddeclase,quesonaprovechadosporlaaccióndisgregadoradelca-
pitalismo(PyP 9,“Algunasconsideracionespreliminares...”,1965:52).

Portanto,elpresupuestoqueseactivaenlaspublicacionesesque
paraalcanzarlarevoluciónenCórdobahayquemirarlosprocesosobre-
ristasquesedesarrollan,sobretodo,alinteriordeFiatyKaiser,queno
solomodificalasformasproductivassinotambiénlasdelasubjetividad.

Sibienapareceelimaginarioobreristaenlaprimeraépocadelare-
vista,esreciénenelsegundomomentoquesepasaa“laacción”yse
exponeunllamadoapartirdeldeícticodetiempo“hoy”,vinculadosal
movimientoperonistayescribiendodesdeBuenosAires.Sinembargo,
meinteresaremarcarquePyP proponeunavisiónsingularsobrelosmo-
vimientosenlasfábricasdelaciudaddeCórdoba,untemaquenose
havueltoatrabajarporintelectualeslocales.Sinduda,elCordobazo
marcaráunantesyundespuésenlosanálisissobrelapotenciarevolu-
cionariaenlasfábricas,lamentablementePyP noescribeenesetiempo
(vuelvenapublicarreciénen1973)cuandolaconsignaera“Córdoba
marcaelcamino”.

Enlaactualidad,Córdobasevivecomounterritoriofeudal,mo-
nacal(comoyalodescribenlosintelectualesde PyP),hayunatríada
queobturatodaposibilidademancipatoria:losmediosdecomunicación
concentrados(mostrarémásadelantecómoCA construyealosmono-
poliosmediáticoscomosuadversariodiscursivoporexcelencia),laigle-
siacatólicayel“cordobesismo”instauradoporelperonismocordobés.
Novoyadesandartodoesteasuntoaquí,perosídecirquequedapoco
ynadadelossectoresrevolucionariosdelosaños1960y1970,yesto
yanosedebe,enesteterritorio,solamentealosefectosdesentidosde
laúltimadictaduramilitar,sinoaunadecisióndefogonearlaCórdoba
conservadoraquesiempreexistió,dejandorelegadaslasconsignasdela
Reformade1918yelCordobazode1969.Portanto,mepreguntoqué
habríapasadosigruposintelectualesymilitanteshubierancontinuado
losobjetivosdePyP,sobretodovinculadosalasfábricas.Hayresisten-
cias,perosoncadavezmenos,momentosfugacesquedificultanlatarea
deconformaralgoorgánico,aunquenoporesosonmenosimportantes.
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V.2. Segundo momento: revolución y peronismo…. 
¿Un imaginario nacionalista?

RaúlBurgos(2004)ponederelievetressituacionesclavequeseprodu-
cenentreladictadurainiciadaen1966ylademocraciareconquistada
enmarzode1973:1)elCordobazoylasmanifestacionespopularesen
distintoslugaresdeArgentina;2)laemergenciadelasorganizaciones
armadasylaluchaguerrilleraurbana;3)losdebatesvinculadosalpero-
nismoylapolíticanacional.Estostreshechosexplicanquelosdiscursos
delaprimeraépocadelarevistaylasegundaseanbiendiferentes,pro-
duciéndosevariacionessociohistóricasqueposibilitaronnuevosenca-
denamientosdeenunciados.EnesosañostuvieronlugarenCórdoba
múltiplesprotestaspopulares(ademásdelCordobazo).En1970,elpre-
sidenteLevingstonnombraaJoséCamiloUriburu,eloctavogoberna-
dordesignadoenestaprovinciaconelobjetivodepararlashuelgasque
llevaríanalViborazo5.Córdobaapareceotravezcomoprotagonista,en
elcentrodelaescenanacional.

Desde1969Córdobaeselescenarioenelquesecondensanlasex-
perienciasmásricasdelaizquierdarevolucionarianoperonista.Rica
porloséxitosqueahípuedecontabilizar(esencialmentelaconquista
dedireccionessindicalesenelsectormásconcentradoyavanzado
delproletariado,peroademáslacreacióndenúcleos“clasistas”en
unaimportantecantidaddeempresas,talleresyoficinasdelaciu-
dad)yricatambiénporsusfracasos.Sinembargo,elbalancedeesta
experienciaaúnestáporhacerse(PyP 1,segundaépoca,Editorial,
1973:24).

Asíesque PyP retomasuproducciónluegodetodosestosaconte-
cimientos,enelaño1973,dandocuentadeloscambiossignificativos
quesehabíanproducidodurantesuinactividadenlarevista:

Trasochoañosdesilencio,PASADOYPRESENTEvuelveaapare-
cer.Duranteestosañossehanproducidocambiostanprofundosen
laestructuradenuestrasociedadylasrelacionesdelasfuerzaspolíticas
ysocialesdeterminaron,fundamentalmentede1969enadelante,una

5 Tambiénconocidocomo“segundoCordobazo”,fueunapuebladamasivadeobreros
yestudiantes,productodelahuelgageneralqueserealizóel15demarzode1971en
Córdoba,duranteladictaduraautodenominada“RevoluciónArgentina”.
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etapanuevaenlosenfrentamientosdeclasesenlaArgentina(PyP 1,
segundaépoca,Editorial,1973:3).

Enlasegundaépocavanaescribirsobreelperonismoylarealidad
argentina:“La‘largamarcha’alsocialismoenlaArgentina”,“Clasesdo-
minantesycrisispolíticaenlaArgentinaactual”,“Elcontrolobreroy
elproblemadelaorganización”,entreotrossignificativos.Elperonismo
comovehículoparalarevoluciónpasaaserunatópicarecurrenteque
seenlazaconunnuevoordendelsaber(componentedidáctico)entanto
cambiodecontextoyporendeformasdellegaralarevolución.Elsis-
temagnoseológicoqueregulabayhacíainteligibleslasideassobreel
marxismocomoúnicadoctrinaposibleparalatransformaciónsocial,
separadadelperonismo,cambiademanerasignificativaparadarlepaso
aotrospresupuestosepocalesqueseactivanenlamaterialidadde PyP
yquetienenqueverconcomprenderalmovimientoperonistacomo
uneslabónprincipalenlaluchaarmada.

Aparecenencirculaciónlibrossobreperonismo:la‘cuestiónnacio-
nal’,‘elretornodellíder’,el‘antiperonismo’,‘lamovilizaciónperonista
enlafábrica’seconstituyencomoideologemasentantolugarescomunes
queatraviesanlasmallasinterdiscursivaseintertextuales.Entreellasse
pueden destacarPeronismo y revolución…(1971) de JohnWilliam
Cooke,¿Qué es el socialismo nacional? (1973)deNorbertoGalasso,¿Qué
fue y qué es el peronismo? (1974)deErnestoGónzalez.Elcinetambién
espartedeestanarrativa,unejemplodeellosonlaspelículasPerón, La
revolución justicialista (1971)yLa hora de los hornos (1973)deFernando
“Pino”SolanasyOctavioGetino,integrantesdelGrupodeCineLibe-
ración.Haynarrativasnuevassobreelperonismoqueorganizanlode-
cibleylopensableenesecontexto,lamatrizdóxicadelaetapaanterior
secaeyseempiezaaconfigurarunrumorsocialqueincluyealpero-
nismocomoformadeemancipación.

HablardelCordobazo,Viborazo,elcontextolatinoamericanoy
mundialllevaaproblemáticasregionalesylocalesqueenelprimermo-
mentonoestaban6.Lahegemoníadiscursivadelos70permiteque
hablesobreestostemas,yanoserácentralloquepasaafueradelpaís,

6 Estosacontecimientosnuevos,sumadosalarevolucióncubana,hacenqueseempiece
aconstruirunfetichevinculadoalaideadelo“regional”y“local”,yanosepriorizaha-
blardeItaliaoRusiasinoqueseponeatenciónaloquepasaenelpropioterritorio.Ese
cambiodefetichehacequeelinterésporelperonismoadquieraotrosentidodiscursivo. 
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dadoquehayquemirarparaadentro,específicamenteaBuenosAires,
asuntoqueseactivacomounpresupuestodelgrupo.Eldiscursopero-
nistaconstruyeunmiraralinteriorpatriótico(SigalyVerón,1986)que
vaconfigurandounfetichenacionalista.Entiendoqueestosedebeal
retornoinminentedePerónyalasfigurasdeJohnWilliamCookey
HéctorCámpora.

Losgruposrevolucionarioscrecieronysedesarrollaronalamparode
laestrategiadePeróntendienteareconquistarelpoder.Esecreci-
mientofuedecisivoparallevarlofinalmentealapresidencia,perodu-
ranteelmismoseconcientizóyseorganizóagrandescontingentes
humanosafavordelaconstrucciónnacionaldelsocialismo.Perónes
hoypresidenteporlaradicalizaciónpolíticaymilitardemasasenla
Argentinaylosgruposrevolucionariosperonistassonelpapelemer-
gentedeeseproceso(PyP 2-3,segundaépoca,Editorial,1973:187).

Aldecir“gruposrevolucionariosperonistas”estánhaciendounlla-
madodeunidad,yanoderechazoodeseparación,construyenunpa-
radestinatarioqueintentanpersuadir:

El11demarzoyel25demayode1973puedenquedar,enlaArgen-
tina,comofechaslímitesdeprofundosprocesossocialesypolíticos
[…]Silasluchassocialesdesde1969hastaahoranopodríansercon-
sideradasbajoelúnicoprismadelaparticipacióndelproletariadoen
ellas,ariesgodeparcializarsuexamenyobtenerconclusionessim-
plistas,tampocopodríanserestudiadasenprofundidad(PyP 1,se-
gundaépoca,Sumario,1973:1).

LasfechascitadasrefierenaltriunfodeHéctorCámporaenlapre-
sidencia,queterminaconlaproscripcióndelperonismo,loqueposi-
bilitó que el líder político retornara a la Argentina. Estos
acontecimientosyelacercamientodelosmiembrosdelgrupoasectores
peronistascambianelprisma:yanohablantantodelointernacional,
sinoquevanabuscarlaposibilidadrevolucionariadesdelarealidadna-
cional.Seconstruyeundestinatariomásamplio.

Hayundominantedepathos queseactivaenestasegundaépoca,
algoquenoapareceenelprimermomentoperoqueconelretornode
Perónsecristaliza.Comomostrarémásadelante,elestadoemocionalque
atraviesaunestadodediscursoseactivaenmuchasproduccionesdiscur-
sivaspolíticaseintelectuales,comosucedeenelcasodeCA,porejemplo,
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apartirdelamuertedeNéstorKirchneryelacompañamientoaCristina
Kirchner.Esdifícilencontrarlaactivacióndeunpathos enPyP,sobre
todoporquelossujetosrevolucionariosde1960y1970proyectaronla
figurasacrificialdelguerreroquetodolopuedeyqueescapazdeloque
seaporlarevolución:nohabíatiempoparallorar,entristecerseymucho
menosmanifestarloenlosescritos.Sinembargo,cuandodescribenla
vueltadePerónyelmovimientodemasas,seexponeciertavinculación
conelestadodeánimoepocal,esporesoqueseescribentantosdiscursos
sobreeltemayseempiezaaactivarelpresupuestode‘conciertossectores
peronistasesposibleconstruirlarevolución’.Enlosnúmeros1y2-3se
repitelapalabra“masas”relacionadaala“granmovilización”,al“desborde
enlascalles”,algritodel“pueblo”;todoeltiemposerecuerdalavueltade
Perónylasexpectativasquegeneróparapensarenlarevolución.

Porconsiguiente,“Todoséramosmontoneros”fueunafrasedeAricó
enconversaciónconCrespo(2014),ymarcaunpocoloquefueestaúl-
timaépoca.LaagrupaciónMontonerosleshacerepensarlaprácticami-
litante,inclusivemuchosdelosintegrantesdePyP seacercaronaeste
movimiento;sinembargo,nohaydeclaracionesde“todossomosMon-
toneros”enlarevista,perosíhayadhesionesyreflexionesquemarcan
unanecesidaddealianza.Elcontextosecomplicaylasmultitudespiden
porellíderperonista,PyP tomabanotadelasuntoyentiendelanecesidad
defabricarunaalianza;lapotenciaobreradelperonismoerainclaudicable,
lasmasassemovíanalritmode“Perón,Perón,quégrandesos…”.

Sielperonismohabíatenidoestatutodetabúdurantesuprescrip-
ción,conelregresoinminentedellíderesesignificantemigraauncen-
trodelcampopolíticoparaconstituirsecomounfetichedelaépoca.
Unrumordebasecontinuasedespliegaporelcampopolíticoeinte-
lectualparadejarclaroquesinPerónningunarevoluciónesposible.

Apareceenestaetapaunprogramacomohorizonterevolucionario
(componentepragmático)apartirdeunnuevosaber(didáctico)yun
deber(prescriptivo)queseenlazaconeldeíctico“hoy”,en“este”mo-
mento.Los“sectoresrevolucionariosdelperonismo”queintentanse-
ducir operan en tanto entidad enumerable que no funciona como
colectivodeidentificación,sinoquetieneporobjetivoconstruirunpa-
radestintario.Estaestrategiadiscursivadistadeloquesepuedeobservar
enlaprimeraépoca.

Cambiaelcontexto,semodificanlospatronesargumentativosy,
porende,lamaneraenqueseabordanciertostópicos.Enesesentido,
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nosolosetematizanasuntosvinculadosalperonismo,sinoquelavisión
demundoquetienensobreestemovimientosemodificayesahíquese
construyeunparadestinatariodiferente.Elcomponenteprogramático
queseedificaincluyeasectoresperonistas.

Quisierarecordar,detodosmodos,queyaenelprimereditorialde
larevista,enlaprimeraépoca,JuanCarlosPortantieroanalizalasocie-
dadargentinayalperonismo;habla,másbien,delaconsolidacióndel
nacionalismo:

Consolidacióndeunsentimientodetipo“nacional”,surgidoincluso,
comorechazodelapolíticaentreguistavigenteapartirde1930,ensec-
toresdelanuevaburguesíaindustrial,agraria,financieraycomercialy
enantiguossectoresprivilegiados,ruraleseindustriales,delinteriordel
país,quienesentrabanencontradicciónconlosproductoresagropecua-
riosdellitoralyloscomerciantesimportadoresyexportadoresdeBuenos
Aires,ligados,atravésdefuertesyantiguosvínculos,conelcapitalbri-
tánico(PyP 1,primeraépoca,“Políticayluchadeclases…”,1963:20).

Dejandodeladoestecomentario,ylosescritosdePortantiero,es
difícilencontrarreflexionessobre“elnacionalismo”enesaprimeraépoca
yaquenoerainteligibleelcambiosocial,políticoyculturaldesdeel
prismaperonista.

Enelprimernúmero(1973)delasegundaépocamásqueelpero-
nismotematizanelFrenteJusticialistadeLiberación(Frejuli),unaalianza
integradaporelPartidoJusticialistaconotrosmovimientoscomoelPar-
tidoConservadorPopular.Planteanlaimportanciadelperonismopara
lasclasespopulares,loconsideranunmovimientoquepermitecrearun
frenteampliodetrabajadores.Afirmanqueelvotodel11demarzoyel
retornodePerónesconsecuenciadelpeligroqueatravesólaArgentina
durante17años,consiguiendoporfinun“votoantiimperialistayanti-
capitalista”(p.23).Dicenquehayunfrentenucleadopor“laJuventud
Peronista,porelsindicalismocombativo,portodosaquellosgruposque
distinguenelgobiernodelpoderyqueplantean,comoconsignafunda-
mental,quegobernaresmovilizar”(p.23).

Enelnúmero2-3,elperonismoocupacentralidadysediscuten
muchostemaspasados,presentesyfuturosenrelaciónalaconfiguración
deestemovimientotraslavueltadellíderpolítico:

Laguerradeclaradaenelsenodelperonismo,yagudizadahastaelparo-
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xismodesdeelregresodePerón,esunadelasmanifestaciones,lamás
importante,delaluchaabiertayfrontalporladireccióndelasmasasen
laqueestáncomprometidaslasfuerzasquecombatenporunauotrasa-
lidadelacrisis.Lonuevodelasituaciónpolíticaargentinaresideenque
laagudizacióndelenfrentamientosocialhacontribuidoarecortarcon
claridadenelinteriordelperonismolapresenciadelcampodelarevo-
luciónydelcampodelacontra-revolucióncomodospolosdeunacon-
tradiccióninconciliable(PyP 2-3,segundaépoca,Editorial,1973:179).

Enelartículosehaceunanálisisminuciososobreelperonismo.Para
ellosestemovimientonoesrevolucionarioydehecholodenominacomo
unprogramanacionalistasin“metassocialistas”,“setratadeunproyecto
decrecimientoautónomo”,de“grandezanacional”ode“Argentinapo-
tencia”(p.181).Loconsideraunproyectodepaísdependientedonde
hayqueevaluarlasactitudesdePerónmásalládeloquedice.

Laizquierdaperonistadebeseraniquiladanoporquenoacepteciertas
leyesdeljuegoinevitable,niporqueseniegueareconocerlanecesidad
deetapasenelprocesodeliberaciónsocialynacional,sinoporque
avanzaenelsentidodelcrecimientodelmovimientodemasasypor-
queexpresalaexigenciadeunadesembocadurasocialistadelproyecto
peronista(p.187).

Luegodehacerfuertescríticas,reconocenquePerónespresidente
araízdela“radicalizaciónpolíticaymilitardemasasenlaArgentinay
losgruposrevolucionariosperonistas”(p.187).Seproponenjuntarlos
dosgrupos(ellosyelperonismo),entendiendoquealinteriordeese
espaciohaysectoresrevolucionariospotentes.Otravezseconstruyeun
paradestinatarioquehayquepersuadiryconvencer.

Ensíntesis,Perónnorepresentalarevolución,peroaPyP leintere-
sanlos“procesos”ylos“sectores”vinculadosaestegranmovimiento.
Dehecho,terminanelartículodejandounapuertaabierta:

Ladelimitacióndelaetaparevolucionariaysuconsecuenciadirecta,
ladeterminacióneneltiempodelenemigoprincipal,delossectores
aliadosydeaquellaquepuedenydebenserneutralizados[…]de-
pendendeunanálisiscorrectodelasituación,enelqueestructuray
coyuntura,movimientosocasionalesyhechosorgánicos,sociedady
política,puedensercaptadosensujustarelación(p.189).
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Elsextosubtítulodeesteescritollevaeltítulode“Eldiscursode
Firmenich”,fundadordeMontoneros,alquelerescatanseispuntos
fundamentalesquesonutilizadosporelgrupocomo“pasos”parauna
revoluciónentantocomponenteprogramático.Reconocenenesedis-
cursoqueexisteladerechaperonista,peroentiendenquehaysectores
necesariosparallevaracabolarevolución:

Laseparacióndeltroncoperonistadelosrevolucionariosqueactúan
ensuinteriorsignificaríaunagravepérdidadeterrenoenunespacio
arduamenteconquistado.Constituiríadehechounaoperaciónseme-
jantealaquepretenderealizarladerechaperonista(segundaépoca,
Editorial,1973:190-191).

Paraterminardedarcuentalarelacióndelgrupoconelsignificante
peronista,enelsubtítulo“Laconstruccióndelmovimientopolíticode
masas”delmismoeditorial,concluyenenlanecesidaddeunfrenteam-
plio,diferenciandolosmovimientos:

Nosetratadeconfundirelmodelodesociedadjusticialistaconelso-
cialismo,setratadeconsiderarbásicamentealperonismocomoelen-
voltoriopolíticodeunfenómenosocialenelqueloqueimportaesla
presenciamasivadelostrabajadoresqueloreivindicancomounaexpe-
rienciapropia.Frenteaelloloimportantenoescrear“vanguardiasex-
ternas”fetichizandolosdiscursossobrelasvirtudespalingenésicasdel
“partidorevolucionario”,sinoalentarelcrecimientodelasluchasyes-
timularlamayorcapacidadteóricaypolíticadesusdireccionesnatura-
les,colocándolosalserviciodesupropiaorganización(1973:197).

Estacitaterminadedarcuentadeunarelacióncomplejaquepre-
senta PyP conelperonismoyque,apesardehaberlocuestionadoydi-
ferenciadodelasfilasrevolucionarias,nodesconocesucapacidadde
movilización.Estoloslleva,auncontodassuscríticas,aadmitirque
nopueden,enelcontextoactual,limitarsealavanguardia,quedeben
acompañarlacreacióndeunmovimientoampliodelostrabajadores
quepujeporunmejorporvenir.OtravezVolóshinovyAngenot:cam-
biaelcontexto,cambiaelsignoideológico,yenestecasohastasemo-
dificanlosideologemasqueseutilizabanantesrespectodelperonismo.

Resultacuriosoverunalógicaintelectualpocofrecuenteenlahistoria
argentina,merefieroacómoPyP ‘coquetea’,sisemepermiteeltérmino,
conelperonismo,altiempoquelocuestionayreflexionasobresuslímites.
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Digoqueesllamativoporquealadistanciamecuestaencontrarcolectivos
tancríticos,alejadosdelosdogmasdominantes,delo‘políticamenteco-
rrecto’parauntiempohistórico.Comoyadije,serperonistaen1973era
muyatractivoparamuchosespacios,peroPyP nodejadeseñalarlobueno
ylomalo,comolohicieronconelPCAenlaprimeraparte.

Porúltimo,quierorecuperarelnudoproblemáticodelapartadoan-
terior,merefieroalacuestiónobreradelprimerperiodo,quecomoya
dijeaparececonmásfuerzaconelregresodePerón:

Elejedetodapolíticarevolucionariaeslaorganización,parasusfines
propios,delaclaseobrera.Estaverdadgeneralnecesitaserespecificada
apartirdelosrasgosqueaportanalamismaelgradoactualdedesa-
rrollotécnico-económicodelcapitalismo,[...]“Iralafábrica”,“poner
alagranfábricacapitalistacomocentrodelaacciónpolíticarevolu-
cionaria”;constituyenprincipiosgeneralessobrelosquePyPhain-
sistidoeinsistirá,entantoellos,estratégicamente,marcanelpunto
enqueenlaArgentinapuedenfusionarselaluchaantiimperialista
conlaluchasocialista(PyP 2-3,segundaépoca,Editorial,1973:198).

Luegodelanálisisdesarrolladohastaaquí,yteniendoencuentalas
variacionessociohistóricasyporendediscursivasqueseproducenenel
devenirdelosescritos,puedoafirmarqueenPyP seconstruyendiversos
imaginariosquehacenalaconstitucióndeundeterminadosujetointe-
lectual,asuntoenelquemedetendréenelcapítulo7.Circulanimagi-
nariossobrelajuventud,larevolución,elmarxismo,elarte,lafábricay
elespíritucríticodelintelectual,entreotrosquesedetectanenlaprimera
parte.Luego,enelsegundomomento,sesiguetematizandolaimagen
quesetienesobrelarevolución(consusvariaciones)ylafábrica,perose
sumacomorecurrenciaunnuevosignificantequeconfiguravisionesde
mundosobreelperonismo.Enesemomentoaparecendiversosideolo-
gemasquepermitendesentrañarelsistemagnoseológicovigente,lospre-
supuestos sobre el peronismo-revolución como herramientas de
transformaciónsocial,políticayculturalsevuelveninteligibles.Lasló-
gicasquesevanencadenandoenlaargumentaciónsecircunscribenaun
estadodesociedaddeterminado,contensionesymutacionesenelcampo
político-intelectual,hayregulacionestópicasquehacenpensablesyde-
cibleslosinteresesylasposturasdelgruposobredeterminadostemas.

LoscontradestinatariosqueseconstruyensonelPC,elPCAyel
imperialismomundial,particularmenteapartirdelsignificanteEEUU.
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Elprodestinatarioserefierealajuventudmilitanteeintelectual,alos
disidentesdelpartido,alosqueansíanllevaracabolarevolución.El
paradestinatariosecentraenlossectoresperonistas,sobretodoenelse-
gundomomento,intentandoacercarpartesypersuadiralos“sectores
revolucionarios”.

Elcomponentedescriptivoyprogramáticosonlosquepredominan
enlaprimeraparte(críticaalPCA,descripcióndelaviejageneracióny
elhorizonterevolucionario),mientrasqueeldidáctico,prescriptivoy
programático(nuevossaberesenlacoyunturanacionalyplanparala
revoluciónentantodeberyprograma)lohacenenelsegundomo-
mento,generandounjuegodiscursivoconelpropionombredelare-
vista:sedescribeelescenariopasado(enlaprimeraépocaconloserrores
delPCAylosdestrozosproducidosporelimperialismomundial,yen
elsegundomomentoapartirdelosacontecimientosnacionalesymun-
dialesyconelanálisisdelperonismo)yelfuturo,programandotodoel
tiempoelquehacerrevolucionario,seademaneraindependienteojunto
consectoresdelperonismo.Tambiénsegenerannuevossaberesynuevos
deberesrespectoalperonismo,perosiempreconlaidearevolucionaria
comoproyectocentral.Elcomponenteprescriptivoserelacionaconla
revoluciónquedeseanrealizar:eldeberdelintelectualmilitantees,bá-
sicamente,hacerlarevolución,yesoaparececomounaverdadgeneral,
unatópicaqueoperacomounpresupuestoalmargendelosmatices
queseproducenenlaprimeraylasegundaépoca.

Losfetichesytabúesenambosperiodosmuestranlasvariacionesso-
ciohistóricasquesevanproduciendoalolargodeltiempo.Elfetichede
lajuventud,larevolución,elarteyelmarxismo/gramscismo/guevarismo/
leninismoseactivanenmuchosdelosdiscursosdePyP,comoenotras
publicacionesymaterialidadesdelaépoca,lomismosucedeconlarevo-
lucióncubanaentantoesperanzayproyecciónhaciaelfuturo.Lajuven-
tudcomofetichelepermitecuestionaralasviejasestructurasyproponer
nuevasfórmulas.LosfracasosdelosdirigentesdelPCAendistintoslu-
garesdelmundoabrenlaposibilidadalarevistadecuestionaraloslíderes;
aunasí,noeratareasencillaanimarseadisputarsentidoconfigurastan
reconocidas:esosípuedeconsiderarseunméritodelgrupo.

También,poresaépoca,elimperialismonorteamericanoeracons-
truidocomountabúalinteriordelcampointelectualypolítico,tradi-
ciónquesiguenlosintelectualesdelarevistaentantoqueloconsideran
sucontradestinatarioporexcelencia.
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Eldominantedepathos seactivaenlosdiscursosdelasegunda
épocamostrandocómoelretornodePerónylamovilizacióndemillo-
nesdepersonasproducenuncambioenlospatronesdeargumentación,
lospresupuestosylastemáticasyvisionesdemundo;elperonismoes
vistoconotrosojos.

Ellugardefetichequeempiezaaocuparelperonismodesdela
vueltadesulíderpolíticocambialamiradapasadopresentistasobre
dichomovimientosocial.Sibienyaenelprimernúmeroseencargan
deofrecerunamiradadistintadePerónalaqueteníaelPCA,esconla
migracióndeesesignificantealcentrodelcampopolíticoque PyP pro-
fundizaelasuntoeinclusivesepliegaadistintossectoresrevolucionarios
deesepartido.Larevolucióncomofetichepermanentedeesaépocay
elperonismocomofeticheentantofuerzademovilizacióndemasas
(segundoperiododelarevista)haceninteligibleslosdichosdeAricó
sobrequeenlasegundaépoca“todoséramosmontoneros”.

Parafinalizaresterecorrido,megustaríamostraralgunosdelosefec-
tosdesentidoqueprodujolapublicación PyP enelsigloXXI,nosolo
enlosgruposintelectualescomoCA,sinotambiénenotrosquedeba-
tieronsobrelarevolución,laguerrilla,lanociónde‘enemigo’,lademo-
cracia,entreotrascuestionesquevolvieronacolocarseenelcentrodel
campopolíticoeintelectual,sobretodoapartirdeunapublicacióncon-
trovertidacomofueel“Nomatar”.

Aprincipiodelos2000,enlarevistaLa intemperie,HéctorJouve,
exintegrantedelEjércitoGuerrillerodelPueblo(EGP),espaciovincu-
ladoaPasado y Presente ensusprimerosescritos,cuentaalgunasdelas
accionesextremasquevivióconlamilitanciacomunistadelaépoca,es-
pecialmentelasqueatravesóconelEGPenSalta,en1964,bajolasór-
denesdeRicardoMasetti.En ese escrito Jouvenarra cómo fueron
condenadosyejecutadosmilitantesdelEGP,AdolfoRotblatyBernardo
Groswald,porsuscompañeros.EstaentrevistalograinterpelaraOscar
delBarco,quienlepidealdirector,SergioSchmucler(hijodeHéctor)
contestarelescritodeJouve.Enesedocumento,DelBarcoesmuyduro
conlamilitanciadelos60y70ycolocaenlaórbitadelodeciblealgu-
nosdiscursosqueparecíanclausurados:lamatanzayloscastigosalos
denominados“desertores”,quienesnoaguantaronlarectituddelpartido
entanto‘disciplinadelcombatiente’.

EseescritodeJouveydeDelBarcoprovocóquemuchosintelec-
tuales como Diego Tatián, Héctor Schmucler, Horacio González,

169



EduardoGrüner,LeónRozitchner,TomásAbraham,NicolásCasullo,
entreotros,escribieranalarevistaparadarsuopiniónsobrelacartade
DelBarco.Estos textossecompilaronenun librodenominadoNo
matar,títuloqueutilizóDelBarcoparacomunicarsuidea.Había,de-
trásdeldocumento,un‘nonosdimoscuenta,ensumomento,delas
barbaridadesdelasquefuimosparte’.

Porotrolado,unadelashistoriastrágicasquesesumaalaépocaes
lamuertedelhijode19añosdeunintegrantedePasado y Presente,me
refieroaPabloSchmucler,hijodeHéctor;atravésdeltestimoniodel
padresepuedeobservarelclimadeépocaqueseestabaviviendo:

LaúltimavezquehabléconPablofueenCórdoba,enjuliode1976.
Nofuefácilencontrarunacasaquenoscobijaradurantealgunashoras.
Lasfuerzasrepresivaspenetrabanhastalosúltimosescondrijosdelos
Montoneros. Intenté mostrarle, serenamente, que la suerte estaba
echada.Queerainútiljugarunacartamarcadacuyaapuestaerala
muerte.Nomeesposiblerecordarsinverallí–loscuatroconmovidos
porladesesperanza–elrostroensombrecidodelamadredePabloyel
desuhermano,sintiempoensus17años.PeroPablo,entonces,no
teníamadrenihermano.(“¿Quiénesmimadreyquiénessonmisher-
manos?”,Mateo12:48).Éltambiénera“Cristo”,sunombredeguerra.
“Yoséqueestoesunalocura”,medijoPablo.“Peroestálasangredelos
compañeros”,medijo.Sefuesolocuandosemarchó,alatardecer,ala
casaoperativaenlaqueserefugiaba.¿Quéhabíahechoyo,enlos19
añosdesuvida,paraqueahorasefuerasolo,sinpadre,sinmadre,sin
hermano?Suhermanoyyolohabíamosacompañadoatomaruntaxi.
Podríahabersidosuúltimoacto(Schmucler,2019:101).

EnunaentrevistarealizadaaDelBarco(comunicaciónpersonal,
2019),comentaque“incitamosamuchosjóvenesaquedierantodo
porlacausayluegoyosentíquelosabandonamos”.ElrostrodeDel
Barcoexponeunarrepentimientopormuchasdelascosasquehabían
hecho,pero,¿eraposiblehacerlascosasdeotraforma?Sibienellosfue-
ronexpulsadosdelpartidoyencontraronsupropiodispositivo(lare-
vista)paracomunicarymilitarsusideas,noescapabanalsignificante
despótico,aunahegemoníadel“debersermilitante”quehabíaenesos
momentos.Esaideamilitantenoestabaescindidadel“serintelectual”,
habíaunamixturadeépocaaloSartre:elintelectualdebíasercompro-
metidoconsutiempohistórico,nohabíaotraopciónparaloscomu-
nistasmilitantes-intelectuales.Era,enrealidad,ellegadodeGramsci.
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Capítulo VI. Los conjurados: cartas en defensa 
del gobierno kirchnerista

Elanálisisdeestegrupointelectualseharáenlamismadirecciónque
eldelcapítuloanterior,buscandomostrarlógicas(argumentativas)ima-
ginariasquepredominanalolargodelascartasabiertas,analizandolos
componentesdelahegemoníaqueseactivanylostiposdedestinatarios
queseconstruyenenlaenunciación.

VI.1. El imaginario crítico-mediático (cartas 1, 2 y 3)

Propongohacerunrecorridoqueexpongaelimaginariodeintelectual
críticoymediáticoqueatraviesalasprimerastresproduccionesdiscur-
sivasdelgrupoyquesepuedenobservarcomorecurrenciasylógicas
argumentativas.Entaldirección,meinteresaanalizarlavisiónqueex-
presa CA respectodelosmediosdecomunicación,laspatronalesagro-
pecuarias,delsectorquedenominacomo“nuevaderecha”ylaposición
depensadorcríticoquedebeaccionarsobresutiempohistórico.

Esprecisorecordarelcontextoenelqueseescribiólaprimeracarta.
Eraelaño2008,enmediodelconflictoconlaspatronalesagrariaspor
laley125,algoinéditoenlahistoriareciente,elkirchnerismobuscaba
hacervisibleelpoderdelosmonopoliosylossectoreseconómicosdela
Argentina.LasasambleasdeCA seempiezanahacerenlaBiblioteca
NacionalconHoracioGonzálezcomodirector,loquesignificabatodo
ungestopolítico.

Digo“intelectualcrítico”ymerefieroacómoelcolectivo,enlapri-
meracarta,deseaintervenirenplenoconflictodelgobiernoconlaspa-
tronalesagrarias,marcandoundistanciamientoconlosopositoresdel
Ejecutivo,perotambiénconalgunasdelasmedidaspolíticasimpulsadas
porCristinaKirchner:
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Creemosindispensableseñalarloslímitesyretrasosdelgobiernoen
aplicarpolíticasredistributivasdeclarareformasocial.Peroalmismo
tiemporeconocemosydestacamossuindiscutibleresponsabilidady
firmezaalinstalartalescuestionesredistributivas…(CA 1,2008).

Sinembargo, CA señalaque,enlosúltimosaños,conlagestiónde
Kirchner,sevolvieronaabrirloscanalesdelopolítico,peroyano“en-
tendidodesdelaslógicasdelapuragestiónydesaberestecnocráticosal
serviciodelmercado,sinocomoescenariodeldebatedeideasydela
confrontaciónentremodelosdistintosdepaís”.Esemodelotecnocrático
refierealadécadadelos90conocidacomoelperiodoneoliberalbajoel
gobiernodeCarlosMenem.EldiscursodeCA estádialogandoconese
pasadodelquefueronparteyqueconstituyetambiénelpresente,eldis-
cursohistórico,económicoypolíticoatraviesaesadiscursividad.Estos
‘discursosotros’queapareceneneldeCA,evidencianlascondicionesde
producciónentérminosdeVerón,yseconfiguranapartirdelcompo-
nentedescriptivo,tematizandoelneoliberalismodelos90yexpresando
unavisióndemundocontrariaaladelexpresidenteCarlosMenem,
mostrandocómosugestióndejóalpaísenlapuertadelacrisisde2001.

Esrelevanteseñalarlacantidaddepelículas,libros,músicaehisto-
rietasqueaparecieronparadenunciarloquefuelacrisisde2001como
colapsodelperiodoneoliberalmenemista,estableciendoreglas(argu-
mentativas)deencadenamientodeenunciadosformandocoalescencias
significativasalinteriordelcampopolítico,artístico,mediáticoeinte-
lectual.Sinirmáslejos,hubogruposdeactivismoartístico(aparecen
intervencionesestéticasaligualqueenlosprimerostiemposdecrisis
dondeescribióPyP)querealizaronmanifestacionespúblicas:loscolec-
tivosUrbomaquia,enCórdoba,yGrupo de Arte Callejero,enBuenos
Aires,sondosejemplosdediscursosqueatravesabanlaprimeraépoca
kirchneristarecordandoloquehabíasidounadelasmayorescatástrofes
sociales,políticasyeconómicasdelahistoriaargentina.

Porotraparte,salenalaluzunacantidaddelibrosalrespecto:de
análisispolíticospodemosdestacarMedios de comunicación y protesta so-
cial en la crisis argentina: diciembre 2001 (2002),deCarlosÁlvarezTei-
jeiro;2001: relatos de la crisis que cambió la Argentina (2011),deManuel
BarrientosyWalterIsaía.Porotraparte,hayunaseriedenovelasque
narranloshechosdediciembrede2001:El grito (2004)deFlorencia
Abbate;El año del desierto (2005),dePedroMairal;Piquito de oro
(2009)deGustavoFerreyra;La noche de la Usina,deEduardoSacheri
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(2016),entreotros,esdecirquecircularonmuchosdiscursossobrela
crisisenesosprimerosañosdel2000.

EnCA seexponeundeber(prescriptivo)delintelectualentanto
cuestionadordetodoloquelorodea,perotambiénreconociendolas
cosasquesísehicieronbiendesdeelPoderEjecutivoconelkirchne-
rismo.Su“modelodellegada”(SigalyVerón,1986),enestaprimera
parte,seconfigurasimilaral“francotirador”deSaid.

CA construyeelprimercontradestinatarioenlosmediosdecomu-
nicaciónque“privatizanlasconcienciasconunsentidocomúnciego”
(CA 1,2008).Eltérminoprivatizaciónescaracterísticodelaépocade
los90,dondeseprivatizaronempresasestatales.Nuevamenteseapela
alpasadoparamostrarladiferenciaconelgobiernodelpresente,donde
yanoseprivatizayhayunEstadoparticipativo;estenuevopanorama
esdescritocomo“nuevoescenariopolítico”.

Espertinenterecordarqueelsignificante“gobierno”teníaestatuto
detabúaraízdelacrisisde2001,eldescreimientoenlapolíticaparti-
dariahabíasidounaconstanteenlosúltimosaños.Sinembargo,ya
para2008lahegemoníadiscursivacolocaenelcentrodelcampopolí-
ticoalsignificanteEstado,comounentedeparticipaciónquedeapoco
seiráconfigurandocomounfeticheepocal,versuseltabúdelapriva-
tización:elprimeromigradeunaperiferiaauncentroyelsegundolo
hacedelmodoopuesto.Estoessignificativoparalosintelectualesde
CA,quevienendeunatradiciónpolíticaeintelectual(denominada,
comovimosenelcapítulo3,“nuevaizquierda”)quepropugnaelforta-
lecimientodelEstadocomosalidaemancipatoria.

UnejemploqueevidenciaelpasodelsignificanteEstadodetabúa
feticheeneldiscursosocialson,entretantosotrosdiscursospolíticosy
mediáticos,loslibrosPensar sin Estado… (2004)delhistoriadoryfiló-
sofoIgnacioLewkowiczy,sucontracara,Habitar el Estado…(2012)de
SebastiánAbad.Enesaspublicacionessepuededetectareldebateque
habíaalinteriordelcampointelectualypolítico:porunlado,ladécada
menemistayelestallidode2001queprodujodesesperanza,porotro
lado,elkirchnerismoqueveníaamodificaresasapreciacionesapartir
depolíticasredistributivas.Lagranpreguntadelaépocaera:¿elkirch-
nerismovinoparaseralgosuperadordeloyaexistente,osimplemente
sepropusocooptaratodalamasasocialenojada,posterioral2001,para
institucionalizarlayponerlaajugareljuegodemocrático?

CA planteaunescenarioenelquehayqueactuar,teniendosiempre
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presenteeltérmino“batallacultural”,conceptogramscianoqueaparece
envariospasajesdeestaprimeracarta,nohayqueolvidarqueestosin-
telectualestienenunatrayectoriaenelcampodelosanálisismarxistas
ygramscianos.Asícomoelautoritalianosehacíapresenteenlospos-
tuladosde PyP alahoradedescribiryfundamentarelcontextosocio-
político y la misión que tenían aquellos intelectuales, también se
manifiestaenCA quienesusantérminosdeGramsciparasituareldesa-
fíoquetienenlosintelectualesenelcampopolítico.Estatematización
sobreelroldelintelectualsepierdeconeldevenirdelosescritos,así
comolavisióndemundomarxistaqueyanoseconstruyecomofetiche
delaépoca,comosílohacíaensutiempoPyP.

Esdeinterésrecordarqueelmarxismoyelgramscismonoesen-
tendidoexactamenteigualenestegrupoqueenPyP,puestoquelasde-
rrotasdelos‘paísessocialistas’,ladictadurayelexilio,lasrelecturasde
laguerrillaconelmáximoexponentedelNo matar,elperonismocomo
posibilidademancipatoria,entreotrascuestiones,hacenquesemodifi-
queesainterpretaciónenlarealidadargentina:paraCA esmásimpor-
tantelibraruna‘batallacultural’,entérminosgramscianos,queuna
revoluciónarmadaguevaristaquesierainteligibleenlos60y70.

Sibiensecorrendeunmarxismoortodoxo,eldiscursolaclausiano
vacobrandocadavezmásimportanciaenladiscursividadpolíticadel
kirchnerismo,sobretodoenlasalocucionesdelapropiaCristina,hayun
intentopermanentedeuniversalizarlasdemandasparticularesapartirde
significantesespecíficos.LaclauproponeunarelecturadeMarxyGramsci
singularquesepopularizóenlaprimeradécadadel2000,eraelmarco
teóricodemuchosintelectualesdeCA;Hegemonía y estrategia socialista
([1985]2015),libroqueLaclauescribeconMoufferecuperalanoción
dehegemoníagramscianaparavincularlaalperonismoenArgentina.

Hayunpedidodeacción(componenteprogramático)frenteal
avancedeladerecha,denunciandoelrolqueestesectorhajugadoen
lasociedad;esadenunciademanda,paraelgrupo,elinvolucramiento
delintelectualenunprocesocomplejo.Suvisióndemundoseoponea
laneoliberalyaladelosmediosconcentrados,reconocenmedidaspo-
sitivasdelgobiernokirchnerista(concríticas)ypregonanlanecesidad
delibrarunabatallacultural.

EsimportantemencionarqueCA señalalatareaquetienenlosgo-
biernoslatinoamericanos,quienesseencuentranenuna“contiendacul-
tural y comunicativa” (CA 1, 2008). Asoma nuevamente un ‘otro
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enemigo’:losmediosdecomunicaciónrelacionadosconlosgruposcon-
centrados.Esteconflicto,paraCA,estápresenteentodalaregión:“Esta
problemáticaesdecisivanosóloenArgentina,sinoenelBrasildeLula,
enlaBoliviadeEvoMorales,enelEcuadordeCorrea,enlaVenezuela
deChávez,enelChiledeBachelet…”(CA 1,2008),esevidentelacon-
figuracióndelinterdiscursoentantosaberydeberrespectoalosgobier-
nosvecinos.Enestesentido,hayquerecordarquelosintelectualesdel
grupovienendetradicionesdeizquierdaquepromuevenlaunidadla-
tinoamericana,noescasualidadentoncesquepropongan,alapardel
kirchnerismo,lanecesidaddeuniónconlospaísesvecinos.Enestesen-
tido,hayunacoincidenciaconPyP (recordemoslosensayossobreChile,
VenezuelaoCuba)ylaizquierdadeesaépocaentantoquebuscanvi-
sibilizarloquepasaenotroslugaresdeLatinoamérica.

Sedetecta,envariosmomentos,unimaginarioregionalista.Lain-
tegración latinoamericanista como tópica apartirdeunavisiónde
mundoqueexpresalanecesidaddelaigualdadylauniónentrelospue-
blosdelaregión,hayquerecordarqueyahabíansucedidoacercamien-
tosnotables entre lospresidentes,quizás el ejemplomáximo sea el
denominado“NoalALCA”1.

EnlaCA 2(2008),“Porunanuevaredistribucióndelespaciode
lascomunicaciones”,hablandelconflictosobrelaLeydeMedios,pero
introducentambiénelasuntodelaspatronalesagrarias:“lacríticaco-
yunturadesatadaapartirdelapujaqueinicióelempresariadorural
hacecasitresmeses”.Laspatronalesagropecuariasson“elgranrespon-
sabledeexponerentodasucrudezalacerraduraconcretadelpoderdes-
plegadoporelsistemamediático”.

Vinculaalaspatronalesagrariasconlosmediosdecomunicación,
construyendoasídostiposdecontradestinatarios:campo+medios:“se
trata,sí,dereconocerenlosmediosmasivosalosoperadoresprivile-
giadosdelmodoenelquesearticulanyescondendiscursosdeamplia
circulaciónsocial”.“Laspatronalesagrarias”y“losmediosdecomuni-
caciónconcentrados”seedificancomoentidadesenumerablesporfuera

1 RefierealaIVCumbredelasAméricasquesellevóacaboel4y5denoviembrede
2005enArgentina.Conlapresenciaderepresentantesdetodoelcontinente,salvoCuba,
seorganizóunaagendadistintaalaplanificadaporEEUUyCanadá.LulaDaSilva,
HugoChávez,entreotrospresidentesdel“sur”dierondiscursosfuertísimoscontrael
gobiernonorteamericano,generandoasíunadivisiónentrelosdenominados“gobiernos
populares”yEEUUyCanadá.
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delcolectivodeidentificación;inclusive,sonformasnominalesexpli-
cativasqueCA utilizacomosusadversariosdiscursivos.

Másalládeestoscontradestinatarios,tambiéncuestionanalgo-
biernodeCristinaKirchneraldecirquenohay,hastalafecha,“unsis-
tema de medios estatal/cultural que disputan el mercado de la
comunicación”.

Lasempresasmediáticassehanerigidoenlosauténticosrepresentan-
tesdelpueblo,bajolaexcusadelaevidentecrisisdefondoquetienen
lospartidospolíticosenArgentina(comobuenapartedeoccidente)
(CA 2,2008).

Sinembargo,lacríticaanteriorpermitereforzarunadefensasola-
padadeKirchner,aldecirqueseestátrabajandoparaunanuevaLeyde
Medios.

PorelloesqueelpropósitoexpresodelgobiernodeCristinaFernán-
dezdesancionarunnuevomarcojurídicoconstituyeunacircunstan-
cia de excepcional importancia y de un alcance político-cultural
muchomayorquelasalícuotasdelasretencionessobrelaexportación
agropecuaria(CA 2,2008).

Pormomentos,seexponeunaestrategiadiscursivaqueconfiguraal
gobiernodeKirchnercomounparadestinatario,persuadiendoparaque
impulsemedidasquefavorezcanalproyectoemancipatorio.Escribenen
tercerapersona,peroyarescatandolaspolíticasdelgobierno,proponiendo
(figuraprogramática):“-Garantizarelpluralismo,ladiversidadyeldere-
choalainformaciónylacomunicacióncomoderechohumano[...]Poner
límitesalaconcentración,losoligopoliosylosmonopolios”.

Planteanunaconclusión:“deloquesetrata,enpalabrascortas,es
dehacerllegarlademocraciahastaelterritoriodelacomunicacióny
redistribuirelderechoalapalabracomunitaria(capitaltanimportante
como cualquier otro), asignaturas ambaspendientes cuantomenos
desde1983”(CA 2,2008).Operalatópicadelsostenimientodemo-
crático,distintaalarevolucionariaenPyP.Serepiteelcomponentepro-
gramático vinculado al prescriptivo: “Poner límites a la
concentración...”,“hacerllegarlademocraciahastaelterritoriodela
comunicación…”.

Valerecordarqueladecisióndelgobiernokirchneristadeirencontra
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delosprincipalesmonopoliosdecomunicaciónycrearunaleymásequi-
tativa(quenuncasellegóaimplementardeltodo)fuepartedeunpro-
yectoenelquecoincidierondistintospresidenteslatinoamericanos.La
creacióndeTelesurporpartedelosexmandatariosHugoChávezyFidel
Castroen2005,laLeydeServiciosdeComunicaciónAudiovisualenAr-
gentina(2009)ylaleyOrgánicadeComunicaciónenEcuador(2013)
expresanuninterésclarodelosgobiernoslatinoamericanosporcombatir
alcontradestinatarioporexcelencia:losmediosdecomunicación.

Sobreelfinal,vuelvenalacargaporelgobiernodeFernández,os-
cilanentrelacríticayelelogiocomoestrategiaparalaedificacióndesu
destinatarioapartirdeunpoder-hacerdeterminado:

Diránalgunos,yconrazón,queestemismogobierno(osupredecesor
inmediato)eselmismogobiernoquedurantecincoañoshaautori-
zadoyfavorecidoelaumentodelaconcentración(porejemplo,laau-
torizacióndelaoperaciónconjuntadecablevisiónymulticanalysu
posteriorsolicituddefusión)ohaconcebidoinconcebiblesygraciosas
suspensionesdecómputodediezañosenlosplazosdelicenciasalos
titularesdeconcesionestelevisivas(CA 2,2008).

EnlaCA 3,sesigueelmismoprincipio,peroademásdehablarde
laspatronalesagropecuariasylosmediosdecomunicación,agreganun
tercercontradestinatario,lanuevaderecha:

“Climadestituyente”hemosdichoparanombrarlosembatesgenera-
lizadoscontraformaslegítimasdelapolíticagubernamentalycontra
lasinvestidurasdetodotipo.Unamezcladeirresponsabilidadydemi-
lenarismodeocasión,sustituyólaconfianzacolectiva.“Nuevaderecha”
decimosahora.Lodecimosparanombrarunaseriedeposicionesque
secaracterizanporpensarsecontralapolíticaycontrasusderechosde
serotraquegestiónyadministracióndelospoderesexistentes.Una
derechaquereclamaeficienciaynoideología(CA 3,2008).

Postulanquedeesevaciamientotambiénsonresponsableslos“pro-
fesionalesdelapolítica”que“priorizaronsuspropiosintereses”.Aquí
hacenconvergeralostrabajadoresdelapolítica,sindarnombres,pero
sepuedepensarquelavisióncríticahaciaalgunasestructurasinstitu-
cionalessiguesiendounprincipiodelgrupo.

Enotrosentido,semuestralaprimeracríticaa“lanuevaderecha”
comoformanominalizada,suadversario,queadiferenciadelasviejas
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derechas“noesliteralconsupropiolegado,sinoquepuederecubrirse,
mimética,conlasconsignasdelamovilizaciónsocial”.Enestejuegode
laderechaincluyenalosmediosdecomunicación,yaqueestoscorres-
pondenaunconjuntodeprocedimientosydeprácticasquesedifunden
peligrosamenteenlasmásdiversasalternativaspolíticas”.Dicenquela
frasepredilectadeladerechaes“nomemetanlamanoenelbolsillo”.
Hacenunapropuestafrenteaestasituación:“recuperarotraideadepo-
lítica,otrovínculoentrelapolíticaylasclasespopulares”.Silanueva
derechareinaenunasociedadmediatizada,unapolíticaquelaconfronte
debesurgirdeladistanciacríticaconlosprocedimientosmediáticos.

Estastresprimerascartassepublicaroncomoconsecuenciadelcon-
flictoconlaspatronalesagropecuariasylosmediosconcentradosdein-
formación, entremayo y junio de 2008.Hasta aquí, se observa un
imaginariodeintelectualcrítico,unaformadeseryhacerenmediode
un“climadestituyente”,seproponencomoactoresquearticulanlaqueja
común,sinromanticismosyllevandoacabosutareademodoclásico:
cuestionarloquecreenqueestámal,aplaudirloqueconsideranpositivo.
Alaluzdeloshechos,esposibleinferirquesuposiciónyaestabatomada
respectoalgobiernodeCristinaKirchner,muchosdeelloshacíaalgunos
añosqueestabanvinculadosalkirchnerismo;puedopensar,entonces,que
lacríticaalgobiernofuepartedeunaestrategiadiscursiva,unaformade
volveraponerenelcentrodelcampopolíticoeintelectualunsujetodis-
cursivoqueanalizacongranamplitud,quebuscalaprofundizaciónde
lasmedidasqueconsideranbuenasycriticaaquelloqueentiendencomo
malooerróneo,unaestrategiacoherenteconsutradiciónpolítica.

Porotrolado,loquedenominocomoimaginariomediáticoseob-
servaenla‘necesidad’del‘decir’enuntiempo-espaciodeterminado.
Problematizanpúblicamentelosconflictosdemayorenvergadura,aque-
llostemasquecirculanentodoslosmediosdecomunicación.Quieren
dareldebateymostrarsupresenciaenlaesferapública,difundiendo
suscartas,apoyandoalgobierno,peroconciertadistanciay,sobretodo,
edificandosuscontradestinatariosporexcelencia:laspatronalesagro-
pecuarias,losmediosdecomunicaciónconcentradosyloqueellosde-
nominancomo“lanuevaderecha”.

Hayunanecesidaddeperteneceryestarpresentes,visibles;esose
nota,inclusive,enlasfechasenquepublicansuscartas.Estoesmuyim-
portanteporquemuestra,porprimeravezenlahistoriaargentina,unco-
lectivointelectualquequiereaparecerenlaescenapúblicacasicomolo
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hacenlosperiodistasqueescribennotasdeopiniónenlosmedios.Hay
condicionestecnológicasdecirculacióndesentidoposibles,perotambién
hayunadecisión,unavisióndemundosobrelatemporalidad,lasganas
departicipardemaneraactivaenelcampodelodecibleylopensable.
MientrasCA escribe,secreanysesostienenotrosgruposintelectualesque
aparecenparaexpresarsusanálisis:Club Político Argentino (2008),Grupo
Aurora (2009)yPlataforma 12 (2012),manifestacionesquedancuenta
deunrumordebasecontinua,deencadenamientodeenunciadosque
posibilitanlaaparicióndeintelectualesenelcentrodelcampopolíticoy
mediático.Sinembargo,ningunodeestostienelaintenciónmediática
deCA ysuvocacióndeacompañarlaspolíticasgubernamentalesque
luegosetraduciráenunacompañamientopermanente.

Laconfrontaciónconlosmediosdecomunicaciónrecorrerátoda
lavidadelgrupo,tantoesasíque,enelaño2018,enellibroquepu-
blicanconlas25cartas(lastresrestanteslasescribierondespués),re-
dactan una introducción nombrando, en todos los párrafos, la
importanciaquetuvoytienecombatiralosmedioshegemónicos.En
estesentido,elgruposedefinecomo

Hombresymujeresdelaculturaqueseatrevieron,apenasestallado
elconflictoconlacorporaciónagro-mediática,atomarlapalabrapara
intentarromperelcercoquelosgrandesmediosdecomunicaciónha-
bíanconstruidoparaaislaralgobiernonacionaldelconjuntodela
sociedad: el cruce entrevida intelectual ypolíticaplebeya (Carta
Abierta,2018:7).
Losgobiernospopularessonmásdébilesquelastramaseconómicas
deunaglobalizaciónsostenidaporlasempresasdecomunicaciones,
queseríanlasverdaderas“oficialistasdeépoca”.Sinoconsiguenin-
vertirlacargadelasacusaciones,ellosseríanlos“filósofosasalariados”
(CartaAbierta,2018:10).

AlfinaldelanálisisdePyP,dejéclaromiasombrosobrelafigura
críticaqueproyectanlosintelectualesfrentealacoyunturaperonista,
reflexionandosobrelapotenciarevolucionariadelmovimiento,perosin
dogmatismos.Enestalínea,lastresprimerascartasmuestranalgosi-
milar,loquegeneraunagransorpresateniendoencuentaelderrotero
posterior.Hoy,enestaeraglobalizadaytecnologizada,ladenominada
“grieta”seconstruyeenlainmediatezdelosdispositivos,haciendodi-
ficultosaunamiradacríticaintelectualqueabordetodoslosmaticesde
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unmovimientopolítico,esporestoqueremarcolaimportanciadela
distanciacrítica,delgrupo,almenosensuscomienzos.

LosimaginariosqueconstruyeCA sevinculannosoloaunacues-
tiónepocal-partidaria,esdeciralconflictoentreelgobiernoyloque
podríamosllamar“poderesestablecidos”(patronalesagrariasymedios
decomunicaciónconcentrados),sinotambiénadiscursospolíticosyfi-
losóficosqueserelacionanalastradicionesintelectualesymilitantesdel
grupoqueesdesdedondepiensansurolcomosujetosintelectuales.En
otraspalabras:elgruponorespondesoloporelkirchnerismo,sinoque
esfielasupropiaformacióncomointelectualescríticosdesutiempo.

VI.2. Imaginario estatista (cartas 4, 5, 6, 8, 11, 15 y 18)

Luegodelaterceracarta,hayundesplazamiento,unavariacióndedis-
cursoquemodificalaimagencolectivacríticaqueinstalaronenunapri-
mera instancia.Las condicionesdeproduccióncambian,dadoque
comoyadijimossonintelectualescomoGonzálezlosquevanaubicarse
dentrodelaburocraciaestatalconcargospolíticosenlagestióndeCris-
tinaKirchner.Apartirdelcuartoescrito,elvínculoconlasmedidasgu-
bernamentales del gobierno nacional se irá profundizando. Las
asambleasde CA sesiguenllevandoacabo,casitodas,enlaBiblioteca
Nacional,todounsímboloparalahistoriaargentina.Esegestodejaen
evidenciaqueelapoyoalgobiernoerabienrecibidoporelEjecutivo.

“ElgobiernodeFernández”funcionó,enlasprimerastresproduc-
cionesdiscursivas,comounaentidadenumerablequenollegabaaser
uncolectivodeidentificación.Enestaetapa,elenunciadocomienzaa
construirsecomoformanominalizadadevalorpositivoentantosim-
bolizalapropiaposicióndelenunciador.

Lastemáticasylasvisionesdemundoqueseactivanenlosdiscursos
deCA estánemparentadasendefenderalkirchnerismo,movimiento
políticoqueseenfrentaconsectoresdegranpoderenlaArgentina:ade-
másdelascartas1,2y3enplenoconflictoconlaspatronalesagrarias
yconlossectoresmediáticos;enlacuartaanalizan,enseptiembrede
2008,lacoyunturapolíticanacionalluegodelchoqueconelcomplejo
agromediático,Aerolíneas,elpagoalClubdeParís,laactualizaciónju-
bilatoriaylaspolíticasdemedios.Laquintacartafuedifundidaenjunio
de2009ymuestralaposiciónrespectoalaseleccioneslegislativas,yla
sextaledacréditoalgobiernodeCristinaKirchnerporelavanceen

180



mejorarlacalidaddevidadelosquemenostienen,debatesinstalados
eneldiscursomediáticodecanalescomoTN,TVPública,CanalEn-
cuentro,AméricaTV,entreotros.Esdecirquelastemáticasexpresanel
posicionamientopolíticoyhastaunacontradicciónconlafiguracrítica
delasprimerastrespublicaciones:pormásquetodavíanodefiendena
ultranzaalgobiernodeKirchner,tematizanasuntosdelacoyunturapo-
líticaycuestionanalosadversariosdiscursivosdeeseespaciopolítico.

Hayquerecordarcómosetrazan,enesemomento,reglasdeenca-
denamientodiscursivoalinteriordelcampointelectualypolítico,em-
piezanapublicarselibrossobreelkirchnerismo,altiempoqueseestudia
elmodelodellegadadelgobierno,luegodelacrisisde2001,endistintas
universidadesdelpaís.Elinterésporladiscursividadkirchneristaapa-
reciócomocentroenloscamposdiscursivos,sepolitizaronmuchasins-
titucionestantoafavorcomoencontra.CA,lógicamente,participade
esemercadodeladiscursividad.

Elcambioenlaenunciaciónseexpresacuandoplanteanqueelgo-
biernoK“Novenía(nodebíavenir)arestaurarlameramente”(CA 4,
2008),serefierealcaossocialypolíticoluegodelacrisisde2001.
“Avanzóporciertoscaminosinesperados,noesgrimiódoctrinasrevo-
lucionarias(nicasiningunaotra),peromostróunrumbopropicioa
unarenovacióndelavidacolectiva”.Acáhayunquiebre,elkirchne-
rismosuperósusexpectativasyvinoaresponderporla“largapromesa
deunademocraciaquesemireenelespejodelajusticiasocial”,que
“siguesiendoelhorizontedenuestraépoca”.Seobservaunaidentifica-
ciónclaraquelosligaalgobierno.Noabandonanlacríticadeltodo,
peroprofundizansuvínculoconelespaciopolítico.“Elgobiernono
ahorróaudaciasenciertostemasysemostrórutinariamenteconservador
enotros”.Sinembargo,señalanque“faltaalgoprevio”,esdecirqueel
kirchnerismotuvocoraje,peroaúnlequedandeudaspendientes.

LoeslaestatizacióndeAerolíneas,perolopreviohubiesesidocrear
certezasmayoressobresudestinodeempresapúblicaantesdeenviar
elproyectodeleyalparlamento.Loprevio,entonces,eslaelaboración
debasesmáspermanentesdeacciónylenguajeencuantoalastrans-
formacionesqueseleadeudaalpuebloargentino(CA 4,2008).

Almismotiempolepidenmayordeterminaciónyavancesrespecto
adiversostemas:“lasalidadellaberintoargentinoexigetemas,análisis
ydecisionesquedebenserredescubiertas”.
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Esimportanterecordarunavezmás,entérminosdehegemonía
discursiva,queparaesemomentohistórico,laideadeEstadopasade
seruntabúaunfetiche,yestoesconsecuenteconelmodoquesecon-
figuralatematizaciónylavisióndemundoenfavordelgobierno,cons-
truyendoelcomponenteprescriptivoapartirdeunamáxima:nohay
emancipaciónsinEstado,unsignificantequeesinteligiblecomocon-
secuenciadelsistemagnoseológicoquepermitelaconstruccióndela
tópicadelaredistribucióndelariquezaapartirdelgobiernokirchne-
rista.Deestemodosecomienzaafabricarunimaginarioestatista.

Otratemáticainteresantetienequeverconloasambleario,conel
espíritudeconstruccióncolectivaqueluegosevaperdiendo:“Carta
Abiertaasílopropugna,porquesuvidapolíticaesunconjuntodede-
cisionessimultáneasquesurgedelasasambleasabiertas,delaintegra-
ciónlibre,delsentimientoemancipatoriodelsujetopúblico”(CA 4,
2008).Sepuedever,enestaoperacióndiscursiva,laherenciadeloco-
lectivo-militanteentantoformaorganizativadelgrupoquenostrans-
portaalosaños60y70.

EnlaCA 5,“Restauraciónconservadoraoprofundizacióndelcam-
bio”(2009,postlegislativas),sucedelomismo,muestransuposición
frentealaseleccioneslegislativas:estosepuedetomarcomoun‘acom-
pañamientoyapoyoclavealkirchnerismo’.Aquíhayuncambioim-
portante respecto de la etapa anterior, propugnan una posición
partidariafrentealacoyunturaargentinadondehaydossectoresbien
definidos:quienesestánencontradelgobierno,yquienesentienden
quelaspolíticasdeCristinaKirchnersonlasquepermitenlaredistri-
bucióndelariquezaylaemancipación.

Larestauraciónconservadora(queconstruyencomocontradesti-
natario)serefiereala“expresióndeunaderechaviejaynueva.Conarre-
batoscambiantes,avecesconestridencia,muchasvecesenlapenumbra,
nerviosamentesepreparan”.Vuelvenanombraralsectoragrario,alos
mediosdecomunicaciónconcentradosyaciertosbloquespartidarios
querepresentanesaderechaquetantocritican.Porelcontrario,lossec-
toresqueapuestanalaprofundizacióndelcambiodebenentenderque
“elcicloabiertoenel2003,nosintitubeos,produjounadiferenciacon
lasformasdegobernabilidadanteriores,diferenciasurgidadelalectura
delosacontecimientosde2001,cuandoelprotagonismopopularsan-
cionóelfindeaquellasformas”.

Otravezsedescribeelpasadoyelfuturosobreelquehayqueedi-
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ficar.Comoyamencioné,lacrisisde2001seconstruíaencasitodos
losdiscursosmediáticos,políticos,jurídicosypedagógicoscomoun
tabú,yalgunasconquistassocialesdelkirchnerismoreforzabanlaidea
delEstadocomofetiche,loqueleposibilitóaCA construirundiscurso
verosímil:

ElpasajedelaexistenciadelasAFJPalpatrimoniopúblicobajola
administraciónestatal,oelprofundoynecesarioproyectodeleyde
mediosaudiovisuales,sindejarenunsegundoplanolarecuperación
deunaperspectivalatinoamericanaqueabandonóelparadigmade
las‘relacionescarnales’paraencontrarseconirredentaspertenencias
histórico-culturales(CA 5,2009).

Aquí aparece otra vezun reconocimiento explícito al gobierno
kirchnerista,asícomotambiénelanálisisdelacoyunturalatinoameri-
cana,destacandobuenaspolíticasenotrospaísesdelaregión.También
vanareferirala‘virtuosa’CorteSuprema,lapolíticadederechoshu-
manos,elacercamientoconlosmovimientossociales,laredistribución
delariqueza;apoyosalacienciaytecnología,laacciónintelectual(ellos
estánincluidos)creativaentornoalaciencia,elarte,elurbanismo,los
mediosdecomunicación,lastecnologíasyellenguaje.Sinembargo,ya
subidosalbarcodelkirchnerismo,cadatantovuelvenalrecursodela
crítica,diciendoquetodavíanohaocurridolaaparicióndeun“movi-
mientoquepuedagobernarenmediodedesafíosfundamentales”[...]
“peroreconocerlasdificultadesnoimplicabajarlosbrazos”.

Porotrolado,esimportantemencionarquecaracterizanporpri-
meravezalmacrismocomosucontradestinatario:“enlaciudaddeBue-
nosAiresestáencursounaexperiencia.Lagobiernaunaderechaque
conremozadagestualidaddespliegadestructivosataquesalasinstitu-
cionespúblicas”(CA 5,2009).Meinteresaremarcar,habiendopasado
muchaaguadebajodelpuente,lamaneraenqueanticipanla‘jugada’
delmacrismo,parecieraserquedetectanunpeligropotencialyanosolo
enlaciudaddeBuenosAiressinoenelpaís.Sepuededecirqueseevi-
dencia,eneldiscurso,unapreocupaciónrealporelavancedelanueva
derechaconlacaravisibledeMauricioMacri.

Sobreelfinaldelacarta5,sepideunapoyoexplícitoalkirchne-
rismoyseconfiguraunparadestinatarioquepormomentospareceun
prodestinatario:
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Llamamosaejercerelderechodecríticaautónomadentrodeungran
campodeapoyoalosaspectosrealizativosquehaencarnadoelgo-
biernonacional.Enestosmeses,sedesplegaráunacontiendaelectoral
quetendrámuchodeplebiscitorespectodelaspolíticasgubernamen-
tales[…]Profundicemosloscambios!Eseesnuestrollamado(2009).

Lacarta6expresademaneracabalelpasodelintelectualcríticoal
partidarioquedefiendeytematizaelroldelEstado;puedodecir,que
eseseescritoelquedealgúnmodoconstituyeunpuntodenoretorno:

Aquíenestaesquinasomosunasuertedeconjurados2.Endefensade
unconjuntodepolíticasdesplegadasdesde2003ydelderechodelgo-
biernoapreservarenesecaminoyconlaindependenciadecriterioque
nosdannuestraspropiasexperiencias,valoreseideas(CA 6,2009).

Meinteresacerrarestapartedelanálisisreflexionandosobreelfinal
delacita,esanecesidadquetienendeaclararsu“independencia”,su
potenciacríticaquesecontradiceconlosmismosenunciados.Esinte-
resanteverladistanciaquehayenlaconstruccióndeldispositivode
enunciación(enunciador,enunciado)ycómoelverosímilsevaconfi-
gurandodedistintamanera.Enestecaso,elgrupoyatomóunadeci-
sión:apoyaralkirchnerismocontodoloquetraeensusespaldas;sin
embargo,laposiciónclásicadelintelectualobligaalospensadoresde
estecolectivoareafirmarsecomopensadorescríticos,másalládequese
presentencomounasuertede“conjurados”.

Elimaginariomediáticosigueoperandoenlasproduccionesdiscur-
sivas,estonoseabandonaráhastaeltriunfodeMauricioMacri,merefiero
alanecesidaddeldecir,alaimposibilidaddealojarlaincertidumbreya
laconviccióndequereraparecerentodoslostemasdeagenda.

Porotraparte,laideade“conjurados”resultainteresanteporque
constituyeunimaginariodeparticipaciónenunespaciodeterminado,
deteatralidad,ungrupodepersonasquecontribuyeaunjuegoyaes-
tablecido,consusreglasynormas.Aludeaunasuertedejuramento
paraconspirardesdeelEstado.Portanto,seconstruyeunaimagende
síquenoaparecíadelamismamaneraen PyP:primero,porsudescon-
tentoconloyaexistente,conesaclasedirigentequenolosidentificaba;
segundo,porqueserconjuradosdeunprocesorevolucionarioimplicaba

2 Elresaltadoespropio.
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unriesgoenormequepodíallevaralamuerteoalexilio,muydistinta
alaconjuraciónquepregonaCA,lomásgravepodíaserunanotade
opiniónnegativaenunmediodegrandifusión.Estadiferenciaessus-
tantivaporquepermitevisualizardoscompromisosdistintosdelinte-
lectual,unoconpeligrodemuerteenlosaños60y70,yotroconuna
democraciaestableenlaprimeradécadadel2000.

Esrelevantehacerfocoenalgunosacontecimientosquepermitie-
ronquesecristalizaraeneseestadodediscursounamatrizgnoseoló-
gicaqueactivóelimaginarioestatistaconelpresupuestode‘elEstado
esbuenoygeneramayorsoberaníaydistribucióndelariqueza’.La
creacióndeCanalEncuentro(2007),elcanalparaniñosPakapaka
(2010)yelcontrovertidodibujitoZamba(2010)3;latelevisióndigital
terrestreyabierta(impulsadaen2009),lasleyescelebradaspormi-
llonesdepersonascomoelmatrimonioigualitario(2010)ylaAsig-
naciónUniversalporHijo(2010),lainversiónenelMinisteriode
Cultura,yeneldeCienciayTecnología,entreotraspolíticasdeEs-
tado,trazaronunagramáticadeimaginaciónpolíticaampliaquese
fuetejiendoenelcampointelectualsobretodoentre2009y2013.
Nosorprendeestaspolíticasequitativas,quetambiénbuscabanlale-
gitimacióngubernamentalapartirdeconsignasclaras;lahistoriadel
partidoperonistatienetodaunatradiciónenrepetirunayotravez
determinadosenunciadosparaconstruirfidelidad.

Además,esdeinterésrecordarcómooperandistintosdiscursosso-
ciológicos,filosóficosypolíticosquehacenalatrayectoriadelgrupoy
queexcedeelacompañamientoalgobierno,tienequeverconlaforma-
cióndeesosintelectualesqueencuentranuncanal,unespacioparaex-
presarsusanálisis.Sienlos60y70primaba,entrelosintelectuales,el
imaginariorevolucionario,yenlos80eldemocrático,paraestaépocala
ideadeun‘Estadoquefuncione’erainteligible,sobretodoapartirde
perspectivasteóricascomolasdeLaclauquemostrabalas‘posibilidades’
paralaconstitucióndeunanuevaizquierday,porende,eldeberserde
losintelectuales.Gramsciproporcionabalaideadebatallacultural,mien-
trasqueLaclauofrecíaunateoríaestatistaquecomandaraesadisputa.

Enestesentido,esrelevanteremarcarque,amijuicio,CA encuen-

3 SetratadeZamba,unniñoformoseñoqueviajadesdesuprovincianatalaBuenos
Airesparaaprenderlahistoriadesupaís.Elprogramatuvomuchoéxito,perotambién
algunosdetractores:eralaprimeravezquedesdeelEstadosepromovíaundibujoque
rompieraconelestereotipofísicodelamayoríadelosprogramasparaniños.
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traenelkirchnerismounespaciopolíticodondedesarrollarsusideasy
acciones,algoquenohabíasidoposibledécadasatrás.Nodefienden
laspolíticasdelgobiernosimplementeporqueselespidaquelohagan,
nohaytalingenuidadomeracooptación,lohacenporqueestáncon-
vencidos,segúnsustradicionespolíticasyfilosóficas,quelasalidamás
equitativaeslaredistribucióndelariqueza,lapolíticadederechoshu-
manos,lapromocióndecienciaytécnica,entretantasotrascuestiones.
Encuentran,enelgobiernokirchnerista,posibilidaddeacciónyrepre-
sentaciónpolítica.

Además,hayquerecordarqueeraelpropiogrupoelquetambién
llevabaesasideasacasadegobiernodondeeranescuchadosyvalorados.
LaspolíticasdesarrolladasporGonzálezenlaBibliotecaNacional,las
deForstercomosecretariodeCoordinaciónEstratégicaparaelPensa-
mientoNacionaldeArgentina,elrolmediáticodeJoséPabloFeinmann
enCanalEncuentro,entreotros,fortalecieronlaspolíticasdeEstado.

VI.2.1. Entre emociones y acompañamientos

Unacontecimientoclaveenlaconfiguracióndelintelectualpartidario
ylamagnificacióndelimaginarioestatistaeslamuertedeNéstorKirch-
ner,enunasituacióndondeladiscursividadkirchneristaseempiezaa
construirapartirdeloemocional,delpathos dominante,dehecho,en
elaño2011CristinaKirchnerganalapresidenciaconelporcentajemás
alto,54porciento.

Sibieneldiscursokirchneristaseguíaocupandoelcentrodelcampo
político,esprecisoadvertirqueempezabaaserdeslegitimadoporalgu-
nossectoresqueconstruíanunaideasobrelastrabasyburocraciadel
Estadoencontraposiciónalalibertadindividual,denunciandolamal-
versacióndefondospúblicosporpartedelgobiernoy,también,seña-
landoloserroresporhaberqueridoenfrentaraenemigospoderosos
(muchosperiodistas,además,considerabanestocomoalgo‘inconcebi-
ble’),entreotrascuestionesquefuerondebilitandoelroldelEstadoen
laconstruccióndeldiscursosocial.Sinembargo,lamuertedeKirchner
modificóelrumbodelaseleccionesde2011:

Esapartirdelacomprensióndeloabiertoenmayodel2003que,te-
niendocomofondolamanifestaciónconlaqueunapartesustancial
delpuebloargentinoconvirtióeldolorporlamuertedeunprotago-
nistacentraldelahistoriarecienteenapoyoasucompañerayala
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continuidaddelproyectonacionalqueellalidera,quenopodemos
dejardedecirnuestrapalabra(CA 8,2010).

Aparecealgosignificativoqueserelacionaconla‘misióndelinte-
lectual’.Ellostienenlanecesidaddedarsupalabraenlaesferapública,
deserprotagonistasenmediodelamuertedeunexpresidente.Puede
pensarseunegocentrismo(Angenot,2010a)enesosdiscursos,ciuda-
danosquesearroganelderechoalaciudadaníayaquesusenunciados
sonlegitimadosporlahegemoníaimperante.Seobservalaconstrucción
deunpathos particularcuandohablandelhomenajeaNéstorKirchner:

Desbordantesyconmovedoraslasjornadasdefinesdeoctubre:enla
despedidayenelhomenaje,enelfervoryelcompromisodemilesy
miles,segrabaronlapalabrayelgestoinauguradordenuevoshori-
zontesdejusticiaydignidaddeNéstorKirchner(CA 8,2010).

Esepathos seconstruyeapelandoalactodedespedida,“lapolifónica
vozdelasmultitudesentrandoenlaescenaaanunciarsudecisiónde
tomarensusmanoslavidapolíticaargentina”.Agreganqueelpueblo
está“enlalíneamarcadaporNéstorKirchner”yellosvandeNéstora
Cristina,estaúltima“fuequienhizonotarqueelgobiernodelEstado
ypoderrealnosonsinónimos”.

Elcontradestinatariosiguesiendolanuevaderechaapartirdedis-
tintasdenominaciones:“ordenneoliberal”,“antipolítica”,“destituyen-
tes”yrecuerdanaNéstorKirchnerconelogios:“Lalíneamarcadapor
NéstorKirchneralordenar[…]productounaeclosióndelapolíticay
laparticipaciónpopularqueresultabaninimaginables”(CA 8,2010).

Apareceunintelectualqueadhierealaspolíticasyalavancequepro-
dujoelkirchnerismo:“lamovilizaciónpopularhacequeelproyecto
kirchneristayanoseaelmismo:vivirunasituaciónqueresultabainima-
ginableen2003,reclamadejaratráslascondicionesquetrabanelpro-
yecto o juegan en su contra”. Se puede ver cómo se apela
permanentementealpasadopararecordarlacrisisdel2001,paramostrar
el‘caminorecorrido’,argumentosquerefuerzanloemocional.Espreciso
recordarquelosintelectualesdeCA participarondelasdisputasdel2001,
proponiendorecuperarelespírituestatistaenmediodelque“sevayan
todos”.Portanto,sibienapelanalpasadoparahalagaralkirchnerismo
entanto‘todoloquesehizoenpocotiempo,ydespuésdeunacrisis
enorme’,tambiénlohacenporhabersidotestigosdeesetiempoaciago.
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Semodificalamáximadelgrupo:antes,avanzarendemocraciaera
terminarconlosmonopoliosylepedíanalgobiernokirchneristaayuda
paraeso.Ahora,eselmismogobierno,juntoconellos,quienespueden
profundizarlaemancipación(ordendelsaberyeldeber-componente
programático).Ellosson,enciertamedida,elgobierno,unbrazointe-
lectualqueayudaen la“batallacultural”.OtravezGramscio,con
mayorprecisión,Laclau.Porotrolado,contextualizanlacoyunturare-
gional(sereactualizaeneldiscursolatópicadeuniónlatinoamerica-
nista)hablandodelacomuniónquemantienenlosgobiernosdelos
distintospaísesapartirdeun“latinoamericanismodelospueblos”(CA
8,2010).Losideologemassobrelauniónregionalestáníntimamente
relacionadosconladiscursividadpresidencialdeKirchner,Correa,Mo-
rales,DaSilva,entreotros,esdecirqueellosreplicanensusdiscursos
loqueyahabitaenelrumorsocialdelaépoca.

Porotraparte,apareceelnombredeMauricioMacri,queesjefe
degobiernodelaCiudaddeBuenosAiresdesdeelaño2007:“Macri
eligeunadirecciónfrontalmentecontrariaalosvientosdeintegración
yhermandadsinfronteras,yconplenainclusióndelasdiversidades,
queanimanenestetiempoaAméricalatina”(CA 8,2010).Elcontra-
destinatariocaracterizadocomonuevaderecha,sectoragroexportador,
laantipolítica,losdestituyentes,entreotros,sevematerializadoenMau-
ricioMacri.

La“nuevaderecha”respondeaunacaracterizaciónpropiadelatra-
diciónpolíticadelaizquierdadelaqueintelectualescomoGonzálezo
Forstersonparte.Enestesentido,ladenominaciónnoesempleadaal
azar,noeslaqueCristinaKirchnerutilizademanerarecurrente,más
biensecorrespondeconlosdiscursospolíticosyfilosóficosqueatraviesan
aestageneración,aunaexperienciaprevia,entantopresupuesto,acerca
dequésignificaserde‘derecha’,porunlado,e‘izquierda’porelotro.

Caracterizanelmomentodelkirchnerismoapartirdesignificantes
como“jóvenes”(unimaginarioparecidoaldePyP),la“pasión”,“lapar-
ticipaciónpolítica”,ideologemasqueconfiguranelimaginarioestatista.
Hayquerecordarquelatópicadelajuventudconvalorpositivoen
tantofeticheaparecedemanerarecurrenteendiscursosdeNéstory
CristinaKirchnerydelosmediosdecomunicaciónafinesalgobierno.
Espartedelcomponenteprescriptivo,delaley,nohayconstrucción
políticasinlajuventud.Sonrecordadoslos“patiosmilitantes”dela
época,jornadasextensasdondechicosychicasdedistintoslugaresde
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ArgentinasemanifestabanenCasaRosada,enapoyoalgobiernona-
cional.Tambiénesimportanteelrolquejuegaparaeloficialismoeles-
pacio juvenil “La Cámpora”, muy criticado por algunos sectores
mediáticosypolíticos.

Esinteresantevercómoenlacarta8seproduceunainvitación,se
construyeunparadestinatario:

Esteeselmomentodedefinirlaprácticapolíticanecesariaparaque
encuentrenlugarquienesnoloencuentranenlasestructurasexistentes
yparaasegurarlosavances:hayunasingularidadpropiciaenlavida
políticaargentinadeestosdías,quehasalidoalaluzcomounaevi-
denciajubilosa,ylamovilizaciónpopulardefinesdeoctubrereafirma
allíunrumboinconsistente(CA 8,2010).

Así,lamuertedeNéstorKirchnermarcaunantesyundespuésen
lapolíticaargentinayenlasconstruccionesdiscursivasdelgrupointe-
lectualCA.Deahoraenadelante,CA acompañarálasmedidasprácti-
camentesinningunacrítica,suagendaes ladeCristinay lade los
mediosafines,inclusivesonlosintelectualesdeestegrupolosqueirán
todaslassemanasaprogramastelevisivosparadefenderlaspolíticasde
CristinaKirchner.

LamuertedeNéstorKirchnergeneró,paraelcolectivo,unimpacto
notable,porprimeravezensuhistoriahabíaungobiernoqueelloscon-
siderabanemancipatorio,queenalgúnpuntoloshabíasacadodeladé-
cadanoventistaylacrisisde2001,yquellevabaadelantedeterminadas
políticasdistributivastambiénporrecomendacióndelospropiosinte-
lectuales.PerderaNéstorKirchnersignificabaperderalpresidenteque
lesdevolviólaesperanza,esaquetantasvecesfueamenazadayaseaen
los70conladictaduramilitar,enlos80conlasalidadeAlfonsín,en
los90conunpresidenteperonistaquehizotodolocontrarioaloque
muchosesperaban,ylacrisisde2001queterminódeenterrarelsueño
delaemancipaciónenterritorionacional.Esamuerteconstituye,ami
juicio,unpuntodenoretornoparasermás“conjurados”quenunca.

Laseleccionesde2011muestrancómoelgrupoacompañaelse-
gundomandatodeCristinaKirchner:

EltriunfodeCristinaFernándezdeKirchnerenlaseleccionesdel23
deoctubreconel54%delosvotosexpresalavoluntadpopularpor
laprofundizacióndeloscambios.Enesadecisióndemillonesdeper-
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sonassevislumbralaapuestaporunapolíticatransformadora,perse-
veranteensuirreverenciafrentealordenestablecido(CA 11,2011).

Esrelevantedarcuentadelgiroqueseproduceconrespectoalas
primerascartas,elproblemayanovanaserlospolíticosentantosistema
estructural,sinolosmediosdecomunicaciónylanuevaderecha.Esta
carta,juntoconlaqueseescribeluegodelamuertedeNéstorKirchner,
sonquizásdondemásoperaelcomponentedepathos,lasemociones
envuelvenalosenunciadosparaconstruirunaimagendeintelectual
partidario.Elgénerodiscursivopermitelaedificacióndeunaproximi-
dadeintimidadconeldestinatario.Además,loemotivorefuerzala
creenciadeunEstadopresente,construyendounimaginarioestatista
queatraviesalasproduccionesdiscursivas.

Porotraparte,seconstituyeunafronteradiscursivaentre“losar-
gumentossimplistasdelagranprensa”(sereactualizaelcontradestina-
tariodelosmedios),ylosquehacentodoloposiblepor“larecuperación
devaloresqueparecíanperdidos,laidentidadcomopueblo,laconfianza
enunliderazgo”.NohayqueolvidarladisputaporlaLeydeMedios
(10deoctubrede2009)impulsadaporCristinaKirchner,asuntoque
generómuchastensionesenlaesferapública.Desdeesemomento,el
aparatomediáticoorganizóataquessistemáticosalgobiernodeKirch-
ner,algunosdeellosduranhastalaactualidad.Además,hayquerecor-
darquelosintelectualesdeCA vivierontodoelperíodomenemistacon
laaparicióndelostecnócratasylaincidenciadelperiodismo,altiempo
quedesaparecíalafiguradelintelectualacadémico,esporesaexperien-
cia,quizás,queponentantoénfasisenelpoderdelosmediosdeco-
municación,másalládeladisputaentreesesectorconelkirchnerismo.

Enestacarta11recuerdanaNéstorKirchner,quienformaparte
delamemoriacolectivayquienesconsideradocomoelpolíticoque
dioinicioalprocesoemancipatorioentantomodelodellegadadel
kirchnerismo:

Lahistoriaabrióunaalternativayunaesperanzaen2003.Laexten-
didaexperienciapolíticaquedenominamoscomo“kirchnerismo”,
comometáforanominativadeunacapacidadtransformadora(2011).

Esafuerzaemancipatoria,quereafirmaelimaginarioestatista,se
hizorealidadpor“NéstorKirchner(que)fueelepicentro”de“movi-
mientosdedesocupados”,“Juntoalostrabajadoresorganizadosyun
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múltipleescenariosocialypolítico”.Enestesentido,tematizanlascon-
quistasapartirdelkirchnerismo:“EldesendeudamientoconelFMI”,
“laestatizacióndelaadministraciónprevisional”,“ladesarticulacióndel
ALCA”.Luegotrazanunalíneacronológica:2008,como“lanueva
épocaadquirióotroscontornos,signadosporelconflictoyentusiasmo”,
2009,cuando“elgobiernoprofundizólaspolíticasreparatorias”;enel
2010seprodujeron“dosacontecimientos”claves:lafiestacallejerade
laconmemoracióndelBicentenarioyen“ladolidaycolectivadespedida
aNéstorKirchner”.“Laigualdadeselhorizontedeestaspolíticas”.

Laecuacióncambia:campo+medios+Macri+FMI=nuevade-
rechamundialvs.kirchnerismo(consusintelectuales)+movimientos
sociales+acompañamientopopular=emancipación.Latópicalatino-
americanistaserelacionaconlaconstruccióndelFMIcomocontrades-
tinatarioyaqueelgobiernodeArgentinaimpulsabalalucharegional
frentealospodereseconómicosnorteamericanos,esdecirquehayun
climadeépocaquehaceinteligibleesaconstrucciónadversativa.

Porúltimo,enestacarta,aligualqueenla6y8,apelanalpathos
dominantelejosdelaprofundidadanalíticadelascartasanteriores.Se
empiezaaverloqueplanteéalprincipiodelainvestigacióncomouna
preocupaciónporelrolpolíticodelintelectualenelescenariocontem-
poráneo:losintelectualesdeCA,aligualqueotros,seocupandelaco-
yunturaydejandehaceranálisiscríticosyampliossobrelarealidad.La
necesidaddel“decir”permanenteenlosmediosdecomunicaciónhace
quemuchosdelosdiscursosdeestegrupoesténdestinadosacontrade-
cir/contrarrestaraquellosenunciadosmediáticosencontradelgobierno.
Seedifica,dealgúnmodo,unsujetointelectualpartidario.

Elaño2013escrucialparaelkirchnerismo,dosañosdespuésDa-
nielScioli,elcandidatodeCristinaFernández,pierdeconMauricio
Macriporunpuntodediferencia.Estecontextoesanticipatoriodelo
queluegovendrá.EnlaCA 15,“Lapatriaenpeligro”(eleccioneslegis-
lativas)elespaciodenuncialaorganizacióndeempresas,juntoconlas
patronalesagrariasylosmediosparaobligaralgobiernoaponerun
cepoyproducirinflación:

Unpuñadodegrandesempresas(Cargill,NobleArgentina,BungeAr-
gentina,Dreyfus,MolinosRíodelaPlata,Vicentín,AceiteraGeneral
Deheza,NiderayToepfer)queexportamásdel90porcientodelgrano,
aceiteyharinadesojaargentinos,históricabasedelariquezaylapro-
duccióndelpaís,haorganizadouncepofinancierosobreelGobierno,
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obligándoloatomarmedidasdifícilesycomprometedorasdelfuturo
delpaís,comoladevaluación,másalládeque,enelmomentodejaque
final,elpropioGobiernohayadejadocorreresapresiónasfixiantedel
mercadoexportadorparapoderretomarlainiciativaapartirdeunade-
valuaciónnodeseada.Esgrave(CA 15,2014).

Laculpadelcepo,entonces,esdelosgrandesempresariosqueobli-
ganalgobiernoatomardeterminadasdecisiones.Sevisibilizanlosde-
nominados “poderes reales” sobre los “poderes de turno”, como el
gobiernodeCristina,unasuntoqueformapartetambiéndeunatradi-
ciónintelectualalaqueperteneceelgrupo:durantelosaños80y90se
discutióendistintosespaciosacadémicos(sobretododeteoríapolítica
ysociológica)larelaciónqueseconstruyeentreelPoderEjecutivode
unpaísylosgrandescapitalesdelmundo;enesadirección,seintentó
comprenderlasdistintasdesestabilizacionespresidencialesproducidas
comoconsecuenciadedisputasconlossectoreseconómicos,muchos
deellosvinculados,porejemplo,alasdictadurasmilitaresenLatinoa-
mérica.Esosdiscursos,entonces,sereactualizanparafuncionarbajo
estasnuevascondiciones,enmediodeladisputadelgobiernoconlos
‘poderesestablecidos’.

Haynuevamenteunllamado,unainterpelaciónciudadana:“esne-
cesariorecrearlaimaginaciónhistóricadeunacadenadeacontecimien-
tosquetienenquecontarnuevamentecongranapoyopopular”.Para
ellospeligralaesperanzademillonesdeargentinos,sientenlanecesidad
deunllamadoquerecoja“losecosdemuchasdelasluchasencarnadas
porvariadastradicionespolíticasdelpaís.Escuchemostodos,escuché-
monosatiempo”.Seconstruyeelparadestinatariodemanerasingular
conlaestrategiadeunmetacolectivo,unllamadoamplio.

Lacarta18,escritaenfebrerodelaño2015muestraloquepasará
nuevemesesmástarde:ladesestabilizaciónydeslegitimacióndelgo-
bierno.LamuertedelfiscalAlbertoNismanylaacusacióndelosmedios
concentrados,algunospolíticosyelPoderJudicialaCristinaFernández
comoautoraintelectualdelcrimen,marcaráunquiebre,unrechazo
hacialafiguradelapresidentaquetendrágranrepercusión,inclusive
variosañosdespués.Muchospolíticossehacenconocidosluegodeese
episodio,diciendoqueveníanadefender“lademocracia”,“lavida”,“las
instituciones”,significantes(queoperaroncomoeslogandecampaña)
queestaránpresentesenlagestióndelmacrismoyquelesservirápara
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nuclearunaoposiciónencontradelkirchnerismo.AcusaránaCristina
Kirchnerde“matar”alfiscalqueladenuncióporlacausaAMIA.Es
precisorecordarquelanocheantesdequeelfiscalNismanhicierasu
declaración,seloencontrómuertoensudepartamento.Apartirdeeste
episodiodudoso,grandesmultitudesconvocadasporperiodistasdelos
mediosmonopólicosypolíticosopositoressalieronalacalleapedirjus-
ticiaacusandode“asesina”aCristinaKirchner.Estehechofueclave
paralaseleccionesdefinesdeeseaño.

Alaluzdeloshechos,esposibleevidenciarquelasmovilizaciones
porlamuertedeNismanpusieronenelcentrodelcampopolítico,me-
diáticoyjurídico,laideadequehabíauna“bandadeCristina”,haciendo
alusiónauncolectivodemalhechoresqueoperabaenconjunto.Secons-
truyóalEstadocomounadversariodiscursivoqueteníacómplicesyse-
cuaces,queusabalosfondosdelpueblopara‘robar’,‘malversarfondos’y
hasta‘matar’sinoestabascon‘ellos’.Dealgunaforma,laoposiciónque
habíatrazadoelkirchnerismocontralosmonopoliosdeinformaciónse
leestabavolviendoencontra;másalládeloserrorescometidosporelEje-
cutivo,losperiodistasdegrandescadenasdetelevisiónestabanesperando
paradifundircualquierequivocacióndepartedelgobierno.

EnlaCA 18,“Entreeltextoylasangre”,elcolectivointelectual
ponesobrerelievelosserviciosdeinteligenciaquecontrolanelpaís:

Sediceenlosmediosrelacionadosconestasagenciasinternacionales
que,cualquieraseaelresultadodelasinvestigacionessobrelamuerte
delfiscalAlbertoNisman–asesinato,suicidioinducidoosuicidio–,
ningunopodrá“favoreceralgobiernopueslagentecreeenasesinato”.
Detalesrazonamientossurgelaideade“verdad”delosServiciosde
Informaciones(CA 18,2015).

LoqueCA intentadarcuentaaquíesquelamuertedeNisman
hacetambalearlasestructuraspresidenciales:“lamuertedelFiscalNis-
manhasumidoenunextendidoestuporalapoblación,algobiernoy
atodaslasfuerzassocialesypolíticas”.Perotambiéntienenunamirada
analíticadelasunto,estrategiadistintaalosmediosdeinformaciónofi-
cialistas,loquesignificaquemásalládelaadhesiónexplícita,sepropo-
nenseranalíticoscondichoacontecimiento:

ElFiscalNismanibaapresentarseaampliarsuinusitadadenuncia
por“encubrimiento”,enunacomisióndelCongreso,contralaPresi-
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dentadelaRepública,alaqueatribuíalaparticipaciónenunsupuesto
“plancriminal”,expresiónqueyaseutilizaraenelJuicioalasJuntas
enlaépocadeAlfonsín(CA 18,2015).

LatópicadelEstadocorruptocomoaccióndelictivapresenteenel
discursomediáticodeaquelmomentosevinculaaltérmino“asesinato”,
esdecirqueelsignificantekirchnerismoseconfiguraporlosmediosde
comunicacióncomosinónimode“malo”,“oscuro”,entreotros.Lava-
riaciónsociodiscursivadesplazalahegemoníakirchneristaydapieala
universalizacióndedemandasparticulares(LaclauyMouffe,[1985]
2015)deciudadanos,mediosdecomunicación,podereseconómicos,
sectoresqueterminaránapoyandoaMauricioMacrienlaselecciones
de2015.Esinteresantever,enlacita,lamenciónalpresidenteAlfonsín,
figurademocráticaradicaldegranaceptación.Buscanconstruirunde-
terminadoparadestinatario.

Algunosejemplosdecómolatemáticadelacorrupciónsetrasladaa
otrasmaterialidades,apareceenlibroscomo Informe negro sobre la corrup-
ción K (2013)deMargaritaStolbizeryRicardoAlfonsín,La corrupción
kirchnerista: contratos energéticos, delatores y Odebrecht (2014)deDaniel
SantoroyCristina versus Cristina (2015)deVilmaIbarra,publicaciones
quetuvierongranrepercusiónmediáticaporesosaños,encadenándosea
otrosdiscursosdelatelevisiónylasredessociales,esdecir,unaparatoin-
calculablequebuscódelegitimaralgobiernodeKirchner.

Otravez,luegodesieteañosdesdelaaparicióndelgrupo,elcon-
tradestinatarioeselpodermediático.Elroldelosmediosserepiteuna
yotravez:“Eselqueestáescritoporlosserviciosdeinformacionesde
laglobalización,consus bestsellers sobrelashecatombesalasquecon-
duciríanlosgobiernosatípicos(comoahoraeldeGrecia)”.Ensucrítica
alosmediosmasivostambiénapareceladenunciadelasnuevasformas
tecnológicasdecirculacióndelsentido:

Habíaépocasenqueexistíanpalabrasfácilesparadenominarestos
hechos.Peroenlaeradelwikileaks,crónicadantescadelosrollosmo-
násticosqueescribenensecretoloscopistasaplicadosdelosnuevos
Imperiosqueredactanelestadodelmundo,elalmaindignadadel
buenrepublicano(CA 18,2015).

Estoseráimportanteporqueesunanticipodecómovaaserlaco-
municaciónpolíticaenlaépocadelmacrismo.Paralosintelectualesde
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CA,lanuevaderechasevinculóalosmediosconcentradosdecomuni-
caciónquecoartaronlaposibilidaddemocráticadelkirchnerismo.

Recordemos,además,queelaño2015fueuncontextoderetroceso
delosdenominadosgobiernospopularesdelaregión:el“no”alrefe-
réndumenBoliviaparalareeleccióndelpresidenteEvoMorales,lacrisis
económicaysocialenVenezuela,ladestituciónpolémicayparamuchos
ilegaldeDilmaRousseff,entreotrosacontecimientosquemuestranuna
variaciónsociohistóricauncorrimientodóxico,discursosqueocupaban
uncentroenelcampopolíticocomienzanadesplazarsehacialaperife-
ria.LadenunciadeCA,entonces,tambiéntienequeverconunasunto
regional,bastarecordarqueesenesemismoañoqueserealizóel“En-
cuentroporlaemancipaciónylaigualdad”,intelectualesypolíticosde
todalaregiónyelmundodiscutieronsobreestasproblemáticasenel
teatroCervantesdeBuenosAires,mostrandonuevamentelaimportan-
ciadelosintelectualesenesosgobiernoslatinoamericanos.

La“corrupción”seconsolida,enesaetapa,comountabúquese
activaenlamaterialidaddiscursiva,conelpresupuestodequeelgo-
biernokirchneristaesquienparticipayapadrinalamalversacióndedi-
neropúblico.

Mepregunto,aladistancia,porelmodoenquealgunosmedios
decomunicación,empresariosypolíticoscondenaronlacorrupción
“K”,construyendounespectroquerecorríatodoelpaís,mientrasque
dijeronpocoynadadeloscasosdemalversacióndefondospúblicos
y“amiguismos”enlaépocadelgobiernodeMauricioMacri.Ambas
cosasestánmal,claroestá,peroesimprescindiblereflexionarsobre
cómose“venden”,enelmercadodelosdiscursos,algunossujetos
comopeoresqueotros,utilizandovarasdistintasycolocandoenel
centrodelcampomediático,político,jurídico,pedagógico,etc.algu-
nossignificantes.

VI.3. La democracia en peligro (carta 21)

CuandoMauricioMacriganalaseleccionespresidenciales,CA participa
ytematizaloseventospolíticosdeKirchnerdesdelaoposición.Elcon-
tradestinatario,primerocomoMacriyluegoyacomoCambiemos,se
fueexponiendoalolargodelosescritospreviosapartirdeideologemas
particularesentonodedenunciaypreocupación:“Vivimosentiempo
deurgenciaydesesperanza”(títulodelacarta14),“Lapatriaenpeligro”
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(títulodelaCA 15),“Conconvicciones,sinpantomimas”(títulodela
carta19).

EspertinenteremarcarquelosintelectualesdeCA demoraronva-
riosmesesenpoder“recomponerse”deltriunfodeCambiemos:

LanzamosestaCartaluegodeunperíododesilencio,enelquenos
manifestamosportodaslasvíasquenosfueronposibles,enelqueno
cesamosdereunirnosydediscutirconfervortodosycadaunode
estostemas,acompañando,comotantosotros,lasmovilizacionespo-
pulares(desdeaquellainolvidabledel9dediciembrecuandocientos
demilesdespedimosaCristina)(CA 21,2016).

Paracontextualizarelquiebrequeseprodujoconlaseleccionesde
2015,esimportanteremontarnosalassemanaspreviasaliniciodelos
comicios.Enesaépoca,eselmismoHoracioGonzálezquiendice“En
CartaAbiertavamosavotaraSciolidesgarrados”,unafrase‘desafortu-
nada’paraalgunossectoreskirchneristasyaprovechadaporelmono-
poliodeClarín,quientitulósuperiódicoapartirdeesosdichos.Daniel
Sciolinoeraelcandidatoqueelgrupoquería,ysuopiniónpúblicade-
mostró,enalgúnsentido,queseguíansiendo“críticos”yquenoibana
aceptarcualquiercosa.Sciolirespondíaaotratradiciónpolítica.

Esnecesariotenerpresentequeladisputaporelperonismonoes
ajenaalastrayectoriaspolíticas,filosóficasysociológicasdelgrupo,los
intelectualesdeesteespacioconocenbienlastensionesquehistórica-
mentehatenidodichopartidoparaarmarsuslistasyllevaradelantesus
medidaspolíticas,disputasquetambiénsemanifestaronenelFrente
ParalaVictoria.EsporesoqueintelectualescomoGonzález,Forster,
MaríaPíaLópez,entreotros,proponencandidatosymedidaspolíticas
hacialaizquierda,asabiendasdelarduotrabajodeCristinaKirchner
paramanteneralosdistintossectores(sobretodoaquellosqueseincli-
nabanhacialaderecha)cerca.Sesabequecuandoelperonismosede-
sestabiliza,laoposiciónsacaprovecho,tanesasíquelaseparaciónde
SergioMassaoMartínLousteaudelfrente,porejemplo,lejugóencon-
traentérminoselectorales.CA nodesconocedichosacontecimientos,
perotratadeserfielasutradiciónpolíticaqueestámásvinculadaaper-
sonalidadescomoDanielFilmus.

OtrodatorelevanteesqueHoracioGonzález,líderdelespacio,deja
sucargocomodirectordelaBibliotecaNacionaldespuésde10años
(2005-2015),loquenosoloproducecambiossimbólicos,sinotambién
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materiales,eraellugardondesehacíanlasasambleasdeCA,espacio
queahoraeraocupadoporlagestióndeMauricioMacri.

QuierodetenermeenlosdosgestosdeGonzález,susopiniones
sobreScioliysudespedidacomodirectordelaBibliotecaNacional.Si
bieneraevidentequeelmacrismoibaaponeraotrapersonaacargo,
noesdesdeñableladespedidaquehacenenelpropioedificiodelaBi-
bliotecaNacionalcomogestosimbólico,dondediounodesusgrandes
discursosalcualasistieronpersonalidadesdelaculturacomoFitoPáez.
Esaocasiónfueepicentrodeunquiebre,deuncambiodeépoca,yno
soloporqueelkirchnerismoperdieralaelecciónconsusectorantago-
nista,sinoporqueelgestodedespedidadeGonzálezmostrabayapor
entonceselfindeunprocesodeinterpelacióncultural,deapuestaales-
tatismoentantodispositivoemancipatorio.Ensegundotérmino,sus
opinionessobreSciolimuestranqueelapoyoalkirchnerismoteníaun
límite,quenoibanaaceptarcualquiercosa,menosaunafiguraconla
quenocomulgaran.Estegestomostró,comotantasotrasvecesenla
historiaperonista,lasfragmentacionesinternasquetieneelmovimiento
popularmásgrandedeArgentinaquealojaagruposdeizquierda,de-
recha,centroyotroshíbridosquecuestaetiquetar.

Porotraparte,comoyamencioné,paraestaépocaelsignificante
“corrupción”erauntabúqueocupabaunlugardecentroenelcampo
político.LosprogramasdeJorgeLanata,lostestimoniosdeexempleados
delkirchnerismo,lainvestigaciónporelcasoNismanylasoperaciones
mediáticashaciendocircularlaideadequeelgobiernoeracorrupto,
deslegitimaronaCristinaKirchner;sinembargo,lamandatariasereti-
rarádelapresidenciaconmilesdeseguidoresenlascalles.Sibiennose
volvióaun“quesevayantodos”del2001araízdelaresistenciayvisi-
bilidaddegrupos(jóvenes,sobretodo)vinculadosalkirchnerismo,la
balanzaseempiezaainclinarhaciaeldiscursode“lospolíticosnosirven,
soncorruptos”.EsonosolosucedeenArgentinasinotambiénendi-
versospaísesdeLatinoamericana,paradójicamentelosquehabíansido
aliadosdeNéstoryCristinaKirchner.

EstaCA 21,sepublicaenuncontextodifícilparaelkirchnerismo,
ungolpeduroquerecibeelespacioyasituadocomo‘laoposición’;esta
cartaseescribeapartirdeunacontecimientosingular:losfamosos“bol-
sosdeLópez”,temarecurrenteeneldiscursomediáticoquesefueen-
cadenando a otras causas como la deNisman. Este caso fuemuy
importanteparadeslegitimaralkirchnerismoyparaqueCambiemos
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dieraungolpeduroenlaslegislativasdelaño2017.JoséLópezfueun
funcionariodelkirchnerismoalqueselograbótirandobolsoscondi-
neroenunconvento.Araízdeesacausa,ademásdesuencarcelamiento,
sedesataronmuchossucesosjudicialespormalversacióndefondosy
patrimoniosdudosamentedeclaradosduranteelgobiernodeCristina
Fernández:

ElvergonzosocasodeJoséLópezpodríahacernosvacilar:eraun
funcionariodealtonivel,encargadodelasobraspúblicas,conocido
portodos,ysobretodoporlosqueentodalaextensióndelpaístra-
taronconélporlagrancantidaddeconstruccionesqueserealizaron
(CA 21,2016).

Sevislumbraunafuertecríticaalcasomencionado,CAmuestrasus
límitesrespectodelapoyoalkirchnerismo:“Lafuerteevidenciavisual
obligóalkirchnerismoaescribircartasderepudioyapreguntarsesobre
losalcancesdelapegajosapalabraenjuego:corrupción”.Pretenden
ponercomoleysagradalanecesidadde“transparencia”,alejándosede
la“trampa”yla“corrupción”.Estasnocionesoperancomocomponente
prescriptivoydidácticoenelordendeldeberysabersobreelsignificante
corrupciónquegolpeóduroalkirchnerismo.

Esprecisorecordarlosjuiciosafuncionarioskirchneristas,elen-
carcelamientodealgunosdeellos,loslibrosydiscursosmediáticosque
circulabanencontradelgobiernoprecedenteylafiguradelos“arre-
pentidos”queterminarádelegitimarlaideade“labandaK”.Losejem-
plosmás resonantes fueronLeonardo Fariña,OscarCenteno (más
conocidocomo“elremisero”deRobertoBaratta,númerodosdeJulio
deVidoenelMinisteriodePlanificación),CarlosWagner(expresidente
delaCámaraArgentinadeConstrucción),entreotros.

Elimaginarioestatistaempezó,dealgunaforma,aserresignificado
porelpropiogrupoquereconoceloserroresquesecometierondesde
elpropioEstado.Sinembargo,ningunodeestoscasos(comoelde
LópezyNisman)losharácambiardeopiniónsobreelkirchnerismo:

Nuestrarespuestanoesvacilanteencuantoaquéhechosyquélegados
efectivosnopuedennipodránseralcanzadosporlasgravesdenuncias
encurso.Nosepuededestruiruncolectivosocialconconvicciones
afirmadasenrealizacionespalpables.Nisiquieraporladesmesura
oprobiosaqueadquiereestecasoysusconsecuencias(CA 21,2016).
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Parasercoherentesconsuscartasanteriores,hacenresponsablesa
sucontradestinatarioporexcelencia,lanuevaderecha:“eldeseoacre-
centadoenlasderechaslatinoamericanasqueesoocurraenvueltoenla
facilidadqueestanuevasituaciónotorga”.

Denuncianalmacrismo,querepresentaeseproyecto:“Almacrismo
parecenoimportarlecontarconsuavizadorasaparienciaspara‘discipli-
nareltrabajonacional’,oparaterminarasimilandototalmentePartido
aEstadoyEstadoalógicaCapitalista”.Así,losintelectualesdeCA,que
empezaronhablandodelanecesidaddelgobiernodepedirdisculpas
porlodeLópez,terminandiciendoque“Lópezestámuylejosdeserel
arquetipodelkirchnerismo,nitampocosucampanazolúgubreydefi-
nitivo.Poresonosreconocemoscomodefensoresdelaspolíticastrans-
formadorasdelosgobiernosdeNéstorKirchnerydeCristinaFernández
deKirchner”.Elimaginarioestatista,quedefiendendesdehaceaños,
debesersalvaguardadodelasdenunciasporcorrupción.

Elcomponentedescriptivoseconstruyeparadarsuversiónsobrelos
hechosdecorrupción,mientrasqueelprogramáticoconstituyeunlla-
madoadefenderlaspolíticasdeFernández.Sinembargo,lafiguradel
“deber”enlaresistenciaesmáspotentequeeldescriptivoylafiguradel
arrepentimiento.Así,elprodestinatarioyparadestinatariosevuelvecada
vezmásrestringido,terminanhablándolealosconvencidosdelpartido.

VI.3.1. Imaginario sobre la unidad partidaria (cartas 22, 24, 26 y 27)

¿Quécambiadelacartaanterioraestaetapaentérminosdiscursivos?
Seconcentranenreplicarlafraserepetidapormediosdecomunicación,
gruposmilitantesylapropiaCristinaKirchner:“hayquevolvermejo-
res”.Esefueelobjetivoprincipal,sibienempleabanelcomponentedes-
criptivo para repudiar el accionar de Cambiemos, se centran en
construirsentidosdeuniónparadarorigenalnuevofrenteentérminos
programáticos.TodoslossectoresafinesaFernándezcrearonunpro-
gramanarrativosistemáticoyorganizadoparapodervolverenlaselec-
ciones de 2019. ¿Vuelven, acaso, a la posición partidaria? ¿Se
desplazarondeeselugarenelprimerañodelmacrismo?¿Apareceun
nuevosujeto?Aladistanciaesposibleadvertirqueseconstruyeuna
nuevalógicaimaginariaquetienequeverconla“unidad”necesariapara
llegaraltriunfo,enesesentidoesquesecorrendeciertos‘dogmas’para
interpelaraotrossectores.Elrumordebasecontinuaqueseempiezaa
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tejerenelcentrodelcampopolíticomuestraunadisputaantagónica
entredosmodelos:elqueestabaantesyquequiereser“mejor”paralo
queviene,versusel‘cambio’queestátomandodecisionespolémicas
peroquees‘necesarioparasalirdelasituaciónactual,queesconsecuen-
ciadelgobiernoK’.

LaCA 22(8deoctubrede2016)setitula“Elfrentecomonuevo
llamamientohistórico”yconstituyeunaformadeorganizaciónpolítica
paralaspróximaseleccioneslegislativasde2017yparalaconstitución
deunmovimientosólidoquepermitaelretornodeCristinaKirchner
alpoderpresidencial.BastarecordarqueCristinaFernándezlanzó,en
unactomultitudinario,unnuevonombreparasuespacio:“Unidad
Ciudadana”;quebuscósalirdelapodotradicional(kirchnerismo)para
lograrlaunidaddediversossectores.Enestesentido,CA sealineacon
lavisióndemundoquesetraduceenunllamamiento:“organización
unificada”.Así,latópicadelaunidad(porfueradelalógicatradicional
devotante-votado)senarracomocomponenteprescriptivoentantoley.
Eldiscursodelnuevoespaciosepresentamenosconfrontativoymás
pedagógico.Laformadeconstruirasucontradestinatarioesmás“suave”
yaquelaideadeunidadrequierejuntarseconotrossectores.Demanera
indirecta,elprodestinatarioseconfigurademaneramásamplia:

Ladiscusiónargentinatieneunaclaveesencial,recuperarlanoción
detrabajocomonúcleooriginariodederechos,deciudadaníademo-
crática,desoberaníaefectiva,deautonomíadelossujetospúblicos,
deigualitarismosocial,dejusticiasinmanipulaciones,sinmediosde
comunicacióndesvirtuadosporoperacionesquesesganlarealidad
(CA 22,2016).

Para2016,elpapeldelasredessocialesseintensificayempiezaa
jugarunrolclaveenlasdisputaselectorales.LascartascirculanporTwit-
ter eInstagram apoyadasydifundidasporportalescomoPágina 12 que
enesemomentoseerigíacomolaoposiciónalgobiernoactual.

EncontraposiciónaestellamadoestálagestióndeMacri:“Lare-
trogradaciónqueentanpocosmeseshasufridoelpaísentodosestos
ámbitosexigeunarespuestanovedosa,querecorracomodecisivadis-
cusióndeprimerafila,anumerososgrupos,asociaciones,sindicatos,
partidos,conglomeradospolíticosynucleamientossociales”.

Comoestrategiadiscursivabuscandeslegitimarelgobiernovigente,
hayquerecordarqueelfetichedelcambiosehizocadavezmásfuerte
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enelaño2015,inclusiveelespacioCambiemosconstruyóparadesti-
natariosnomacristasqueloterminaronvotandoenrechazoaltabúde
lacorrupción.Los“nocorruptos”seconstituyencomoungrupodeem-
presariosquetienedineroyquesuúnicointerésesgobernarpara‘re-
cuperarloslazosinternacionales’yser‘mejores’.El“sísepuede”fueuna
constantequeempezóatomarfuerzaconlaideameritocráticadeles-
fuerzoindividualconpublicidadescomolasdeChevrolet4 ylatrans-
formacióndeejesprogramáticosendistintosespaciosdelEstado.En
estesentido,esimportanteremarcarquemuchosdelosfuncionariosde
CambiemoscomoMarcosPeña(exjefedeGabinete)yMaríaEugenia
Vidal(exgobernadoradeBuenosAires)proveníandeONGsurgidas
luegodelacrisisde2001conconsignasdedespreciohacialapolítica
tradicional(Delupi,2020b).

Luegodeesepedido,caracterizanelfrentenuevoquedeseanapo-
yar:“estefrentepuedeydebevenirenrescatedeunasociedadhumi-
lladaydefraudada”.Estoquepidenesloquerepresentóparaellosel
kirchnerismo.

Anteestanuevasituacióndeexpropiacióndederechosycontenidos
esencialesdelaexistenciacolectiva,laideacentraleslaconstituciónde
unFrente(...)detodoslosquesenieguenasercómplicesdeladestruc-
cióndelasfuentesdevitalidadhistóricadeunpaís(CA 22,2016).

Elllamado“popular”paraunfrenteamplioseconfiguracomoun
metacolectivo,unespacioamplioenelquepuedenparticipardistintos
sectores:

UnFrentenuevorescatalasmejorestradicionesdemocráticasdelpaís.
Delpasadoydelpresente,decuandosehablógenuinamenteconel
saboryrigoyenista,peronista,socialistaodelasdemásizquierdas[...]
UnFrenteNuevodebecontenertambiénlaactivareprobacióndelas
estructurasmismasdelaseconomíasextractivistasycontaminantes,
ysinquedebafaltarunareflexióndirigidaalasizquierdasparaque
suscríticasmásfundadasevitencoincidirconlaprosodia,lasintaxis
ylossolecismosdelosdiariosClarínyLaNación(CA 22,2016).

4 Lamarcapromocionósunuevoautoconunavozenoffquedecía“imaginateviviren
unameritocracia,unmundodondecadapersonatieneloquemerece,dondelagente
vive pensando cómo progresar, día a día”. El audiovisual se puede consultar en
https://www.youtube.com/watch?v=Ov9x5naV3ok
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Señalanlanecesidaddeunirespacios:“Esporestoqueeshorade
encontrarnosnuevamenteconlaproductivaheterogeneidadsocial,po-
líticayculturaldelhabla.Porquellegóyalahora,envistasalacons-
truccióndeunFrenteSocial”.Lostérminos“popular”y“social”noson
inocentes,respondenmásbienalatradiciónquedefienden,aunfrente
queseacapazdenuclearalcampodelaizquierdapopularquelucha
porlosderechossociales.Ellosformanpartedeunaespeciedeconti-
nuum delaizquierdaperonista,ungrupoquehacedécadasvieneana-
lizando la coyuntura y proponiendo distintos caminos para la
emancipación:larevoluciónenlos70,laprofundizacióndemocrática
enlos80,laresistenciaenlos90ylacrisisde2001,yelacompaña-
mientoelectoralapartirde2009.Todosesosmomentos,másalláde
losmatices,tienenunaideatransversal,laderepresentaralcampopo-
pularensusdemandascolectivas.

Eltabúdelacorrupcióndelgobiernoanteriorconstruyóotrorefe-
ridoal“amiguismo”delosqueestánenelEstado.Paracontrarrestar
esto,laestrategiakirchneristafuecrearunfrenteamplio,sumandoa
distintossectoresymostrandoquequeríancambiarcosasdelperíodo
anterior.CA seplegóaesaoperación,comolohizolasvecesanteriores,
ycomenzóareplicaresafiguraretóricaargumentativa.

Porotrolado,esinteresantelaapuestadelgrupoportrataralgunas
temáticasentérminosdeagendapolíticaprogramáticaqueenlagestión
anteriordeKirchnernosehabíantenidoencuenta;quierenirafondo,
porejemplo,concuestionesextractivistasdemedioambiente.Esdecir
queelcolectivonosoloreplicalaspropuestasquelanzanlosfunciona-
rioskirchneristasolaexpresidenta,sinoquetambiénproponen,desde
sumirada,políticasparalograrunfrentequepuedadisputarlesentido
almacrismo.

UndatointeresanteesquealfinaldelaCA 22dicenquedichoes-
critoesun“TextoaprobadodurantelaasambleadelEspacioCarta
Abiertadelsábado8deoctubrede2016”.Eslaprimeravezqueloacla-
ranyremarcanelintentoporhacerdelgrupounainstanciacolectiva,
deasambleaquesibienyaestaba‘claro’,parecenreforzarloenunaépoca
querequiereunidadyorganización.Además,nocreoqueestaestrategia
discursiva(comoningunaotra)estéaisladadelaépocaenlaquesela
enuncia;porende,lafiguradecolectivizaciónqueseevocarespondea
unmomentohistóricodondeelfeminismo,losmovimientosambien-
talistasydelaeconomíapopular,entreotros,formangruposdetrabajo
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máshorizontalesquelostradicionales.Inclusive,enCambiemos,laidea
de“equipo”estuvomuypresenteentodalaconstruccióndiscursivadu-
rantetodoelmandato(Vommaro,2017;Delupi,2020b).

EstaCA marcaentoncesel llamamiento, laconstruccióndeun
frenteunificado,ideaquesereplicaenlasCA 24,26y27.

LaCA 24,publicadael3deagostode2017expresauna“solución”
frentealpanoramadesoladorqueseestáviviendoenArgentina,sere-
fierena“lacandidaturaaSenadoradeCristinaFernándezdeKirchner,
ylasotrasquelaacompañan,sepuedenasumirentérminosdeespe-
ranza,reparaciónsocialyrecuperacióndelasvetasconocidasyporco-
nocerdelahistoriaargentina”.Elhorizonteesapoyarlacandidaturade
CristinaKirchner,seguirsiendoesebrazointelectualquedefiendesus
políticasyqueantagonizaconelmacrismo.

Carta Abierta yanoes,despuésdediezintensosaños,ungrupodein-
telectualesquesupieronreaccionaratiempopararomperelcercoque
sebuscabalevantardesdelacorporaciónmediáticacomoestrategiade
aislamientodelgobiernonacional.Esunmodoparticulardeintervenir
enlaescenapolíticasosteniendolanecesidaddeunlenguajecapazde
entramarcríticayconvicciones,autonomíareflexivayparticipación
militanteenelinteriordeunanotableexperienciademocráticaypo-
pular.Es,también,unesfuerzopermanenteporreivindicarlalengua
política,porsacarladelpantanodelasimplificaciónyporaportarala
consolidaciónycomplejizacióndeunanuevaculturapolíticaquelleva
elnombrede“kirchnerismo”(LibrodeCarta Abierta,2018:14)5.

EnlaCA 16,delaño2018,reflexionansobrelaseleccionesdelpró-
ximoañoyremarcanlanecesidaddequeCristinaKirchnerseacandidata:

Evidentemente,estamospensandoenlaconfrontaciónelectoraldel
2019,dondeningunodelosgrandestemasquehacenalacondición
humanaypolíticadelpaísdebeestarausente.Siloqueaquíescribi-
mosesunasuertedeconvocatoria,esporqueesportadordelaespe-
ranzaque,conlamismadimensióndeunllamado,pensamosque
quienpuedehacerlohaciatodalaextensióndeungranarcopolítico,
esCristinaFernándezdeKirchner,habilitadaporelcorajecívicoque
laacompaña(CA 24,2017).

5 Recuperoelmodoenqueseautodenominan10añosdespuésdesuprimeracarta,en
elaño2018,enellibroquetitulan10 años. Carta Abierta. Textos y asambleas.
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Ensuma,losescritosestándestinadosalamilitanciaelectoral-par-
tidaria,parecieraserquenohayotrostemasenagenda(alejamiento
totaldelafiguracríticadelintelectualqueproponíanenelprimermo-
mento),ladiscusiónesencontradelmacrismoyenfavordeCristina:
“concluimosconunllamado:CristinaFernándezdeKirchnerPresi-
denta”.Seevidenciaunaconvocatoriaexplícita,seconstruyendemanera
similaraladeungrupodemilitantesqueenuncianundiscursopanfle-
tarioentantosujetopartidario.

Paraestaépoca,laimagennegativadeMacricrecearaízdeuna
seriedepolíticasdeajusteeinequidad:deudaconelFMI(delaqueel
kirchnerismohabíalogradosalir),fugadecapitales,corrupción,cierre
deministeriosclavescomoeldesaludocienciaytecnología,aumento
exponencialdeldólarylainflación,papelonesdiplomáticos,represión
policial,entretantasotrascuestionesquefuerondebilitandosuimagen.

Porúltimo,laCA 27,publicadaenjuniode2019,eslaantesalaal
triunfodeAlbertoFernándezyCristinaKirchnercomoasítambiénel
delafórmuladeAxelKicillof(exministrodeEconomíadeCristina
Fernández)yVerónicaMagario:“enladecisivaprovinciadeBuenos
Aires,gobernadaporVidalconlasmismaspolíticasdedestrucciónde
laeducación,lasaludylaseguridadpúblicas,consolidarálapropuesta
anivelnacional”.

El mensaje final, entonces, implica nuevamente un llamado a
“votar”:“resultaclavemarcharaunavictoriapopularenlasPASO,y
enlaseleccionesgeneralesdeoctubreconloscandidatosdelFrentePa-
triótico,AlbertoFernándezyCristinaFernándezdeKirchner”.

Hayquerecordarla“jugadapolítica”querealizólaexpresidenta
CristinaKirchnercuandoeligiócomocompañerodefórmulaaAlberto
Fernández,conquien,sibienhabíantenidodiscusionesydistancia-
mientos,fueronmilitantesdelmismopartidopolíticollegandoaser
“socioscercanos”.AlbertoFernándezfuejefedegabinetedeNéstor
Kirchner;representaba,enalgúnpunto,lafiguradeunliberaldemó-
cratanoextremistaconcapacidaddediálogo.EsegestodeCristinaFer-
nándezalelegirlocomosucandidatoapresidenteessignificativopara
lahistoriapolíticaargentina.

Enestaúltimaetapadeunidad,apareceunimaginariopartidario
queserefuerzademaneraexcepcional,lanecesidaddeconstruirunidad
paradisputarelEstadofrenteaungobiernoquenocesadehacerledaño
alademocraciayalproyectoemancipatorio,seráundiscursorecurrente
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delgrupo.SucedeentoncesqueCA,despuésde10añosdepublicacio-
nes,siguepropugnandosuligazónconelgobiernodeCristinaFernán-
dezparaprofundizarmedidaspopulares,asuntoqueformapartedesu
tradiciónpolíticaeintelectual.Aladistancia,sepuedevercómoelima-
ginariodeunidadestuvopresentedurantelaprimerapartedelacam-
pañaelectoral;haciaelfinal,ysobretodocuandosalenvictoriosos,se
vuelvealafigurapartidariaquelosacompañódurantecasitodaslaspu-
blicaciones.

VI.4. Despedida (carta 28)

Porúltimo,elcuartomomentodeanálisisrefierealescritodedespedida
deestegrupointelectualel8dediciembrede2019atravésdesuúltima
carta.Ladenominaron“CartaAbierta/28:CartaAbiertafinal”.Enella
hacenunrepasohistóricodedistintascuestionesquevienenaconte-
ciendoenLatinoamérica.Dehecho,elprimersubtítuloes“Porunnuevo
latinoamericanismo”.Allídancuentadeunaespeciedeclivajequehabita
laregión:porunlado,el“odioalosnuevosexperimentosdeigualdad
[…]laeradelafinanciarizacióndelavidaydeladeclinacióndelasya
maltrechasdemocracias”(2019)y,porelotro,“grandesmovimientos
popularesrepletosdeingenio,valentíayperseverancia”(CA 28,2019).

Serefuerzalatópicadeunidadregional,relegadaenlosúltimos
años:laliberacióndeLulavs.elnuevofascismoque“cuestadefinir”(p.
1),las“novedosasformasrepresivas,tantosimbólicascomomateriales”:
“Porunladovemoselavancedesistemascybersocialesdecontrolmun-
dialcuyasestrategiasnocontemplanlascreenciasdemocráticasque
dicendefender,y,porotrolado,unrosariodelasmanifestacionespo-
pulares”.Estoessignificativoporquemuestralavariaciónsociohistórica
ydiscursivacomoefectodesentidodelosacontecimientospolíticosy
culturalesquesedesencadenanenesemomento;unejemplodeloque
ellosconsideran‘positivo’yquecorrespondeconelclimadeépocase
vinculanosoloalasmovilizacionessociales,sinotambiénalostriunfos
electoralesdeLópezObradorenMéxico(2018)yPedroSánchez(con
laalianzadePodemosyPabloIglesiascomovicepresidente)enEspaña
(2018),volviendonuevamenteaponerenelcentrodelaescenaelima-
ginariodeunidad,tantoconlospaísesdelcontinentecomoconlosdel
territorioeuropeo.

Luegodeemplearelcomponentedescriptivoparanarrarhechos
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delpasado,piensanenposiblessolucionesentérminosprogramáticos,
peroyaelplural“nosotros”seborra,ellos,comocolectivosequitanpor
primeravezen10añosdeeserol:“Quienesdeseenapartirdeahora
cambiarlasformasderepresentaciónpolítica[…]debenencabezar,ade-
más,unanuevacríticaalosmecanismosyretóricasquedestruyelapo-
lítica”.Eseimpersonalreformulaelproyparadestinatario,hayuna
ausenciadecolectivodeidentificaciónentanto“nosotros”losintelec-
tualesy/olosmilitantes.

Elcontextohacambiado,parecendecirnos(se).Lafiguradeinte-
lectualquelosidentificódurantemuchotiempoyanotieneelmismo
sentidoenestaépoca.Noparecenserinteligiblesciertastópicasysus
formasdetratarlas,elsignoparecemodificarseyseproduceunavaria-
ciónsociohistóricarespectodelaetapaanterior:

EsteeselúltimodocumentodeCAenestemomentohistóricoque
optamospordescribirconsuslucesysombras,parafundamentar
nuestradecisióndeatravesarenelfuturoinmediato,otrasinstancias
deactuación,dandofin,nosinnostalgia,alaexperienciaquenos
identificópormásdeunadécada.Hoymásquenuncaseprecisaun
cuerpodeideasyunterritoriointelectualculturalqueseparecoger
estosdesafíos.NofaltanenlaArgentinalosnúcleosyagrupamientos
quelohagan,dedistintosmodosyestilos.Orientacionesfeministas,
postulacionesdelaeconomíapopular,elambientalismopopular,el
estudiocríticodelaseconomíassoberanistasnoatadasaendeuda-
mientosarbitrariosyfugadecapitales.

Vuelvenalafiguradelintelectualcrítico,entendiendoquedeben
correrse,quenoessumomentohistórico,comprendiendolanueva
épocaenlaque“otros”tienenqueactuar.Sinembargo,nodejanderes-
pondertambiénalideariopartidarioqueloscaracterizóencasitodas
suscartas:“Entodasestasdimensionesseguiremosactuando,orgullosos
dehabercumplidounlargoperíododecompromisosjuntoalosgo-
biernoskirchneristasydurantelaresistenciaalmacrismo”.

Esposibledecir,luegodelrecorrido,queenunprimermomento
seasemejanalintelectualcomprometidocondestellosdelafiguradel
intelectualorgánico,peropocoapocovandejandoesaimagenparavin-
cularse,cadavezmás,comounintelectualpartidarioqueacompaña,
respaldayhastaimpulsaaccionesvinculadasalgobiernodeCristina
Kirchner.Esteintelectualdifieredelosgruposintelectualesdelos80
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afinesalalfonsinismo,dadoquesusproduccionesdiscursivasatraviesan
másdeunadécadadeapoyoydifusiónenlaesferapública.

Noesposibledejardeladolaobservacióndequeencuentranenel
kirchnerismounaposibilidadlatentedeprofundizacióndelademocra-
cia,peronocualquierdemocracia,sinounprocesodeemancipacióna
partirdelaprofundizacióndederechosparalosmáspostergados,se
tratadeunobjetivoquepersiguierondurantedécadasyqueformaparte
tambiéndesutradiciónpolítica,desustrayectoriascomoacadémicos
ymilitantes,desusperspectivasfilosóficasysociológicas.Esdecir:el
acompañamientoalgobiernodeCristinaKirchnernopuedeseranali-
zadoporfueradetodasesasexperienciasprevias,tantodelosfracasos
comodelostriunfos,delosanálisismássofisticadoshastalasemociones
másinexplicables.

Ensíntesis,en CA seconstruyendistintostiposdeimaginariospo-
líticoseneldevenirdesusproduccionesdiscursivas:elcrítico-mediático,
elestatistayeldeunidadpartidariarespondenalacreacióndesignifi-
cacionesimaginariasquesoninteligiblesporelpropioestadodediscurso
enelqueseenuncian.

AligualquePyP,predominaelcomponentedescriptivoentanto
miradaalpasado(desdeelmenemismo-neoliberalismoycrisisde2001,
pasandoporlaspolíticasdelkirchnerismohastaelfracasodelmacrismo)
y una proyección futura (componente programático) quemarca el
rumboaseguirjuntoconelgobiernodeCristinaKirchner.Sinembargo,
eldescriptivotienemayorniveldepreponderanciayaqueseanalizatodo
eltiempolacoyuntura.Adiferenciadelotrogrupo,noestanimportante
elhorizonterevolucionarioaconstruir,sinoelsostenimientodelaspo-
líticasyainstaladasylasnuevaspropuestasquesurgendelcolectivo.Más
seliganalkirchnerismo,máscomponentesdidácticosyprescriptivos
aparecenentantopresupuestosqueseactivancomovisionesdemundo.
Seconstruyennuevossaberessobrelosmediosdecomunicación,lajus-
ticia,laspatronalesagrarias,esdecir,lospoderesestablecidos.

Losfetichesytabúesseobservansobretodoalprincipiodelaspro-
duccionesdadoqueelcentrodelcampopolíticocomprendíaalEstado
ylospolíticoscomountabú(crisisde2001),asuntoquecambiaconel
girodiscursivokirchnerista,yelsignificanteEstadoempiezaaocupar
unlugardefetichehastalamitaddelsegundomandatodeCristinaFer-
nández.Luego,operaunavariaciónsociohistóricaqueconfiguratabúes
comolacorrupciónyladelincuencialigadaalgobiernooficialista,lo
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quegeneraunescenariopropicioparalaconstruccióndeladiscursivi-
dadmacristahaciauncentrodelcampopolítico-intelectual:aparecela
ideade“cambio”yde“trabajoenequipo”comofetichesepocales(De-
lupi,2020b).EstohacequeenlasproduccionesdeCA seevidencieel
fetichedeunidadtantoregionalcomonacional.

Lostiposdedestinatariosyafuerondescriptos:elcontradestinatario
porexcelenciaeslanuevaderecha,quealprincipioseidentificaconfi-
gurasdelcampo,losmediosdecomunicación,lajusticia,yluegose
construyeapartirdeMauricioMacri.Elprodestinatarioeselgobierno
kirchnerista,salvoensusprimerostresescritosqueaparececomoun
paradestinatario.Esjustamenteesetipodedestinaciónmásamplia(que
podríahaberestadodestinadaaotrossectores)laquesevaborrando
coneldevenirdelasproduccionesdiscursivas.

Elpathos dominanteapartirdelamuertedeNéstorKirchnermarca
elacompañamientoquetieneelgrupoconCristinaKirchner,altiempo
quehaceinteligibleelextremodelimaginarioestatistaqueyaestabains-
taladoperoqueseprofundiza.Esmenesterpreguntarsilaideade“con-
jurados” hubiera sido posible sin el periodo emotivo y la oposición
mediática,puestoquesonlosdospuntosclavesqueevidencianlaposición
deCA enlamayoríadesuscartas.Enestesentido,recordemosunavez
máselpapelquejuegaelgénerodiscursivoenlaconstruccióndeesapro-
ximidad,configurandociertasformasdeldecireneseestadodediscurso.

VI.5. Horacio González, un intelectual comprometido 
con su tiempo 

Fue el intelectual más potente de estas tierras, el escritor de obras preciosas 
y el funcionario más osado que dirigió una institución pública. Lo suyo fue la

imaginación política, capaz de abrir, sin cesar, posibilidades para todxs.
MaríaPíaLópez

El22dejuniode2021falleció,alos77añosydemanerainesperada,
HoracioGonzález,unodelosintelectualesmásimportantesdenuestro
país.SibienestabainternadoporCovid-19,loquedeterminósumuerte
fueunvirusintrahospitalario.Yahabíadadomuestrasdesúperhombre
cuandoen2013serecuperódeunACVenelaeropuertodePanamá,
alregresardelCongresodelaLengua,oen2015cuandosufrióunahe-
morragiarenalqueunañoymediodespuéslollevóarecibiruntras-
plantederiñón.
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Mesesantesdesumuerte,leescribíporqueteníalaintencióndeque
supierasobrelainvestigaciónencurso,queríahacerlepreguntasvincu-
ladasalroldelintelectual,yquesusrespuestasformaranpartedelasen-
trevistasqueveníahaciendoapensadorescomoOscardelBarco,Noé
Jitrik,DiegoTatián,FelipePigna,HernánBrienza,entreotros.Alos
pocosdíasmecontestó,medijoqueseencontrabamuyocupadopero
queapenaspudierameibaaresponderendetalle.Pudeleer,enesaspocas
líneas,algunasrespuestas,comosielanálisisdeldiscursosirvierapara
algotansimpleperocomplejoalmismotiempo,detectarenunsencillo
“mail”tradiciones,posturas,contradiccionesyposicionespolíticas.

EstimadoBaal,enestemomentonopuedorespondermásquelige-
ramenteestapregunta,queentrañamuchascuestiones.Elproblema
esquévalidezunoleatribuyealoquepensóenunperíodoanterior
desuvida,yquécosaseríaese“períodoanterior”.Notodospodemos
hacerelpasajedramáticodecancelacióntotalquehacenuestroamigo
delBarco.Enunosdíaslerespondoconmayorprecisión,comoleo
queescribeelcorrectordelamáquina,queyaanticipólapalabra“pre-
cisión”.Estudiarestasinflexionesmecánicasdeescrituraesmásim-
portanteque ver la recepciónde tal o cual lectura en los grupos
socialesquenolashangenerado.Másluegoleescriborespondiendo
suspreguntas.UnabrazoHoracio(comunicaciónpersonal,2020).

Sinhaberlecontadomuybiendequéibalacosa,surespuestame
trasladóaladisputadelNo matar ylaposicióndeDelBarco,alame-
diacióntecnológicaylointervenidosqueestamosporellenguaje,al
gestodeunhombrequecumpleundeberintelectualconlosquelesi-
guen,alespírituresponsivodelsujetoqueenunciayaesperandolares-
puestadeunotro.Encontré,ensusbrevespalabras,mayorinquietud
porlatesisqueestabahaciendo,lasganasdeseguirdesentrañandoesta
relaciónproblemáticaentreintelectualesypolítica,asuntoquenosere-
solveráenestainvestigación.

HoracioGonzález,sociólogo,filósofo,docente,historiadoryensa-
yista,fueunodelosintelectualesargentinosmásimportantesdelsiglo
XXycomienzosdelXXI,participóengrupospolíticosyrevistascultu-
ralesypolíticascomoEl Ojo Mocho yCarta Abierta,viviólasdisputas
porlasfamosas“cátedrasabiertas”(DelupiyPatriglia,2021)ydiscutió
sobresocialismoyperonismoendistintosespaciosacadémicosymili-
tantes.Fue,además,directordelaBibliotecaNacionaldurante10años
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(2005-2015), imprimiendoun sellopropio, ydefendió laspolíticas
kirchneristasdesdesulugardeintelectualcomprometidoconsutiempo.
Apostócomonadieallenguajeparadesafiarlossentidosclausurados.
FuelafiguraprincipaldeCarta Abierta,unintelectualquenodudaba
enintervenirenmediodeconflictosacuciantes,entendíaquelaforma
detransformarlarealidadnacionaleraelperonismodeizquierda.Co-
nocíalasartimañasdelpodermediáticoycomprendíaqueladisputapor
labatallaculturaleraclavesisequeríaprofundizarelprocesodetrans-
formacióniniciadoporelkirchnerismo.Semostródescontentoconla
candidaturadeDanielSciolien2015,unodelospocosquediolacara
paradecirloquepensaba,asuntoqueletrajounenormecostopolítico.

Porotraparte,Gonzálezquedaráenlahistoriadenuestropaís
comouncontinuadordelatradiciónensayística,génerodiscursivoque
haceposibledeterminadasreflexiones‘libres’sobretemasespecíficos.
Suescriturabarrocaerapolémica,perolautilizabacomounelemento
deresistencia.

MepreguntoporquénohaymuchosGonzálezdandovueltaspor
ahí,intelectualesquepuedanofrecerunamiradacríticadesutiempo
histórico.¿Será(volvemosalprincipiodeestainvestigación)porlahi-
perespecializacióndelaacademia?,¿lasredessocialesyelmundoglo-
balizado?Evidentementealgunarazónhay,porqueesdifícilencontrar
pensadorescomoGonzález,Forster,DelBarco,López,Aricó,Portan-
tiero,Barranco,Tatián,entreotros;cadadíasevemás,enlosespacios
universitariosydeinvestigación,personasquesabendeuntemaespe-
cíficoquenodialoganconotrasáreasdeconocimiento,aunqueleamos
portodosladosquesehablade“inter/multidisciplinariedad”.¿Esun
problemaepocal?

Ensíntesis,meinteresaremarcarquelaausenciafísicadeGonzález,
comoladetantosotrosquesefueronenestetiempotrágico,dejaun
vacíoenormeenelcampodelpensamiento,porloqueesnecesariore-
leerlosyresignificarlosalaluzdenuestraépoca,indagarsobresuspre-
ocupacionesyproyectos,porquenohaymejorformadeanalizarel
vínculoentreintelectualesypolíticaquebuscarenlostextosdelosgran-
descolectivosintelectualesyensusfigurasaquelloquefuetematizado,
analizado,rechazado,aceptadoeidealizado.González,endefinitiva,fue
unintelectualjugado,comprometidoconsutiempohistórico,defensor
delaspolíticasquelohabíanenamoradonosinhaceralgunaqueotra
crítica;granoradoryescritor.Fue,antetodo,unconjurado.
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Capítulo VII.  Convergencias y divergencias 

Luegodeanalizarlasconstruccionesimaginariasentantológicasargu-
mentativasqueseexponenenlasdospublicaciones,comopartededos
estadosdediscursosocialdistintos,meinteresamostrarlasconvergen-
ciasydivergenciasquesemanifiestanentrelossujetosintelectualespar-
ticularesqueseedificanenPyP yCA.Porsupuestoquelacomparación
nosllevaaponerentensiónlastipologíasdescritasenelcapítulo2,jus-
tamenteparaversilosintelectualesdeungrupoyotroseidentifican
conlafiguracomprometida,laorgánica,ladefrancotiradoro,sien
todocasoseconstruyeunsujetointelectualdiferente.

VII.1. Dos sujetos intelectuales en dos estados de discurso: 
el revolucionario y el partidario

EnPyP seobserva,apartirdelanálisisdiscursivo,elimaginario“joven”,
“revolucionario”,el“artecomoresistencia”,el“obrerista”(primermo-
mento)yel“nacionalista”(segundomomento),cuatrológicasargumen-
tativasdistintasypredominantesquesevantejiendoenloseditoriales
yartículosseleccionados.PorelladodeCA,sedetectarontresimagina-
rioscentrales:el“crítico-mediático”,el“estatista”yelde“unidadparti-
daria”reforzadosporlasconfiguracionesemotivasylanecesidadde
unión,desdelaoposición,queseconfiguranhaciaelfinal.

Losimaginariossonconsecuenciadeconstruccionesdiscursivas
elaboradasapartirdeadversariosdiscursivos,modelosde llegada,
componentesdelaenunciación;tambiénserelacionan(yrefuerzan)
conloscomponenteshegemónicosqueseactivanenlamaterialidad,
enestecasolosfetichesytabúes,latópicaygnoseología,temáticasy
visióndemundo,ydominantedepathos.Esdecirquelosimaginarios

211



sonpasiblesdeserconstruidosporunaseriederegulacionesglobales
epocalespertenecientesalestadodediscursosocialdondeseinscriben,
dondelahegemoníaorganiza,jerarquizaydistribuyerolesylugares
enlosdistintoscampos,enestecasoelpolíticoyelintelectual,en
constantetensión.

Elconjuntodeimaginarios,consusrepertoriostópicosyrecurren-
ciashacenalaconstitucióndedeterminadosujetointelectual,permiten
mostrarquétipologíaseconstruyenocomounadecisiónintencional,
sinocomopartedeunestadodesociedad,consusgénerosdiscursivos
ysusdispositivosregulatorios.Asíesqueaparecen,endistintosmo-
mentosdelahistoriaargentina,intelectualesqueseidentificandedis-
tintamanera,ylaformadeexpresaresaidentificaciónesapartirdela
creacióndeimaginariossobresupropiafiguraylosobjetosquelosro-
dean,edificandoadversariosyproyectospolíticos.

EnPyP,seexpresaunsujeto intelectual revolucionario quenopuede
escindirlateoríadelapraxisyaquelaconsiderandoscarasdelamisma
moneda.Sepresentancomoladisidenciaconfigurandocomocontra-
destinatarioalPCA,separándosedelo“viejo”(encontraposiciónalo
joven),perosiguiendo,enalgúnaspecto,latradicióndelcomunismoa
travésdelmismoobjetivo:larevoluciónarmadaparalaeliminacióndel
capital.Proponenpensarelterritoriolocal,laCórdobamonacalylaAr-
gentinadelos60y70,aunqueanalizan,enlamayoríadeloseditoriales,
conflictosinternacionales.Esreciénenelúltimonúmerodelaprimera
épocaylosdosdelasegundaquevuelvenalaintervenciónlocal.Esto
serelacionaconlacuestiónobrera,yaqueparapensaresadimensiónes
necesarioreflexionarsobreelpropioterritorio,yesosedaconfuerza
enlosúltimosdoseditoriales.

Elobrerismo,entonces,sevinculaalsindicalismocombativoque
sellevaacaboenlaciudaddeCórdoba(enFiatyKaiser),enlaprimera
época,yalasfilasperonistasquesedesarrollanenlos70alinteriorde
lasfábricasenBuenosAires,enelsegundomomento.

Porotraparte,lacuestióndelarte(sobretodoapartirdelalitera-
tura)esconsideradaunelementoderesistencia,undispositivorevolu-
cionarioyunareflexiónnecesaria,sobretodoenlaprimeraépoca.Es
interesantelaapuestadelgrupoporvisibilizarproyectosestéticos,dado
quesibienformapartedelrepertoriodelostemascasiobligadosenla
generacióndelos50y60,larecurrenciatemáticanodejadeasombrar
enunarevistapolítica-culturalqueteníacomotemacentrallarevolu-
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ción, enmedio de proscripciones, dictaduras y revoluciones en el
mundo.Encuantoalaeleccióndeobrasytemas,hayesfuerzoporaso-
ciarlaliteraturaaformasderesistenciarevolucionariayaposiciones
ideológicasdeobrasyautores.

Sealejandelafigurasartrianabuscandotenerunrolpolíticoactivo
(planteogramscianoyguevarista)entantointelectualqueintervieneen
laorganizaciónrevolucionaria,coordinandoalmovimiento.Lonove-
dososedaporsuinscripciónporfueradelpartido,desdeladisidencia,
algoinusualparaesetiempohistórico,sobretodoparaaquellosquees-
tabanenlasfilasdelPartidoComunista.Estascaracterísticas,ensuma-
yoría,sonpropiasdelaépocadelosaños60y70.Elcontextoargentino,
latinoamericanoyelmundialloshacenseguiralgunoslineamientosepo-
cales,aunquecomomostraréenelapartadosiguientehayalgunasrup-
turasconelcentroquerigeelcampointelectual.

Sibienenelsegundoperiododelarevistanohayuncambiosus-
tancialdelaidentidaddelgrupo,elacercamientoalperonismomodifica
ciertaimagendelintelectual.Larevoluciónsiguesiendoelfaro(yano
aparecetantoelimaginariojoven),perolacuestiónobreraadquiereuna
importanterelevanciayaqueponenelojoenlafábricayenlosprocesos
electoralistas,analizandoelChiledeAllende,elgobiernodeCubayde
Venezuela.Estosevinculaauncambioenelcampopolítico,discursos
habitadosenlaperiferiasecorrenauncentroconlainminentevuelta
dePerón.

Loseditoriales-manifiestospermitenlagestacióndeundiscurso
epocalquevinculalateoríaintelectualconlaprácticarevolucionaria,
seelaboraunprogramapolíticodeterminadocomoundeberseren
tantocomponenteprescriptivo.Esenlapropiarevistapolítico-cultural
delaépocaquesepuedenhacerreflexionesextensas,críticasyanalíticas,
conpropuestasclarasquenoapelantantoaloemotivo(porladureza
mismaqueteníaquetenerelsujetorevolucionario)sinoalaleyola
norma,esdecirlospasosaseguirparallegaralarevolución.

Porotrolado,enCA seobservalaconstruccióndeunsujeto inte-
lectual partidario,másalládesuprimermomento,unanovedadparala
historiaintelectualargentinaquesoloconocíaesatipologíaconelgo-
biernodeAlfonsín,aunquedurópocotiempo.Esunintelectualque
operatambiénenladiscursividadmediática,defensordelaspolíticas
kirchneristas,anticipadordetriunfosyavanzadaselectorales(elcaso
másemblemáticoeseldelmacrismo),aunquepormomentosintenta
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volveralafiguracrítica.Losacontecimientosquesedesarrollanentre
2008y2011muestranconfiguracionesdiscursivasemotivasqueacom-
pañanaCristinaKirchnerensu“duelo”,defendiéndoladelaembestida
delaoposición.Eseperiodofija,dealgunamanera,laidentidadparti-
dariaqueseedificahastaelaño2019.

Losimaginariossetejensiempreenrelaciónalprodestinatario(el
kirchnerismo)ycontradestinatario(lanuevaderecha).Lahegemonía
discursiva que se edifica, los aciertos y errores gubernamentales, la
agendapartidaria,lastópicaslatinoamericanistasyestatistas,laconfi-
guraciónadversativa,entreotrosasuntos,permitenidentificarlosima-
ginariosqueelgrupoconfiguraensuspublicaciones.

Lascartas-mediáticaspermitenciertainmediatezycercaníaconel
destinatario,esunmomento,elaño2008,dondelosblogsylaspáginas
webadquierengrannotoriedadyseempiezanaemplearcomoherra-
mientaspolíticas.Laideadecarta,queademáspuedeserreplicadaen
segundosporlasredessociales,permitióqueelgrupopudieraintervenir
eneventoscoyunturales.

Sumodelodellegadaeseldeunintelectualcríticoymediáticoque
vieneacolocarenlaesferapúblicalaimportanciadelrolintelectualen
conflictosdestacadoscomoelquetieneelgobiernoconelcampoolos
mediosdecomunicaciónhegemónicos.Esunvolveraponersobrere-
lievealsujetointelectualdiluidoenlosaños1990y2001.Recuperan
ciertatradiciónsartrianaqueseprofundizahastavincularsealfrancoti-
radordeSaid,unintelectualcríticodispuestoacuestionarelordenes-
tablecido.Seproyectalaimagendeunintelectualqueparticipadelos
procesossociopolíticosconunamiradaampliadelosfenómenossocia-
les.SibienapoyanalgunasmedidasdesdeelEstadoyentiendenquees
laformadeconstruirdemocracia,susenunciadosestablecenpuntosde
equilibrio:criticanalospoderesestablecidos,perotambiéncuestionan
algobiernokirchneristaporloque“falta”.

Sepuedepensarquedichoimaginarioretorna,comoyamostré,en
lacarta28,ynoescasualidadelestadodediscursosocialdondeaparece:
tantolasprimerascartascomolaúltimaseinscribenenmomentosde
crisisenormesenelquesecristalizansignosideológicosdeunamanera
particular.Lasprimerascartasseescribendespuésdelacrisisde2001,
yla28luegodeldesastreeconómicoquedejóelmacrismo:deudaex-
terna,retrocesoenpolíticassociales,unainflacióngalopante,entreotros
aspectosnegativos.Eseclimadeépocamarcaunadesilusiónconlos
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procesoselectoralesyelEstado1,laposibilidaddemodificarelorden
establecidonopuedeserpensadoenesasproduccionesdiscursivas.En
elprimermomento(cartas1,2y3)losintelectualesdeCA decidenno
apoyaraningúnpolíticodemanerapartidaria,yenelcasodelaCA 28
seretirandeljuego,entendiendoqueyanoes“sutiempo”.

NoescasualidadqueduranteelgobiernodeCristinaKirchnerel
gruposeradicalicecadavezmás,eslógicoporelcentrodelcampopo-
líticoqueocupaelkirchnerismoyeldialogismoqueseproducecon
discursosmilitantes,mediáticosypolíticospartidarios,escenariosdife-
rentesalasgestionesdeNéstorKirchneryAlbertoFernández.Aquí
apareceelsegundoimaginarioenunterrenodedisputaporelsentido
conlosgrandespoderesquesedenominancomo“lanuevaderecha”.
El“somosunasuertedeconjurados”delaspolíticasdelgobiernolos
llevóaconstruirunimaginarioestatistapartidario,esdecirqueelpro-
yectopolíticosejuegaenladireccióndelasmedidasdeCristinaKirch-
ner,yellosparticipaneneldiscursodesdeunego/etnocentrismo:tienen
unrolcentralenladisputapolíticayseerigencomointelectualeslegi-
timadosdentrodelespacioacadémico,mediáticoypolítico.Lapro-
puesta es la recuperación del Estado para llevar adelante procesos
emancipatorios.AsícomoPyP edificaunsujetorevolucionarioapartir
delaluchaarmadacomoherramienta,CA proponeunproyectopolítico
partidariodesdeelEstado.

Mepregunto,entonces,sielgruponoestámáscercadelaconcep-
cióndeintelectualtradicionalqueproponeGramsci,puestoqueson
justamenteungrupoqueendeterminadomomentoseasemejaaldel
burócrataenquistadoenelgobiernodeturno,replicandolasmedidasa
favorycuestionando,haciaelinteriordelespacio,algunaspolíticascon
lasquenoestándeacuerdo,perosingenerar‘sobresaltos’.Nohaymen-
ción,prácticamente,alosmovimientossociales,alfeminismoyalam-
bientalismo, es decir, a espacios emancipatorios que pueden,
eventualmente,profundizarloscambiospolíticosysociales;inclusive
podríanhaberutilizadolaestrategiadiscursivadeapoyaraesossectores
comocolectivokirchnerista,parahacerdeesasluchasunabanderade
CristinaKirchnerperono,decidenabocarsealoseventosespecíficosde
lacoyunturaelectoralylasmedidaspolíticas,respondiendoalosmedios
decomunicaciónporlascríticasquehacenalgobierno.

1 Aestohayquesumarleloserrorespropiosdelkirchnerismo:lasdivisionesinternas,
loscasosdecorrupciónyamencionados,lasalianzasconsectoresopositores,etc.
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Sinembargo,lejosdeconsiderarquelosintegrantesdeCA sonin-
genuosdesuspropiasprácticas,entiendoqueseplegaronalkirchne-
rismo justamente porque dicho frente promovía un espacio que
buscaronduranteañosdesdesulugarcomointelectualesdelcampoam-
pliodela‘izquierdaperonista’.Esdecirquesustradicionespolíticas,
sociológicasyfilosóficasdialogabanconlasmedidasdelkirchnerismo,
resignificandoimaginariosquelosintelectualesdelgrupofueronpro-
moviendodurantedécadas.Luegodeladictaduramilitar,ladificultosa
salidadeAlfonsín,ladécadanoventistaylacrisisde2001,apareceun
frentepolítico‘nuevo’,vinculadoalperonismo,quelosseduceyenel
cualencuentranconsignasquelessonpropias.

Además,sonellosmismoslosquetambiénpropusieronmedidas
políticasqueelkirchnerismollevóadelante,nofueronentoncesmeros
observadores,sinoquejugaronunpapelrelevanteenlosdosperiodos
gubernamentalesdeCristinaKirchner.

Elsujetoqueseedificaenungrupoyenotrosondistintos,esono
constituyeningunanovedad,peroloquearrojaestainvestigaciónper-
miteestablecercuálessonesasdiferenciasyquépuntosdecontactoapa-
recen.Enprimertérmino,hayquedecirquetantoPyP comoCA se
sitúanenmomentosdecrisispolíticas-institucionalesimportantespara
lahistoriaargentina.Enesecontextoesqueamboscolectivossepropo-
nenincidirenelcampopolítico-intelectualhaciendodiagnósticosy
proponiendosalidas“emancipatorias”;elprimeroconsideracomome-
todologíalarevoluciónarmada,elsegundolaprofundizacióndemedi-
dasgubernamentalesenunademocraciaconsolidada.

Quierodetenermeaquíparacontrastarlaprincipalhipótesisdeesta
investigación:PyP y CA anticipanundiagnósticoyproponenunaso-
luciónparalosmomentosquelosaquejan,tratandodeincidirenlaes-
ferapúblicayanalizandolosproyectospolíticos,lasituacióneconómica,
lacrisissocial,laviolenciainstitucional,entreotrascuestiones.Enel
primercaso,analizandoloserroresdelpartido,ladistanciaconelpero-
nismo,laspropuestasrevolucionariasenelmundo,lafábrica,elarte,
etc.Elsegundogrupolohaceconelconflictodelcampo,conlosmedios
decomunicación,conelavancedelanuevaderecha,entreotrascues-
tiones.Esdecirqueloscolectivosqueaquíseinvestiganintervienenen
sutiempohistórico,enestadosdesociedadsingularesdondelosdiscur-
sosintelectualespuedenproyectarunsujetodeterminadoqueesconsi-
deradoclaveenlaórbitadelcampopolíticoeintelectual.
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Porotraparte,ambosgruposexpresansusideasapartirdedosgé-
nerosdiscursivosquehacen inteligibles susdiscursos, otorgándoles
fuerzaydifusión.Enelprimercasoatravésdeloseditoriales-manifiestos
queseedificaneneldispositivorevista,yenelsegundoporlascartas-
mediáticaspropiasdeunaépocatecnológicaderedessociales.

Los“jóvenes”constituyenunsignificantecomún.Ambosgrupos
entiendenqueesatravésdeesesectordelasociedadquelasposibilida-
desemancipatoriasseamplían.Enelcasode PyP,sonellosmismoslos
jóvenesquequierencambiarlascosasquedejaronlos“viejos”,mientras
queen CA sucedealainversa:sonelloslosviejosquequierendarlepaso
alajuventud.

Enambosperiodosseconstruyenidentidadesapartirdeunsugerir
hacer:enPyP formapartedelcolectivoquienestádispuestoadisputar
elidealcomunista(sobretodocuestionandolasformasparallegarala
revolución)conelPCA,configurandounavozalternativaala“oficial”.
Espartedecasitodoslosdiscursospolíticos:unantagonismoyunsu-
gerirhacerdedeterminadamaneraquedialogan.Tambiénaparece,en
elsugerirhacer,loqueellosdenominancomo“nuevageneración”,hay
unllamadoalaorganizacióndelosjóvenesquesecorrespondeconel
fetichejuventuddelaépoca.Envariosdelosescritos,perosobretodo
enelprimerytercereditorial,construyenunclivajeentrelaviejagene-
ración(serefierenalosdirigentesdelPCA)ylanueva(ellosyquienes
losacompañen).Esenesesentidoqueplanteanelquéhacer.EnCA,se
realizaunainterpelaciónsubjetivanteentantointelectualqueacompaña
lasmedidasdelgobiernokirchneristayqueluchacontralospoderes
concentrados.Sesugiere‘hacer’comobandera,comoprincipiobásico
quepermiteeldiálogoentrelateoríaylapráctica.

Restaver,antesdepasaralasdiferencias,dequémodoseubican
ambossujetosintelectualesrespectodelestadodediscursoenquese
enuncian,esdecir,sirespondenalcentrodelcampointelectual,sise
edificandesdelaperiferiaosihaytensionespermanentesentreesoslu-
garesasignados.Esteasuntolodesarrollaréconmayoratenciónenel
siguienteapartado.

Lasdiferenciassonnotables:PyP proponelasalidarevolucionaria,
mientrasqueparaCA laverdaderatransformaciónsedaapartirdelsos-
tenimientodemocrático.Estosehaceevidenteporlosfactorespolíticos,
culturales,socialesyeconómicosquesucedenentreambosperiodos,
poresofuemuyimportantedarcuentadeaquellastransformaciones

217



quesevansucediendoentre1963y2008.Lasépocascambian,losme-
diosdecomunicacióntambiényelcapitalismoylosestadosguberna-
mentalesadquierenformasdistintas,sobretodoconlacaídadelmuro
deBerlínylaaceleracióndelosprocesosdeglobalizaciónenladécada
delos90.Además,haycuestionesinternasquemodificanlaformade
pensarunaposible“emancipación”:laúltimadictaduramilitarenAr-
gentina,elfracasodeAlfonsín,elmenematodelos90(proyectoliberal
quetambiénsedesarrollóenotrospaíses),lacrisisde2001ylapérdida
deidentidadestradicionales,todoesohacequeelcampointelectual
fueratotalmentedistintoenunperiodoyenotro.

Elprimergrupohaceanálisisextensosydifícilesdecomprender
paracualquierciudadano,mientrasqueCA proponeescritoscortos
sobreproblemáticascoyunturales.Además,comomostré,elgrupo
apelaaloemotivo,alpathos dominantedelaépoca.Todoesoespo-
sibleporelsistemagnoseológicoquehabilitadeterminadospresupues-
tos;enestecasolamuertedeNéstorKirchnermarcaunpuntode
inflexión.Quizás,soloquizás,si PyP hubieraescritoenmediodela
muertedelCheGuevara(1967)hubierapodidoencontrardiscursos
conrasgosparecidosencuantoalaemotividad,aunqueelidealsacri-
ficialdelguerrillerorevolucionarionoadmitíatiempoparasentimen-
talismosniparallorarporlosmuertos,habíaquelevantarseyseguir.
Asuvez,elgénerodiscursivotambiénpermitequeseescribandeter-
minadascosasenesosmomentos,inclusiveconunaextensiónyun
lenguajeespecífico.

OtradelasdiferenciasnotablesesquemientrasCA sepliegaala
estructuragubernamental,PyP reniegaylacreeinservible,práctica-
mentenolaconsideracomounavíadesoluciónalosproblemas.Sin
embargo,esconelperonismoqueesaideasemodifica,aunqueseaun
poco,yaquevenenlasfilasperonistasunamasarevolucionariaqueles
interesaseducir.

LarepresentacióndelmundoquecirculaenPyP tienepocoquever
conladeCA,araízdelosperíodosdisímilesenlosqueseinscribenylos
objetivoseidentidadesqueconstruyenunoyotrogrupo.Asuntoscomo
lapolítica,lamilitancia,elEstado,elperonismooelcomunismoson
tratadosdedistintamanera,construyendoundeciblepolíticodiferente
encadaperiodo.Así,sellegaasaturarunrepertoriodetemasqueforman
partedelcampodeladiscursividad.Sisepiensaenlasrevistasdelos
años50,60y70quehablandecomunismo,peronismo,anarquismoy
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capitalismo,nossorprenderemosdelacantidaddematerialquehay.Lo
mismosucedeenlosprimerosañosdelgobiernokirchnerista,cuestionar
almenemismoyvisibilizarlaluchaporlosderechoshumanoserauna
constante:programasdetelevisión,pancartasenlascalles,panfletos,li-
bros,comunicadosoficiales,actos,etc.Emergieronycircularonconuna
visióndemundosingularquedistabastantedelaépocaanterior.

La“puestadelcuerpo”esdistinta.MientrasCA proponecomohe-
rramientadetransformación“iravotar”,PyP propugnasaliralacalle
ahacerlarevolución,aúnsiesoimplicalamuerte.Nopretendoaquí
establecercoordenadasjerárquicasdequéesmásimportanteomás“ju-
gado”,loquesímeinteresaremarcaresquenosepuedeevaluardela
mismamanera,elllamadoesdistinto,elmodelodellegadatambién.
Todoautorquefirma,entérminosdeBajtín(2005),estáimprimiendo
unaética,sellaconsuvidaaquelloenloquecree,seaunanovelainfantil
ounmanifiestorevolucionario.Sinembargo,esimportanteconsiderar
demododistintolasconvocatoriasylosdestinatariosenunperiodoy
enotro.Laresponsabilidadqueponeenjuego(inclusiveconlasconse-
cuenciasposibles)ungrupoyotro.

Parafinalizaresterecorrido,propongounasíntesisdelasconver-
genciasydivergenciassignificativasquesedetectanluegodelanálisis:

Convergencias:
•Tienenporobjetivointervenirenlaescenapública,proponiendo

proyectospolíticosquetransformenlarealidad.
•Los“jóvenes”constituyenunsignificantecomún.Ambosgrupos

entiendenqueesatravésdeesesectordelasociedadquelasposibilida-
desemancipatoriasseamplían.

•Dialoganconunpasadoconelquenoseidentifican.
•Estáninmersos(tantoantesdesuprimerapublicacióncomodela

última)enmomentosdecrisis,lacreaciónydisolucióndelosespacios
estámediadaporproblemassociales,políticos,culturalesyeconómicos.

•Amboshacenunalecturadelperonismodistintaalaquehacela
izquierdatradicional.

Divergencias:
•Pasado y Presente haceanálisisextensoscondatosprecisosytestimo-

nios,mientrasqueCarta Abierta apelamásaloemocionalycoyuntural.
•Carta Abierta consideraquelaposibilidaddetransformaciónso-

cialdebeserproductodelsostenimientodemocráticoconlaconducción
delgobiernodeCristinaKirchner,mientrasque Pasado y Presente pre-
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gonaelfinrevolucionariocomoúnicaopción,másalládesuacerca-
mientoalperonismo.

•Tematizanasuntosbiendistintos:Pasado y Presente proponeabor-
darcuestionesdepolíticalocal,nacionaleinternacional,altiempoque
tratantópicosculturales-artísticosypsicoanalíticos(aunqueconelde-
venirdelosescritosseabandonanlosúltimosdos),mientrasqueCarta
Abierta construyesurepertoriotópicovinculadoalacuestiónpolítica
relacionadoalgobiernokirchnerista.

•Losescritossoninteligiblesapartirdedosgénerosdiscursivosdis-
tintospropiosdelestadodesociedadenelquesesitúan.

•MientrasquePasado y Presente cuestionaalaizquierdacomunista,
Carta Abierta prácticamentenolanombra.Elprimergrupo,además,
construyecomoadversariodiscursivoalimperialismomundial(queob-
turalaposibilidadrevolucionaria),mientrasqueCarta Abierta propone
comoantagonismoalosmediosdecomunicación,laspatronalesagro-
pecuariasylajusticianacional,quesenuclean,asuvez,enla“nueva
derecha”.

•Pasado y Presente noseligaaningúnespaciopolíticodemanera
orgánica,mientrasqueCarta Abierta seproponedefenderlaspolíticas
kirchneristasdemodoexplícito.

Ensíntesis,sonmáslasdiferenciasquelassimilitudes.Esosedebe,
enparte,aquesusdiscursosseconstruyeronenépocasdistintascon
marcosdeinteligibilidad(diferentesenunperiodoyenotro)queesta-
blecíanlopensableylodecible,yasignabanrolesalinteriordelcampo
intelectual:serrevolucionarioenlosaños1960,yserpartidariodeun
gobiernocongranlegitimaciónpolíticaaprincipiosdel2000,enun
contextodemocrático.Sinembargo,cadagruposeconstruyó,asuvez,
comoalgonovedosoparasutiempohistórico,Pasado y Presente aleján-
dosedelasestructuraspartidariaslegitimadasparalaépoca,yCarta
Abierta erigiéndosecomounsujetopartidario,dosformasdistintasde
comprenderlatareadelintelectual,peroqueencuentranpuntosdecon-
tactoenlasingularidaddesusposicionesenelcampointelectualypo-
lítico.Seríainteresante,parafuturasinvestigaciones,analizardemanera
comparativaestosgruposconotros,verlasposiblesrecurrenciasydife-
renciasquesepodríanestablecer.
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VII.2. Centros, periferias, rupturas y heteronomías

Hastaaquí,hetratadodeexponeraquellasinvariantes,lugarescomunes,
dominanciasyrecurrenciasaparentes,loquepermiteverciertasreglas
generalessobrelodecibleylopensable,enestecaso,enelcampointe-
lectualapartirdedospublicacionesdistintas.Paradichofin,losima-
ginariosconstituyenherramientasdeanálisisimportantesyaquesu
construcciónsebasaenpresupuestosysistemasunificantesquepueden
serenunciadosporelestadodediscursoenelqueseinscriben.Sinem-
bargo,loquemeinteresaproblematizarenesteapartadotienequever
conlamaneraenqueesosgruposseedificaronalinteriordeesecampo,
esdecirsisiempreseestablecieronenelcentro,sisefabricaronenla
periferiaosiestuvieronenunjuegodetensionespermanentes.

ComodiceAngenot,unanálisisdeladiscursividadsocialdebe“igual
ydialécticamenteconsiderarlasfallasdelsistema,losdeslizamientos,las
rupturas,lasincompatibilidadessurgidasentrelasformasinstituidasy
lasformasemergentes”(2010b:94).Comomostréenelcapítulo1,se
puedeindagar,apartirdelateoríadeldiscursosocial,enaquellasrup-
turasdóxicas,contradiscursosyheteronomíasqueseconstituyenentodo
estadodesociedad,generalmenteenlosmárgenesdetodocampodis-
cursivo.Esimportantenocaerenlatentacióndeverrupturasdonde
solohayreproduccióndelamismalógicahegemónica,bastarecordar
queeselpropiosistemaelquereterritorializadiscursosdeladisidencia
paraponerloafuncionarbajosuspropiascondiciones(DeleuzeyGua-
ttari,2012).Eselpesodelahegemoníalaqueejercepresiónsobrelas
periferiasylosdiscursoscríticos.Hechaestasalvedad,esimportantesu-
brayarquecuandolasvisionesdemundodecualquierdiscursoseorga-
nizan alrededor de un paradigma de desterritorialización, de
desmoronamiento de tradiciones simbólicas y de ciertos valores, es
cuandoseempiezaaformarunalógicaotraquepermiteelcorrimiento
delasmallassociosemióticasparadarlepasoaalgoqueantesnohabía.

EnelcasodePyP,consideroqueelgrupoapareceenmediodeese
desmoronamientodelosvalorestradicionales,delaslógicasimpuestas
porelPCA,delasdosopcionesdeserintelectualquehabíahastaese
entoncesenArgentina:oseeraunintelectualcríticoqueanalizabay
cuestionabaelpasadoyelpresente,oseeraunmilitanterevolucionario
queponíaelcuerpoenlaorganizacióndelasmasasrevolucionarias.Los
intelectualescordobesesrompenconesavisióndemundoeinstalan
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otraqueesestudiadahastanuestrosdías,merefieroalaconfiguración
deunsujetointelectualquepiensaalmundodesdela“teoría”,altiempo
queorganizalamovilizaciónrevolucionariaaldecirdeGramsci.

Sepuedeadvertir,enunahistoriadelasideasdeArgentina,cómo
enesaépocaelcentrodelcampointelectualypolíticoestabadominado
porelPartidoComunista,elradicalismoyelsocialismo,porlapros-
cripcióndePerónylasdictadurasmilitares;además,enmuchoslugares
deLatinoaméricalaRevoluciónCubanaeraunproyectoseductor.El
grupoapareceenuncontextosingulardondeser“intelectual-militante”
comunistaerasinónimode“orgánicoalpartido”.Sonconocidosyaen
elmundolosescritosdeRosaLuxemburgoyotrosalrespecto:desafiar
alPC(PartidoComunista)podíatraerconsecuenciasgraves,comoir
preso,moriro,enelmejordeloscasos,serdesterradodelespaciopolí-
tico.EsafuelasuertedeJoséMaríaAricó,HéctorSchmucleryOscar
delBarco,quienesmilitarondejóvenesenelPCAyqueporsusideas
“subversivas”(vayaparadoja)fueronexpulsadosdeeseterritorioapoco
depublicarlarevista.“Nosesperábamosalgopeor”,diceOscardel
Barco(comunicaciónpersonal,2019)enunadelasentrevistasrealiza-
das.“Luegodequenosexpulsaranalostres,nosjuntamosaconversar
acercadecómoseguir”.

Sedetectaelimaginariorevolucionariodelosaños60(Catalano,
Fernández,2020),construyendovocesdisonantesalaoficialdesdeuna
ideologíadeizquierda.Asimismo,antesdeconfrontarconlalógicaor-
gánicacomunista,losjóvenesintelectualesymilitantesrespondierona
losdispositivosdelPCA,creyendoquelarevolucióneraposibleyplan-
teandoestrategiasquelosllevaraauncambioestructuraldelsistema.

Así,lavisióndemundopasadopresentistaseubica,ensuscomien-
zos,enlaperiferia,cuestionandoalcentropolíticoeintelectualdelpar-
tido,aunageneraciónqueveníaderealizarimportantesmovilizaciones
ydarbatallacontraladesigualdadcapitalista,peroque,asuvez,“ob-
turaron”,enlostérminosdePyP,laposibilidadrevolucionaria.Luego
delanzarlarevista,elPCAlosexpulsódelpartidoyhastagolpeóa
miembrosdelespacioporestarvendiendoelprimernúmeroenlascalles
deCórdoba.LosmilitantesdePCAveíancomounaamenazaaPyP;
comienzaentoncesunadisputaporelcentrodelcampopolíticoenCór-
dobayenArgentina.

Conlosaños,esosdiscursosdelaperiferiavanamigrarhaciaun
centrodadoque,enlasuniversidades,losmediosdecomunicacióny
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lospartidospolíticosdelaépoca,lasrevistasPyP comienzanacircular
enciertosámbitos,aumentandolacantidaddetiradasyestableciendo
vínculosinternacionales.Sesumanalarevistaintelectualesdegranre-
nombreysepublicantraduccionesyentrevistasinéditas,transformán-
doseasíenunarevistadeinterésyprestigiodelosaños1960y1970.
Ladécadasiguientevaareafirmarellugardecentroalescribirdesde
BuenosAires,ciudadcapitalquesellevatodalaatenciónenunpaís
pocofederal.El“espacio”geográficosecomplementaconel“tiempo”,
yaqueesen1973cuandoelperonismoadquiereotradimensiónde
análisis,yelgrupointelectualveunaposibilidadrealdellevaradelante
procesosrevolucionarios.

HabiendoidentificadoquelosdiscursosdePyP seubicaron,ensus
comienzos,enunlugardelaperiferiaentantodisidenciaqueledisputa
lugarauncentro,esprecisodefinirsisepuedeconsiderarque,dentro
delcampointelectual,seestablecieroncomounespacioheterónomo,
esdecirqueescapaalalógicahegemónica.Sibienlosplanteosiniciales
adquierenesacategoría,proponiendoasuntosnovedososcontrariosal
PCA,luegoeslahegemoníadiscursivalaquereorganizalosrolesyde-
terminaquétemassonlosquesevanaestablecer.Unejemplodeello
escuandoensuprimeraparte,enlos60,prácticamentenohablandel
peronismo;luego,ensusegundomomento,enladécadasiguiente,el
discursosobreperonismo(queestabaencentrosyperiferias)migró
haciauncentrodelcampopolíticocolocándolocomopartedelreper-
toriotópicodetodogrupopolíticoeintelectual,dandocomoresultado
quePyP escribierasobreeltema.Lalógicanacionalistaproduce,en
parte,lapérdidadelaheteronomíaconquistada,elcentrodelcampo
políticoesocupadoporelperonismoparaconstituirsecomolaúnica
opciónfrentealosfracasosdelcomunismo.

ElcasodeCA esdistinto,porquesibienaparececomounsujeto
intelectualdistintoaldelosúltimosaños,poniendonuevamenteenór-
bitalanecesidaddeunafiguraparticipativa,elcentrodelcampopolítico
yaestabaocupadoporelkirchnerismo,loqueledamayorfuerzayle-
gitimidadparaexponersusvisionesdemundo.Nohayunenfrenta-
mientoentreperiferiasycentrocomoenPyP,porqueellosnacenenel
centro;eldiscursokirchnerista(atravésdelavozpresidencialydelos
mediosdecomunicaciónafines)proponelaidentidadcolectivadeun
grupointelectual.Elejemplomásclarosedaenelrepertoriotópico,ya
quetrabajanlostemasdeagendamediáticaypolíticadictaminadospor
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eloficialismo:elparoagropecuarioporla125,laLeydeMedios,la
peleadeCristinaKirchnerconlossindicalistas,laseleccionesde2011
y2015,elcasoNismanyLópez,losjueces,entreotrascuestiones.

Nosepuede,portanto,hablardeunespacioheterónomoenCA,
susdiscursossonorganizadosporlahegemoníadesdeunprimermo-
mento,ligándosealcentrodelcampopolíticoyconstruyendounopro-
pioenelcampointelectual.Síesposibledetectaruncorrimientodel
centrohacialosmárgenesdelcampopolítico,sobretodoconeltriunfo
deMauricioMacrien2015.

Ensíntesis,esprecisodecirquelaedadylosrecorridoslegitimados
delosparticipantesenunoyotrocaso,fuerondiferentestambién,por-
quelosdeCA yaestabanlegitimadosenelcampo,mientrasquePyP
disputabasentidoconelPCA.
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Conclusiones

El campo intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no 
comprenda lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante.

RodolfoWalsh

Elepígrafequeabreelúltimoapartadodeestetrabajomuestralaim-
portanciadeloquesignificareflexionar,ydemanerasituada,sobrela
relaciónentreintelectualesypolítica.Esteasuntoformapartedemis
inquietudesdesdehacealgunosaños,ymellevóaindagarsobregrupos
intelectualesenlaArgentina;lapresentetesisdoctoraleselresultado
deaquellasinvestigaciones.

Comomencionéalprincipiodeestetrabajo,alolargodelahisto-
ria,distintospensadoreshantenidodificultadesparadefinirquéesun
intelectual,términomultívocoqueseprestaalapolémicaporsuslímites
imprecisos.Loquehay,entonces,sonautodefinicionesqueenlama-
yoríadeloscasosobturancualquierintentodesalirdeldiscursonor-
mativoquelasatraviesa.Además,vivimosensociedadescomplejasy
cambiantes,loquehaceaúnmáscomplicadalaelaboracióndecatego-
ríasuniversalesquepuedansertraspoladasadiversasrealidadesycon-
textos.Portanto,esnecesario,sisepretendeserrigurosos,conocerla
maneraenqueesasautodefiniciones,entantodiscursosepocales,estu-
vieronintervenidasyorganizadasporunahegemoníadiscursiva.

Pesealadificultadmencionada,estainvestigaciónsepropusoin-
dagarsobrelafigurapolíticadelintelectual,loqueimplicanecesaria-
mente interrogarse por las posiciones queunapersona o grupode
personasasumerespectoalacomunidadenlaqueletocavivir,cuestio-
nandoloexistentedesdelarealidadsocialyreflexionandosobrelos
acontecimientosqueseencadenandemaneradialógicaeneldevenir
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históricoconlaresponsabilidaddedecir,depensarypensarse,ypara
losgruposqueaquíseinvestigan,conlaresponsabilidaddeactuar.Ese
actuar,asuvez,involucraunhorizonteimaginativo,deimaginación
política,merefieroalaconstruccióndeuncaminoparatransformar
determinadoestadodesociedad,esoesloquehacedistintiva,amien-
tender,lafigura‘política’delintelectual.Enlapreguntaacercadecómo
hemosvividoycómovivimos,eldiscursosobreelintelectualaparece
demanerarecurrenteeinsoslayablecomounapreocupacióndemúlti-
plespensadoresalolargodelahistoria,desdelosgriegos,pasandopor
Martí,Sartre,GramscihastaAltamiranoySarlo.

Así,loquehedecididodenominaralolargodeesterecorridocomo
‘sujetopolíticointelectual’,serelacionaacómodeterminadosciudada-
nosbuscananimareldebatepúblicodesucomunidad,rehusándose
tantoalconsensocomplacientecomoalassimplificaciones,sintomar
lapalabraennombredelahistoriacualespíritumesiánico,nitampoco
creandoteoríasuniversales, loqueenalgúnpuntopretendeesuna
formadecomunicaciónycompromisoquenoselimiteasusparesque
seinscribenenelmismoespacioalquepertenece.Estopodríaser,en
algúnsentido,loqueseesperadeunafiguracrítica;sinembargo,hay
ejemplosdondeelintelectualcaeenloqueGramscillamó“intelectual
tradicional”,enquistándoseeninstitucionesopartidospolíticossin
cuestionareldevenirdedichosespacios.

Demaneraparticular,alolargodeestainvestigaciónmepropuse
analizarlaconstruccióndelsujetointelectualenlaspublicacionesPasado
y Presente yCarta Abierta, inscriptaseneldiscursosocialdelosaños60
y70,yprincipiosdel2000.Enestadirección,elobjetivofueexplorar
lasprincipalesvíassemióticasdeaccesoquelosmismosdiscursossu-
gieren:losimaginariospolíticos,lasrepresentacionesdelintelectual,las
condicionespolíticas,culturalesysocialesdelosdiscursos,lasvisiones
demundoqueseexpresan,lospatronesdeargumentaciónylosgéneros
discursivosquevuelveninteligiblesdeterminadosenunciadosynootros,
ellugarsocialdesdeelcualproducensentidoslosenunciadores,yalgu-
nosefectossemióticosqueelmaterialmismofuedesencadenando.

Esimprescindiblequeunainvestigacióninsertaenelcampodelos
estudiosdeldiscursoseinterrogueporlaproducciónsocialdesentido
queseconfiguraenperiodoshistóricos,indagandosobrelossujetosque
sevanconstruyendo,enestecasoparticularenelcampointelectual,
dialogandoconotros camposque se entrelazanpara configurarun
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rumordebasecontinua,estableciendodeciblessobrelostemasqueme-
recenserdebatidosenesacronotopíaynoenotra.Indagarsobreel
campointelectuales,enalgunamedida,darcuentadecómolassocie-
dadesconfiguranynombranasussujetosintelectuales,seanorgánicos
aunmovimientopolítico,alEstadooaquellosquerespondenalos
grandesmonopoliosdemediosdecomunicación,distintossujetosvin-
culadosaesaépocaynoaotra.

¿Dequémodocirculanlasideasdelintelectualenunacomunidad?
Comohemostradoalolargodelainvestigación,lostrabajadoresdela
intelligentsia,yenespeciallafigurapolíticadelintelectual,encuentran
formatosygénerosdiscursivosquevehiculizansusopinionessobredi-
versostemas,comentandosobresutiempohistóricoycuestionando
ciertoordenestablecido.TantoPasado y Presente comoCarta Abierta,
ademásdelamiradacríticasobrealgunosacontecimientos,proponen
horizontesdeterminados,elprimeroatravésdelaluchaarmada,yel
segundoconlaprofundizacióndemocrática,dosmanerasdistintasde
pensaryactuarsobresutiempohistórico.Sonlos“editoriales-manifies-
tos”ylas“cartas-mediáticas”losqueposibilitanciertosdiscursosyno
otros,haciendointeligiblesdeterminadospatronesdeargumentación
eneseestadodediscursosocial.Losgénerosdiscursivos,entonces,son
fundamentalesparalaconfiguracióndeldiscursointelectualyaquesu
decirseconstruyeapartirdematricesgenéricas.

Analizarambaspublicacionesdesdeunaperspectivasociodiscursiva
posibilitóver,atravésdelasmarcasquefueronapareciendoenlasu-
perficiematerialdelosdiscursos(ylasvinculacionesqueseestablecie-
ron), cómo se construyerondos sujetos intelectuales distintos, con
particularidadesquefuiexaminandoyquerespondenaépocasespecí-
ficas.Entendersusdiscursosdesdeuncortesincrónicocomohechosso-
ciales e históricos implicó necesariamente interrogar su devenir
histórico,político,socialycultural.Enelcasodelprimergrupoaparece
unsujetointelectualrevolucionario,mientrasqueenelsegundosesitúa
unsujetointelectualpartidario,diferenciasquesonpropiasdelasépocas
enqueseconfiguransusdiscursos,másalládelasrupturas,loscentros
yperiferiasquepuedanidentificarse.

Considero,asimismo,quelateoríadeAngenotsiguesiendoenri-
quecedoraparaelcampodelasemióticayelanálisisdeldiscurso;pre-
sentaunaplasticidadimportantequepermiteelacercamientoadistintos
objetosdeestudioymaterialidades.Comprender,porejemplo,lama-
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neraenquelassociedadesseconocenalhablarse,atravesadasporun
rumorsocialqueconstruyereglasdeencadenamientosdeenunciados
posibilitandolodecibleylopensableenunaépocadada,resultasigni-
ficativoparaelanálisisdecualquierfenómenosocial.

Porotraparte,losimaginariospolíticosfueronanalizadoscomoló-
gicasargumentativasqueseencadenanenladiscursividadapartirde
tiposdedestinatarios,presupuestosylugarescomunes,fetichesytabúes,
temáticasyvisionesdemundo,ydominantedepathos.Elpropósitode
vincularloimaginablepolíticamenteconlodecibleypensabledeun
momentohistóricoresultaunanovedadenelcampodelanálisisdeldis-
curso.Comopropusealcomienzo,lateoríadeldiscursosocialcom-
prende, en sus componentes del hecho hegemónico, una notable
elasticidadparavincularotrascategoríascomoaquelloqueregulalode-
cibleylopensable.Quisieraagregar,además,queseríasignificativose-
guirpensandocómolaslógicasimaginariasresponden,enciertamedida,
agramáticasdeimaginaciónpolíticamásampliasquetambiénestán
determinadasporpatronesdeargumentación,esdeciraquelloquese
dicededeterminadamaneraenunmomentohistórico.Estaesotrade
laslíneasdeanálisisqueseríainteresantecontinuarenelfuturo.

Altérminodeesteitinerariosemióticoesposibleafirmarquedichas
trayectoriasexpresanunmodode“serintelectual”entantofigurapolí-
ticaqueacompañayconfrontalosacontecimientossociales,culturales,
económicosypolíticosdeunperiodohistórico.Esasexperienciasseen-
cadenanenlahistoriaintelectualdeArgentinadialogandoconotrossu-
jetosintelectualesqueseexpresanenotroscontextos.Sepuededecir,
portanto,queambosgruposparticipandeproblemasepocalescomo
portavocessocialesendeterminadosestadosdediscursodondeelinte-
lectualteníaunrolpolíticopreponderante.

Pasado y Presente proponevincularlateoríaconlaprácticaalejados
delPCA,creandoimaginariospolíticosrelacionadosalajuventudyla
revolución,elobrerismo,elarteyelperonismo,propugnandounavi-
sióncríticaporfueradelospartidospolíticoseintentando,eneldevenir
desusnúmeros,hacerunarevistaculturalypolíticaquefueraunfaro
paraaquellosrevolucionariosquequeríancambiarlaCórdobamonacal.
Enestapublicaciónsedebatenasuntosdecoyunturalocalynacional,
aunquetambiénsetratantemasinternacionalesdemanerarecurrente;
seintroduceelpsicoanálisis,reflexionansobrecríticaliterariaycuestio-
nanalasfilasdelPartidoComunistaenlosdistintoslugaresdelmundo.
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Sinembargo,eneltranscurrirdelosescritos,larevistapierdesupro-
pósitoculturalysecentrasoloenlacuestiónpolítica,analizandoelfe-
nómenoperonistaluegode18añosdeproscripción.Larevistamarcó,
sindudas,unantecedentedestacableenlahistoriaintelectualdeAr-
gentina,formapartedelamemoriacolectivayestablecediálogoconlas
luchascomunistas,socialistas,guevaristasyperonistas.Pasado y Presente
esunnombre,unatrayectoria,unlegado,unaépoca,representa,enlos
plieguesdelmarxismo,un“arma”enelsentidoalthusserianodecómo
laspalabrasylosdiscursossontambiénelementossubversivosparamo-
dificarelordenexistente.

Porotrolado,Carta Abierta seconstruyeenunaprimerainstancia
comounsujetocríticoquevieneacolocarenlaesferapúblicalaimpor-
tanciadelrolintelectualenconflictosdestacadoscomoelquetieneelgo-
biernoconlaspatronalesagropecuariasolosmediosdecomunicación
hegemónicos.Luego,seproduceuncorrimientoyseempiezaaconfigurar
unsujetopartidarioqueacompañalasmedidasdelgobiernodeCristina
Kirchner,apoyandolaagendapolíticaydiscutiendoenmediosdecomu-
nicacióneinternet.Sielimaginariocríticoymediáticopredominaenlas
primerastresproduccionesdiscursivas,elestatismovaaserelimaginario
másrecurrenteenlascartasposteriores.LamuertedeNéstorKirchneres
determinanteparasurolcomo“conjurados”delgobierno,proponiendo
laprofundizacióndelasmedidaspolíticasoficialistas.Durantelagestión
deMauricioMacripropugnanunimaginariodeunidadquelosvaa
acompañarhastalavictoriadeCristinaKirchneryAlbertoFernándezen
elaño2019.Deestemodo,Carta Abierta recuperaunatradicióncrítica,
alcomienzo,paraluegoproyectarunaimagendesíinéditaenlahistoria
deArgentina:elintelectualpartidario.

Comoyadesarrolléenelcapítuloanterior,seencuentran,entrelas
dospublicaciones,másdiferenciasquesimilitudes,esosedebe,enparte,
aquesusdiscursosseconstruyeronenépocasdistintasconmarcosde
inteligibilidaddiferentesqueestablecíanlopensableylodecible,yasig-
nabanrolesalinteriordelcampointelectual:serrevolucionarioen1960,
yserpartidariodeungobiernocongranlegitimaciónpolíticaaprinci-
piosdel2000,enuncontextodemocrático.Sinembargo,cadagrupo
seconfiguró,asuvez,comoalgonovedosoparasutiempohistórico,
Pasado y Presente alejándosedelasestructuraspartidariaslegitimadas
paralaépoca,yCarta Abierta erigiéndosecomounsujetopartidario,
dosformasdistintasdeentenderlatareadelintelectual,peroqueen-
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cuentranpuntosdecontactoenlasingularidaddesusposicionesenel
campointelectualypolítico.Seríainteresante,parafuturasinvestiga-
ciones,analizardemaneracomparativaestosgruposconotros,verlas
posiblesrecurrenciasydiferenciasquesepodríanestablecer.

Además,ambosgruposponendemanifiestolarelaciónentreelpe-
ronismoylaizquierdatradicional,unadisputaquesiguehastanuestros
díasyqueseacrecentóconelkirchnerismo.Lacapacidaddemoviliza-
ción,lasposibilidadesrealesdeuniversalizardemandasparticulares,lo
utópicoylopragmático,entreotrascuestiones,formanpartedelalucha
porlossentidosentrefaccionesperonistasytrotskistas,marxistaso
maoístas.Comomostréanteriormente,lafricciónseremontaaladé-
cadade1930y1940;casi100añosdespuéssiguesiendointeresante
indagarsobreestacuestión.Pasado y Presente yCarta Abierta nosolo
ponensobrerelievecuestionesqueatañenalasfigurasintelectuales,sino
tambiénlaspolíticas,delapraxismismadelsujetopolíticoqueintenta
cambiarelordenestablecido,esomuestralainteracciónquehayentre
loscamposalinteriordeldiscursosocial,quecomobienenseñaAnge-
not,lejosdesercompartimentoscerradossobresímismos,estánen
constanterelacióneinteracción.

Másalládelasdiferencias,unacoincidenciaquequierorecuperar
eselhechodequeenamboscolectivossepromuevenideasyacciones
paralacomunidad,altiempoquesedejanfueraotrassignificativas,esto
noesotracosaquelapropialógicadiscursivaquejerarquizaydelimita.
Además,esecompromisointelectualtermina,enalgúnpunto,encua-
drándosedentrodeunaestructuradeterminadaconpautaspreestable-
cidas,sealarevolucionaria,enelprimercaso,comolapartidaria,enel
segundo,circunscritaalosmandatosdelaépoca.Poresomeinterrogo:
¿esposible,enlaacciónpráctica,unintelectualquepuedaseridentifi-
cadocomoun‘francotirador’?¿Esinteligibleconcebirunintelectual
conpensamientonómadequenuncatenga,entérminosdeSaid(1996),
supropiohogaryquesiempreestémutando?Nolosé,quizáslamáxima
aspiración,pormásingenuaqueparezca,sealadeintentarseresafigura
unayotravez,másalládelosresultados,conerroresyaciertos,pro-
pugnandosiempreunpensamientocríticotomandoladistancianece-
saria del discurso normativo que lo envuelve, contemplando las
heterogeneidadeslejosdelossignificantesdespóticosorganizadoresque
atraviesantodocampo,sintenerqueforjar“undeberser”específico
paravolveraempezarunayotravez.
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Otrodelosaportesdeestainvestigacióntienequeverconelanálisis
deciertastipologíasqueconstruyensentidosdistintossegúnlaépoca
enlasqueselasenuncie.Ademásdelasfigurasconocidas(elcompro-
metido,elorgánicooelfrancotirador),pudeconstruirotrastaxonomías
quesirvenparaelanálisisespecíficodegruposquetienendeterminadas
particularidadesyquenopuedensertraspoladascomodenominaciones
universalessincomprenderelcontextoenelqueseinscriben.Específi-
camente,merefieroadosnocionesquesoncoherentesalasconfigura-
ciones discursivas que ambos colectivos proponen: el intelectual
revolucionario,porunlado,yelintelectualpartidario,porelotro,ca-
tegoríasquesirvenparaseguirreflexionandosobrelafigurapolíticadel
intelectual,particularmenteenlahistoriaargentina.

Puedodecir,haciaelfinaldeestainvestigación,quelascategorías
empleadas,laperspectivateóricaylasherramientasdeanálisissonsus-
ceptiblesdesertransferidasaotroscontextosyotrasmaterialidades
(siemprequesecontextualicedemaneraadecuada);esfactible,además,
analizardesdecoordenadassimilaresotrosgruposintelectualesdeAr-
gentina,inclusivesepodríaponerentensiónunodeestosgruposcon
otrosanteriores,simultáneosyposteriores,paraidentificarlossujetos
intelectualesqueseconstruyenendeterminadadiscursividadque,como
vimos,formapartedeunasemiosisilimitada.

Megustaríafinalizaresterecorridoreflexionandoyproblematizando
lafigurapolíticadelintelectualenlaactualidad,alaluzdelosúltimos
añosyloscambiosprofundosqueestamosviviendo.Másalládemo-
mentosdecrisisespecíficosdondeelintelectualapareceatravésdecartas,
interviniendoenlasredessocialesoapoyandodeterminadomovimiento
político,cadavezhaymenosespacioparaelpensamientocríticoylos
debatesextensos,lafunciónpolíticaquetuvieronlosintelectualesdel
sigloXXyprincipiosdelXXIyanoestanevidente(Sarlo,1994).

Elintelectualcomprometidoyrevolucionarioqueproducíacom-
plejosescritosdeeconomía,política,filosofía,entreotrostemas,¿puede
pensarsehoyendía?Consideroqueenelcontextoactualdehiperme-
diatización,capitalismofinancieromundial,dondelatecnología,sibien
nosconecta,tambiénnosaísla,enuncontextodedesigualdadcreciente
ycuandoelpeligroporelmedioambienteseextrema,esmuydifícil
pensarenlastipologíasdeintelectualdesarrolladasenelcapítulo2.¿Eso
significala‘muertedelintelectual’?Paranada,loquequierodecires
queresultaimprobablequeaparezcaenescenapública,congranreco-
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nocimientoy‘llegada’,unintelectualquenocomprendalosnuevoslen-
guajesyquenopuedainterpretaralasjuventudesdelmundo,lasfiguras
clásicasdelos70y80sealejancadavezmásdelasnuevasgeneraciones
atravesadasporotrasmediacionestecnológicas.

Desdehaceyaalgunosaños,apartirdelaaparicióndeYouTube,
Facebook,Instagram,entreotrasplataformas,lacirculacióndelsentido
cambiódemanerasignificativa.Enlaactualidad,lacantidaddesegui-
doresdictaminayorganizaeseegocentrismo(Angenot,2010a)quese
configuraeneldiscursosocial,estoes:quiénesestánlegitimadospara
decirdeterminadascosasendeterminadocontexto.Comoyasedijo,es
probablequelafiguratradicionaldelintelectualqueescribíalargosen-
sayosenrevistasocartasyanopuedaproducirelmismoefectoennues-
tracontemporaneidad.Sibienhaydiscursosdepensadoresdedistintos
lugaresdelmundoquesiguengenerandoefectosdereconocimientore-
levantes,hayunanuevageneraciónque,enmediodeuneclecticismo
decontenidos,conposicionesideológicasdiversas,estárenovandoy
reinventandolaescritura,queincorporaunalenguainclusiva,quein-
ventatérminosnuevos,etc.

Además,esnotablecómolaextremaderechahaceusodeestosnue-
vosdispositivosylenguajes,sumandoamilesdepersonasasuspartidos
yconsiguiendouncrecimientoexponencial,algunosejemplossonlos
libertariosconMileialacabeza,enArgentina,VoxenEspaña,Trump
enEEUU,BolsonaroenBrasil,etc.Esnecesario,entonces,laexistencia
deintelectuales(conobjetivosemancipatorios)queesténdispuestosa
disputarsentidodesdeelinteriordelamatrizmientraspiensan,asu
vez,otromundodeposiblesfueradelalógicadelsemiocapitalismoque
todoloveytodolocontrola.

Sinembargo,alolargodeestesiglo,enmediodelarevolucióntec-
nológica,haydossujetoscolectivosquecadaveztienenmásrelevancia
enlaesferapública,merefieroalosdenominadosproductoresdecon-
tenidos(másconocidoscomo influencers,aunquenosonexactamente
lomismo)ylosgruposdeactivismoartístico,ambosutilizandistintos
recursosparadenunciarlasinjusticiascometidasencualquierpartedel
mundo:latecnología,enelprimercaso,yelarte,enelsegundo.Ylo
hacen,además,conpensamientocríticoyposturasteóricas.Noestoy
diciendo,claro,queseandeporsíintelectuales,perosielroldelinte-
lectuales,comodiceAltamirano(2013),proporcionarunaconciencia
inquietaalasociedadcuestionandoelsistemadoxológico esposibleen-
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contrar,enmuchosdeesosespacios,notodos,sujetospolíticosque
piensanalmundodesdediversoslugares.

Ahorabien,unproductordecontenido/influencer,¿esdeporsíun
intelectual?¿Puedeconstruirsecomotal?¿Lamasividadeslaúnicacon-
dición?Entiendoqueno,quesinohayunejerciciocrítico,esimposible
decirquedeterminadafiguraesunintelectual.Sibienesimportante
poderinterpretarlosnuevoslenguajeseinterpelaralasnuevasgenera-
ciones,unintelectualdebetener lacapacidaddedeliberarsobresu
tiempohistórico,ofreciendounareflexióncríticaalrestodelasociedad.
Habrá influencers queseancapacesdehacerloyotrosquesimplemente
seránunosbuenoscomunicadoresquepropiciandeterminadosconte-
nidosporredes.

Enconsonancia,lamemoriadiscursivadelcolectivoPasado y Pre-
sente tomafuerzahoyparaadvertirquenopodemosdevolveralatra-
diciónintelectualunarespuestameramenteinformativa;elintelectual
debeseresefrancotiradorqueponeelcuerpoencadaidea,encadaba-
talladiscursivayencadamanifestación.Nosignificaquelaúnicaforma
depensarsecomointelectualseahaciendola‘revolución’entérminos
tradicionales,perosícreoquequienesseasumencomotalesoaceptan
serpuestosenesacategoría,deberíanorientarsusesfuerzosparades-
pertaraaquellosquesiguen“durmiendo”,intentandoverla‘posibilidad’
dondetodopareceabsurdoeinmóvil.

Porotrolado,enlosúltimosaños,existengruposdepersonasque
hanocupadounlugardeterminanteenladisputapolítica,merefieroa
loscolectivosdeactivismoartístico1 quenosonnuevospuestoquenos
remontanalasvanguardiasartísticasdecomienzodesigloXX(dadaísmo,
futurismo,realismo,entreotras),otorgandonuevosnombresparaelarte
comoperformance,happening,body art,land art,video art,oartecon-
ceptual,pasandoporelactivismodeizquierdadelosaños60y70,hasta
llegaralsigloXXIexpresandosudisconformismoconlasdesigualdades
degéneros,raciales,lamasacrealmedioambiente,lacorrupciónenlos
gobiernos,etc.realizandoaccionesartístico-políticasperoponiendoen
juegounejerciciodeintelligentsia notable(Gutiérrez-Rubí,2021).

EnalgúnsentidopróximoalpropuestoporSpinoza(2000),De-
leuzeyGuattari(2012)yBardet(2012),sepuedehablardeunpensa-

1 Soncolectivosqueproducenformasestéticasanteponiendolaacciónsocialalatradi-
cionalexigenciadelaautonomíadelarte.Llevanadelantedistintasprotestascallejerasa
partirderecursosartísticos.
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miento-cuerpo,másbiendeunpensarapartirdelcuerpoyviceversa,
comoalgoenconjuntoquesetrazaapartirdeotroscuerposentanto
afección,traza,rompiendoconeldualismocartesianodecuerpo,por
unlado,ymenteporelotro.Sepuedeafirmar,inclusive,queaquellos
actoresyperformáticosquedenunciandeterminadasinjusticiasenla
víapública,altiempoquepintanyhacenbailarsuscuerpos(ylosde
losdemás),estánexpresandoformasdepensamientocrítico,unejercicio
intelectualymilitante.Enestadirección,esimportantedecirquelapa-
labraescrita,enlaeratecnológica,nohaperdidosuvalor,laluchapor
lossignificanteslingüísticosnohacesadoylaaccióndelapalabraenel
espaciopúblicocontinúateniendoimpacto.Sinembargo,lasimágenes
ylasperformances artísticaslograroncondensarycoordinarluchasdes-
plazandosignificantesclásicosydeterministasparaencontraralgunas
líneasdefugasignificativas.

Nopretendohacerafirmacionespocorigurosassobreelasuntode
losproductoresdecontenidoyelactivismoartístico,simplementeme
interrogoporaquellossujetosqueintervienenenlaesferapúblicapara
denunciarlasinjusticiasdelmundo,enmuchoscasosdemaneracrítica
yconproducciónintelectual.Sehaceevidentequeelsegundocaso,el
delasperformances deactivismoartístico,tienenunimpulsocrítico-po-
líticocomounacualidadpersequelosconstituye,distintoalospro-
ductoresdecontenidosquecomovimosnonecesariamenterealizanuna
laborintelectual.Detodosmodos,másalládelascercaníasquesepue-
danestablecer,noesjustodecirquelafiguraclásicadelintelectualha
desaparecidooyanotienemayorimportancia,sinoquesulabores
menosespectacular,perocadavezmásimportante.Pormástecnología
quehaya,pormáslenguajesnuevosqueseestablezcan,elsujetopolítico
intelectualseguirá,amijuicio,existiendo,porquesibiencadaestado
dediscursosocialdeterminalossujetosqueseconfiguranenlosdistin-
toscampos,esimprobablequeseestablezcandeciblessinesafiguraque
atravésdelosañoshaocupadounrolpreponderante.

Enmediodetantosdiagnósticossobrelarealidadquecirculanen
todoslosámbitos,laaspiracióndeestetrabajoesapenasintentardes-
pejaralgunascuestionesdeeste“apocalipsis”,productodelrégimenca-
pitalístico, que hoy se profundiza con el coronavirus y la crisis
económica,socialypolíticadelamayorpartedelospaísesdelmundo.
Apocalipsisensusdiversasacepciones,sobretodo,ladeToto Schmucler
(2004),comolaposibilidaddereinventarnoscomosociedad.Enesa
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dirección,creoqueesposiblereconocerciertaslíneasdefuga,grietas
quetienenlugarenelsistemaque,aunqueparecequetodoloveycasi
todolocontrola,nopuedetotalizarelsentido.Porqueenunasituación
dondetodoparececasiimposibledecambiar,aparecenpequeñasfisuras
eneleternoparedóndeladesigualdadyladestrucción,haciendovisibles
microfugasquedebenserestimuladasybuscadasparaqueseaposible
pensarenunmejorporvenir.Enesejuegodetensionesybúsquedaspor
mundosposibles,elintelectualsigueteniendocosasparadecir.
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Anexo
Corpus: textos seleccionados de Pasado y Presente y 
Carta Abierta

  Pasado y Presente

Primera época
Revista N° 1

-Editorial(JoséMaríaAricó):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1BE8jk0_u9VFc0lcJeX
e4t_3wxyGlj3P2

- Política y clases sociales en la Argentina actual (JuanCarlos
Portantiero):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1cz0JsU0LgzP3q4a3Qj
9mDCeeQJ7qL7ft

-LacuestióndelrealismoylanovelatestimonialArgentina(Héctor
Schmucler):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kIDlQ9mnTwJkXZ2
QSZ0avaszqICYDKuh

Revista N° 2 y 3
-Editorial(LeónRozitchner):
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c om / d r i v e / u / 3 / f o l d e r s / 1 I z -
HZDTwKDmZpkD1r_2Kd4mxe9KSU4xi
-ElStalinismoylaresponsabilidaddeizquierda(JoséMaríaAricó):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1EyFV8cwK3rwkapCD
KWeTkLRBP7JnOipU
-Propuestaparaunadescripcióndelescritorreaccionario(NoéJitrik):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1tNqwwJj2LUtVsmwz
Vmv-LYb1vQvLIb-R
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Revista N° 4
-Editorial(JoséMaríaAricó):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/12MJPmwc701RdM6n
3d13lQqAPUarITUl6

Revista N° 5 y 6
-Editorial(Jean-PaulSartre):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_gZOtoMv7dyXYf3M
SQQXvdvKoF5XsG-t
-Unanálisis“marxista”delarealidadargentina(JuanCarlosPor-
tantiero):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1HsWf87d65L9C5XjB
S19IpzZKeALnbfU2
-Haciaunanuevaestética(HéctorSchmucler):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1gQ7yryJKBt8sO0CEk
RRJUJWF5wQhlO3Z

Revista N° 7 y 8
-Editorial(PyP):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_kqq4DkMXyf24kJhv
RQZ-uf2P3dyr0Gk
-Elcastrismo:LaGranMarchadeAméricaLatina(RegisDebray):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1pPLL42yy55_SbQPO
jIdy-DlDIlrBp69V

Revista N° 9
-Editorial(OscarMasotta):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1AHKpU9IzYAGAH-
dUdZEPZHcE-g00u-D58
-Rayuela:juicioalaliteratura(HéctorSchmucler):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1DZ7kl2P6Nc7-
qHZoXIwF3WClxW5AQCKD
-Algunasconsideracionespreliminaressobrelacondiciónobrera
(JoséMaríaAricó):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/18lfLGRv6KB8AoxXa-
LuGWuV-FApRgTxMz
-InformepreliminarsobreelconflictodeFiat(PyP):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1UeeMNKnaxW2p0m
kXRpjaxfthSAQYdoFe
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Segunda época
Revista N° 1

-Sumario(PyP):
h t t p s : / / d r i v e . g oog l e . c om/d r i v e / u /3 / f o l d e r s / 1 s S r_ -
_fvqxK4pPN_p_69dOxwOuQQ7FsK
-Editorial(PyP):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1cf3iwNB-
PuZbGBpmI7kLNXoemru4Lm_Qq

Revista N° 2 y 3
-Sumario(PyP):
h t tp s : / /d r i v e . goog l e . com/d r i v e /u /3 / f o ld e r s /1 eQW-
NaJBdNTyFRWxuSl2cS9IZlqfNx8I_
-Editorial(PyP):
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/10REOX42r7Ro2RDP
Tyufx-YSGopoSCAcK

Carta Abierta
-Carta1:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1WDk08r094AhVoA-
PIsxPYfZyc_II0M0Pk
-Carta2:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Y_rWlI2_7GN54SrvB
28nMtiW6bmnKgx1
-Carta3:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1QvD2ABNvb1Uplt3f
5NLsjpB9li9lr3xP
-Carta4:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1C4OYqp4UsdZ9geID
ydkhNmBwV25j1WFV
-Carta5:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1pL9fekhBnHWvwDg
b7fOFsUw6sRb2xfAS
-Carta6:
ht tps : / /dr ive .goog le . com/dr ive /u/3/ fo lder s /1kOfKz-
392jh87DQuhtb_gNKWCCcYIGJ
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-Carta8:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/13GOqMfYpq0-
TSWFcpSt1F8hxnuzR2z0l
-Carta11:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1aKzuy877e0_XFpZ0B
Igq12m35DlKhqj5
-Carta15:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1p0riK7bv4XpWOte7a
2QIUOkQrMIy_K6v
-Carta18:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1z5sJCtsl2l_PrdGH3T
mPahBWIVr83wzM
-Carta21:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1pCU7nxiO0pwHbdZ
2pU6xZ_BPco65Zm9f
-Carta22:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ZtYMlqcG2bFE49Tu
_0kxxjgTj8H0l2u9
-Carta24:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1m5xiJ3vAAJWOw39B
-Y-v4QOqQbwPiIxc
-Carta26:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1bO1aDdsV9M8fDZZ
MO-8AcmUCW1bt_dPe
=Carta27:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q_R55qDu3Ia4VUkj
DGxzv1gbpYGhpDFF
-Carta28:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ArZmefb0iW06TJ8ya
joTV5Poo8fMxZSS
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Colección Tesis 

Títulos publicados (disponibles en
https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/553)

Géneroaudiovisualescolar.Teoríaymetodologíaparaelanálisisdevideos
realizadosenelnivelsecundario
Diego Agustín Moreiras

Narrarlafrontera.Relatos,experienciayvidacotidianaenlosumbralesdela
alfabetizaciónsemiótica
Froilán Fernández

TransformaciónagrariaenlosvallestempladosdeJujuy.Lasituacióndelos
productorescampesinosenfincaElPongo.1980-2015
María Eugenia Calvó

Configuracióndeunamatrizidentitariaformativaapartirdeunanálisisde
tesinasdeComunicaciónSocial
Vanina Ramé 

Lainvencióndelrancho.Análisisdelaconstruccióndiscursivadelhábitatrural
enprogramasdedesarrolloenelnoroestecordobés
María Inés Sesma

Comunicación,participaciónydiplomaciaenlosmovimientossociales.Las
TICylaconstruccióndediscursosenmediosdigitalesacercadelosmapuches
enlaPatagoniaargentino-chilena
Jorge Luis Dallera

Elperonismorevolucionarioduranteelprimertramodelareconstrucción
democrática.UnamiradadesdeCórdoba
Ernesto Roland

ElÍndiceEME:unmododeevaluarrobotsycomputadorasparaeducación
infantil
Martín Ignacio Torres

LacosechadecañadeazúcarenTucumán:cambioseinnovacionesentre1960-2005
Unestudiosociotécnicodemecanizaciónagrícola
Marcos M. Ceconello

MediatecasycanalescooperativosapartirdelaLeydeServiciosdeComunicación
Audiovisual.ElcasodeMediatecaColsecor
Patricia Denise Gualpa

Lapoliticidadpopularentreelfindelciclokirchneristayeliniciodelgobiernode
Cambiemos:haciaunapragmáticadelagubernamentalidad
María Luz Ruffini

Loquefueunparaíso,setornóuninfierno.Experienciaseducativasdeinfanciasen
unhogarescueladelaciudaddeCórdobaduranteladécadade1950
Mariano Pussetto
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Biologíasintéticayproduccióndebiocombustibles.Unanálisisenelmarcodela
teoríacríticadelatecnologíadeAndrewFeenberg
Ariel Goldraij

Participaciónpolíticafemenina:escenarios,prácticaseidentidadesenelradicalismo
yelperonismo(Córdoba,1945-1955)
Marina Inés Spinetta

Conlagenteadentro.Apuntesparapensarlainclusiónsocialenlaproduccióndel
hábitat.LaexperienciadeBariloche
Virginia Martínez Coenda

¿Quépuedeunespacio?SacrificioambientalysubjetividadesdisidentesenItuzaingó
Anexo(Córdoba,Argentina)
Fernando Vanoli

ReformaspolíticasenlaCórdobareciente(2001-2008):susefectossobreelsistema
político-electoralprovincial
Nadia Kohl

Escuela y niñez: conflictividades cotidianas y relaciones sociales en contextos
depobrezaurbana
Gustavo Enrique Rinaudo

LasimplicanciasdelaUniónEuropeaenlapolíticaexteriordeEspaña(1996-2004):
eltratamientodelasmigracionesenlasrelacionesbilateralesconEcuador
Silvana E. Santi Pereyra

Lapalabra,lapolítica,lavida.Estética ypolítica enlastrayectoriasyproducción
intelectualdeEduardoGaleanoyFranciscoUrondo:1955-1976
Gabriel Montali

“Me voy para estudiar, estudio para volver”.Unestudiosobretrayectoriaseducativas
conjóvenesdeunalocalidaddelinteriordelsurcordobés:entrelauniversidad,el
puebloyeltrabajo
Carla Falavigna

Editorialesliterariasenelcambiodesiglo:entreelmercado,laautogestiónyeldis-
frutecultural
Lucía Coppari

Territorialidadyresistenciascampesinas:elconflictodeLosLeones(Mendoza,Ar-
gentina)
Gabriel Liceaga

LiteraturaynarcotráficoenColombia(1994-2011).Laconstruccióndiscursivade
laviolenciaenlanovelacolombiana
Vanessa Solano Cohen

Escuela,Estadoysociedad:unaetnografíasobremaestrasdelaPatagonia
Miriam Abate Daga

252



OficialismoyoposiciónengobiernosposneoliberalesenelConoSur:loscasosde
Kirchner-ArgentinayTabaréVázquez-Uruguay
Iván Tcach

Prácticasderesistenciadelosproductoresfamiliaresenelagrouruguayo
Virginia Rossi Rodrígue

LoslineamientosyestrategiasdeldesarrollodelBancoInteramericanodeDesarrollo
1960-2014.Análisiscrítico
Guillermo Jorge Inchauspe

¿Quéeslaescuelasecundariaparasusjóvenes?Unestudiosociohermenéuticosobre
sentidossituadosendisímilescondicionesdevidayescolaridad
Florencia D’Aloisio

Estrategiasdeorganizaciónpolítico-gremialdesecundarios/as:prácticaspolíticasy
ciudadaníaenlaescuela
Gabriela Beatriz Rotondi

“Noerasolounacampañadealfabetización”.LashuellasdelaCREARenCórdoba
Mariana A. Tosolini

Elturnonoche:tensionesydesafíosanteladesigualdadenlaescuelasecundaria.
EstudioetnográficoenunaescueladelaprovinciadeCórdoba
Adriana Bosio

ElPartidoNuevodeCórdoba.Origeneinstitucionalización(2003-2011)
Virginia Tomassini

Lacirugíaestéticaylanormalizacióndelasubjetividadfemenina.Unanálisis
textual
Marcelo Córdoba

Laextensiónruraldesdelacomunicación.LosextensionistasdelProgramaProFeder
delINTAenMisionesfrenteasusprácticasdecomunicaciónconagricultores
Francisco Pascual

ArtesdehacerenEncuentrosCulturalesdelaProvinciadeCórdoba,2010-2013
Florencia Páez

Estadoslocalesyalteridadesindígenas:sentidossobrelainclusiónhabitacionalen
ElImpenetrable
Cecilia Quevedo

LaintegracióndelaRegiónNortedeSanJuanylaIVRegióndeChile(LaSerena
yCoquimbo)
Laura Agüero Balmaceda

Lasformasdehacerpolíticaenlaseleccionesmunicipales2007deVilladelRosario
Edgardo Julio Rivarola

Análisisdeunaestrategiadidácticaydelosentornosdigitalesutilizadosenla
modalidadB-Learning
Liliana Mirna González
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EnseñarTecnologíaconTIC:Saberesyformacióndocente
María Eugenia Danieli

Devidaomuerte.Patriarcado,heteronormatividadyeldiscursodelavidadelacti-
vismo“Pro-Vida”enlaArgentina
José Manuel Morán Faúndes

LógicadelriesgoypatróndedesarrollosustentableenAméricaLatina.Políticasde
gestiónambientalmenteadecuadaderesiduospeligrososenlaciudaddeCórdoba
(1991-2011)
Jorge Gabriel Foa Torres

Elneoliberalismocordobés.Latrayectoriaidentitariadelperonismoprovincialentre
1987y2003
Juan Manuel Reynares

MarxismoyDerechosHumanos:elplanteoclásicoylarevisiónposmarxistade
ClaudeLefort
Matías Cristobo

ElsoftwarelibreysudifusiónenlaArgentina.Aproximacióndesdelasociologíade
losmovimientossociales
Agustín Zanotti

DemocraciaradicalenHabermasyMouffe:elpensamientopolíticoentreconsenso
yconflicto
Julián González

Radios,músicadecuartetoysectorespopulares.Análisisdecasos.Córdoba2010-
2011
Enrique Santiago Martinez Luque

Soberaníapopularyderecho.Ontologíasdelconsensoydelconflictoenlacons-
truccióndelanorma
Santiago José Polop

Cambiosenlospatronesdesegregaciónresidencialsocioeconómicaenlaciudadde
Córdoba.Años1991,2001y2008
Florencia Molinatti

Seguridad,violenciaymedios.Unestadodelacuestiónapartirdelaarticulación
entrecomunicaciónyciudadanía
Susana M. Morales

Reproducciónalimentaria-nutricionaldelasfamiliasdeVillaLaTela,Córdoba
Juliana Huergo

Witoldoysusotrosyo.Consideracionesacercadelsujetotextualysocialenlano-
velísticadeWitoldGombrowicz
Cristian Cardozo

Géneroytrabajo:MujeresenelPoderJudicial
María Eugenia Gastiazoro
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Luchas,derechosyjusticiaenclínicasdesaludrecuperadas
Lucía Gavernet

Transformacionessindicalesypedagógicasenladécadadelcincuenta.Delocasode
laAMPCalaemergenciadeUEPC
Gonzalo Gutiérrez

Estrategiasdiscursivasemergentesyorganizacionesintersectoriales.CasoNingún
Hogar Pobre en Argentina
Mariana Jesús Ortecho

Vacilacionesdelgénero.Construccióndeidentidadesenrevistasfemeninas
María Magdalena Uzín

Literatura/enfermedad.EscriturassobresidaenAméricaLatina
Alicia Vaggione

ElbloquismoenSanJuan:Presenciayparticipaciónenlatransicióndemocrática
(1980-1985)
María Mónica Veramendi Pont

Lacolectividadcoreanaysusmodosdeincorporaciónenelcontextodelaciudad
deCórdoba.Unestudiodecasosrealizadoenelaño2005
Carmen Cecilia González

“Sevamo’aladedios”.Migraciónytrabajoenlareproducciónsocialdefamilias
bolivianashortícolasenelAltoValledelRíoNegro
Ana María Ciarallo

Lapolíticamigratoriacolombianaenelperíodo2002-2010:elprogramaColombia
NosUne(CNU)
Janneth Karime Clavijo Padilla

Elparconceptualpueblo-multitudenlateoríapolíticadeThomasHobbes
Marcela Rosales

Elforovirtualcomorecursointegradoaestrategiasdidácticasparaelaprendizajesig-
nificativo
María Teresa Garibay

“Mequiere…mucho,poquito,nada…”.Construccionessocioafectivasentreestu-
diantesdeescuelasecundaria
Guadalupe Molina

Biocombustiblesargentinos:¿oportunidadoamenaza?Laexportacióndebiocom-
bustiblesysusimplicanciaspolíticas,económicasysociales.Elcasoargentino
Mónica Buraschi

Educaciónyconstruccióndeciudadanía.Estudiodecasoenunaescueladenivel
mediodelaciudaddeCórdoba,2007-2008
Georgia E. Blanas
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