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Nobel de Física para la aceleración del universo 

Tres científicos que descubrieron el efecto, que puede ser debido a la denominada energía oscura, 

reciben el galardón  

ALICIA RIVERA - Madrid - 04/10/2011  

 
  

Los científicos Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess, reciben el Premio Nobel de Física 2011 por sus 

observaciones cosmológicas, al descubrir que la expansión del universo, el Big Bang, está acelerándose, 

según ha informado el comité Nobel de Física de la Real Academia de Ciencias sueca. Es un fenómeno que 

los científicos no han logrado aún explicar pero que se ha comprobado en diferentes observaciones realizadas 

después de los trabajos pioneros de los tres galardonados, hace más de una década. Es el misterio de la 

energía oscura del universo y la mejor interpretación, según muchos expertos, es la constante cosmológica de 

Einstein. Perlmutter y Riess trabajan en EE UU y Schmidtt, en Australia. Su hallazgo tiene implicaciones 

directas en el destino del universo, ya que esa aceleración de la expansión indica que el cosmos acabará 

completamente helado. 

Schmidt ha declarado en una conexión en directo con la sala de la Fundación Nobel donde se ha presentado el 

premio, que, aunque la posibilidad de que su trabajo obtuviera el galardón se comentaba de vez en cuando en 

su entorno, no se lo esperaba. Por supuesto está encantado. La mitad del premio (un millón de euros) es para 

Perlmutter y la otra mitad, compartida entre Schmidt y Riess. 

Los descubrimientos premiados se remontan a 1998, y fueron una sorpresa general en la comunidad científica. 

Además, para mayor solidez del hallazgo, fue logrado por dos grupos competidores trabajando 

independientemente, uno liderado por Perlmutter (el Supernova Cosmology Project) y otro por Schmidt 

(High-Z supernova Research Team), en el que Riess desempeña un papel clave. 

Los dos equipos, en los años noventa, estaban investigando supernovas de un determinado tipo, denominado 

Ia. Son explosiones finales de estrellas viejas compactas, de la masa del Sol pero el tamaño de la Tierra. Estos 

científicos observaron que medio centenar de tales supernovas lejanas en el cielo brillaban menos de lo 

esperado, lo que indicaba que estaban más lejos. Esto indicaba, por increíble que pareciera, que la expansión 

reciente (en términos cósmicos) del universo se está acelerando. "Comunicamos al mundo que teníamos este 

resultado loco, que el universo se estaba acelerando", ah recordado Schmidt. "Parecía demasiado loco para ser 

correcto y creo que estabamos un poco asustados". La expansión del universo, no esta, como cabía esperar, 

ralentizándose desde la gran explosión, hace unos 13.700 millones de años, sino que está acelerándose. 

Los cosmólogos, tras la sorpresa inicial de este hallazgo corroborado por dos grupos competidores, 

empezaron a analizarlo, buscando explicaciones. 

http://www.kva.se/en/
http://supernova.lbl.gov/
http://www.cfa.harvard.edu/supernova/highz/figures/pictures.html
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La teoría más generalmente aceptada es que está en acción la llamada constante cosmológica de Einstein, una 

fuerza de repulsión (algo parecido a la atracción gravitacional, pero de signo contrario) que el gran sabio 

alemán introdujo en su teoría para frenar el universo y hacerlo estable, como se pensaba entonces que era. 

Cuando se descubrió que el cosmos estaba en expansión y que, por tanto, no hacía falta frenarlo, Einstein dijo 

que la constante cosmológica era su mayor error. Décadas después los científicos han desempolvado la idea 

para explicar, con esa fuerza de repulsión, la aceleración del universo. 

En un lenguaje más reciente, la constante cosmológica es la llamada energía oscura y las investigaciones 

posteriores a los trabajos de los tres galardonados con el Premio Nobel de Física 2011 han determinado que 

juega el papel fundamental en el universo: el 72% del cosmos es energía oscura, el 26% es materia oscura y 

sólo el 4,6% es materia normal y corriente, los átomos conocidos. 

Perlmutter, estadounidense, nacido en 1959, es profesor de la Universidad de California en Berkeley y del 

Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. Schmidt, con nacionalidad estadounidense y australiana, nacido en 

1967, es profesor de la Universidad Nacional Australiana en Weston Creek. Riess, estadounidense, nacido en 

1969, es profesor en la Universidad Johns Hopkins (Baltimoere, EE UU) e investigador del Instituto 

Científico del Telescopio Espacial. 

 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nobel/Fisica/aceleracion/universo/elpepusoc/20111004elpepuso

c_4/Tes 

http://berkeley.edu/
http://www.lbl.gov/visitor-info.html
http://www.anu.edu.au/
http://www.jhu.edu/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nobel/Fisica/aceleracion/universo/elpepusoc/20111004elpepusoc_4/www.stsci.edu/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nobel/Fisica/aceleracion/universo/elpepusoc/20111004elpepusoc_4/www.stsci.edu/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nobel/Fisica/aceleracion/universo/elpepusoc/20111004elpepusoc_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nobel/Fisica/aceleracion/universo/elpepusoc/20111004elpepusoc_4/Tes
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Bruce Beutler y Jules Hoffmann compartirán la mitad del premio por su aporte en la defensa innata  

 

Otorgan el Nobel de Medicina a 3 expertos en el sistema inmunológico 

Ralph Steinman, quien murió el viernes pasado, mereció el galardón por su descubrimiento de las células 

dendríticas 

El comité hará una excepción y lo entregará de manera póstuma 

 
Bruce Beutler, Jules Hoffmann y Ralph SteinmanFoto Ap y Reuters  

Dpa y Afp 

  

Periódico La Jornada 

Martes 4 de octubre de 2011, p. 2 

Estocolmo y Washington, 3 de octubre. El Premio Nobel de Medicina 2011 fue concedido hoy a científicos 

que hicieron importantes descubrimientos relacionados con esta defensa natural del organismo. 

El estadunidense Bruce Beutler y el francés Jules Hoffmann comparten la mitad del premio, que recibieron 

por la descripción de los mecanismos de la inmunidad innata. 

Ralph Steinman, el biólogo celular canadiense, debería recibir la otra mitad del premio, por su descubrimiento 

de las células dendríticas, especie de centro de mando del sistema inmune. Pero poco después de que se 

dieron a conocer los nombres de los ganadores, se informó que murió el 30 de septiembre pasado, lo que abrió 

un debate, ya que el premio Nobel no se puede conceder de forma póstuma. 

El comité Nobel en Estocolmo, Suecia, dijo que se mantendrá la concesión del galardón, a pesar de que 

normalmente los premios no se entregan de manera póstuma. 

Acabamos de recibir la información. Ahora sólo podemos lamentar que él no pueda experimentar la alegría de 

la noticia, dijo Goeran Hansson, presidente de la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, a la agencia de 

noticias sueca TT. 
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De acuerdo con el reglamento del comité, el trabajo realizado por una persona fallecida no será considerado 

para un premio. Sin embargo, si un galardonado falleciera antes de que haber recibido el premio, el galardón 

podrá ser entregado a quien lo represente. 

De todas maneras, la Fundación Nobel resolvió hacer una excepción y no quitárselo. 

Cáncer de páncreas 

La Universidad Rockefeller, donde trabajaba Steinman, informó que el científico murió de cáncer de páncreas 

el viernes pasado, a los 68 años. 

La institución privada, dedicada a las ciencias biomédicas situada en Manhattan, en la que Steinman comenzó 

a trabajar en 1970 como becario posdoctoral y fue nombrado director del Centro Christopher Browne de 

Inmunología y Enfermedades Autoinmunes en 1998, dijo que se enteró de su muerte el lunes. 

Steinman descubrió en 1973 lo que quería saber. Debido a que las células descritas por él tienen extensiones, 

las llamó células dendríticas, del latín dendriticus (ramificado). 

Se forman a partir de precursores de la médula ósea. A través de la sangre llegan a casi todos los órganos, 

como pulmones, piel, tracto digestivo, corazón o hígado. En particular hay muchas células dendríticas en las 

mucosas, las zonas de contacto con el exterior. 

Allí captan agentes patógenos o fragmentos de ellos, los degradan y los presentan en su superficie. 

Ésta es una de las señales de alarma más importantes de la biología: si otras células del sistema inmunológico 

se encuentran con células dendríticas activadas, reconocen y recuerdan los fragmentos presentados. A partir 

de allí buscan los correspondientes microorganismos. 

De esta manera, las células dendríticas explican a sus ayudantes qué deben buscar y eliminar. 

Esta hipótesis fue recibida en principio con escepticismo, pero fue demostrada y figura en los libros de texto. 

Y aún más: muchos médicos intentaron dirigir a las células dendríticas con una vacuna de precisión contra los 

enemigos del hombre, como células cancerígenas o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

El plan era exponer a las células dendríticas fragmentos artificiales de los agentes patógenos, para alarmar de 

forma artificial al sistema inmunológico. 

Por tanto, el trabajo de Steinman abrió al mismo tiempo una nueva rama de la medicina de ese sistema de 

defensas del organismo. 

Además, los conocimientros sobre las células dendríticas proporcionan bases para luchar contra las 

enfermedades autoinmunes, en las que el sistema inmunológico ataca al propio cuerpo y a sus tejidos. 

Las células dendríticas ofrecen la respuesta inmune específica, adquirida tras el nacimiento. 

Por otro lado se encuentra la inmunidad innata, objetivo de estudio de Beutler y Hoffmann. 
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Ya desde el primer día de nacido, las células del sistema inmune del bebé se pueden defender de agentes 

extraños. Sin mucha explicación, estas células reconocen pautas frecuentes en agentes patógenos. Por tanto, 

para activar la defensa inmune innata no hace falta una presentación de células dendríticas. Para ese 

entrenamiento, los animales y humanos recién nacidos no tienen tiempo. 

Con varias artimañas genéticas, el cuerpo deja que en muchas de las células del sistema inmunológico crezca 

gran cantidad de receptores diferentes. Debido a su cantidad, es muy alta la probabilidad de que una de esas 

células reconozca a un agente extraño. 

Éstos se delatan por los hidratos de carbono o grasas presentes en su superficie, que prácticamente no 

sufrieron cambios a lo largo de la evolución. 

Beutler y Hoffman hallaron en la mosca de las frutas y ratones la primera molécula receptora, los receptores 

similares a Toll (TLR, por sus siglas en inglés), con los que el sistema inmunológico innato reconoce los 

peligros. 

Entre tanto, se conocen alrededor de una decena de TLR en el hombre y los animales. Las personas con 

moléculas TLR defectuosas tienen mayor riesgo de sufrir determinadas infecciones. 

Los descubrimientos, que fueron distinguidos con el Premio Nobel 2011, proporcionaron nuevos 

conocimientos sobre la activación y función del sistema inmunológico. Estos hacen posible nuevos métodos 

para la prevención y tratamiento de enfermedades, como por ejemplo vacunas mejoradas contra infecciones o 

para atacar tumores, según señaló el jurado del Nobel en Estocolmo. 

El profesor de genética Urban Lendahl, vicejefe del Comité Nobel de Medicina, también alabó el trabajo de 

los científicos: Toda la industria de las vacunas en el mundo emplea sus conocimientos. 

Para crear una vacuna sobre la base de células dendríticas, éstas son aisladas de los pacientes y se les unen 

partes reveladoras de células cancerígenas o agentes patógenos. 

Esto está actualmente en fase de prueba en el contexto de varios proyectos de investigación. 

http://www.jornada.unam.mx/2011/10/04/ciencias/a02n1cie
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Nuevo indicio de que el alzhéimer es una infección, como la enfermedad de las vacas locas 

La inyección de tejidos de enfermos provoca la enfermedad en ratones sanos  

MALEN RUIZ DE ELVIRA - Madrid - 04/10/2011  

 

  

El alzhéimer cada vez se parece más, para los 

científicos, a la enfermedad de las vacas locas 

y los priones, esas proteínas mal plegadas que 

misteriosamente lo propagan, serían los 

culpables. Los experimentos realizados en los 

últimos años apuntan a un origen infeccioso 

de esta demencia senil sin causa conocida y el 

más reciente constituye un importante indicio 

más, aunque no se pueda todavía asegurar. 

Claudio Soto, de la Universidad de Texas y el 

español Joaquín Castilla, del CIC bioGUNE 

han inoculado extractos de cerebros de 

pacientes de alzhéimer en el cerebro de 

ratones y han comprobado que la 

consecuencia es la formación de los depósitos 

de la proteína beta-amiloide (mal plegada) que 

caracterizan la enfermedad. La acumulación 

de placas amiloides aumentó progresivamente 

con el tiempo después de la inoculación 

observándose lesiones características en áreas cerebrales muy alejadas del punto de inyección, señalan los 

científicos. "Nuestros resultados sugieren que algunas de las anomalías cerebrales asociadas con la 

enfermedad de Alzheimer pueden ser inducidas por un mecanismo de transmisión similar al que ocurre en las 

enfermedades espongiformes transmisibles también llamadas enfermedades priónicas", explica Castilla. La 

investigación se publica en la revista Molecular Psychiatry. 

Este tipo de experimentos se han hecho habituales respecto a las enfermedades causadas por priones que son 

claramente transmisibles, como la de las vacas locas. ¿Quiere esto decir que ya se puede afirmar que el 

alzhéimer tiene un origen infeccioso? "La diferencia principal entre las enfermedades priónicas, 

eminentemente infecciosas, y la enfermedad de alzhéimer es que en las primeras el proceso de acumulación 

de priones en el cerebro del individuo infectado causa irremediablemente su muerte, mientras que la 

acumulación del péptido amiloidogénico de las placas de alzhéimer no la causa", dice Castilla. Los priones 

son unos agentes infecciosos muy particulares, que no se transmiten fácilmente entre individuos por lo que se 

sabe. Se plantea así si otras enfermedades neurodegenerativas, como las de Huntington y Parkinson y la 

esclerosis lateral amiotrófica, tienen el mismo origen. 

El alzhéimer es una enfermedad complicada, de la que se desconocen todavía muchos aspectos. Por ejemplo, 

no se sabe si las placas de proteína mal plegada son la causa de la patología, que se traduce en muerte 

neuronal, o un síntoma más del exceso de este péptido. De hecho, los ratones no mostraron patología. "El 

principal problema a la hora de clasificar a la enfermedad de Alzheimer como una enfermedad infecciosa 

radica en la ausencia de modelos adecuados que reproduzcan cada uno de los procesos patogénicos de la 

enfermedad. Si bien hemos demostrado que el principal evento, la formación de placas amiloides, puede 

reproducirse artificialmente de forma similar a lo que ocurre en una infección de priones, extrapolar este dato 

a que la enfermedad de alzhéimer es una enfermedad infecciosa es aún prematuro", finaliza el investigador 

español. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nuevo/indicio/alzheimer/infeccion/enfermedad/vacas/locas/elp

epusoc/20111004elpepusoc_8/Tes

http://www.cicbiogune.es/
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El más potente acelerador de partículas estadounidense cierra mañana 

El Tevatron, cerca de Chicago, ha funcionado durante 26 años  

ALICIA RIVERA 29/09/2011  

 
  

El Tevatron, que fue el acelerador de partículas más potente del mundo hasta que entró en funcionamiento el 

LHC europeo, cierra mañana definitivamente, tras 26 años de operación. 

En esa gran instalación se han realizado descubrimientos fundamentales, como el hallazgo del quark top, en 

1995, la última partícula elemental de la tabla de partículas del Modelo Estándar que quedaba por detectar. El 

cierre definitivo del acelerador fue anunciado a principios de este año cuando el Departamento de Energía de 

Estados Unidos decidió no seguir financiándolo. 

La colaboraciones científicas de los dos grandes experimentos del acelerador estadounidense, CDF y DZero, 

con medio millar de expertos en cada una, seguirán trabajando para analizar todos los datos tomados en los 

últimos meses de colisiones de partículas. La gran mayoría de esos físicos participan también en los 

experimentos del LHC. 

El Tevatron, en un anillo de 6,3 kilómetros de largo, acelera y hace colisionar haces de protones contra haces 

de antiprotones. El LHC, en comparación, mide casi 27 kilómetros de circunferencia y es mucho más potente. 

En los últimos años, y mientras se retrasaba la entrada en funcionamiento del LHC, los físicos del Tevatron se 

aplicaron, con grandes dosis de competitividad científica, a la búsqueda del bosón de Higgs para intentar 

adelantarse al acelerador europeo. Pero finalmente ha quedado a este lado del Atlántico la opción de dar con 

la famosa partícula. 

En el acelerador de Chicago han participado activamente científicos de tres instituciones españolas: el 

Instituto de Física de Cantabria (IFCA), el Instituto de Física de Altas Energías (IFAE), de Barcelona, y el 

Ciemat, de Madrid, según informa el Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear 

(CPAN). 
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Fermilab ha organizado el cierre del Tevatron invitando a todos sus científicos y empleados a seguir la 

transmisión del cierre de las operaciones mañana por la tarde (hora de Chicago) y a celebrar una gran fiesta de 

despedida después. Es la clausura de una de las grandes catedrales de la ciencia mundial de las últimas 

décadas. 

 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/potente/acelerador/particulas/estadounidense/cierra/manana/e

lpepusoccie/20110929elpepusoc_7/Tes
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Silicon Valley sigue de fiesta 

Emprendedores ignoran rumores de nueva burbuja. Para los nuevos ricos, invertir a otra compañía 

nueva es símbolo de estatus. 

POR CLAIRE CAIN MILLER - The New York Times  

 

FESTEJO PARA AIRBNB. Pese al caos en Wall Street, hay optimismo en California.  

El centro del universo de la tecnología se ha detenido en el tiempo y aún vive épocas de prosperidad. Incluso 

ahora, veinteañeros y treintañeros en la industria de la tecnología gastan más de un millón de dólares cada uno 

en casas modestas en Palo Alto, en Silicon Valley y San Francisco. 

 

Abundan los empleos bien remunerados, al menos para los ingenieros de software. Y para cualquiera que 

tenga una idea decente para una compañía es fácil conseguir 100 mil dólares para convertirla en realidad. 

 

No obstante, con todo y el optimismo exterior, incluso antes de los giros recientes en Wall Street, han 

comenzado a surgir viejos temores y recuerdos persistentes del estallido de la burbuja del punto com. 

 

Tal vez todo vuelva a venirse abajo. 

 

Ahora, la preocupación es que todo el caos de Wall Street se pudiera extender hacia el Oeste. 

 

Sin embargo, perdura el optimismo esencial del lugar. 

 

"En Silicon Valley somos una especie extremadamente optimista", dice Lise Buyer, cuya empresa de 

consultoría, Class V Group, brinda asesoría sobre ofertas públicas iniciales. Sin embargo, añadió, "la gente 

racional no fundaría una compañía". 

 

Los nuevos ricos en Silicon Valley todavía quieren invertir --y creer. Respaldar a otra compañía nueva es 

símbolo de estatus. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/tecnologia-comunicacion/Silicon_Valley_CLAIMA20110928_0172_8.jpg
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"No es que no vean las señales de advertencia", dice Adeo Ressi, coach de emprendedores. 

 

"Es como una ruleta". 

 

Los optimistas señalan que las cantidades invertidas no se acercan ni remotamente a las cifras de 2000 y que, 

en esta ocasión, las compañías por lo general son rentables y maduras. 

 

Los pesimistas dicen que sí, se ha estado inflando una burbuja, pero esperan ser inteligentes, tener suerte y 

salirse antes de que estalle. 

 

Tan sólo en el segundo trimestre de este año, 22 compañías de tecnología con valor de 5,5 mil millones de 

dólares comenzaron a cotizar en la bolsa, el valor más alto en dólares desde el 2000, de acuerdo con la 

Asociación Nacional de Capital de Riesgo. En 2008, sólo lo hicieron seis. 

 

Las valoraciones de las compañías nuevas jóvenes, mientras tanto, desafían la gravedad. Casi mil recaudaron 

7,5 mil millones de dólares de inversionistas de capital de riesgo en el segundo trimestre, un aumento del 19 

por ciento en comparación con el primer trimestre y del 61 por ciento contra el mismo periodo en 2009. 

 

Sin embargo, en medio de los trastornos del mercado, la gente se pregunta si las compañías de Internet de alto 

vuelo aún pueden triunfar en Wall Street. 

 

En junio, cientos de aspirantes a emprendedores inundaron el Founder Showcase, en la ciudad de San 

Francisco, un evento para compañías de arranque que se realiza cada tres meses y es dirigido por Ressi. 

 

Diez fundadores afortunados, elegidos de antemano, presentaron las ideas para sus compañías ante un panel 

de jueces compuesto por cinco inversionistas de capital de riesgo, mientras el resto observaba y votaba por 

sus favoritos vía sus teléfonos celulares. 

 

Entre los 10 emprendedores se encontraba Kieran Farr, quien promocionaba VidCaster, un servicio para que 

sitios en la Red añadan videos. 

 

"¿Cuál es el panorama para el margen bruto del negocio?", preguntó George Zachary, de Charles River 

Ventures. 

 

"¿Qué significa eso?", preguntó Farr. 

 

"Eso es un problema". 

 

En Silicon Valley, el derroche principal proviene de inversionistas ángeles, quienes invierten 25 mil o 100 mil 

dólares en la compañía nueva de algún amigo para que el ciclo continúe su marcha. 

 

En una azotea, en las colinas al sur del centro de San Francisco, se celebraba una fiesta en honor a Airbnb, un 

servicio para gente que quiere rentar habitaciones en sus casas. Se acababa de unir a compañías nuevas como 

Spotify, Square y Gilt, valuadas en mil millones de dólares o más por sus inversionistas; su nueva oficina era 

digna de una empresa con 112 millones de dólares en capital nuevo. 

 

Foursquare, el servicio en la Red con sede en Nueva York que alerta a la gente sobre la ubicación de sus 

amigos, era otra compañía que era honrada en una fiesta. 

 

Dennis Crowley, uno de los fundadores de Foursquare, inició Dodgeball, un servicio para alertar sobre 

ubicaciones, en 2004. Google lo compró a un precio de unos cuantos millones de dólares y posteriormente lo 

canceló. 
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13 

 

Crowley desestimó las comparaciones con 1999. "Hay tantas personas más en Internet", señaló. 

 

"Mi abuela sabe cómo comprar en Amazon. 

 

"Hay verdaderas posibilidades de ganar dinero", añadió. 

 

El otro día, sin embargo, Alexander Moore, quien había acudido a Silicon Valley para recaudar dinero para 

Baydin, su compañía nueva de correos electrónicos, asistió a un evento para aprender sobre "salidas rápidas", 

donde ejecutivos de compañías tecnológicas grandes asesoraban a emprendedores jóvenes sobre cómo vender 

sus compañías nuevas en ciernes. 

 

Por las dudas.  

 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/tecnologia-comunicacion/Silicon_Valley_0_562743932.html
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El deshielo del Ártico se acerca este año al máximo registrado 

El agua helada tiene ahora una extensión de 4,34 millones de kilómetros cuadrados  

EL PAÍS - Madrid - 13/09/2011  

  

Los hielos del Ártico cubren ahora, al final del verano, 4,34 millones de kilómetros cuadrados, sólo 110.000 

kilómetros cuadrados más que en 2007, cuando se registró el mínimo histórico, según han adelantado los 

expertos del Centro Nacional de Datos Hielo y Nieve (NSIDC), de EE UU. Todavía puede reducirse más la 

capa helada en el océano septentrional en los próximos días, por lo que no se descarta que este año se llegue a 

batir un nuevo récord de deshielo. El mínimo se determina cuando empiezan a extenderse de nuevo los hielos 

al acercarse al invierno, por lo que el NSIDC esperará hasta la primera semana de octubre, una vez 

procesados los datos de septiembre, para determinar el nivel de 2011. 

El NSIDC utiliza datos de los sensores embarcados en el satélite F-17 (del Denfense Meteorological Satellite 

Programa) y algoritmos de la NASA, con un registro que se remonta hasta 1979. Otros equipos, como el de la 

Universidad de Bremen (Alemania), advierten los expertos estadounidenses, utilizan los datos de otros 

satélites y otros algoritmos y, según sus resultados, el mínimo de hielo en ártico este año está ya por debajo 

del de 2007. 

A la espera de que acabe la estación y de tener todos los datos, los especialistas ya advierten que el deshielo 

paulatino del ártico se está acelerando a un ritmo superior al que señalan los modelos de proyección de 

cambio climático. 

 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/deshielo/Artico/acerca/ano/maximo/registrado/elpepusoccie/20

110913elpepusoc_15/Tes

http://nsidc.org/index.html
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Demencia frontal: revisan el diagnóstico 

Por Nora Bär | LA NACION 

Twitter: @norabar        

 Dr Manes. Foto: Archivo  

 
-En una escala de uno a diez, ¿usted cómo se siente? 

-¡Cien!... ¡Estoy bárbaro! 

-¿Por qué está acá? ¿Por qué vino a verme? 

-No sé... No sé... Yo tomo la pastilla y estoy fenómeno. No sé para qué me hacen venir... Dicen «este viejo 

está loco», pero no me pasa nada, nada... 

En el consultorio del doctor Facundo Manes, director del Instituto de Neurología Cognitiva y del Instituto de 

Neurociencias de la Fundación Favaloro, el comerciante de la ciudad de Concordia, un hombre de edad 

mediana y aspecto saludable, no deja de sonreír mientras contesta cada una de las preguntas del médico. 

Para el que no conozca el caso, la escena no hace sospechar nada fuera de lo común. Sin embargo, más tarde 

su esposa dirá: "El siempre fue retraído, era de poco hablar... Ahora está dicharachero, cuenta cosas 

privadas... La gente me dice: «¡Qué bien que está tu marido! ¡Está mejor que nunca!». Pero yo pienso: «Cómo 

se nota que no tienen que estar todo el día con él...»". 

Desde hace décadas, la aparición de cambios repentinos del comportamiento como desinhibición, pérdida del 

decoro, respuesta disminuida frente a las necesidades o sentimientos de los otros, conductas compulsivas o de 

riesgo, por ejemplo, viene desconcertando a familiares y médicos. 

Hoy se sabe que pueden ser la manifestación conductual de una variante de la demencia frontotemporal, 

trastorno devastador que se presenta frecuentemente en personas activas, entre los 20 y los 90 años, cuyo 

diagnóstico hasta ahora era bastante controvertido. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/nora-bar-70
http://twitter.com/@norabar
javascript:print();
javascript:print();
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ahora, un trabajo publicado en la revista Brain promete ayudar a identificarla de forma más simple y certera. 

Firmado por un consorcio internacional liderado por John Hodges, de la Universidad de Gales del Sur, en 

Australia, y Bruce Miller, del Centro de Memoria y Envejecimiento de la Universidad de California en San 

Francisco, e integrado por 46 destacados especialistas en el tema, entre los cuales Manes fue el único 

proveniente de un centro hispanoamericano, hace una revisión de la literatura científica reciente para mejorar 

la sensibilidad del diagnóstico. 

Difícil de reconocer 

"La demencia frontotemporal es una enfermedad difícil de reconocer porque la gente pierde su capacidad para 

protegerse, elige opciones riesgosas y cambia taxativamente su personalidad, pero conserva las funciones 

intelectuales y discursivas intactas -dice Manes-. De hecho, hubo un senador norteamericano, Pete Domenici, 

que fue reelegido por sexta vez para su puesto cuando ya estaba afectado." 

Descripta inicialmente a fines del siglo XIX por el neurólogo y psiquiatra alemán Arnold Pick en un varón de 

71 años, es un síndrome que incluye distintas variantes, una de las cuales es precisamente la frontal (que 

afecta más los lóbulos frontales del cerebro) y se caracteriza por los cambios de comportamiento. 

"Esta se caracteriza por un cambio en la conducta social y personal, una pérdida de la inhibición que resulta 

en conductas impulsivas e inapropiadas, y dificultad en la toma de decisiones -explica el investigador-. La 

progresión del cuadro lleva a una disminución en el juicio social y financiero, pérdida de la conciencia de 

enfermedad, rigidez mental, compulsiones, conducta antisocial, y en ocasiones euforia, mientras los pacientes 

presentan poca o nada de preocupación por sus actos." 

Debido a la inespecificidad de los síntomas y a que no se vinculaba con un marcador biológico, este cuadro 

muchas veces se confunde con otras patologías, como la bipolaridad y las psicosis tardías, la depresión atípica 

o la hiperactividad, entre otras. Según el científico, los criterios que se seguían hasta ahora eran muy "laxos" o 

subjetivos. 

Todo dentro de un contexto 

"No todas aquellas personas que comen muchos dulces padecen de demencia frontal -subraya-. Y si uno se 

basa solamente en observaciones de la familia, es difícil precisar «dicharachero» o «apático», por ejemplo. 

Ahora se estableció una jerarquía en el diagnóstico que va a ayudar a catalogarla." 

De acuerdo con el trabajo de Brain, se considera "posible" la existencia de demencia prefrontal cuando el 

paciente expresa tres de seis síntomas (ver recuadro). 

Pero si además de los cambios de comportamiento, las neuroimágenes (esencialmente, resonancia magnética) 

muestran atrofia desproporcionada en las regiones frontales del cerebro, entonces ya corresponde considerarla 

"probable". La confirmación plena de que se está ante un caso de demencia frontal sólo podrá tenerse cuando 

a los criterios anteriores se sume la presencia de una mutación genética conocida, y la evidencia 

histopatológica que ofrece una biopsia o un estudio post mórtem. 

"Estas nuevas guías para el diagnóstico tienen una particular importancia, porque ayudarán a identificar un 

trastorno especialmente intolerable para la familia, que durante los primeros años se atormenta ante pacientes 

que a pesar de los cambios mantienen habilidades cognitivas, como el lenguaje, la memoria, la atención, la 

orientación y el coeficiente intelectual, y que pueden estar más simpáticos y seductores que nunca -destaca 

Manes-. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre con el Mal de Alzheimer, hay algo que es clave: quizá en 

los próximos años, tengamos una medicación no sintomática, sino que nos permitirá modificar el curso de la 

enfermedad." 

Según el especialista, los nuevos criterios diagnósticos para la demencia frontal también contribuirán a 

proteger a los propios pacientes de sí mismos. "Son personas capaces de incurrir en comportamientos que 

pueden llevarlos a la cárcel, como los abusos sexuales, o quedar totalmente indefensos frente al engaño", 

concluye. 

SÍNTOMAS  

 Desinhibición conductual temprana (comportamiento social inapropiado, pérdida de los modos o 

decoro, y acciones impulsivas). 
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 Apatía o inercia temprana (falta de interés o motivación). 

 Pérdida de empatía o consideración (respuesta disminuida frente a las necesidades o sentimientos 

de los otros, disminución del interés social o calidez personal). 

 Conducta estereotipada, compulsiva o con rituales (lenguaje y movimientos repetitivos). 

 Cambios en la alimentación (avidez por los carbohidratos, aumento del consumo de alcohol o 

cigarrillos). 

 Déficits ejecutivos con relativa preservación de la memoria, y las habilidades visuales y espaciales. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1405470-demencia-frontal-revisan-el-

diagnostico?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien 

http://www.lanacion.com.ar/1405470-demencia-frontal-revisan-el-diagnostico?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien
http://www.lanacion.com.ar/1405470-demencia-frontal-revisan-el-diagnostico?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien
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Inquietantes ecuaciones demográficas 

Por Nora Bär | LA NACION 

Twitter: @norabar     

No hace mucho, el Centro Danés de Investigación en Envejecimiento anunció que, en este siglo, los chicos 

que hayan tenido la suerte de nacer en países ricos llegarán a los 100 años. Si este vaticinio se cumple, 

convertirse en "centenario" ya no será mucho más que una rutina. 

Los datos del último censo sugieren que vamos en esa dirección: hoy ya viven en el país 3487 adultos que 

tienen más de cien años. ¡Tres mil cuatrocientos ochenta y siete! No se puede negar que la cifra impresiona. 

Especialmente si uno tiene en cuenta que a fines del siglo XIX, la esperanza de vida rondaba los 50. Es más: 

según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en sólo un lustro la esperanza de 

vida en Canadá aumentó de 73,2 a 79,9; en Japón, de 73,3 a 81,9; en Grecia, de 72,3 a 78,2, y los ejemplos 

siguen. En la Argentina, la expectativa de vida es hoy de más de 72 años para los hombres y de casi 80 para 

las mujeres. 

Fuera de las varias hipótesis que explicarían esta acelerada extensión de nuestra existencia en las últimas 

décadas (acceso a los alimentos, vacunación, sanidad urbana, avances médicos y científicos), hay 

experimentos que apuntan a un fenómeno desconcertante: después de un cierto momento, las tasas de muerte, 

en lugar de aumentar, descienden. Dicho de otra manera: más allá de los noventa, el envejecimiento ¡se hace 

más lento! 

Según cuenta el biólogo evolucionista Michael Rose en un reciente artículo para New Scientist , en 1939 los 

estadísticos británicos Greenwood e Irwin fueron los primeros en observar este fenómeno. Luego, Jim Carey, 

de la Universidad de California en Davis, y Jim Curtsinger, de la de Minnesota, lo sometieron a prueba en 

trabajos que se publicaron en Science . En poblaciones de moscas, determinaron que primero la mortalidad 

crecía exponencialmente, pero después se amesetaba. 

Rose tiene su propia teoría para explicarlo a partir de los mecanismos de la evolución (y una receta para no 

sólo vivir más, sino también mejor: adoptar un estilo de vida y de alimentación "paleolíticos" a medida que 

envejecemos). Si está en lo cierto o no, habrá que verlo. Pero la verdad es que estas ecuaciones demográficas 

plantean interrogantes que van más allá de si dispondremos de los recursos necesarios para mantener una 

población con necesidades crecientes. 

¿Es sostenible una sociedad cuya existencia ociosa duplicará la laboral? Además de alargar la vida, ¿es 

posible prolongar la salud? ¿Es factible una vejez con potencialidad cognitiva y autonomía? Por ahora, uno no 

puede menos que arquear las cejas en señal de duda... 

nbar@lanacion.com.ar 

Twitter: @norabar. 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/1404062-inquietantes-ecuaciones-

demograficas?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien 

http://www.lanacion.com.ar/autor/nora-bar-70
http://twitter.com/@norabar
mailto:nbar@lanacion.com.ar
http://www.twitter.com/norabar
http://www.lanacion.com.ar/1404062-inquietantes-ecuaciones-demograficas?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien
http://www.lanacion.com.ar/1404062-inquietantes-ecuaciones-demograficas?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien
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Reparan un aneurisma de aorta con una prótesis "lista para usar" 

La intervención fue en un paciente de 81 años, que al día siguiente pudo volver a su casa 

Por Fabiola Czubaj  | LA NACION  

     

 
 TRIDIMENSIONAL. En la imagen se observa la prótesis mejorada que se utilizó para tratar a un paciente de 

81 años con aneurisma de aorta abdominal y vasos viscerales.  

A veinte años de la creación de uno de los procedimientos que simplificaron la cirugía vascular, la técnica 

mínimamente invasiva para reparar aneurismas sigue mejorando. Esta vez, para reparar esa dilatación de las 

paredes vasculares cuando afecta una porción ramificada de la aorta. 

Se emplea una prótesis "lista para usar", que, como la técnica original, se introduce con un catéter hasta el 

aneurisma a través de una incisión en la ingle. Pero, a diferencia de la prótesis "a medida" que se utiliza en los 

casos más complejos, la nueva malla "entelada" para restablecer el flujo sanguíneo posee ramificaciones del 

mismo material. El cirujano las va desplegando por los vasos afectados que se desprenden de la aorta. 

"La técnica original tenía una limitación: no podía aplicarse en los aneurismas que engloban las ramas que 

nutren [con sangre] el intestino, el hígado, el vaso o el páncreas. Veníamos estudiando la manera de 

reemplazar esas ramas con segmentos similares de la endoprótesis. Técnicamente, era difícil, pero queríamos 

facilitar el procedimiento porque cuando una técnica es para virtuosos no sirve. Queríamos contar con una 

técnica que pudieran utilizar, con entrenamiento, todos los profesionales", comentó el doctor Juan Carlos 

Parodi, que en 1990 realizó aquí la primera cirugía mínimamente invasiva de un aneurisma de aorta en el 

mundo. 

Con este avance, la indicación del procedimiento se amplía también a esos pacientes. Para muchos, la opción 

era la cirugía abierta, con anestesia total y hasta un 70% de riesgo de sufrir complicaciones. 

En nuestro país, el primer implante de la prótesis mejorada se realizó recientemente en el Sanatorio de la 

Trinidad de San Isidro. Allí, durante dos horas, el equipo de Parodi trabajó en un paciente de 81 años con un 

http://www.lanacion.com.ar/autor/fabiola-czubaj-144
javascript:print();
javascript:print();
javascript:void(0);
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aneurisma en la aorta que incluía los vasos viscerales (tronco celíaco, arteria mesentérica superior y las dos 

arterias renales). 

A estos pacientes, según explicó Parodi, se los opera con por los menos un riesgo de mortalidad del 20% y 

una recuperación muy lenta o casi inexistente. "Es una operación muy traumática", aseguró. 

Con la endoprótesis, un tubo cilíndrico de malla y dacrón que ya se utiliza en un hospital de San Francisco 

(EE.UU.), al paciente de la Trinidad se le corrigió, primero, la dilatación de la aorta entre la mitad de su 

trayecto en el tórax y la bifurcación en el abdomen. Luego, se extendieron las ramas de la prótesis por los 

vasos viscerales y las reconectó con puentes metálicos. Al día siguiente, el paciente recibió el alta. 

Además de normalizar el flujo de sangre, la técnica evita que la pared arterial siga recibiendo presión y se 

rompa. Con esta prótesis de disponibilidad inmediata para todos los pacientes, el tejido dilatado se atrofia y se 

adhiere a la malla. En pacientes tratados hace 12 o 17 años, las imágenes ya casi no muestran signos del 

problema original. 

A partir de los 50 

El riesgo de desarrollar un aneurisma de aorta abdominal crece con la edad, sobre todo a partir de los 50 años. 

El 12% de los mayores de 80 sufre de esta enfermedad vascular, que afecta más a los hombres que a las 

mujeres. Fumar, ser hipertenso y tener antecedentes familiares de este problema eleva ese riesgo. 

"Sabemos mucho sobre la aterosclerosis, que es tan dañina para las arterias, pero no todo. Conocemos 

bastante sobre los aneurismas, pero tampoco todo aún, en especial sobre su biología -dijo Parodi-. Nos falta 

comprender acabadamente por qué se dilatan las arterias." 

-¿Eso permitiría adelantarse al aneurisma?  
-Claro. Si uno conoce el mecanismo, puede evitar la formación. Desde hace años, se estudia cómo prevenir su 

crecimiento. Quizás en un par de siglos se pueda evitar con alguna pastilla o algo así de simple, ¿no?. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1404061-reparan-un-aneurisma-de-aorta-con-una-protesis-lista-para-

usar?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien 

http://www.lanacion.com.ar/1404061-reparan-un-aneurisma-de-aorta-con-una-protesis-lista-para-usar?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien
http://www.lanacion.com.ar/1404061-reparan-un-aneurisma-de-aorta-con-una-protesis-lista-para-usar?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                               

          

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 304 Octubre  2011 
 

 

 

21 

La lealtad en tiempos difíciles 

'La ley del silencio' se publica por primera vez en España - El testimonio de Budd Schulberg, su autor y 

guionista del filme, fue clave en el inicio de la 'caza de brujas'  

GREGORIO BELINCHÓN - Madrid - 12/09/2011  

 
  

"¿Te acuerdas de la pelea aquella en el Garden? Bajaste al vestuario y dijiste: 'Chaval, hoy no es tu noche. 

Hemos apostado por Wilson'. ¿Te acuerdas de eso? Hoy no es tu noche. ¡Mi noche! Esa noche yo podría 

haber partido a Wilson en dos. ¿Y cómo acaba esto? Acaba con que le dan el billete para pelear por el título. 

Y a mí un billete de ida al país de los gilipollas. Nunca volví a valer nada después de aquella noche [...]. 

Fuiste tú, Charley. Mi hermano". Para leer estas palabras en español ha habido que esperar 56 años. En el cine 

no tanto, porque La ley del silencio -película en la que Marlon Brando escupía las anteriores frases a su 

hermano Rod Steiger- llegó a España muy poco después de su estreno estadounidense. La ley del silencio 

nació del talento de Budd Schulberg, un escritor con una vida apasionante, un hombre cuya carrera es fiel 

reflejo de todos los vaivenes del siglo XX. "Era un hombre callado, muy simpático, muy culto y curioso. En 

la historia de la literatura se ha quedado en tierra de nadie, porque se le ha llamado de todo menos bonito. No 
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se le perdonó", recuerda Jaume Vallcorba, fundador y responsable de Acantilado, la editorial que ha ido 

publicando poco a poco en España la obra de Schulberg, fallecido en 2009. 

Tras su declaración en el comité acabó enfrentado a sus mejores amigos 

"Le daba igual el formato, era un gran narrador", dice el editor Vallcorba 

La gran mancha de Schulberg, el oprobio que, como cuenta Vallcorba, no le perdonaron, fue su testimonio 

ante el Comité de Actividades Antiamericanas, la punta de lanza de la caza de brujas, en mayo de 1951. "Le 

llamaron a declarar. Se ha hablado mucho de su acción, pero él no dio nombres nuevos más allá de los 

conocidos, no delató a nadie", comenta Vallcorba. Allí acudió Schulberg, como meses después hizo su íntimo 

amigo Elia Kazan, otro cineasta que fue castigado por medio Hollywood -cuando recibió el Oscar honorífico 

en 1999 aún hubo protestas-. Fue el final a un largo proceso de desilusión, de honda decepción por el cambio 

de rumbo del Partido Comunista estadounidense. 

 
Budd Schulberg era hijo de B. P. Schulberg, uno de los primeros grandes productores de Hollywood, y de 

Adeline Jaffe, poderosa agente de cineastas. El título de sus memorias de infancia y adolescencia definen 

perfectamente cómo fueron aquellos años: De cine. Memorias de un príncipe de Hollywood. Antes de la II 

Guerra Mundial, Schulberg visitó Rusia, con dos amigos, entre ellos Ring Lardner Junior, que con el tiempo 

se convertiría en otro de los grandes guionistas de Hollywood -ganador de dos oscars-, antes de sufrir la 

expulsión de la industria convertido en uno de los Diez de Hollywood, la decena de artistas boicoteados 

durante décadas por los estudios y que fueron a la cárcel como testigos desafectos. Las memorias de Lardner 

tampoco tienen desperdicio. Me odiaría cada mañana, su título, recoge la frase que dijo ante el Comité 

cuando le preguntaron si había pertenecido al Partido Comunista: "Depende de las circunstancias, podría 

contestar, pero si lo hiciera me odiaría cada mañana". En un retruécano vital, Schulberg fue quien introdujo a 

Lardner en el partido antes de abandonarlo. Décadas más tarde, ambos se cruzaron en un restaurante y se 

saludaron muy cariñosamente, para oprobio de la mujer de Lardner; él se defendió diciendo: "No creo en las 

listas negras". 

"Schulberg era en realidad un liberal", asegura Vallcorba. "Lo que vio en Rusia ya le horrorizó, pero cuando 

en 1941 el Partido Comunista le censuró y le hizo cambiar partes de su novela ¿Por qué corre Sam?, Budd 
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sintió que aquello colmaba el vaso. Dimitió del partido. Era muy amigo de Robert Fitzgerald Kennedy y se 

sentía muy cercano a su ideología: cuando asesinaron a RFK estaba justo a su lado". 

Schulberg no solo se ganó el sueldo como guionista o escritor -su mejor novela, El desencantado, describe su 

terrorífica relación como niñera en Hollywood de Francis Scott Fitzgerald-, sino que era un periodista con 

olfato. Así nació La ley del silencio. Durante varios años, Schulberg investigó las tramas de corrupción y los 

elementos mafiosos que anidaban en los sindicatos de estibadores de Hoboken, la ciudad portuaria de Nueva 

Jersey en el río Hudson, frente a Manhattan. Como cuenta Elia Kazan en Mi vida, "todo el mundo conocía a 

Budd en aquellos bares". Kazan le convenció de que aquella también era una buena historia para el cine: 

juntos redactaron el guión de La ley del silencio bajo la presión del productor Sam Spiegel, que les hizo 

reescribirlo múltiples veces y presionándoles hasta la extenuación. "Una noche", cuenta Kazan, "la mujer de 

Schulberg se despertó a las tres de la mañana, vio la luz del baño encendida y a Budd afeitándose. '¿Qué 

demonios haces?'. 'Me voy a Nueva York a matar a Sam Spiegel". La sangre no llegó al río y, tras el rodaje en 

1954 en los escenarios naturales con un Brando en plan estrella -"Todos los días Marlon dejaba el rodaje a las 

cuatro y media para irse al psicoanalista", cuenta Kazan-, el estreno superó todas las expectativas económicas 

y artísticas, incluidos ocho oscars, uno de ellos al mejor guión. 

La ley del silencio habla de la lealtad a los ideales por encima de los amigos, lo que incluso podría justificar 

ciertos chivatazos. Fue la defensa de Kazan y Schulberg, que se había basado en personas reales, ante el 

ataque de sus compañeros por su testimonio en el Comité. Pero Schulberg creía que había mucho más que 

contar, y escribió la novela homónima al año siguiente, desarrollando más el personaje del padre Barry y las 

distintas situaciones: "El cine funciona mejor cuando se centra en un solo personaje [...]. Pero la novela es 

tanto una radiografía como un gran angular", cuenta el escritor en el prólogo de 1987. "Schulberg era un gran 

narrador, le daba igual el formato", cuenta Vallcorba, que le conoció en 2006. "Es un autor fundamental, poco 

conocido. A mí me lo descubrió un alumno de la Universidad". Ha llegado el momento de romper su silencio. 

 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/lealtad/tiempos/dificiles/elpepicul/20110912elpepicul_1/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/lealtad/tiempos/dificiles/elpepicul/20110912elpepicul_1/Tes
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Retratos en 140 caracteres 

Una empresa convierte tuits en cuadros de sus autores  

XAVI SANCHO - Madrid - 11/09/2011  

 
  

Colgar de la pared del salón un retrato de uno mismo se antoja un importante ejercicio de narcisismo. Que el 

cuadro sea la habitual reinterpretación de los coloridos retratos de Mao Tse Tung o Marilyn Monroe que 

Warhol acometiera décadas atrás añade los pecados de vanidad y exhibicionismo los de pretenciosidad y lugar 

común. En tiempos recientes, estos casos de exhibición impúdica del yo han abandonado el salón para 

trasladarse al universo online, donde las redes sociales satisfacen sobradamente la necesidad de mostrar la 

grandiosidad de nuestra cotidianeidad. Esta realidad podría llevarnos a concluir que, en cuestión de 

exhibicionismo, ya vamos servidos.  

 

Pues no. Jeroen Van der Most, un holandés, creador y empresario online, ha fundado Kunst Buzz, una 

aventura empresarial de tintes artísticos que parece haber dado con la fórmula para traducir nuestra actividad 

en las redes sociales en un retrato que podemos colgar de nuestro salón. Las visitas no solo podrán admirar 

nuestro busto, sino que también podrán leer nuestro pensamiento encapsulado en piezas de 140 caracteres. "El 

cliente entra en nuestro site desde su cuenta de Twitter o Facebook. Con un software especial recopilamos 

todos sus mensajes. Luego, convertimos la imagen de su perfil en la red social en una de tintes artísticos. 

Finalmente, el ordenador recrea esa imagen utilizando los tuits o los mensajes del muro de Facebook del 

cliente. Nos gusta la idea de sacar la vida en la Red de las personas y traerla a otros ámbitos alejados de lo 

digital", explica Van der Most al respecto de unos retratos que se imprimen sobre papel o lienzo y pueden 

medir entre 40 y 120 centímetros de alto. 
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"A los clientes les encanta volver a leer sus mensajes", dice el creador 

 

La idea para Kunst Buzz surgió mientras Jeroen trabajaba en otra compañía de su propiedad que monitoriza 

mensajes aparecidos en redes sociales. Sus clientes son firmas que desean saber qué se dice sobre ellas en la 

Red. El holandés llevaba tiempo recopilando tuits en su disco duroconvencido de que estos mensajes de un 

máximo de 140 caracteres significan una bastante afinada representación de los pensamientos y sentimientos 

de quienes los envían. Mezclando texto e imagen, la representación debía resultar infalible, pensó. 

 

 "A los clientes les interesa el aspecto futurista del retrato final y les encanta poder volver a leer en sus propios 

tuits", apunta el holandés, quien además de crear retratos de anónimos por encargo, ha levantado imágenes de 

Charlie Sheen a partir de su siempre entretenida trayectoria en la Red e incluso utilizó el cuadro La noche 

estrellada, de Van Gogh, para recrear la catedral de Christchurch, destruida durante el terremoto que asoló 

Nueva Zelanda el pasado mes de febrero, a través de tuits que aparecieron en la red. "El concepto giraba 

entorno al papel que ha jugado Twitter en eventos de la magnitud de aquél terremoto. Nuestra idea es crear 

más proyectos como éste. Así, regularmente recopilamos tuits sobre conceptos, como el odio o el amor, que 

en un futuro serán convertidos en imágenes que remitan a esos sentimientos". 

 

http://www.elpais.com/articulo/Tendencias/Retratos/140/caracteres/elpeputec/20110911elpepitdc_1/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/Tendencias/Retratos/140/caracteres/elpeputec/20110911elpepitdc_1/Tes
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La cultura... ¿salvavidas de Europa? 

Pensadores, políticos y artistas debaten en Wroclaw el presente y el futuro del continente - Zygmunt 

Bauman: "Lo cultural es nuestro primer recurso económico"  

J. M. MARTÍ FONT (ENVIADO ESPECIAL) - Wroclaw - 10/09/2011  

  

El sociólogo y ensayista polaco Zygmunt Bauman, alma mater del congreso celebrado en Wroclaw.- 

 

"El futuro de Europa depende de la cultura", aseguró el pensador polaco Zygmunt Bauman en la inauguración 

en Wroclaw del Congreso Europeo de Cultura que Polonia organiza con motivo de ostentar, por primera vez, 

la presidencia de turno de la Unión Europea. "El mundo", añadió, "se está transformando en un mosaico de 

diásporas, en un archipiélago de culturas". Un archipiélago que, según él, al tiempo que aportan riqueza 

pueden crear una incomunicación babélica; por eso el escritor y pensador polaco abogó por invertir en 

sistemas de traducción que permitan confeccionar lo que llamó una "nueva biblioteca de Alejandría". 

Oliviero Toscani: "El Estado es una máquina de mediocridad" 

La cita de Wroclaw resalta la diversidad cultural como un activo indiscutible 

Hay que empezar a dejar de pensar en la cultura como en "una isla autónoma dentro del marco social", 

señalaba ayer en el mismo sentido el abogado y lobbista cultural Philippe Kern. "En estos momentos hay que 

situarla en el centro del discurso social y económico de la nueva sociedad", añadía, "y no solo porque 

actualmente la industria cultural proporciona millones de empleos y supone una parte importante del PIB, ni 

tampoco porque cuando China quiere desarrollar una economía creativa viene a Europa en busca de talento, 

sino porque aunque no nos demos cuenta, es nuestro principal recurso económico, como lo sería el petróleo 

para otros". 

"Cuando hablamos de innovación", añadió, "pensamos que solo procede del campo de la tecnología, cuando 

en realidad es el campo de la tecnología el que bebe de las ideas y tendencias que surgen del campo de la 

cultura". "Hay que atraer artistas a las empresas, para que con su mirada ofrezcan alternativas", añadía. La 

cultura, además, tiene una dimensión añadida: crea solidaridad entre la gente y esto es lo que ahora necesita 

Europa. 

Hubo ayer, en Wroclaw, quien insistió en separar o al menos delimitar los conceptos de cultura y arte, aunque 

tampoco faltaron quienes lo querían difuminar. Para el profesor de Economía de la Cultura de la Universidad 

de Venecia, Pier Luigi Sacco, las nuevas tecnologías nos permiten llevar encima un entero estudio 

cinematográfico en un ordenador portátil que no sólo nos ofrece la posibilidad de crear, sino de saltarnos la 

figura del intermediario y -más importante- producir arte sin necesidad de retornos económicos para 

financiarlo. 
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No pensaba lo mismo el director de la Kunsthalle de Viena, Gerald Matt, para quien una cosa es la cultura y 

otra muy distina el arte que realiza a título individual una persona. Matt apuntó una interesante paradoja para 

estos tiempos de crisis y deuda, cuando la fiscalidad está sobre el tapete y las grandes fortunas apuntan a un 

reforzamiento de los mecenazgos en el modelo de Estados Unidos. "El dinero que llega a las instituciones", 

dijo, "es igualmente público, tanto si llega del Estado a través de los impuestos como si procede de 

donaciones privadas que, finalmente, son deducciones fiscales y por consiguiente impuestos. En este último 

caso sucede que es el individuo en cuestión quien decide a qué dedicar los fondos y cómo gastarlos, con 

criterios personales y en ocasiones muy banales o volubles. Personalmente prefiero que sea el Estado que lo 

reparta porque tiene una mayor continuidad y neutralidad". 

El fotógrafo Oliviero Toscani, maestro de la provocación, no comulgó con nadie: "el Estado es un estorbo", 

dijo, "una máquina de mediocridad gestionada por burócratas a quienes la creación artística, que por 

definición es subversiva, les parece un anatema". 

Zygmunt Bauman, que ha escrito especialmente para este congreso el ensayo Cultura en el líquido mundo 

moderno, en el que Polonia se reivindica como la potencia cultural de la Europa del Este, adoptó la figura del 

viejo sabio que reivindica. Ante el presidente polaco Bronislaw Komorowski y otras autoridades, en el 

Centennial Hall, un edificio emblemático en la historia de la arquitectura construido a principios del siglo XX 

por el arquitecto Max Berg, Bauman pidió a los asistentes que dejaran de ver la televisión durante los cuatro 

días del congreso para no contagiarse del pesimismo. También reclamó la herencia cultural europea como la 

mejor arma para salir de la crisis. Enlazando con el eje sobre el que Polonia ha articulado su presidencia, el de 

la diversidad, Bauman ció a Gadamer recordando que la diversidad es el mayor tesoro que Europa puede dar 

al mundo y a Steiner cuando asegura que el viejo continente morirá cuando deje de prestar atención a los 

detalles. 

En una ciudad emblemática como Wroclaw, que ha sido bohemia, polaca, alemana, parte del Imperio 

Austrohúngaro, prusiana, alemana y de nuevo polaca, y donde las cicatrices de la última guerra todavía son 

visibles, Bauman reclamó el viejo espíritu del Imperio Austrohúngaro, al que la ciudad, que entonces se 

llamaba Breslau, capital de Silesia, perteneció. 

De cómo los tiempos han cambiado desde la última guerra que supuso la expulsión de los ciudadanos 

alemanes y la llegada de polacos procedentes de la parte oriental del país que ganó Bielorrusia, da fe esta 

anécdota relatada por el alcalde de Wroclaw. A mediados del siglo XIII, los invasores mongoles llegaron a la 

ciudad, la destruyeron y la saquearon, aunque no pudieron ocupar el castillo. Recientemente, explicó, el 

embajador de Mongolia en Polonia visitó Wroclaw y en un acto oficial escuchó el relato de aquel bárbaro 

episodio. Cuando tomó la palabra, en lugar de ofenderse, dijo: "¿Qué importa quién ganó y quién perdió? Lo 

importante es que fue entonces cuando nos conocimos por primera vez". 
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De Eno a Penderecki y de Wajda a Radiohead 

Paralelamente al congreso, la ciudad rebosa de ofertas culturales o de sorpresas, como la de cruzarse con 

personajes de la talla de Andrzej Wajda en una librería. Por su parte, el artista y músico británico Brian Eno 

presentó ayer una instalación multimedia en la gran fuente de Wroclaw. Eno utiliza la superficie de la fuente y 

crea una cortina de partículas de agua de 120 metros cuadrados sobre la que proyecta imágenes y para la que 

ha creado una música hecha de sonidos abstractos. 

Wroclaw es también un laboratorio de hibridación y de sorprendentes encuentros, como el de ayer entre el 

veterano compositor polaco Krzysztof Penderecki y el guitarrista del grupo Radiohead Jonny Greenwood. 

Entre otras exquisiteces ofrecieron la pieza Polymorphia, de 1960, así como la más reciente There will be 

blood o el estreno de 48 responses to Polymorphia. Hoy, Penderecki compartirá el mismo escenario con 

Aphex Twin. 

En torno a la gran cúpula de Max Berg, varios artistas han realizado instalaciones. La más potente, la del 

escultor polaco Miroslav Balka: una pieza sobria, negra, de grandes dimesiones, muy en el estilo de este 

creador obsesionado por la memoria. 

Pero si hay un arte que ocupa el corazón de los polacos es el teatro. La oferta es muy variada, desde la última 

pieza escrita por el director Krystian Lupa hasta la participación del Teatr ZAR. 

 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/cultura/salvavidas/Europa/elpepucul/20110910elpepicul_1/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/cultura/salvavidas/Europa/elpepucul/20110910elpepicul_1/Tes
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'El mundo y la química', un viaje iniciático  

Posted: 12 Sep 2011 10:11 AM PDT 

 

Os voy a hablar de un libro que me ha 

llamado mucho la atención y no, no es 

un relato ni es de un autor clásico. Es 

un libro de química. Sí, como leéis. El 

mundo y la química de Javier 

Ordóñez y Natalia Pérez-Galdós me 

ha llamado la atención, precisamente, 

porque apenas conozco nada de este 

tema, más allá de lo que pude estudiar 

en el instituto. Lo publica Lunwerg y 

el precio es 39,50 euros. Es interesante 

saber que está disponible tanto en 

castellano como en inglés, por si tenéis 

que hacer algún regalo internacional… 

„El mundo y la química‟ es un libro 

ilustrado, como no podía ser menos. A 

través de numerosos cuadros 

explicativos, ideales para gente neófita 

en este complicado mundo, anécdotas e 

ilustraciones nos adentramos en el 

extraordinario universo de la 

química. Desde el orígen de los 

colores a los perfumes de diseño, 

descubriremos que todo es química, 

desde la comida que tomas hasta tú 

mismo. Desde luego, da que pensar un 

rato… 

Conmemorando el Año Internacional 

de la química nada mejor que un libro 

como este para ponernos al día o 

adentrarnos tímidamente. Javier Ordóñez, autor de otras obras de divulgación como Ideas e inventos de un 

milenio, junto a Natalia Pérez-Galdós consiguen de una manera amena que nos interesemos por un tema que 

normalmente pasa bastante desapercibido. De enorme interés y dirigido a todos los públicos, hará que veamos 

esta ciencia de una manera menos árida. 

Como os decía, me ha llamado muchísimo la atención, ya que la ciencia en general es algo que tengo bastante 

olvidado. Hace siglos que fui al instituto y lo cierto es que no leo libros de divulgación con regularidad. Me 

gusta este tipo de libros de divulgación, que sean amenos, con cuadros e ilustraciones, y podéis reíros todo lo 

que queráis. Estoy decidida a darle un vistazo, y por lo pronto, ya se me ha ocurrido un par de personitas a las 

que podría gustarles como regalo… 

Más información | Ficha en Lunwerg 

En Papel en Blanco | „El miedo a la ciencia‟ de Robin Dunbar 

 

 

http://www.papelenblanco.com/divulgacion/el-mundo-y-la-quimica-un-viaje-iniciaticog 

http://www.planetadelibros.com/la-quimica-y-el-mundo-libro-49330.html
http://www.papelenblanco.com/divulgacion/el-miedo-a-la-ciencia-de-robin-dunbar
http://www.papelenblanco.com/divulgacion/el-mundo-y-la-quimica-un-viaje-iniciaticog
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Dalí, Monet y Bacon salen al encuentro del Siglo de Oro holandés de la pintura 

La sala Mauritshuis de La Haya confronta en la muestra 'Dalí encuentra a Vermeer' una docena de 

obras modernas con cuadros de maestros nacionales del XVII  

ISABEL FERRER - La Haya - 13/09/2011  

 

  

La sala Mauritshuis, de La Haya, la galería de arte más selecta de Holanda, ha hecho una apuesta arriesgada. 

Conocida sobre todo por su colección de maestros del Siglo de Oro nacional, ha colgado once de estas obras 

junto a otras de sendos colegas modernos. Así, piezas como Pareja con la cabeza llena de nubes, pintada por 

Salvador Dalí en 1936, mira a la Chica de la Perla, terminada en 1665 por Johannes Vermeer. El lienzo 

Partida de caza cerca del estanque mayor de La Haya, de Gerrit Berckheyde (1690), comparte rincón con 

Muelle del Louvre (1867), del impresionista galo Claude Monet. Y el casi fotográfico Mausoleo de Guillermo 

de Orange en la Iglesia Nueva de Delft (1660), de Gerrit Houckgeest, compite con la perspectiva geométrica 

Proun (1919), del ruso El Lissitzky. 

Distribuidas por todo el edificio, situado en el corazón medieval de la ciudad, las telas componen una muestra 

preciosista. La Mauritshuis es un gabinete íntimo repleto de escenas costumbristas del siglo XVII holandés. 

Los paisajes helados, las flores, calles y bodegones brillantes asoman por todas partes. Sin embargo, lejos de 

desentonar, la presencia de Dalí, del británico Francis Bacon, o bien de Cezanne y Van Gogh, encaja en un 

entorno clásico. De Bacon han traído Fragmento de una crucifixión, una obra sobrecogedora de 1950. Su 

pareja es La lamentación de Cristo, de Rogier van der Weyden, una escena reverencial firmada hacia 1460. 

http://www.mauritshuis.nl/index.aspx?ChapterID=8980&ContentID=42482
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"Hemos armado unos dúos que tienen musicalidad propia. Queríamos que la muestra sonara diferente y 

destacara, pero sin estridencias", ha dicho Carel Blotkamp, conservador de la exposición. "No olvidemos que 

a Dalí, Vermeer le parecía el mejor artista del mundo", añade. A Emilie Gordenker, directora de la sala, la 

apuesta le parece una demostración de que, en el arte, el tiempo no cuenta. "La perspectiva, la luz y el rostro 

humano son temas recurrentes. Las parejas artísticas formadas son una manera fresca y vibrante de mirar la 

pintura del siglo XVII", señala. 

Dalí encuentra a Vermeer estará abierta hasta el próximo 11 de diciembre en La Haya. Y un detalle 

significativo. Los cuadros modernos, entre los que figura también Chirico, proceden exclusivamente de 

museos holandeses. 

 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Dali/Monet/Bacon/salen/encuentro/Siglo/Oro/holandes/pintura/elpepu

cul/20110913elpepucul_4/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Dali/Monet/Bacon/salen/encuentro/Siglo/Oro/holandes/pintura/elpepucul/20110913elpepucul_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Dali/Monet/Bacon/salen/encuentro/Siglo/Oro/holandes/pintura/elpepucul/20110913elpepucul_4/Tes
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La memoria olvidada del capitán perdido 

Elisabet Riera novela la vida del aviador Joseph Roig en 'La línea del desierto'  

 
JACINTO ANTÓN - Barcelona - 13/09/2011  

Prisioneros de las arenas durante días, meses, navegando como pilotos del correo postal en el Sáhara de un 

fortín a otro, sobrevolando el mantel sin mácula del desierto desplegado bajo el cielo puro; un lugar tan bello 

como inhóspito en el que cada duna era una posible emboscada y los escasos hombres -generalmente 

malcarados tuaregs- que te encontrabas, en cuanto veían la sombra de tus alas, te encañonaban con su rifle y 

te hacían caer como una estrella fugaz. Así describía Antoine de Saint-Exupéry la dura experiencia de los 

primeros años de la línea áerea Casablanca-Dakar, 2.800 kilómetros, tres días de peligros pasando por Agadir, 

Cabo Juby y Sant Louis de Senegal, una de las grandes aventuras pioneras de la aviación jalonada de Ícaros 

estrellados en sus biplanos. Se la pegaban, sí, pero se los rifaban las chicas. 

El militar abrió la legendaria ruta aérea postal Casablanca-Dakar 

La escritora recrea la aventura del héroe y se topa con misterios 

La Ligne, La Línea, así, con mayúsculas, son palabras mayores en la épica del aeroplano y la mística del 

vuelo y a ella están unidas indeleblemente los nombres del propio Saint-Ex, Jean Mermoz o Henri 

Guillaumet. Pero hay otro héroe mucho menos conocido de esa peripecia alada, que sin embargo fue decisivo 

en ella: el capitán (luego coronel) Joseph Roig, el hombre encargado de abrir la ruta que luego surcarían los 

célebres arcángeles de L'Aéropostale. 

Pocos aventureros tan capaces de encender la imaginación como los aviadores. A Elisabet Riera (Barcelona, 

1973), la cautivó el personaje de Roig (nacido en el Rosellón en 1889 y fallecido en 1983) y se lanzó a 

aprender todo sobre su vida. Después de años de investigación decidió escribir sobre el aviador adoptando, 

como lo hizo Michael Ondaatje con otro piloto del desierto, el conde Almásy, en El paciente inglés, el 

formato de novela. Una novela la de la escritora catalana en todo caso doblemente autobiográfica pues en ella, 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                               

          

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 304 Octubre  2011 
 

 

 

33 

La línea del desierto (RBA), no reseguimos solo el vuelo vital de Roig sino el de la propia Riera tras él, 

apenas camuflada en el apasionado personaje de la narradora. 

"Mi novela está basada en la historia real de las Líneas Aéreas Latécoère y la creación del tramo entre 

Casablanca y Dakar", explica Riera, una mujer atractiva y resuelta que no ha dudado en seguir físicamente la 

aventura de la Línea y exponerse ella también a ciertos riesgos. "Mi fuente principal sobre Roig y su misión 

son las memorias auténticas del capitán Pour que le courrier passe, aunque he recreado los textos que 

aparecen en la novela". 

El capitán, explica la novelista, fue el responsable de la Misión Roig, un primer vuelo de reconocimiento en 

1923 bajo su mando, previo a la inauguración oficial de la línea Casablanca-Dakar. Encargado por el 

legendario Pierre-Georges Latécoère de organizarlo todo para que la ruta fuera posible, Roig se encargó 

esforzadamente, viajando a menudo a lomos de camello entre tribus hostiles y militares españoles recelosos, 

de seleccionar los lugares de aterrizaje, disponer depósitos de combustible y finalmente comandar el raid de 

tres biplanos Breguet XIV, tan pájaros de las dunas del Sáhara occidental como el De Havilland Gipsy Moth 

de Almásy lo era del desierto líbico. 

En la novela, la narradora, fascinada por el desierto y sus padres, los Lawrence, Monod, Thesiger o Bowles, y 

acunada irremediablemente en El principito, se lanza tras la sombra del olvidado capitán. Un detalle singular 

es que la narradora es homosexual, lo que propicia perfiles de aviadoras legendarias, un romance de altos 

vuelos con una comandante piloto de Airbus y una inolvidable escena en un bar plagado de azafatas de Air 

France. La novela es de corte iniciático, con la protagonista sumergiéndose en la personalidad y el recuerdo 

de Roig -piloto militar en la Gran Guerra, al mando de una escuadrilla de Salmson S-58 en el frente de 

Verdún-, siguiendo sus pasos. Lo que la lleva en un hermoso, romántico y fetichista viaje a viejos 

aeródromos, a la fábrica de los antiguos aviones del correo, al hotel de los pilotos, lleno de reliquias, a 

museos, burdeles, colecciones, una tumba, y... al desierto. En una escena conmovedora, la protagonista (y 

Riera) se sube a una réplica del Bréguet en un hangar. "El mundo se veía desde allí maravilloso. Tomé los 

mandos. Exactamente así lo habían hecho todos los pilotos de la Línea. Con aquel simple gesto había 

empezado la aventura de hombres como Saint-Exupéry. También la de Joseph Roig". Durante la búsqueda en 

pos de la historia y el alma de Roig, Riera (y la narradora) descubren misterios y cosas apartentemente feas 

del héroe. Una bonita novela con frases como "no hay dos formas iguales de cruzar el desierto" y una línea de 

telegrama inolvidable: "Misión cumplida STOP Roig Dakar con correo STOP". 

 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/memoria/olvidada/capitan/perdido/elpepucul/20110913elpepicul_2/Te

s 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/memoria/olvidada/capitan/perdido/elpepucul/20110913elpepicul_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/memoria/olvidada/capitan/perdido/elpepucul/20110913elpepicul_2/Tes
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El DIU reduce un 50% el riesgo de cáncer de cérvix 

CAROLINA GARCÍA - Madrid - 13/09/2011  

  

Usar el dispositivo intrauterino anticonceptivo (DIU) reduce un 50% el riesgo de padecer cáncer del cuello de 

útero. Un estudio elaborado por investigadores del Instituto Catalán de Oncología (ICO) y del Institut 

d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) contradice así la creencia popular de que el método 

anticonceptivo aumenta el riesgo de padecer esa enfermedad. Los resultados se han publicado en la versión 

digital de la revista científica The Lancet Oncology. 

"Realmente son dos estudios, uno elaborado para determinar si el DIU afectaba a la infección por virus del 

papiloma humano y otro que analizaba la progresión del virus en cáncer de cérvix", señala Xavier 

Castellsagué, jefe de la unidad de infecciones y cáncer del ICO. 

El estudio ha sido elaborado con una muestra de 20.000 mujeres de 22 países (2.000 españolas), portadoras 

del virus. La conclusión principal que se desprende del estudio es que el uso del DIU no afecta al riesgo de 

una infección. "Se da la misma incidencia entre las mujeres que usan y las que no usan este método 

anticonceptivo. Pero lo que sí que ha demostrado, igual que ocurre con el cáncer de endometrio, es que 

disminuye a casi la mitad su progresión a cáncer de cérvix", asegura Castellsagué. El estudio señala que el 

riesgo desciende en el primer año de utilización y su efecto protector se mantiene incluso tras 10 años de uso. 

Hipótesis de trabajo 

Entre las posibles explicaciones, el autor del estudio apunta: "Las razones son hipotéticas. Una puede ser que 

el propio proceso de inserción del DIU conlleve una destrucción de las lesiones precancerígenas". Y añade: 

"Otra opción es que el dispositivo induce a una inflamación crónica de la mucosa y a una respuesta inmune de 

larga duración. Como cualquier método anticonceptivo, produce cambios en el organismo, en este contexto 

creemos que morfológicos". 

Por todo ello, los resultados de la investigación no solo desmontan el mito popular de que el DIU incrementa 

la posibilidad de desarrollar este tumor, sino que apunta a que protege de la posibilidad de padecer un cáncer 

de cuello de útero. "Aunque las mujeres que usen este método anticonceptivo deben saber que no es un 

método preventivo. Es necesario que sigan sometiéndose a citologías y revisiones anuales para un correcto 

control", señala Castellsagué. 

 

http://www.elpais.com/articulo/salud/DIU/reduce/riesgo/cancer/cervix/elpepusal/20110913elpepisal_1/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/salud/DIU/reduce/riesgo/cancer/cervix/elpepusal/20110913elpepisal_1/Tes
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Operaciones de obesidad sin bisturí 

La intervención, que se realizada por endoscopia, grapa la zona que produce la hormona del apetito - 

El posoperatorio apenas dura un día  

EMILIO DE BENITO - Madrid - 13/09/2011  

  

 

Son la última expresión de las cirugías mínimamente invasivas, en este caso aplicadas a la reducción de 

estómago: las operaciones sin bisturí ni hilo de sutura, dos de los ingredientes que parecen indispensables en 

cualquier quirófano. Y con resultados palpables y, sobre todo, pesables: los 19 kilogramos que ha perdido 

Enrique Lucini en el mes que ha pasado desde que se sometió a una intervención de este tipo. 

A las cinco semanas el paciente vuelve a hacer dieta normal 

La mayor pega de esta cirugía es el precio. Cuesta unos 12.000 euros 

"No lo hice por coquetería; fue una medida preventiva", recuerda Lucini. El hombre, madrileño de 49 años -

aunque vive en Tenerife-, mide 1,85 metros y pesaba 131 kilogramos. "Estaba relativamente bien, la analítica 

era buena. Lo único que tenía eran apneas y unos ronquidos salvajes. Pero uno se acerca a los 50 años y tiene 

que tomar precauciones", dice. 

De todas las opciones que se le plantearon para perder peso, eligió la cirugía de obesidad primaria por 

endoscopia. En inglés queda mucho mejor: las siglas forman la palabra POSE, la última novedad en este tipo 

de operaciones, como explica el médico Adelardo Caballero. "Es tan nueva que lleva menos de un año 

haciéndose en el mundo. En España solo la ofrecen la clínica Teknon de Barcelona y nosotros", dice el 

médico quien, como otros facultativos que trabajan en la sanidad privada, reparte su tiempo entre la clínica 

USP San José, la de La Luz (en Madrid) y una propia, que es donde, en este caso, hace el seguimiento del 

paciente. 

"Nosotros todavía operamos con los americanos que inventaron la técnica aquí. De alguna manera estamos 

todavía en fase de entrenamiento. Nuestro objetivo es ofrecer la máxima eficacia con el menor riesgo", apunta 

el especialista. En los tres meses que hace desde que empezaron a operar con esta técnica ya han intervenido a 

una veintena de personas. 

La operación parece sencilla. Una vez anestesiado el paciente, se le introduce por la boca un endoscopio que 

tiene en su extremo una especie de pinza que sirve para poner grapas en el estómago. "Se pinza hacia dentro, 

de manera que lo que se deja en contacto es la parte de fuera del estómago, que cicatriza y se une; así no hay 

peligro, como en otras intervenciones, de que se vuelva abrir el estómago, porque lo que se pone en contacto 

no es la mucosa, que pega muy mal", indica el médico mientras dobla un papel para explicar de manera 

gráfica el proceso que se aplica a esta cirugía. 

Así contado parece fácil. "Pero hay que saber dónde y cuánto grapar", matiza el médico. En el caso de Lucini 

necesitó 15 grapas, y la intervención duró apenas 45 minutos. "En algunas llegamos a la hora y media, pero 

no es lo normal. Según vayamos perfeccionando la técnica el tiempo irá bajando", dice Caballero. 
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Con este modelo de operaciones se consigue disminuir la capacidad del estómago del paciente, que es la base 

de todas las intervenciones de reducción de este tipo. Pero se hace de una manera muy selectiva. "Cerramos 

sobre todo el lumen [la parte superior del estómago, la más cercana a la entrada del esófago]", explica el 

médico. Y, al intervenir ahí, se obtiene un efecto añadido, porque es en esa zona donde se produce la grelina, 

que es la hormona que cuando llega al cerebro le da la señal de que el paciente tiene apetito. "Al reducirla, se 

produce un efecto saciante", explica el cirujano. 

El paciente confirma este efecto: "Vengo de pedirme un arroz con gambas y setas que no se lo saltaba un 

gitano, pero me he dejado la mitad y no me ha costado nada. Antes, eso hubiera sido imposible", cuenta 

Lucini. 

Además, la técnica tiene la ventaja de que el posoperatorio es muy corto. "Estuve ingresado una noche, y eso 

porque me habían puesto anestesia general", dice Lucini. "Al día siguiente, salió del hospital y cogió un avión 

para Tenerife", remacha orgulloso Caballero. "Solo tuve algunos espasmos al volver a comer", relata el 

paciente. 

Casi la mayor pega es el precio: unos 12.000 euros le ha costado todo el proceso a Lucini, ya que esta 

intervención no la ofrece la sanidad pública. "Ahora estoy de papeleos a ver si el seguro me lo paga", dice. 

Las molestias son tan escasas que en algunos casos el médico tiene que recurrir a trucos para que el paciente 

sea consciente de que le han hecho algo y que tiene que tomar precauciones. A las cinco semanas el paciente 

vuelve a hacer dieta normal. 

Pero la relación con el médico no acaba con el alta. "La intervención no es un hecho aislado. Al paciente se le 

pone inmediatamente un programa de seguimiento de dos años, con psicóloga, nutricionista y entrenador 

personal que le va diciendo qué ejercicios debe hacer. Si tiene alguna duda, puede consultarnos por correo 

electrónico", dice Caballero. 

Aprovechando la visita del paciente a Madrid, el médico le hace una revisión más completa. Aparte de pesarle 

y medirle la grasa corporal y el agua, con una ecografía le observa el hígado. "Lo tenía graso, que es síntoma 

de daño hepático, pero está reduciéndose", dice satisfecho. 

El programa de seguimiento es clave. Tanto, que el médico afirma que si durante la entrevista que tiene con 

alguien interesado no le ve dispuesto a seguirlo, no le opera. "Rechazo hasta un 30% de las solicitudes", 

afirma Caballero. 

Lucini no lo entiende. "Seguirlo es muy fácil. Claro que yo siempre he hecho mucho ejercicio. Juego al pádel 

a diario, al tenis, buceo, camino a diario. Pero me había descuidado. La diferencia es que ahora me canso 

menos, y disfruto mucho más. Ahora me miro en el espejo y no me reconozco. Y eso que aún me quedan 17 

kilos por perder", dice seguro de que lo conseguirá. 

 

http://www.elpais.com/articulo/salud/Operaciones/obesidad/bisturi/elpepusal/20110913elpepisal_2/Tes 
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Lo que queda de los visitadores médicos 

La receta por principio activo limita el papel de los comerciales de los laboratorios, un colectivo antes 

cuestionado y hoy en declive - La relación de facultativos, pacientes y farmacéuticos cambiará  

PABLO LINDE 09/09/2011  

  

La forma en la que nos relacionamos con las medicinas está a punto de cambiar. Los pacientes tendrán que 

familiarizarse con la nomenclatura de las moléculas porque los médicos no podrán escribir el nombre de las 

marcas en las recetas salvo excepciones. Un decreto destinado a contener el gasto sanitario aprobado en 

agosto en Consejo de Ministros establece que son los farmacéuticos quienes tienen que dispensar el 

medicamento más barato del principio activo prescrito. Doctores, pacientes y boticarios tendrán que adaptarse 

a un nuevo statu quo. También cambia, en buena medida, el papel de un gremio que representa una de las 

principales bazas de la industria farmacéutica para colocar sus productos: los visitadores médicos, una 

profesión "en peligro de extinción", según la define José Miguel Manzano, presidente de la asociación que los 

agrupa en Andalucía. 

El número de informadores cae en picado desde hace tres años 

Un código ético prohíbe regalos a los doctores de más de 15 euros 

"Pudo haber malas prácticas, pero ya no", reconoce un profesional 

El problema es que la industria monopoliza la formación sanitaria 

La medida aprobada por el Gobierno no entrará en vigor hasta el 1 de noviembre. Entretanto habrá que 

adaptar todo el sistema sanitario al nuevo paradigma. La semana que viene, las empresas farmacéuticas 

comenzarán a ofertar precios de sus principios activos al Ministerio de Sanidad. Las arcas públicas sufragarán 

solo el más barato de cada molécula (o los más baratos, si el precio menor coincide). Serán estos los que 

tendrán que vender en las farmacias cuando el paciente lleve la receta. A igual precio, decide el boticario. No 

se trata necesariamente de una implantación total de medicamentos genéricos. Los que tengan patente en 

vigor que eran subvencionados seguirán como hasta ahora, lo mismo que sucederá si las marcas ofrecen el 

precio más bajo o lo igualan. 

Perderá parte de su sentido el trabajo de algunos visitadores médicos. Si se dedicaban a promocionar y a 

informar a los facultativos de las bondades de productos sin patente en vigor para que el doctor se decantase 

por su marca a la hora de recetar, esta labor ya será en balde, puesto que ya no es el médico quien decide. El 

trabajo de estos comerciales especializados en la salud se restringe a aquellos productos nuevos que no 

pueden ser copiados por otros laboratorios para que los médicos sigan al día y los tengan en cuenta a la hora 

de buscar curas para sus pacientes. 

Aunque la visita médica que informa sobre nuevos productos es la mayoritaria y la que aporta más valor, el 

gremio va más allá y se queja de que esta labor también se resentirá. "Si se venden menos fármacos con 

marca, las empresas que innovan ganarán menos dinero, tendrán menos para investigar, sacarán menos 
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productos nuevos y no será necesaria tanta información y promoción", argumenta Óscar Rilo, presidente de la 

Confederación Española de Visitadores Médicos (Ceatimef). 

Esta organización asegura que ha pasado de casi 16.700 afiliados a 11.411 en los últimos tres años y medio. 

La previsión es que tanto los ERE como los despidos puntuales dejarán la nómina en alrededor de 10.000 a 

finales de año, algo a lo que ayudará la falta de trabajo para quien promocionaba medicamentos sin patente. 

Uno nuevo nicho de trabajo y de promoción para los informadores pueden ser las farmacias, que ganan 

capacidad de decisión. 

Tanto asociaciones de visitadores como médicos aseguran que la labor de estos profesionales ya no es tan 

turbia y que esa fama de comprar a los médicos a base de caros regalos que tenían hace unos años pudo tener 

alguna base en su momento, pero que ahora carece de todo fundamento. "Hace una década que está en vigor 

un código deontológico que solo nos permite informar y dar formación. Lo demás son regalos de menos de 15 

euros. Bolígrafos, libretas para tener un detalle. El resto pertenece al pasado. No niego que haya existido algo 

de mala práctica, pero la mayoría hemos promocionado de forma ética. Es causa de despido procedente 

regalar más allá de formación pura y dura", explica Javier González, de la Asociación de Visitadores Médicos 

de Lugo. Es algo que corrobora Carlos González-Vilardell, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. 

Asegura que nunca ha recibido esos viajes para toda la familia o esos lujosos obsequios que dejaban la 

imagen de los visitadores a la altura de cuasi sobornadores. Define a estos profesionales como "grandes 

aliados del médico". "Gracias a ellos estamos al día. Llegan con nuevos productos, informan, dejan muestras. 

Ahora, como productos nuevos hay pocos y los que llevan años tienen genéricos, pues se quejan de que no 

sacan dinero para nuevos productos. Ahí hay algo de verdad porque no hay sustento económico. Como 

consecuencia, el visitador se ha reducido muchísimo. Y con las nuevas medidas habrá cada vez menos", relata 

González-Vilardell. 

El problema de esta buena relación entre médicos y visitadores es la dependencia que los facultativos tienen 

de la industria farmacéutica en lo que se refiere a su formación. Iniciativa per Catalunya presentó en el 

Parlamento catalán en mayo pasado una moción para propiciar que los doctores tuvieran vías de reciclaje 

independiente de quienes se benefician con el gasto farmacéutico. La diputada Laia Ortiz explica que, 

además, pretendían suprimir o limitar la visita médica: "No es tolerable que unos comerciales se puedan 

pasear por las consultas en horario laborable con toda la libertad para vender sus productos". La moción fue 

rechazada por la mayoría de la cámara con votos de PSC, PP y CiU. 

Los visitadores defienden que hacen su trabajo en momentos que el médico no presta consulta. Las 

asociaciones les hacen un calendario para que no coincidan varios en los mismos centros de salud a las 

mismas horas. Algo que será cada vez más difícil si la nómina de profesionales sigue la senda de los últimos 

años. 

La receta por principio activo se puede ver, pues, desde diversos puntos de vista. El que prima es el del 

enorme ahorro que le va a suponer a las arcas públicas en una época en la que se buscan recortar en todo lo 

posible los gastos superfluos. La medida viene además acompañada por una rebaja en los precios de 

referencia de todas las medicinas, con lo que el Ministerio de Sanidad calcula un recorte del gasto de unos 

2.000 millones de euros. 

Pero hay otros. Algunos profesionales consideran que su libertad de prescripción se ve limitada, ya que 

aunque la dirección general de Farmacia garantiza la bioequivalencia de los productos con un mismo 

principio activo, hay un margen de diferencia de un 20%, que en algunos casos puede ser suficiente para que 

las dosis no hagan el mismo efecto. 

La postura generalizada, sin embargo, es la que expresa Serafín Romero, secretario general del Consejo de 

Colegios Médicos de España: "Entendemos que todos los medicamentos que se dispensan legalmente han 

pasado controles y cumplen unos mínimos exigidos. Lo que pedimos es que haya el menor cambio de envase 

y la bioapariencia del producto sea lo más uniforme posible". Los médicos hacen hincapié en esto para no 

despistar al paciente, sobre todo al mayor, que está acostumbrado al aspecto de sus medicamentos. Hasta 

noviembre, el ministerio estudiará también algunas excepciones, según explica José Martínez Olmo, 

secretario general de Sanidad: "Habrá que dar alternativas a los pacientes que presenten alergias al excipiente, 

por ejemplo". Pero la industria farmacéutica, de la que dependen los visitadores, ven la situación desde una 

perspectiva muy diferente. La patronal que agrupa a las empresas del sector, Farmaindustria, pierde ingresos 

con cada recorte en el gasto sanitario. "El real decreto ley 9/2011 aprobado por el Consejo de Ministros 
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supone de nuevo un durísimo golpe para la industria farmacéutica española y va a tener unos impactos muy 

elevados que repercutirán negativamente sobre el empleo y las inversiones en I+D, poniendo en riesgo la 

viabilidad de muchas compañías. Se trata de la tercera medida en 18 meses que afecta al sector farmacéutico, 

con impactos totales cercanos a los 5.000 millones de euros, lo que equivale a un 30% del mercado, a lo que 

hay que sumar los graves efectos que están teniendo para el sector algunas medidas de política farmacéutica 

adoptadas por ciertas comunidades autónomas. En este contexto, se producirán nuevos recortes en el empleo; 

en el último año se han perdido ya más de 5.000 puestos de trabajo directos y otros 15.000 entre indirectos e 

inducidos", se queja una industria que cada vez prescinde más de su nexo de contacto con los médicos. 

El fin de la receta de marcas 

- Plazos. El Consejo de Ministros de 19 de agosto aprobó el Real Decreto que obligará a los médicos a recetar 

por principio activo. La medida entrará en vigor el 1 de noviembre, cuando el sistema de salud esté adaptado. 

- Ahorro. El Ministerio de Sanidad calcula un ahorro de 2.000 millones de euros con la prescripción por 

principio activo. Además, ha establecido una rebaja del 15% en el precio de los medicamentos que lleven más 

de 10 años en el mercado, aunque no haya genérico, lo que aporta un ahorro extra de otros 400 millones. 

- Andalucía. Esta comunidad autónoma es pionera en la prescripción por principio activo. Aunque los 

médicos no tenían la obligación de hacerlo, esta fórmula alcanza el 85% de las recetas y ha permitido un 

ahorro de más de 280 millones de euros desde que se puso en marcha hace 10 años, según la Junta. 

- Visitadores. El gremio asegura que se han perdido un tercio de los 16.700 puestos de trabajo que había hace 

tres años y calcula que hasta finales de año se perderán un millar más. 

 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/queda/visitadores/medicos/elpepusoc/20110909elpepisoc_1/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/queda/visitadores/medicos/elpepusoc/20110909elpepisoc_1/Tes
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Cristales gigantes de hasta un millón de años de antigüedad 

El estudio de la extraordinaria cueva de Naica, en México, revela el menor ritmo de crecimiento jamás 

observado  

MALEN RUIZ DE ELVIRA - Madrid - 12/09/2011  

  

Los gigantescos cristales de yeso que ocupan el interior de la cueva mexicana de Naica llevan creciendo hasta 

un millón de años, aunque solo recientemente hayan sido descubiertos. A pesar de que llegan a medir 11 

metros de longitud y un metro de anchura, estas selenitas (su nombre científico) crecen a una velocidad 

increíblemente lenta, equivalente al grosor de un cabello cada 100 años y por tanto mucho más reducida que 

la de las estalactitas y estalagmitas, han concluido los científicos que los han estudiado. Liderados por el 

cristalógrafo Juan Manuel García Ruiz, del CSIC, un equipo hispano-japonés diseñó un microscopio de alta 

sensibilidad con el que estudió muestras de los cristales de la cueva, una de las varias que contienen estas 

formaciones en la mina de Naica. La investigación se publica en portada en la revista Proceedings de la 

Academia Nacional de Ciencias (EE UU). 

 

Juan Manuel García Ruiz (izquierda), en la Cueva de los Cristales de Naica, junto a la científica Angels 

Canals y el ingeniero Roberto Villasuso (de Peñoles, la compañía propietaria de la mina).- J.M.G.R. 

"El crecimiento de estas formaciones es tan lento que hasta ahora era casi imposible de medir. Lo hemos 

conseguido gracias a un microscopio especial que hemos diseñado en colaboración con un grupo de 

investigación de la Universidad de Sendai, de Japón. Este instrumento nos ha permitido estimar que algunos 

de los cristales de la cueva ha estado creciendo durante cerca de un millón de años", explica García Ruiz, del 

Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Precisamente este científico español se encontraba en Sendai 

ultimando el trabajo cuando ocurrió el gran terremoto de este año y estos días está en México para 

continuarlo. 

http://lafactoria.lec.csic.es:8080/lafactoria
http://lafactoria.lec.csic.es:8080/lafactoria
http://garciaruiz.com/JuanMa.html
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Los cristales constituyen un patrimonio geológico único que es preciso estudiar para su conservación, y el 

estudio ha demostrado que la humedad y la temperatura son las variables más importantes a controlar. Los 

investigadores analizaron la reactividad del yeso a distintas temperaturas a las aguas subterráneas de las minas 

de Naica, que inundaron la Cueva de los Cristales durante todo el proceso de crecimiento y permitieron la 

formación de enormes selenitas. Las pruebas hechas indicaron que los cristales empezaron a crecer cuando la 

temperatura bajó de 58 grados centígrados en un proceso muy lento próximo al equilibrio y dejaron de hacerlo 

a los 50 grados actuales. A 55 grados el microscopio reveló la velocidad mínima de crecimiento observada en 

cualquier cristal hasta ahora. "Las minas de Naica son ricas en plata, plomo y zinc, y en la actualidad se 

siguen explotando. Por eso ya no hay agua en la cueva y los cristales han parado de crecer, pero si algún día, 

cuando dejen de bombear el agua hacia el exterior, el agua vuelve a la sala, los cristales de selenita, que ya 

son los mayores del mundo, continuarán creciendo", añade el investigador. 

En Pulpí y Sorbas, ambos en Almería, así como en la mina El Teniente, en Chile, es posible encontrar 

selenitas gigantes, aunque su tamaño no es comparable con el de Naica. 

 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cristales/gigantes/millon/anos/antiguedad/elpepusoccie/20110912el

pepusoc_11/Tes 

http://elmisteriodeloscristalesgigantes.com/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cristales/gigantes/millon/anos/antiguedad/elpepusoccie/20110912elpepusoc_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cristales/gigantes/millon/anos/antiguedad/elpepusoccie/20110912elpepusoc_11/Tes
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50 nuevos planetas extrasolares 

Michel Mayor, descubridor del primer cuerpo planetario en órbita de otra estrella, presenta los 

resultados obtenidos con el equipo Harps  

EL PAÍS - Madrid - 13/09/2011  

  

 
Ilustración de un planeta cuya masa es 3,6 veces la terrestres, en órbita de la estrella HD85512.- ESO / 

M.KOMMESSER 

 

Los nuevos instrumentos avanzados que tienen los astrónomos para explorar el cielo están produciendo 

cosechas abundantes de descubrimientos en el campo de los planetas extrasolares. Más de 600 se han 

descubierto desde que Michel Mayor y Didier Queloz encontraron el primero, en 1995; al principio se produjo 

un goteo de hallazgos y poco a poco se ha ido incrementando el ritmo, a medida que han ido mejorando las 

técnicas y los equipos de observación.  

 

Ahora, el mismo Mayor (Universidad de Ginebra) anuncia de golpe la detección de 50 nuevos planetas 

extrasolares. De ellos, 16 son supertierras, planetas con masas comprendidas entre una y 10 veces la terrestre; 

uno de ellos, denominado HD 85512b, tiene 3,6 veces masas terrestres y está en el borde de lo que se 

denomina zona habitable, es decir, en la región en torno a una estrella en la que podría haber agua en estado 

líquido, si las condiciones son las apropiadas. 

 

Mayor ha anunciado estos hallazgos en un congreso de expertos que se celebra en Wyoming (Estados 

Unidos). Es la mayor cosecha de exoplanetas presentada de una vez y se ha logrado gracias a un 

espectrógrafo, el Harps, instalado en un telescopio de 3,6 metros de diámetro ubicado en La Silla (del 

Observatorio Europeo Austral, ESO), en Chile. Gracias a las observaciones de 376 estrellas similares al Sol 

realizadas con el Harps, los astrónomos están mejorando sus estimaciones de los sistemas planetarios. 

Aproximadamente un 40% de tales estrellas tienen, al menos, un planeta menos masivo que Saturno y la 

http://www.unige.ch/international/index_en.html
http://www.eso.org/public/
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mayoría de los exoplanetas de masa similar a la de Neptuno (17 veces la terrestre) o inferior están en sistemas 

multiplanetarios, ha explicado el equipo que lidera Mayor. 

 

Las técnicas de búsqueda siguen mejorando, informa el ESO, y ahora la precisión del Harps es tal que puede 

detectar planetas de masa inferior a dos veces la terrestre, pero la perspectiva es aproximarse al límite de 

cuerpos similares a nuestro planeta, alrededor de estrellas similares a nuestro Sol y en la zona habitable. "En 

los próximos 10 o 20 años tendremos la primera lista de planetas potencialmente habitables en el vecindario 

solar", estima Mayor. "Hacer esa lista es esencial antes de que futuros experimentos sean capaces de buscar 

señales espectroscópicas de vida en las atmósferas de los exoplanetas", añade. 

 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nuevos/planetas/extrasolares/elpepusoccie/20110913elpepusoc_5/Te

s 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nuevos/planetas/extrasolares/elpepusoccie/20110913elpepusoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nuevos/planetas/extrasolares/elpepusoccie/20110913elpepusoc_5/Tes
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Los halos solares, fenómenos ópticos asociados a corrientes de aire frío 

 

 

• Ocurren en épocas de ciclones, si en la atmósfera se forman capas de hielo por las que penetra la luz del 

Sol, explicó Daniel Flores, del Instituto de Astronomía de la UNAM 

• Descritos desde el siglo XIX, no tienen utilidad científica y pueden admirarse a nivel local, si las 

condiciones atmosféricas lo permiten 

Los halos solares, que eventualmente se ven como un círculo luminoso que se forma alrededor del Sol, 

son fenómenos ópticos y atmosféricos asociados a la presencia de corrientes de aire frío en la 

troposfera, capa de la atmósfera que está en contacto con la Tierra. 

Ocurren en épocas de ciclones o huracanes, si a una altura de entre cuatro mil y ocho mil metros se 

forma un manto de hielo con forma de prismas hexagonales.  

“Si la luz del Sol penetra a la capa de hielo, atraviesa los prismas y descompone la luz y se presenta el 

fenómeno”, explicó Daniel Flores Gutiérrez, del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM. 

El universitario aclaró que aunque está de por medio la presencia de nuestra estrella, son eventos de la 

atmósfera terrestre, y no fenómenos astronómicos. 

Ciclones, corrientes de aire  

Los ciclones, añadió, se forman por corrientes de aire frío y caliente, cuyo flujo produce las capas de 

hielo en la atmósfera, que varían de densidad, pues a veces son delgadas y producen los fenómenos con 

colores, y otras son gruesas, y generan una zona unicolor, pues la luz no se dispersa lo suficiente. 
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“Si es muy gruesa, se forma un disco que parece ser más oscuro que el ambiente y no se pueden 

observar los colores del arco iris, pues la luz se difumina dentro, pero si es más delgada, se distinguen 

los colores”, precisó. 

A diferencia de las nubes que obstaculizan el paso de los rayos, los prismas de hielo descomponen la luz 

en colores, y por ello, los halos son tan vistosos, añadió. 

En las regiones del planeta que están por arriba de 40 grados de latitud, cercanas a los polos, hay más 

posibilidades de captarlos. “En México, se observan en la temporada de ciclones y si hay ondas gélidas 

provenientes de la región polar”, abundó. 

Flores aclaró que los halos solares y lunares no tienen utilidad astronómica ni climatológica. “Se 

describieron en el siglo XIX y se conoce bien cómo ocurren. En la vida diaria son un fenómeno para 

admirar, y es muestra que hubo o habrá frío”. 

Como el arco iris 

Los solares se parecen al arco iris. “En el caso de este último, la luz del Sol, que está atrás del 

observador, incide sobre gotitas de agua, la luz las penetra y se reflejan, por eso lo vemos opuesto a 

nuestra estrella, y si llueve”. 

Para apreciar los primeros, hay que observar el cielo y no el horizonte. “Si se ve hacia la bóveda celeste, 

está la capa de hielo; no la podemos percibir, pero forma el halo, eventualmente de colores. 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2011_545.html
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El deshielo abre los dos pasos navegables del Ártico 

La ruta del noroeste es un atajo entre Europa y Asia  

ALICIA RIVERA - MAdrid - 30/08/2011  

 
  

Las dos grandes rutas de navegación en el Ártico, la que bordea Rusia y la que sigue las costas de Canadá y 

Alaska, están ahora abiertas simultáneamente, según indican las observaciones realizadas por satélite. El 

llamado paso del noreste (el asiático) es transitable para los buques desde mediados de agosto y ahora el del 

noroeste (el americano) parece también navegable por su ruta más directa, según ha informado la Agencia 

Europea del Espacio (ESA). La misma situación, la de las rutas entre el Atlántico y el Pacífico navegables a la 

vez, se registró en el verano de 2008, y fue la primera ocasión desde que comenzaron las observaciones con 

satélites, en los años setenta. 

En las últimas tres décadas se ha registrado una gran disminución de la extensión mínima (al final del verano) 

de la capa helada del océano septentrional, pasando de unos ocho millones de kilómetros cuadrados, a 

principios de los años ochenta, al mínimo histórico: menos de 4,24 millones de kilómetros cuadrados, en 

2007. 

La capa helada flotante de ese mar septentrional se forma en invierno y en verano se funde una extensión 

variable, pero el ritmo de fusión se está acelerando y se están midiendo ya mínimos que los expertos en 

cambio climático proyectaban para dentro de algunas décadas. Los científicos que analizan los datos de los 

satélites han constatado que la extensión de la cubierta de hielo está este año, de nuevo, por debajo de la 

media. 

"El mínimo se registrará dentro de tres o cuatro semanas y depende mucho de las condiciones 

meteorológicas", señala Leif Toudal Pedersen, científico del Instituto Meteorológico Danés. En 2007, cuando 

se produjo el récord de mínima extensión de cubierta helada ártica, el tiempo fue inusual en la región, con 

cielos despejados y vientos que inyectaron aire caliente. Este año las condiciones meteorológicas son 

diferentes, indica la ESA, pero la apertura simultánea de los dos pasos del Ártico es un indicador muy 

preocupante. 

El histórico paso del noroeste, en el archipiélago ártico canadiense, escenario de expediciones épicas, 

arriesgadas y ambiciosas sobre todo el siglo XIX, puede ser un atajo para el transporte entre Europa y Asia. 

Pero, al abrirse la ruta de navegación se abre también la puerta a las migraciones de especies marinas, así 

como a los intereses políticos y económicos en la región. 

 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/deshielo/abre/pasos/navegables/Artico/elpepusoc/20110830elpepiso

c_6/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ARTICO/deshielo/artico/puede/afectar/clima/global/elpepisoc/20000105elpepisoc_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/deshielo/Artico/supera/predicciones/elpepisoc/20070502elpepisoc_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/deshielo/Artico/puede/impulsar/transporte/internacional/industria/crudo/elpepueco/20070318elpepueco_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Rusia/Noruega/trocean/Artico/extraer/gas/petroleo/elpepusoc/20100916elpepusoc_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/deshielo/abre/pasos/navegables/Artico/elpepusoc/20110830elpepisoc_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/deshielo/abre/pasos/navegables/Artico/elpepusoc/20110830elpepisoc_6/Tes
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El Jurásico empezó en Austria 

Un clavo dorado en una zona de difícil acceso de los Alpes marca el inicio de la popular era geológica  

M. R. E. - Madrid - 24/08/2011  

  

A pesar de que el Jurásico es uno de los periodos de la historia geológica del planeta más populares entre el 

gran público (debido a sus dinosaurios y a la película Parque Jurásico) su definición científica distaba de 

estar concluida. La definición formal de la base del Sistema Jurásico se concretó el pasado sábado con la 

instalación de un clavo dorado en una zona de difícil acceso de los Alpes austríacos de hace 199,6 millones de 

años. 

 
El clavo dorado que conmemora el estratotipo internacional del sistema Jurásico, en un paraje de los Alpes 

tiroleses.- SYLVAIN RICHOZ 

Tras numerosos estudios multidisciplinares y sucesivas votaciones entre las seis secciones geológicas 

candidatas a albergar el estratotipo internacional (tres en Norteamérica y tres en Europa), la comisión 

correspondiente de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas optó por elegir como criterio de 

reconocimiento mundial la aparición de una especie concreta de ammonites (Psiloceras spelae, el fósil de un 

molusco cefalópodo) en la sección de Kuhjoch, en las montañas cerca de Innsbruck. 

La ceremonia oficial de definición de esta línea de tiempo, datada en 199,6 millones de años, tuvo lugar el 

sábado en los Alpes tiroleses con la presencia del presidente de la Comisión Internacional de Estratigrafía, 

Stanley Finney (Universidad de California-Long Beach); el presidente de la Subcomisión Internacional del 

Jurásico, Jozsef Palfy (Museo Húngaro de Historia Natural, Budapest); el ministro austriaco de Ciencia y 

Tecnología (Karlheinz Töchterle) y otras autoridades políticas y académicas. 

El acto consistió en la inauguración de un monumento y la inserción de un clavo dorado en este nuevo nivel 

geológico (físico y conceptual) de referencia internacional. Esta práctica está inspirada en el clavo de oro 

puesto en 1869 en la última de las traviesas que unían las líneas del este y el oeste de Estados Unidos. 

Del conjunto de estratotipos de límite, varios de ellos están situados en España, entre ellos el de la base del 

piso Aaleniense (serie Jurásico Medio: 175,6 millones de años) que se localiza en la sección de Fuentelsaz 

(Guadalajara). De la era cenozoica, otros tres estratotipos internacionales se sitúan en el País Vasco 

(Luteciense en Gorrondatxe, aprobado este mismo año por la IUGS; y Selandiense y Thanetiense en Zumaia). 

 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Jurasico/empezo/Austria/elpepusoccie/20110824elpepusoc_2/Tes 

http://www.stratigraphy.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=22
http://www.stratigraphy.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=22
http://iugs.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_spike
http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_spike
http://www.stratigraphy.org/upload/GSSP_table2011.pdf
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Jurasico/empezo/Austria/elpepusoccie/20110824elpepusoc_2/Tes
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Cuidado con la obsesión por ganar 

FERRAN RAMÓN-CORTÉS 11/09/2011  

  

Vivimos en un mundo acelerado. Competimos en el deporte, en el trabajo, en todo. Y parece que ganar es 

siempre el objetivo. ¿No era participar lo importante? 

Fui a un partido de baloncesto de mi hija. Una competición escolar de niñas de 11 años. El partido estaba 

reñido, y ambos equipos luchaban con pasión. A mitad de partido, la entrenadora del equipo contrario empezó 

a discutir las decisiones arbitrales con inusual agresividad. Y los padres, que habían comenzado con algunos 

gritos de ánimo, hacía un buen rato que habían perdido los papeles y se comportaban como auténticos 

hooligans, estimulando una competitividad desmesurada y sin dudar ni un instante en insultar literalmente a 

los contrarios. 

"En el plano educativo es recomendable que el reconocimiento venga por la preparación concienzuda del 

examen, no por la nota"  
Perdimos el partido, y la celebración del otro equipo fue una exhibición de arrogancia y humillación del 

contrario absolutamente fuera de lugar. Una provocación en toda regla, a la que se unió el hecho de que la 

entrenadora contraria le negó el saludo a nuestro entrenador. 

A la vista de aquel triste espectáculo, hice todo el camino de vuelta a casa cuestionándome si mi hija debía 

continuar en el equipo, y preguntándome qué sentido tenía todo aquello: ¿qué aprendía mi hija de aquella 

competitividad fuera de límites?, ¿a qué rincón del olvido habíamos relegado la famosa frase del fundador de 

las Juegos Olímpicos modernos que afirmaba: lo importante es participar? 

Competitividad sana e insana 

"El segundo es el primero de los perdedores" (Ayrton Senna) 
La competitividad es una característica intrínseca a la especie humana. Su origen se encuentra en la necesidad 

de aparearse. Así pues, muchas de las actitudes de competitividad de los humanos están gobernadas por los 

mismos procesos que nos hacen luchar por la pareja deseada. 

Dicho esto, hay distintas maneras de ver y vivir la competitividad que la hacen funcional o disfuncional. La 

frase aquí reproducida del desaparecido campeón de fórmula 1 expresa muy bien el sentimiento que 

frecuentemente existe en el deporte de élite y lo gobierna. 

Existe una competitividad sana, basada en nuestro esfuerzo por conseguir un objetivo. Esta competitividad 

nos ayuda porque nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos, a progresar, a buscar nuevas estrategias para 

superarnos, a descubrir y aprender de nuestros errores y a buscar nuevas soluciones para mejorar. Si un 

equipo de baloncesto no se esforzara por ganar al contrario, poco avanzaría en su desarrollo. Es, por tanto, 

absolutamente deseable porque, si no, no progresaríamos. 

Pero hay también una competitividad insana, basada en obtener la victoria a toda costa, que, lejos de 

ayudarnos, nos genera estados de insatisfacción, de estrés, y nos bloquea, porque cuando no la obtenemos, 

sentimos un alto grado de frustración que a menudo expresamos en forma de agresividad, de quejas, de 

polémicas e incluso de desprecio por los demás. Esta competitividad nos lleva en ocasiones a 

comportamientos antideportivos o poco éticos (¿quién no recuerda un famoso gol con la mano en un 

Mundial?), que poco dicen de nosotros como personas. Cuando en el deporte, en el trabajo o en nuestras 

relaciones estamos dispuestos a hacer trampas o a destruir al contrario para conseguir ganar, esta 

competitividad no es en absoluto funcional, porque no va destinada al crecimiento personal, sino a la pura 

victoria sobre los demás. 

Es distinto perder y fracasar 

"Lo esencial en la vida no es el éxito, sino esforzarse por conseguirlo" (Pierre de Coubertin) 
El éxito tiene que ver con factores internos, pero también externos. Perseguirlo como meta nos puede crear 

ansiedad. Llevar a cabo una actividad tomando el resultado como objetivo es comprar números para el estrés 

y la frustración. En cambio, si la llevamos a cabo centrándonos en el esfuerzo y la estrategia, estaremos 

desarrollando todo nuestro potencial. 

Alcanzar un determinado resultado no siempre depende de nosotros. Hay factores externos (el arbitraje en el 

deporte, una adversidad fortuita en el trabajo...) que pueden llevarnos a un mal resultado a pesar de nuestra 
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buena actuación. Por eso debemos tener muy presente que perder no quiere decir en absoluto fracasar, y que, 

en el límite, mucha gente fracasa ganando. 

El esfuerzo depende de mí. El resultado depende de mí y de muchas otras cosas que yo no puedo controlar. Si 

me juzgo por el esfuerzo, yo decido mi éxito. Si juzgo los resultados, estoy en manos de muchos otros 

factores, entre ellos el azar. 

Vivimos en una cultura competitiva, en la que se simulan las faltas en el deporte, se falsifican los currículos 

en el trabajo o se hunde a la competencia con campañas de descrédito. Todo para obtener el éxito. Pero es un 

éxito externo, aparente, que no nos puede dar satisfacción como personas, y que, en aquellos casos en que 

somos referentes, nos lleva a dar un pésimo ejemplo. Es mucho mejor perder triunfando (he hecho todo el 

esfuerzo posible y, por tanto, estoy orgulloso de ello) que ganar fracasando (he hecho las trampas necesarias 

para obtener el resultado, pero estoy muy lejos de poder sentirme orgulloso de ello). 

¿Contra quién compito? 

"Solo hay una competición sana: yo contra mí mismo" (Oriol Pujol Borotau) 
Competir es bueno, siempre que entienda que con quien compito es conmigo mismo. No me comparo con los 

demás. Me comparo conmigo, y fruto de esta comparación valoro mi progreso y mi crecimiento. 

En esta idea de competición no hay adversario, y no me preocupa el resultado, aunque, paradójicamente, es 

cuando más lo obtengo, porque es en esta competición conmigo mismo en la que doy lo mejor de mí. 

Como afirma magistralmente el profesor Santiago Álvarez de Mon, "el partido interior que jugamos con 

nosotros mismos es el único que merece la pena (...), ahí es donde de verdad gano o pierdo". 

Es nuestra responsabilidad decidir qué tipo de competitividad elegimos, y derivado de ello educar a nuestros 

hijos en una competitividad sana, donde seamos capaces de premiar el esfuerzo y la estrategia, y no el 

resultado. En un plano educativo es recomendable que el reconocimiento venga por la preparación 

concienzuda del examen, no por la nota conseguida, y por el buen juego del partido, no por el resultado. 

Celebremos la estrategia y seamos conscientes de lo aleatorio del resultado. Si celebramos únicamente el 

resultado, alentamos a conseguirlo por todos los medios, lícitos e ilícitos. 

Y debería ser obvio que no podemos caer nosotros, como espectadores en las actividades escolares, en esta 

competitividad insana. 

Terminamos con una frase de John Wooden, legendario entrenador de baloncesto americano: "Éxito es el 

estado de paz y serenidad interior alcanzado como consecuencia de la satisfacción de saber íntimamente que 

has hecho todo lo que estaba en tu mano para lograr el máximo de lo que eres capaz". 

Libros 

- 'La última lección' (Grijalbo, 2008). Se trata de la memorable conferencia del profesor Randy Pausch, 

sabiéndose en fase terminal de un cáncer; un alegato a los valores de la vida donde la idea de competitividad 

sana aparece magistralmente expuesta. 

- 'Con ganas, ganas', de Santiago Álvarez de Mon (Plataforma, 2010). Ofrece, entre otros contenidos, una 

visión lúcida de la competitividad y sus límites. 

Rivalidades históricas 

1. Oxford y Cambridge (remo). 

2. Europa y América (golf). 

3. Mozart y Salieri (música). 

4. Federer y Nadal (tenis). 

5. Pepsi y Coca-Cola (marcas). 

6. Steve Jobs y Bill Gates (digital). 

7. Kennedy y Jruschov (política). 

8. PC y Mac (informática). 

 

http://www.elpais.com/articulo/portada/Cuidado/obsesion/ganar/elpepusoceps/20110911elpepspor_7/Tes 
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La misma sangre 

Los casos reunidos de dos detectives legendarios del policial negro como Sam Spade y Lew Archer llevan a 

discutir la influencia entre sus autores: Dashiell Hammett y Ross MacDonald. 

POR FEDERICO ROMANI 

 

POLICIAL NEGRO. ''Todos los casos de San Spade'' y ''El expediente Archer'' son los libros de Hammett y 

MacDonald. 

 

El halcón maltés es la cuarta novela escrita por Dashiell Hammett y, en palabras del autor a su editor Alfred 

A. Knopf, lo mejor que había escrito al momento de su aparición. Fue serializada entre septiembre de 1929 y 

enero de 1930 en la célebra revista de narrativa “dura” Black Mask y produjo para su creador un conjunto de 

beneficios materiales –tres adaptaciones cinematográficas y un pasaje a Hollywood como guionista– que, sin 

embargo, no deberían eclipsar el verdadero motivo de la estima que el escritor sentía por la novela: en ella 

debutaba Sam Spade, y con la irrupción del famoso detective privado, Hammett creía por fin haber alcanzado 

cierta calidad literaria de la que él aún dudaba, a pesar de que hacia 1927 su estilo físico y cortante ya había 

cosechado elogios, por ejemplo, del mismísimo André Gide. 

 

En comparación con el anónimo y casi amoral Continental Operator que había protagonizado las anteriores El 

gran golpe y Cosecha Roja, Sam Spade posee la carnadura y la impronta de un héroe clásico, quizá mucho 

más asociadas a la interpretación que de él hizo Humphrey Bogart en la película dirigida por John Huston que 

a la propia calidad del texto de Hammett, salpicado de referencias autobiográficas que ofrecen en clave un 

recorrido sumarísimo por la trayectoria del autor como detective privado al servicio de la Pinkerton entre los 

años 1915-1922 y cruzado por una parábola existencial que actúa como anticipación de su propio futuro: en la 

novela, Spade le cuenta a Brigid la historia de un hombre llamado Flitcraft, que rompe lazos con su vida 

pasada por el simple hecho de haber estado a punto de morir en una circunstancia absolutamente casual. 

Mandado por el azar, Flitcraft desaparece de su mundo y empieza una nueva vida, algo muy parecido a lo que 

estaba por hacer el mismo Hammett, que poco tiempo antes de que El halcón maltés se edite en forma de 

libro, abandona a su mujer y a sus hijas para irse a Nueva York y empezar de nuevo junto a Lillian Hellman, 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2fliteratura%2fTodos-casos-Sam-Spade-Dashiell-Hammett-expediente-Archer-Ross-Macdonald_CLAIMA20110912_0127_8.jpg
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que también era escritora. 

 

El volumen Todos los casos de Sam Spade que RBA editores acaba de distribuir en nuestro país, agrupa El 

halcón maltés con los otros tres relatos protagonizados por el célebre detective privado (Demasiados han 

vivido; Sólo pueden ahorcarte una vez y Un tal Sam Spade), escritos entre julio y noviembre de 1932 en 

circunstancias, como se dijo, de replanteamientos tanto personales como profesionales. Hammett se había 

trasladado a Nueva York huyendo de su familia, se había gastado casi todo el dinero que había logrado reunir 

tras su experiencia como guionista en Hollywood, y pasaba sus días bebiendo con William Faulkner y la 

decadente bohemia literaria que frecuentaba en el sórdido hotel regenteado por otro escritor, Nathanael West, 

en cuya suite “diplomática” había instalado una especie de estudio. Hellman recordaría en sentidas notas 

autobiográficas aquellas jornadas de trabajo intenso, en las que su compañero se encerraba a trabajar en forma 

obsesiva, a veces durante diez o quince días seguidos, casi sin salir a la calle, mientras las cartas de su esposa 

reclamando alimentos para sus hijas se acumulaban en la oficina de su editor. En las elecciones del otoño de 

ese año se enfrentaban Roosevelt y Hoover, pero de aquellos tres relatos protagonizados por Spade, donde 

abundan asesinatos, engaños y chantajes de todo tipo, se desprende que Hammett no abrigaba ninguna 

esperanza de que su país fuera a transformarse en un mejor lugar para vivir. 

Ningún imitador 
Veinte años después del debut de Spade, en los inicios de 1949, se publicaba El blanco móvil, primera novela 

protagonizada por el detective privado Lew Archer, presentado inicialmente como un especialista en 

divorcios con una habilidad extraordinaria para encontrar personas desaparecidas. Sin embargo, El 

expediente Archer, que el sello Mondadori pone al alcance del lector en nuestro país, recoge todos los 

cuentos protagonizados por la creación de Ross MacDonald (seudónimo de Kenneth Millar) remontándose 

incluso a 1946, cuando aún ni siquiera se llamaba así y andaba hurgando en vidas ajenas bajo el más 

impersonal nombre de “Joe Rogers”. Si bien en los orígenes de la novelística de MacDonald se encuentran 

tanto Hammett como Chandler (el primero en un sentido casi literal, puesto que el detective de MacDonald 

toma su apellido del socio de Spade asesinado en las primeras páginas de El halcón maltés) al creador de 

Archer le tomará una media docena de novelas encontrar un tono y un estilo propios, que lo alejarán de sus 

influencias para bien y terminarán por transformarlo en un escritor extraordinario, con un mundo y una 

sensibilidad perfectamente identificables. A diferencia de lo ocurrido con Hammett y Spade, los cuentos 

protagonizados por Archer se ubican en los intersticios de un ciclo de dieciocho novelas que, en su etapa 

final, acumula por lo menos siete u ocho obras maestras ya no de la lieratura policial negra, sino de la 

literatura a secas. En este sentido, Lew Archer es un personaje mucho más completo y complejo que Spade –

tal como lo demuestra el extraordinario perfil biográfico reconstruido por Tom Nolan a partir de toda la saga 

novelística e incluido en el volumen–, especie de testigo y narrador de un ciclo que se inicia en la noche negra 

del macartismo y alcanza un bellísimo crepúsculo a través de Watergate y la Guerra de Vietnam. Como 

consecuencia, los relatos breves de Archer no son desprendimientos sino condensaciones de sus novelas, y 

por lo tanto contienen, aunque en escala, su misma fuerza poética y narrativa. MacDonald toma el legado de 

Hammet, eso es innegable, pero el paso de los años le otorga la perspectiva necesaria para fundir crítica y 

reflexión con un lirismo y una complejidad que el creador de Sam Spade acaso poseía pero no llegó a explotar 

por completo, tecleando como estaba en el mismísimo ojo de la tormenta. A la muerte de Dashiell Hammett 

en enero de 1961, John Crosby comentó en el Herald Tribune de New York que las ondas televisivas estaban 

repletas de Sam Spades de imitación. Por entonces, MacDonald ya estaba muy atareado tratando de mostrar 

que Lew Archer era otra cosa. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Todos-casos-Sam-Spade-Dashiell-Hammett-expediente-Archer-

Ross-Macdonald_0_551944826.html 
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La inmanencia de algo irreparable  

En las obras que Claudia Fontes exhibe en la galería de ignacio Liprandi lo afectivo está en primer 

plano dela experiencia estética. En sus intervenciones del espacio dela galería se agita una profunda 

preocupación por la relación entre la figura y su entorno.  

POR ANA MARIA BATTISTOZZI 

 

CANCION II. Figuras recubiertas de hilo de algodón negro. 

 

Una particularidad de la galería que abrió el coleccionista Ignacio Liprandi el año pasado frente a la Plaza 

Congreso es la de brindar a sus artistas la posibilidad de intervenir y realizar proyectos en el espacio. No es la 

única por cierto, pero sí una de las pocas que hace lugar a formatos del arte contemporáneo conocidos como 

intervención, instalación o site specific que apuntan a un importante –y a menudo conflictivo– diálogo con la 

arquitectura, lo que a su vez deriva en construcciones escénicas. Es lo que ocurre ahora con la obra de Claudia 

Fontes que se dispersa allí ocupando varias habitaciones con cuadros de una narración desarrollada a partir de 

dibujos que crecen en paredes y pisos bajo el título de El sonido del árbol caído . 

En este sugestivo título de resonancias románticas se puede percibir también un llamado de atención ante la 

inminencia de algo irreparable. Así una misteriosa y entrañable escena recibe al visitante: dos diminutas astas 

colgadas en la pared y unas cuantas líneas-hilos que unen a un pequeño ciervo que observa desde el piso 

aquello que parece ser una parte de su cuerpo. ¿Es posible desde nuestra condición de espectador 

solidarizarnos con él, ligarnos por el afecto como ese hilo lo liga a aquello que le fue extirpado y es exhibido 

como trofeo? Planteada esa primera inquietud, la artista nos guía hacia otra escena que llama “Mapa”. Y en 

ella dispone una serie de ramas dispersas; un paisaje quebrado que se extiende en un dibujo; una suerte de 

arroyo que se derrama en un curso de líneas e hilos, que hilvana animales y árboles como si todo estuviera 

fatalmente unido. La escena siguiente insiste en apelar a la línea en el espacio. Una construcción frágil en 

extremo, hecha de varillas de pino, emerge como una montaña rusa y parece sucumbir al fundirse en el efecto 

de su sombra. En ella, una frase para pensar: “el momento del derrumbe revela puntos clave de la 

construcción”. Cualquier asociación con los tiempos que vivimos pareciera librada a la experiencia de cada 

individuo. Fontes vive desde hace nueve años en Brighton, un pueblo costero del sur de Inglaterra en el que la 

naturaleza parece ser una presencia lo suficientemente cercana como para llamar a la reflexión. Esto se 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2farte%2finstalaciones%2fClaudia_Fontes_CLAIMA20110915_0183_8.jpg
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advierte en todas las obras presentadas en esta oportunidad pero especialmente en “Training”, el video 

proyectado en el cuarto ámbito ocupado por la artista. En él indaga la naturaleza animal y cómo la naturaleza 

en sí la potencia. La cámara va y viene por el bosque siguiendo a un perro que corre, busca y husmea en 

agujeros y cuevas. Se trata de un lebrel, conocido en Irlanda y Gran Bretaña como sighthound –nombre que 

alude a la agudeza visual que le permitió sobrevivir por siglos como raza.  

Pero este particular lebrel es la mascota del hijo de la artista, ambos representados en un abrazo en la pequeña 

porcelana blanca ubicada en la misma habitación con el nombre de “Nota al pie”. La “nota” es aquí una 

referencia necesaria para el contrapunto que la artista propone establecer entre la amorosa escena de la 

porcelana y la dinámica registrada por la filmación que sigue cómo van aflorando en el animal los instintos 

violentos de supervivencia. Su condición de perro de caza, capaz de someter a animales de porte y a la vez ser 

usado él mismo para carreras que lo hacen competir por plata pareciera estar siempre latente, a punto de 

aflorar más allá de su condición de mascota actual.  

El corolario de la narración pareciera ser que fuera de casa toda realidad es siempre más despiadada pero en 

cualquier caso hay que enfrentarla. Aquí, como en la leyenda inscripta en “Montaña”, hay algo que la artista 

sugiere en forma escueta para reflexionar. Algo sobre la fragilidad aparente del animal y la fragilidad de esa 

construcción de varillas. Ambos se nutren y resignifican a partir de una fuerza que emana del entorno. 

El viaje anterior a este último, que Claudia Fontes hizo a Buenos Aires fue para ajustar detalles de montaje de 

su “Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez”, la escultura homenaje que concibió para el Parque de la 

Memoria en homenaje al niño de catorce años que desapareció en 1977. Aquí la decisión de la artista fue 

poner la figura que evoca a Pablo Míguez a espaldas del espectador y así obligar a éste a pensar en su rostro, a 

imaginarlo de algún modo. Realizada en acero inoxidable pulido como un espejo, la escultura de tamaño real 

que mira al horizonte fue pensada para reflejar las aguas de ese río que guarda lo más dramático y lo más 

brillante de nuestra historia. El río es el entorno en el que habremos de repensar el destino inexplicable de 

Pablo Míguez. La relación figura - entorno es algo que preocupa insistentemente a la artista. Y algo que ha 

explorado y expresado metafóricamente a través de diversos materiales en distintas ocasiones, Ya estaba 

presente en “Titanic”, la escultura de 1994 recubierta de pequeños mosaicos color turquesa que representaba a 

un nadador a punto de lanzarse al agua y también en “Entreacto”, la figura atrapada en un colchón enrollado 

sobre sí que se mimetizaba con él. Lugar de descanso, refugio ambulante, el colchón asumía la forma de un 

caracol, ese animal que tiene la virtud de adaptarse al espacio que lo contiene. La interrogación por la afinidad 

o resistencia que un individuo puede mantener con su medio, muy probable haya sido acentuada por la 

condición de inmigrante de la artista.  

En este caso el paisaje, ámbito de recogimiento y aprendizaje de tantas cosas, es un punto común entre la serie 

de trabajos que Fontes presenta ahora en Ignacio Liprandi y la escultura del Parque de la Memoria. Aunque a 

diferente escala, ambas obras lo incluyen como punto de partida para una honda reflexión. En ambos casos se 

trata de relaciones que incluyen la dimensión afectiva. Es preciso destacar la importancia de los afectos y los 

sentimientos en la poética de esta artista. Y en ese sentido señalar que su obra sintoniza con una corriente, 

cada vez más extendida, que persigue colocar lo afectivo en el primer plano de la experiencia estética. Una 

corriente que opone la revalorización política de los vínculos afectivos, rescatada entre otros por pensadores 

como Deleuze, Guattari, Alain Badiou o el propio Foucault, a la distancia del formalismo minimalista y su 

amplio radio internacional de influencias. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/arte/instalaciones/Claudia_Fontes_en_Ignacio_Liprandi_0_551944838.htm
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Con el coreógrafo Yanis Pikieris 

Los ballets de Nebrada 

 

 

Lucía Chilibroste  

EN TIEMPOS EN QUE el ballet comenzaba a nacer en Venezuela, Vicente Nebrada logró ser bailarín 

internacional, el mayor coreógrafo de su país, parte del grupo fundador del Ballet Internacional de Caracas 

(actual "Teresa Carreño") así como su director. Dedicó su vida entera a la danza. Creó unas 67 obras, que 

fueron montadas en compañías de todo el mundo. Con una técnica neoclásica, concibió un estilo propio 

caracterizado por el entrelazamiento de continuos movimientos que no se detienen en poses, buscando darle 

una identidad latina al ballet.  

Nebrada murió en 2002, a los 72 años. Sin embargo su obra parece estar cada vez más viva. Zane Wilson, 

bailarín, co-creador de muchas de las obras -así como su pareja por más de 30 años-, y Yanis Pikieris, bailarín 

y también coreógrafo, son sus mayores guardianes. Además de estar "cumpliendo parte del sueño de Vicente" 

al apoyar a jóvenes talentos con la Nebrada Arts Initiative, viajan por distintas compañías del mundo a 

"reponer" los ballets del coreógrafo.  

Precisamente para ello se encuentran trabajando con el Ballet Nacional del Sodre en el montaje de Percusión 

para seis hombres (1969), su primer gran éxito.  

Entre ensayo y ensayo se desarrolla la charla con Pikieris. Es un hombre muy delgado, pero de aspecto 

enérgico y vigoroso, de simpática y chispeante mirada y hablar apresurado, con un acento que evidencia su 

nacionalidad colombiana.  

El trabajo de un reponedor.  
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-¿Cuál es la función de un reponedor?  

-Viajamos y montamos las obras de Nebrada. No se pueden perder. Porque un ballet no es como una pintura, 

que la tienes ahí y no cambia. Un ballet, si no se baila no existe, se pierde. A su vez los bailarines, al bailarlo, 

lo van acomodando a cómo les queda mejor, y así se transforma, y después de un tiempo ya no es el mismo 

ballet. Entonces parte de nuestra misión es mantener la autenticidad de las obras para que no cambien. 

Nosotros decimos, para que no sufran de "mejoras".  

-Pero la técnica cambia. ¿No se exponen a que algunos ballets queden obsoletos?  

-Por ejemplo, esta obra que estamos montando ahora sí ha sufrido mejora, porque es un ballet que muestra la 

técnica de los hombres, que ha evolucionado enormemente. Entonces damos cierta libertad y les permitimos a 

los bailarines agregar sus trucos. Porque hay muchos nuevos, se hace el doble de giros que antes, se salta más 

alto. Entonces nos ajustamos y les damos más tiempo para que lo luzcan.  

-¿O sea que ustedes se reservan ese derecho de agregar o modificar algunas partes?  

-Sí. Sobre todo cuando así lo trabajábamos con Vicente. Sus bailarines casi nunca fueron perfectos. Cuando 

comenzó en Venezuela, el nivel era muy básico; sin embargo, logró darle un estatus internacional. Y lo logró 

usando individualmente lo mejor de cada cuál. Generalmente no eran los mejores bailarines del mundo, pero 

en sus obras lucían fantásticos. Ese era su genio. Entonces en esta obra sí nos podemos dar esa libertad.  

-¿Cuánto tiempo promedio trabajan con una compañía?  

-Depende de la obra. Normalmente, para la que estamos montando ahora, tomamos dos semanas. Pero otras 

obras como Nuestros Valses, que ya lo bailan aquí, toma entre 3 y 4 semanas, porque hay mucho trabajo de 

pareja y es una obra más larga. Aunque también está en relación con la velocidad de cada compañía. Hay 

compañías que aprenden rápido y hay otras que no aprenden. Pero a estas tratamos de no ir (risas).  

Bailando Nebrada.  

-¿Por qué creen que está tan vigente Nebrada hoy en día?  

-Bueno, fue un gran creador y realizó obras muy diferentes. Si bien hay cierto estilo Nebrada, las obras son 

siempre muy distintas. Además, a muchas compañías les interesa tener sus obras en el repertorio como forma 

de darle una identidad latina al ballet. Sobre todo con Nuestros Valses, que es su obra maestra y refleja algo 

de nuestra idiosincrasia. Es el vals a la criolla con música de la compositora Teresa Carreño.  

-¿Qué identificaría a ese "estilo Nebrada"?  

-Es ágil, muy musical. Lo identifica un parteneo fuera de balance. Es un estilo muy libre que parece muy fácil 

pero es muy difícil. Porque no es cuadrado ni demasiado estructurado.  

oro en rusia.  

-Usted fue el primer bailarín no soviético en ganar una medalla de oro en la competencia internacional de 

Moscú.  

-Sí. Cuatro años antes que Julio [Bocca]. Fue un momento en la historia que me tocó a mí. Lo que más 

recuerdo es que los rusos no lo podían creer. Y había muchos rusos. No se lo esperaban. Y en realidad para 

mí, que siempre tuve en mi mente llegar a esa medalla y que me entrenó mi padre que venía de la Unión 

Soviética, era como que ya lo había vivido. Cuando fui yo ya sabía que ganaba, para mí no fue una sorpresa. 

Estaba seguro. ¡Seguro!  

-¿Cree que esa determinación es importante para los bailarines?  

-Absolutamente. Hay que creer. Aunque sean mentiras, hay que creerlo. Y sobre todo, convencer. Porque 

convencer, sin creer, es casi imposible. Como dice Wilson, en la danza cada uno usa lo que tiene: unos tienen 

un pie más lindo, otro sube más alto la pierna, otro tiene un bello rostro; y si cada uno usa lo que tiene de 

alguna forma se va a bailar. Pero se tiene que estar completamente convencido.  

Ballet Latinoamericano.  

-Desde la muerte de Nebrada, salvo contadas ocasiones, no se han bailado sus obras en Venezuela. ¿Siguen 

los problemas por los derechos con el "Teresa Carreño"?  

-Hemos comenzado una nueva etapa y podría decirse que vamos bien. Lo importante para nosotros ha sido 

siempre aclarar que las obras pertenecen a Wilson por herencia, además de que fue co-creador de muchas. En 

cierto tiempo, otras directivas del "Teresa Carreño" pretendieron decir que las obras eran patrimonio nacional. 

Ahora han cambiado y se han acercado. Y nosotros estamos muy abiertos porque Venezuela tiene que poder 

ver las obras de su coreógrafo.  

-Ustedes están constantemente recorriendo distintas compañías, ¿cómo ven al ballet en América Latina?  
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-Hoy en día lo fantástico que está ocurriendo en Latinoamérica es esto, el Ballet Nacional del Sodre. La 

compañía es maravillosa. No hay nada comparable. Ninguna de las que he visto tiene un grupo de bailarines 

de este nivel. De verdad, este Ballet del Sodre va a ser el líder internacional de la danza latinoamericana. En 

otros países hay muchas dificultades, muchas jerarquías de los grandes teatros que no permiten surgir la 

juventud porque tienen las posiciones copadas hasta que se mueran. Y aquí es diferente. Las posibilidades son 

enormes. Julio [Bocca] ha sido muy inteligente en el grupo de gente que ha podido reunir. Claro, ¿quién no 

quisiera trabajar con él? El futuro de la danza en Latinoamérica está en Uruguay.  

-¿Tan convencido está?  

-¡Absolutamente! ¡Sin duda! Y vengo de estar un mes en el Colón, de estar en el Ballet de Santiago de Chile, 

donde hemos tenido muy buenas experiencias, ningún problema. Pero el nivel y la categoría de los artistas en 

este grupo que es mucho más joven, es más talentoso. Y, bien dirigidos, no hay nada que los pueda frenar. 

Van a ser increíbles. Y me da un placer enorme decirlo, porque cuando es verdad, es verdad. Así de simple.  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/los-ballets-de-nebrada/cultural_592898_110916.html 
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El lenguaje como frontera 

“La gran dificultad del trabajo poético es construir un mundo”, dice este escritor mexicano que con dos 

novelas ha logrado una voz singular donde conjuga narcos, inmigración y belleza. 

POR DIEGO ERLAN 

 

YURI HERRERA. Se presentará en el Filba el sábado 17 y el domingo 18, ambas mesas en el Malba. 

 

Siempre hay un mito de origen. Y el de Yuri Herrera es un cuento que escribió sobre el lunar que tenía un 

maestro de la escuela primaria. Un lunar que por las noches escapaba de esa cara y cometía crímenes por la 

ciudad. “En esos momentos sospechaba que inventar historias servía para varias cosas: entretenerse, burlarse, 

tratar de hablar de un mundo mucho más amplio del que uno alcanza a transitar diariamente”, dice ahora este 

escritor mexicano que, con solo dos novelas, ha conseguido transitar los bordes de ese abismo en el que se 

convierte el lenguaje. Porque la manera que tiene Herrera de nombrar el mundo convoca a un extrañamiento.  

Su primera novela, publicada originalmente en 2004, fue Trabajos del reino, cuyo protagonista es un cantor 

de narcocorridos que encuentra en el Rey (es decir en el Jefe Narco) su única posibilidad de una existencia 

digna y de transmutarse en el Artista. La segunda, Señales que precederán al fin del mundo, de 2009, es 

más radical: narra el viaje iniciático de Makina, una chica de un pueblo fronterizo que sale en busca de un 

hermano que nunca regresó a casa. ¿Pero ella está viva? ¿Está muerta? ¿Existe? Los mundos que construye 

Yuri Herrera consiguen los rasgos de la fábula. Son territorios del misterio, de la pesadilla. Y, encima, 

extremadamente reales.  

Siendo originario de Valle del Mezquital, una zona semidesértica del Estado de Hidalgo, en algún 

momento dijo que siempre intentó escribir sobre la belleza de lo árido. ¿Podría definir esa belleza?  
Si es cierta esa frase de Lezama Lima de que el paisaje crea cultura, algunas de aquellas historias surgieron 

directamente de cómo percibía el Mezquital. Un lugar duro, sin exuberancia, de una belleza trabajosa que 

exige atención y tiempo para advertir el resplandor de la tierra árida. 

La situación política y social de su país es una obsesión en su obra, ¿intenta a veces esquivar esas 

obsesiones que parecen imponerse?  
No esquivar, pero sí procesarlas, intento no caer en la mera reacción o rabia, y tratar siempre de entender esa 

“situación” en la escala humana. Otras obsesiones, supongo que imposible desligarlas de aquellas: las 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2fliteratura%2fHERRERASE-PRESENTARA-SABADO-DOMINGO-MALBA_CLAIMA20110910_0016_8.jpg
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relaciones amorosas, el acto creativo, y el poder de los pequeños odios, como pueden crecer e incubar 

tragedias. 

En el FILBA participará en una mesa sobre “Primeras novelas-Grandes disturbios”. ¿Cuál fue el 

disturbio que le ocasionó “Trabajos del reino”?  
Es un libro que me ha cambiado muchas cosas, pero no sé si haya sido un disturbio súbito. Ha ido ganando 

lectores lentamente. Su publicación me dio cierta sensación de seguridad, me ayudó a creer que había podido 

dar el salto de la escritura como una actividad casi íntima a dialogar con los lectores, pero lo publiqué después 

de los 30 años, llevaba mucho tiempo escribiendo, así es que no fue algo escandaloso. Su recepción pública 

tiene que ver en parte con las limitaciones y virtudes de la novela, pero también con el hecho de que ciertos 

temas que están ahí se han convertido en los temas centrales de nuestra vida política y social. Más que causar 

un disturbio, puede que se haya convertido en otra pequeña lente para mirar nuestros disturbios nacionales. 

En “Señales que precederán al fin del mundo”, el trabajo sobre el territorio de la frontera y sus 

problemáticas es central y a la vez subterráneo.  
Creo que en Trabajos del reino estaba más claramente la frontera. Espacial y temporalmente. Es más 

explícito. Pero esta última novela es más fronteriza en un sentido epistemológico. En realidad hay un sólo 

capítulo que sucede en la frontera. Al principio es un movimiento hasta la frontera y después cuando la cruza 

y lo que ocurre del otro lado. Sin embargo podría decir que este texto es más fronterizo. Una frontera que no 

tiene que ver sólo con los límites geográficos o políticos. El de Makina es un personaje fronterizo. Ella es una 

traductora de lenguas, de realidades. Está en la frontera de distintos tipos de sujetos. Y al moverse transforma 

su identidad. Conforme está viajando, su identidad, que ya es inestable, se modifica. La frontera es un espacio 

lábil, es un espacio de intercambio donde se está gestando otro universo. 

¿Y en relación al lenguaje?  
En lo fronterizo, además, hay una reflexión sobre el lenguaje. Por un lado es producto de una realidad 

cambiante. Y el lenguaje, al nombrarla, está haciendo que esa realidad cambie. La novela plantea el lenguaje 

como frontera.  

Hay una sensación de irrealidad permanente en la novela. 
Me gusta que eso esté, pero si te respondo esta pregunta debería revelar alguna de mis estrategias. Hay algo 

de eso que decís sobre lo onírico, el extrañamiento. La novela permite dos lecturas: una más llana, que es el 

viaje de una mujer en busca de una persona querida que descubre un mundo. Y otra, que es el viaje de un 

muerto que no sabe que está muerto. La estructura narrativa es la del descenso al Mictlán en la cultura 

Mexica. Es la mitología de una cultura que algunos se confunden y dicen que es la azteca, pero no. Cierto es 

que no hay sólo una versión de esa mitología. Yo tomé una versión de esta narrativa y tomé los nueve pasos 

en este descenso al inframundo. Pero para entenderla el lector no necesita estar enterado de todo esto. De 

todas maneras, y tal como lo comentás, en este nivel de lectura el personaje también pone en duda la 

estabilidad de la realidad. 

¿Podría pensarse que es una novela sobre la problemática de la inmigración?  
Siempre traté de evadir algunas palabras que se han convertido en clichés. En mi anterior novela hablaba de 

droga, narcocorridos, Ciudad Juárez, pero en ningún momento se mencionaban estas palabras. Esta fue mi 

preocupación. Fue mi condición de migrante privilegiado lo que me impulsó a pensar sobre estos temas. Creo 

que una de las funciones de la literatura es darle más volumen a los fenómenos, no someterlos al “achaque” 

de la realidad. A partir del discurso del poder estamos siendo bombardeados por un lenguaje que simplifica 

todo el asunto. Pero de ese modo estamos limitando las posibilidades de la historia. La migración es la gran 

experiencia de nuestro tiempo. Cambian los países, las lenguas: viajar se ha convertido en un recurso 

ineludible para rehacerse. La migración define nuestra época.  

Incluso plantea la analogía entre poeta y el migrante. 
Un personaje que está migrando, somete su identidad a un cambio. Eso tiene que ver con el trabajo poético: 

encontrar maneras originales de hablar sobre el mundo. Para señalar una característica, la mirada del migrante 

es compartida con la del poeta. Ambos súbitamente están a la intemperie. La gran dificultad del trabajo 

poético es construir un mundo. Es dar un paso al vacío. Porque no se está preparado para ese mundo. 

Y en relación a esto, el personaje de Makina también parece, al principio, que da un paso al vacío que 

la lleva a la muerte. 
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Es un paso al vacío que no se puede prever. Al escribir no puedo tener todo claro hasta que efectivamente 

empiezo. 

¿Y al final del trabajo, uno tiene claro lo que escribió?  
Cuando uno le pone el punto final siente que sabe lo que hizo cuando tiene la certeza del trabajo bien hecho. 

Esa es una gran experiencia. Pero siempre digo que los libros son objetos maleables. Cambian de significado 

y de intensidad dependiendo el lector. Yo no los vuelvo a leer. Tengo una superstición: si leo mi obra una vez 

escrita siento que quedaré rehén de lo que ya he hecho. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Entrevista_Yuri_Herrera_0_551944828.html 
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Minae Mizumura: “Convertirse en escritor no es un sueño americano” 

Aunque pasó sus días de estudiante en una comunidad japonesa de Nueva York, decidió escribir 

literatura en su lengua madre. De paso por Buenos Aires, invitada por el Filba, la novelista repasa la 

tradición literaria ambos países.   

POR MARCELA MAZZEI 

 

MAS ALLA DEL TSUNAMI. "Japón es un país un pacífico y quiero reflejar esa paz que la sociedad 

disfruta", dice la escritora Minae Mizumura. 

 

Piensa antes de responder y mientras habla encadena un pensamiento. Minae Mizumura, la novelista japonesa 

que llegó por primera vez a Buenos aires invitada por el Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires 

(Filba), se enfrenta al ejercicio conceptual que implica pensar en más de un idioma con destreza y encanto. De 

eso, en definitiva, dirá más adelante, se nutre la literatura. En un despacho del hotel que la aloja y habiendo 

dejado atrás el jet lag y Tokio, donde vive desde que abandonó los Estados Unidos –y a su familia de 

emigrados de la posguerra–, relata con cierto asombro la historia de la versión en español de Una novela real 

(Adriana Hidalgo), su libro más reciente y el único de su obra que está traducido a este idioma. 

 

"Participaba del Iowa Writing Program, un programa para escritores de todo el mundo, y entre ellos había un 

argentino, Leopoldo Brizuela. Como tuve que hacer tres lecturas de mi libro, las traduje del japonés al inglés 

y ya en la primera lectura se me acercó y me dijo: “voy a presentarte un editor”. Me sorprendió mucho, 

porque él se veía muy joven y además era extraño que me ofreciera publicar una traducción sin yo conocer al 

editor. Con las otras traducciones eran los lectores japoneses los que recomendaban... ¡Pero en este caso nadie 

lo había leído! Fue como un milagro”. 

 

En 600 páginas, Una novela real narra los acontecimientos alrededor de Taro Azuma, un inquietante 

miembro de la colonia japonesa de Long Island en los 60, desde la mirada de una adolescente cuyo padre le 

da empleo y que, ante el imperativo del estilo de vida americano, adopta una postura radical: resguardarse en 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2fliteratura%2fficcion%2fMinae_Mizumura_CLAIMA20110915_0216_8.jpg
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2ffilba.org.ar%2ffestival2011%2f
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.adrianahidalgo.com%2findex.php
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la cultura japonesa, en especial en las novelas europeas japonizadas que habían sido un atajo para la apertura 

al mundo occidental ocurrido durante el siglo XIX. 

  

A la edad que era una estudiante vivió en Estados Unidos, ¿por qué escribir en japonés en lugar de 

inglés? 
Hay dos problemas que chocan entre sí. Uno es que los japoneses piensan que si no hablas y escribes el 

japonés de corrido, ya no eres un japonés. Quiero decir, en otras culturas es totalmente aceptable, pero para 

los japoneses es un sacrilegio, por eso los llaman Nikkei: porque no son japoneses. Esta es la historia de 

fondo, porque los que emigraron eran realmente personas muy pobres, granjeros sin tierra propia, y se los 

menospreciaba por no hablar bien japonés. Esto me fue inculcado sin que me diera cuenta, y como japonesa 

quise mantener mi idioma. La contrapartida era la presión de la sociedad estadounidense: si hubiera sido la 

hija de un embajador francés, nadie me hubiera dicho: "Deberías convertirte en estadounidense". Pero los 

japoneses asumieron que debían olvidarse del japonés y ponerse a estudiar inglés. Estas dos presiones 

culturales entraron en conflicto y como no quería convertirme en estadounidense, sólo decidí rechazar el 

inglés y es por eso que estudié francés en la universidad.   

  

El protagonista de Una novela real, Taro Azuma, es un japonés inmigrante que tenía devoción por 

aprender inglés. ¿Usted vio algo parecido en EEUU? 
Era el único. Tuve que reescribir la traducción al inglés porque cuesta entender lo difícil que es para los 

japoneses aprender inglés. ¡Es casi imposible! En EEUU, los japoneses vivían en pequeñas comunidades y 

pensaban que no podían integrarse a la sociedad. La gente que se estableció en Nueva York tenía previsto 

quedarse por cuatro o cinco años y no tenían intención de aprender inglés. Trabajaban para compañías 

japonesas, de modo que podían interactuar sólo con otros japoneses. Por eso Azuma es tan especial. Yo 

conocí a una persona así, que estaba muy entusiasmado en aprender inglés, que después tuvo su propia 

compañía y se hizo muy rico. 

  

La sociedad que retrata la novela está muy estructurada; también la que los japoneses habían 

abandonado. ¿Cómo es este encuentro? 
Depende de qué Estados Unidos hables. En California, por ejemplo, los asiáticos son parte de la sociedad 

norteamericana, aunque no del mainstream; pero los de la costa este son realmente invitados, no se sienten 

parte de la sociedad, es una categoría social diferente y por lo tanto no entran en ninguna de las categorías de 

los estadounidenses. 

  

¿Y cómo se aplican estas categorías a los artistas? 
La de EEUU no es una sociedad muy orientada a las artes. Si existe una semejanza entre la sociedad europea 

y la japonesa es que los artistas, los escritores, somos muy estimados. Cuando Jean Genet estuvo en la cárcel, 

todos los prisioneros querían ser escritores. Lo mismo pasaba en Japón en las décadas de los 40, 50 ó 60, pero 

en EEUU no es para nada así. El arte nunca ha jugado un rol central. ¡No es un sueño americano convertirse 

en escritor! Es como un pasatiempo, uno muy curioso.  

  

¿No necesitan varios títulos universitarios como la base para luego aspirar a convertirse en escritores 

famosos? 
En ocasiones puedes dar clases en los cursos de escritura creativa. Esto es una crítica a la literatura 

estadounidense, pero no son abiertos a la sociedad en general. No todos pueden tener una buena educación ni 

acumular experiencia, además de que no leen literatura extranjera. Entonces, son muy felices cuando personas 

de diferentes culturas estén escribiendo en inglés, porque no necesitan traducción. Hay escritores de la India, 

por ejemplo, que están escribiendo en inglés porque los estadounidenses no leen ninguna traducción. 

  

En América latina, y en la Argentina, la tradición literaria está ligada a escritores sin títulos. ¿Por qué 

cree que es así?, ¿porque tienen menos posibilidades? 
Es una pregunta muy complicada. En EEUU, Mark Twain y Faulkner tampoco tuvieron estudios. Hubo una 

tradición de anti-universalismo que ha cambiado: sólo es reciente que en EEUU los autores empezaron a salir 
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de las universidades y se han convertido en más académicos, pero cada comunidad tiene sus parámetros y 

requisitos para que los escritores florezcan. No sé nada, pero pienso que en la Argentina muchas personas de 

clase alta han sido educadas en la cultura francesa... es ridículo que esté diciendo esto, pero a veces pienso 

que puede ser una reacción a la sociedad de elite que los argentinos quieran hablar con la voz del pueblo, la 

lengua argentina. 

  

Es una buena hipótesis. ¿Y cómo es en Japón? 
La cosa es muy diferente en Japón, históricamente hay un desplazamiento entre antes de la gran restauración, 

que es el tiempo en el que llegaron los occidentales. Entonces, la gente que escribía en japonés no estaba 

educada porque era una lengua local, y se escribía en chino, aunque tampoco habían ido a la universidad pero 

tenía algo equivalente. Cuando las lenguas occidentales llegaron, aquellos que aprendieron a hablar lenguas 

occidentales y por ende podían traducirlas eran los que habían sido educados en chino, porque sabían cómo 

manipular ideas conceptuales. Por eso fue la población de elite la que comenzó a escribir novelas de estilo 

europeo a través del uso de muchos conceptos chinos. Eso se extendió hasta el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, más o menos 80 años. Sólo la gente educada en la universidad y bilingüe podía realmente escribir en 

japonés, porque por otro lado era una lengua local y realmente no podía expresar o discutir ideas en puro 

japonés, en japonés coloquial. 

  

¿Eso se mantuvo? 
La situación es muy diferente ahora, que hay mucha gente que no va a la universidad y escribe en japonés. 

Pero cuando era incipiente, en los inicios de la literatura japonesa, mucha gente iba a la universidad imperial, 

que eran los que podían leer literatura europea y traducirla en sus cabezas a literatura japonesa, porque era 

donde se escribía, se traducía al japonés. 

  

Escribir en japonés, ¿es una forma de preservar el lenguaje? 
Claro, es muy diferente del español. Incluso si los argentinos dejaran de hablar o escribir en español, todavía 

tendría espacio en Chile o México, pero si los japoneses dejan de escribir o hablar el japonés, creo que ya 

nadie lo hará. Siento esa responsabilidad. 

 

¿Y cuál es el papel de Internet en el futuro del japonés? 
En lo que concierne a la literatura, no creo que sea algo muy bueno. Uso Internet, busco información todo el 

tiempo, pero cada vez más y más personas están advirtiendo la importancia del inglés para obtener 

conocimientos sofisticados y actuales. El inglés se está convirtiendo en la lengua más importante, y aunque 

los japoneses apenas pueden hablarla, tratan de entenderlo porque es necesario. La calidad de información que 

circula es bien diferente, porque el inglés tiene una audiencia internacional. Entonces, si sólo lees japonés, 

tienes información limitada, porque se están salteando este proceso de traducción que suele ser una parte 

crucial de la lengua japonesa. Los que tienen a la traducción como medio de vida se dedican al inglés: ya no 

hay conocimientos intermedios. Y no creo que sea muy bueno para el japonés sólo conocer Japón o sólo 

Estados Unidos.  

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/ficcion/Entrevista_Minae_Mizumura_0_554944754.html 
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Tras los pasos de Hemingway 

A 50 años de la muerte del escritor, su presencia vuelve a brillar en España, el país del que se enamoró 

desde su primera visita en 1923  

ANDRÉS GARCÍA DE LA RIVA - Logroño - 16/09/2011  

 
  

John Hemingway, nieto del Premio Nobel de Literatura, y Valerie Hemingway, secretaria personal y 

posteriormente nuera del genial escritor, reviven estos días las andanzas del autor de El viejo y el Mar en "el 

último gran país". Hemingway quedó prendado del ambiente festivo de España; de los encierros, las corridas, 

el vino, la comida, el calor de la gente, la alegría, el bullicio y la música. Medio siglo después, John y Valerie 

van a seguir durante cuatro días en La Rioja los pasos de su célebre antepasado visitando bodegas, disfrutando 

de la gastronomía y asistiendo a los toros en el coso de Logroño, donde el escritor fue testigo en septiembre 

de 1956 del triunfo de su adorado diestro Antonio Ordóñez. En aquella ocasión, el escritor y el torero 

aprovecharon el tiempo libre para disfrutar de una pasión común: el vino de Rioja. Y lo hicieron en los 

calados centenarios de Bodegas Paternina, en las localidades riojanas de Haro y Ollauri. 

La visita fue documentada en unas instantáneas que nos muestran a un Hemingway reconciliado con la vida. 

Sería una de las últimas estancias del escritor en nuestro país y su primera parada fue Logroño, donde el 

diestro participaba en una feria celebrada con motivo de las Fiestas de San Mateo.Durante aquellos días, 

Hemingway y Ordóñez compartieron en La Rioja unos días inolvidables de vino, toros y fiesta.  

Para conmemorar aquellos momentos, Bodegas Paternina ha organizado la exposición Tinta, Sangre y Vino, 

donde se muestran imágenes inéditas que nos acercan al Hemingway bebedor, vividor, aficionado a los toros 

y apasionado por España que se codeaba con Lauren Bacall, Pío Baroja o Fidel Castro; un creador genial 

atraído por las emociones fuertes, las situaciones límite y la muerte cuya biografía se convirtió en la 

inspiración de su obra. El escritor se labró una leyenda épica que le convirtió en una de las celebridades más 

retratadas de su tiempo. 
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Valerie y John inauguraron ayer esta muestra que se puede visitar en la bodega Conde de los Andes, en 

Ollauri, conocida como la Capilla Sixtina del vino de Rioja por los tesoros que esconden sus calados del siglo 

XVI. Una de las imágenes más llamativas de la exposición recoge el momento en el que Hemingway y 

Ordóñez brindan por la vida tras las rejas de la puerta de uno de estos calados. En su visita a la bodega ayer, 

John y Valerie revivieron aquella instantánea posando de una forma muy similar. John -que tenía once meses 

cuando el escritor se disparó un tiro de escopeta en la cabeza- definió a su abuelo como "profundamente 

español. Se sentía español y tenía una dependencia física de este país que sufría cuando estaba fuera". 

Valerie recordó cómo conoció al escritor en Madrid durante las fiestas de San Isidro de 1959. Ella le hizo una 

entrevista y terminó formando parte de la cuadrilla con la que Hemingway se movía por España. Fue su 

secretaria hasta su fallecimiento. Años después, Valerie se casó con un hijo del escritor, Gregory, padre de 

John. La nuera del Premio Nobel aseguró que "el vino de Rioja, y en concreto el de Paternina, era el que más 

le gustaba del mundo". 

El nieto y la nuera del norteamericano llegaron el pasado miércoles a España y hasta el próximo domingo 

beberán los vinos que degustó el escritor, visitarán los mismos pueblos, degustarán la misma gastronomía y 

asistirán a una corrida en Logroño, que desde el sábado celebra las Fiestas de la Vendimia. Sobre los toros, el 

nieto del escritor se confiesa igual de aficionado que su abuelo: "Son una forma de arte donde la muerte está 

presente". 

Hemingway alimentó su pasión por España durante toda su vida. El escritor regresó a este país de forma casi 

interrumpida hasta 1931. Después volvería en cuatro ocasiones durante el transcurso de la Guerra Civil, 

cuando recuperó su oficio de corresponsal bélico. Aunque el escritor siempre rehusó el compromiso político y 

tenía amigos en los dos bandos de la contienda española, apoyó decididamente a la República convencido de 

que el triunfo del fascismo en España prendería la mecha en toda Europa. Hemingway no volvería a España 

hasta 1953, cuando retomó su pasión taurina. Después, regresaría en 1954, 1956, 1959 y 1960, consagrado ya 

al toreo de Antonio Ordóñez y a la preparación de Un verano peligroso (1960). 

 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/pasos/Hemingway/elpepucul/20110916elpepucul_3/Tes 
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Descubren un Banksy perdido en Berlín  

Una galería de arte Kunstraum Bethanien de la capital alemana descubrió un mural del creador que 

fue cubierto de pintura hace ocho años. Otro artista recordaba la pared exacta donde había pintado 

cuando aun no era tan famoso.  

 

SOLDADOS ALADOS. La galería Kunstraum Bethanien destapó una obra de Banksy que permanecía oculta 

desde 2003 

 

En 2003, el artista callejero conocido como Banksy pintó un mural durante una exhibición en una galería de 

arte contemporáneo de Berlín, lo llamó Every Picture tells a lie (Cada imagen dice una mentira) y retrataba 

un grupo de soldados armados, con alas y las icónicas caritas sonrientes (smiley) dibujadas sobre el rostro. 

Pero pasada la exposición, el museo cubrió el mural con una capa de pintura para crear espacio para nuevos 

trabajos. Y allí quedó, bajo varias capas de pintura a medida que pasaban los años y las muestras.  

 

Todavía de identidad anónima, Banksy vio crecer su popularidad en estos años, hasta que un documental 

sobre su historia recibió el Oscar de Hollywood. Y fue justamente un artista estadounidense radicado en 

Berlín, Brad Downey que, como parte de su proyecto artístico What Lies Beneath --centrado, casualmente en 

capas de pintura--, se dedicó a rescatarlo. 

 

"El descubrimiento es el proyecto de Downey: él quería jugar con eso", dijo Stephane Bauer, jefe de la galería 

Kunstraum Bethanien, donde se expone el trabajo de Banksy. Downey estuvo allí y fue parte de la exposición 

de 2003, por eso recordaba con exactitud en cuál de las paredes Banksy había pintado aquellos soldados. 

También fue él quien dio precisas instrucciones a los restauradores, que primero hallaron las palabras Every 

Picture Tells a Lie garabateadas en pintura rojo sangre sobre los soldados. 

 

A pesar de la popularidad de Banksy, que ha vendido obras por casi medio millón de dólares, en la galería 

Kunstraum Bethanien no están seguros de lo que pasará con el mural redescubierto después del 23 de octubre, 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2farte%2fBanksy_CLAIMA20110915_0198_8.jpg
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.kunstraumkreuzberg.de%2fstart.html
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cuando termine la exposición de Downey. Incluso podría volver a hibernar tras los muros recién pintados de 

blanco... Si no hay ofertas. 

 

Pero en la galería dicen que es difícil saber cuánto vale el Banksy. "No creo que pueda valer mucho porque 

hay una capa de pintura por encima de la mayor parte", dijo Bauer. Además, antes necesitan que la agencia 

del artista la autentifique. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Descubren_un_Banksy_0_554944729.html 
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Aniversarios de Enrique Santos Discépolo (1901-1951) 

La Biblia y el calefón 

 
Álvaro Ojeda  

EL AUTOR de la famosa letra de tango "Cambalache", Enrique Santos Discépolo, decide en 1918 -tenía 

apenas 17 años- representar su primera obra teatral. Había debutado un año antes como actor más que 

secundario, en una obra ya olvidada -El chueco Pintos- en el papel de portero de un conventillo. Actuaba al 

lado del entonces famoso actor cómico Roberto Casaux, recién escindido de la compañía de Florencio 

Parravicini. Nombres casi desvanecidos, forjadores del teatro nacional argentino y rioplatense. La obra de E. 

Santos, como firmaba por la época, se llamaba Los duendes y tenía un argumento pueril. Una familia compra 

una casa que imagina habitada por duendes. Para solucionar el problema, los nuevos dueños contratan a dos 

detectives que no averiguan nada y que se dedican a comer todo el tiempo a costa de los ingenuos dueños. 

Una mezcla de trama policial con humor tonto.  

Las críticas fueron justas y por lo tanto desfavorables, aunque la obra se estrenó en el Nacional y contó entre 

su elenco con una joven y prometedora actriz: Olinda Bozán. Ante el fracaso, Enrique cambia la pisada. En su 

segundo intento se reserva el modesto y precavido rol de "adaptador" en la obra El señor cura, basada en un 

cuento de Guy de Maupassant. La trama de la obra debió causar algún revuelo en la época. Un cura descubre 

que antes de ordenarse sacerdote tuvo un hijo natural. El hijo es un individuo malévolo, y el cura debe 

convertirlo para salvar su alma de la que es responsable como padre biológico y como sacerdote. Durante un 

monólogo el cura desliza: "¿Por qué, Señor, esta maldición a mi edad? ¿Este es el pago a mis 25 años de 

santidad y de calma…? Si eres quien me abandona, ¿dónde he de encontrar la protección que necesito?" El 

hombre que se cree justo -lo sea o no- increpa a Dios por haberlo abandonado. Ha nacido la clásica frase 

interrogativa discepoliana. Y con ella, un apellido convertido en adjetivo, lo discepoliano -procedimiento 
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reservado a Kafka, Fellini o Borges- que define la situación de desamparo del hombre ante un destino que no 

logra comprender y que lo abruma con su perversa mezcla de abuso, negligencia, banalidad.  

Raíces. Antonio Discépolo y Carmen Silano -los abuelos campesinos y analfabetos de Enrique Santos 

Discépolo- tuvieron un hijo músico y aventurero. Se llamaba Santo y había nacido en 1850. Egresado del 

Conservatorio Real de Nápoles, en donde estudió instrumentos de viento, piano y contrabajo, Santo decidió 

emigrar hacia Argentina con 21 años para "hacer la América". Lo esperaba un país gobernado por Sarmiento 

con dos millones de habitantes que en 1871 recibió a 14 mil europeos, 10 mil de ellos italianos. La torrencial 

presencia inmigrante y su mestizaje con los criollos desclasados, que también emigraban hacia Buenos Aires, 

produjo un movimiento cultural sin precedentes en la región, cuyo epicentro fue el más sórdido suburbio. El 

nieto de aquellos campesinos analfabetos sintetizaría las características de este producto cultural, en la letra 

que escribió en 1947 para el tango "El choclo" de Ángel Villoldo: "mezcla de rabia, de dolor, de fe, de 

ausencia/ llorando en la inocencia de un ritmo juguetón".  

 
Ese suburbio mestizo, paupérrimo, hacinaba a criollos y gringos en los más de tres mil conventillos que tenía 

Buenos Aires antes de 1890, con una población que ascendía a unas 200 mil personas. La música salvó a 

Santo del destino atroz del conventillo: fue reclutado como miembro de la Banda de Policía y Bomberos de la 

ciudad. Un dato nada menor señala que de los 30 mil italianos que residían en la Argentina, 300 eran músicos. 

Santo se integra a la sociedad que, mal que bien, lo acoge: se casa en 1875 con Luisa de Luque -también 

inmigrante- y forma parte de la orquesta del Teatro San Martín, inaugurado en 1887. Más tarde fundará una 

de las primeras academias de enseñanza musical y hasta escribirá un tango -"Payaso"- en honor de su amigo 

Frank Brown, payaso y actor de circo. En 1886 muere Amalia, su primera hija, al año siguiente nace 

Armando -autor de sainetes y creador del grotesco criollo-, en 1891 nace Rodolfo, en 1899 Otilia Margarita y 

el 27 de marzo de 1901, Enrique.  

La muerte de Santo en 1906 deja a Enrique al cuidado de Armando y de la mano de éste -su madre muere en 

1910- recorrerá el barrio, la noche y los teatros: Parque Patricios, el café Los Inmortales, el deslumbramiento 

con la actuación. Lee al anarquista Rafael Barrett, se relaciona con el pintor, grabador y agitador cultural 

Guillermo Facio Hebecquer, integra la Asociación de Artistas del Pueblo fundada por aquel, se hace cargo de 

la desgracia de los más humildes, toma nota y partido. Ingresa al Instituto Normal -Enrique quería ser 

maestro- y participa de la huelga de alumnos de 1915. Su desempeño como estudiante tuvo perfiles 

discepolianos. Como no se requería documento de identidad para rendir exámenes, Enrique sustituía 

fraudulentamente a sus compañeros. Cuando le llegó el turno de rendir, fue reprobado.  

Epifanía tanguera. Abandonado todo intento educativo formal, Enrique seguía preocupado por el teatro. En 

1920 la compañía de Blanca Podestá le estrena Día feriado, que es una historia de desengaños: un joven -

Gastón- se entera de que su novia se escapó a Chile con otro hombre. Gastón en el monólogo final anuncia 
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toda la posterior poética discepoliana: "Es una mujer como tantas que a fuerza de recibir de los hombres un 

desengaño tras otro, termina por no creer a ninguno." Hasta aquí una descripción que justifica al que burla 

porque es burlado al que, hipócritamente, se le exige lealtad, conducta, honor. La condena suele ser muy dura 

para los más débiles y el asunto no sólo queda relegado a las cuestiones amorosas como bien lo sabía Enrique, 

lector de Rafael Barrett. Pero Gastón agrega: "En cuanto a mí, obsesionado por ese deseo inocente que a 

veces acomete, pensando regenerar su vida, llegué a quererla. Ella no llegó nunca a comprender esto, o quizá 

descubrió que en mi cariño había una gran dosis de compasión." En 1929 escribirá la letra y la música del 

tango "Soy un arlequín" que es la síntesis de esta decepción profunda acerca del perdón -tanto del que 

perdona como del perdonado- convertida en lema de vida. El tratamiento, que a veces es misógino y a veces 

sarcástico, denuncia la permanente sorpresa del hombre bueno ante la ingratitud de sus semejantes: "Soy un 

arlequín/ un arlequín que salta y baila/ para ocultar/ su corazón lleno de pena./ Me clavó en la cruz/ tu folletín 

de Magdalena/ porque soñé que era Jesús/ y te salvaba." El mensaje evangélico de la conversión a partir del 

amor se arruina, la emulación de Jesús ya no es suficiente, y la pecadora arrepentida no desea la santidad sino 

la supervivencia confortable. La crucifixión convertida en folletín. El poema termina con un verso atroz: 

"Cuánto dolor que hace reír."  

Discépolo no sólo atisba la impiedad humana -y el correspondiente silencio de Dios- sino que profetiza el uso 

del dolor como espectáculo. Sólo faltaban los medios masivos de comunicación, y ellos llegaron a la cita.  

 
Los cinco primeros. No obstante el primer tango que compuso Enrique no auguraba nada trascendental. Fue 

escrito durante la estadía de Discépolo en San José y Montevideo en algún momento del último tercio de 

1923. Se llamó "Bizcochito" y si bien figura como autor José Saldías -dramaturgo y director de renombre- el 

tango es de Discépolo. Se estrenó en mayo de 1924 en una obra de Saldías -La Porota- y en la letra hay algún 

momento de denuncia social, porque Bizcochito -que era el apodo de una apetecible chica- es una joven del 

suburbio y en ella se reivindica expresamente la belleza vilipendiada del arrabal. Y poca cosa más. Los cuatro 

tangos que le siguen ya son pequeñas obras de teatro de tres minutos de duración. Esta proeza proviene de la 

tarea de Enrique como dramaturgo pero sobre todo de la memoria vital y de ciertos principios que detalló en 

1929: "Escribo tangos porque me atrae su ritmo. Lo siento con la intensidad de muy pocas otras cosas. Su 

síntesis es un desafío que me provoca y que yo acepto complacido, aun a riesgo de los malos ratos que paso 

gestándolos. ¡Decir tantas cosas en tan corto espacio! ¡Qué difícil y qué lindo! Me subyuga esa lucha. Dicen 

que sacrifico la línea melódica en homenaje a la letra, y están en un error. Yo rompo intencionalmente la 

imagen musical trazada. Me lo exige la necesidad. Quiero que la música diga lo que luego aclararán más las 

palabras."  

Su segundo tango, "Qué vachaché", va por este camino. Fue creado durante una gira uruguaya de la 

Compañía Rioplatense de Sainetes y estrenado en Montevideo por Mecha Delgado en 1926. Según las 
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crónicas de la época, todo ocurrió ante la indiferencia del público que no entendió esa historia de una mujer 

que le exigía a su compañero el abandono de ciertos ideales de cambio social, de solidaridad con los 

desgraciados: "no te das cuenta que sos un engrupido/ te creés que al mundo lo vas a arreglar vos/ si aquí ni 

Dios rescata lo perdido/ ¿qué querés vos?, ¡hacé el favor!" Escepticismo fatalista y sabiduría popular: "el 

verdadero amor se ahogó en la sopa/ la panza es reina y el dinero es Dios" son versos que prefiguran el tango 

"Cambalache". Cuando en 1927 Carlos Gardel grabó en Barcelona este tango, el éxito borró el gusto amargo 

del estreno.  

El siguiente tango de Discépolo llevaba un primer título sugestivo - "Cuando te apaguen la vela"- pero se hizo 

famoso como "Yira-yira". Lo estrenó Sofía Bozán en 1927 en una obra de título extraño: Qué hacemos con el 

estadio, y fue un éxito. Discépolo habla de tres años de gestación de una letra que le recuerda una época de 

desastre económico, dando vueltas y vueltas sin demasiado sentido. El tono sentencioso de la letra admite este 

origen. "Yira-yira" es incluido en los primeros video clips filmados por Eduardo Morera entre octubre y 

noviembre de 1930. En el cortometraje Discépolo dialoga con Gardel y le explica el porqué del tono amargo 

de su tango: "Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante cuarenta años, y, de 

pronto, un día a los cuarenta años, se desayuna con que los hombres son unas fieras." El chiste que Discépolo 

descerraja luego de un comentario ingenuo de Gardel, es una oportunidad para que el otro Discépolo -el actor, 

el brillante charlista, el humorista- apareciera. Pero el comentario expresa y ratifica la poética discepoliana: 

"verás que todo es mentira/ verás que nada es amor/ que al mundo nada le importa/ yira, yira".  

La metáfora inicial del poema, ("cuando la suerte que es grela") es un logro poético inusual en donde en 

extraña dosis homeopática, se mezclan el habla culta y el lunfardo. Una grela es una mujer, en lunfardo -la 

acepción de grela como suciedad es de la década de los `60- y remite al tópico literario de la mujer como ser 

veleidoso, mudable. El desengaño amoroso que estableció Contursi se ha profundizado en la falta de toda 

ayuda por parte del prójimo, consecuencia lógica del vacío existencial de la primera posguerra y del fin de los 

"años locos": "cuando estén secas las pilas/ de todos los timbres/ que vos apretás/ buscando un pecho fraterno 

donde morir abrazao". Tono y ambiente coloquial para redondear la desdicha humana: "cuando no tengas ni 

fe/ ni yerba de ayer/ secándose al sol", en donde el escepticismo se mezcla con las costumbres más comunes. 

La casa y sus rutinas están vacías de Dios y de fraternidad. Y el desempleo como plus de modernidad del 

capitalismo tardío: "cuando rajés los tamangos/ buscando ese mango/ que te haga morfar".  

Los dos últimos tangos que compone en esta primera hornada son: "Chorra" estrenado por el actor cómico 

Marcos Caplán en abril de 1928 en una obra de los hermanos De Bassi -empresarios versátiles relacionados 

con el tango y con Armando Discépolo- llamada Las horas alegres, y "Esta noche me emborracho" estrenada 

en mayo del mismo año por la famosa cantante Azucena Maizani, en la comedia musical, Bertoldo, 

Bertoldino y el otro, pese a que la voz que relata la historia es indudablemente masculina. Resulta lógico el 

ambiente teatral del estreno, de hecho los tangos son dos historias teatrales de tres minutos. En "Chorra" hay 

momentos sublimes del mejor humor discepoliano. La mujer que engaña al pobre feriante haciéndole el 

cuento del tío con su prosapia familiar -tiene una madre "noble viuda de un guerrero"- es retratada en su falsía 

con unos versos que se utilizan hoy en día como síntesis del desengaño: "hoy me entero que tu mama/ noble 

viuda de un guerrero/ es la chorra de más fama que pisó la 33/ y he sabido que el guerrero que murió lleno de 

honor/ ni murió ni fue guerrero/ como me engrupiste vos." El verbo clave es engrupir, del lunfardo grupo que 

define a un estafador y que a su vez tiene origen español, en donde la palabra grupo tipifica al que roba 

utilizando un gancho. El que engrupe engancha con un engaño. De allí el juego que establece Discépolo entre 

la ganchera y el mostrador -los únicos bienes de feriante- que el timado protagonista ha perdido.  

"Esta noche me emborracho" es de un tono de decadencia digno de Goya, de hecho es una pintura rítmica 

desde el primer verso: "Sola, fané, descangayada". Enrique ha perfeccionado el uso del lunfardo, lo que lo 

acerca al pueblo más llano, a la vez que le aporta una sonoridad subyugante ligada a su heredada e incompleta 

formación musical. Fané proviene del francés, se faner (perder la belleza) y en lunfardo adquiere un matiz 

cosificante y sombrío: desgastado, estropeado. Descangayada -gastada, arruinada- deriva del portugués 

escangalhado (quebrantado, arruinado) en una redundancia trágica que obligará al hombre a volver la cara y 

echarse a llorar ante la destrucción de la belleza y de su propio pasado. Una alegoría cruel y perfecta del 

deterioro humano provocado por una sociedad que todo lo vende y que todo lo compra. La sociedad mestiza 

del suburbio de las grandes ciudades del Plata, entiende el mensaje de Enrique, se siente identificada con el 
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poeta, lo admira y él, los refleja. Esa gente desclasada comprende la penuria de lo que se malogra. Tiene en 

Enrique a su poeta como tendrá en Perón a su líder. Y ambos estarán juntos en poco tiempo.  

Vida, muerte, símbolo. En 1927, el solitario Enrique, el eterno hermano de Armando, el hombre de mundo, el 

de las letras escépticas pero popularísimas, el dramaturgo y actor, el de las interminables tertulias anarquistas, 

no sabe que está a punto de encontrarse con el amor de su vida. En el Follies - un cabaré ubicado en Cerrito y 

Diagonal Norte- canta una muchacha española de 26 años, de nombre exótico: Tania Mexican. Tania era 

toledana y estaba casada con el músico de varieté Antonio Fernández Rodríguez, con el que tenía dos hijas, 

una fallecida y otra al cuidado de la abuela materna. Antonio Fernández, su hermano Paco, y Tania como 

cupletista y principal atracción, formaron un trío con nombre ardoroso: Les Mexican. Actuaron en Barcelona, 

Marruecos, Montevideo y Río de Janeiro. En Buenos Aires y mientras el matrimonio naufragaba, Tania captó 

la atención de Roberto Firpo y Osvaldo Fresedo, que la acompañaron en sus recreaciones entre zafadas y 

divertidas de los tangos "Niño bien", "Lechuza" y en especial "Esta noche me emborracho", el gran éxito de 

Enrique. Anita Luciano Divis -Tania era un anagrama- supo que Discépolo había ido a escucharla aquella 

noche de 1927 en el Follies, y también supo cuando el oriental José Razzano los presentó, que aquel 

muchacho entre tímido y desamparado, había quedado seducido por las maneras automáticas del flirteo 

inherentes a la interpretación del cuplé.  

En 1928 vivían juntos, pese a las prevenciones que Tania despertaba entre las amistades de Enrique que la 

catalogaban de ambiciosa, frívola, interesada. El distanciamiento con Armando nace por esos años, y cobra 

forma definitiva en 1947 tras un largo proceso en donde la amistad de Tania con Eva Perón y el feroz 

peronismo de Enrique, separaron a los dos hermanos y compinches, en una especie de alegoría familiar de la 

historia argentina.  

En el libro de Sergio Pujol Discépolo, una biografía argentina la relación entre Enrique y Tania es definida de 

manera casi taxativa: "En cierto modo, esa mujer era la antítesis de Enrique. Cuando Razzano los presentó, 

ella dominó la situación. A primera vista descubrió la atracción que provocaba en aquel autor de tangos 

vacilante y debilucho. Pronto sabría que la debilidad no era tal; que Enrique, si bien desprotegido en muchos 

aspectos, tenía sus formas de dominio". La relación amorosa y artística entre ambos fue fecunda. Tania 

estrenó el tango "Uno", acaso el arte poética discepoliana con su lema lúcido e ingenuo: "querer sin 

presentir", símbolo de la entrega gratuita que supone todo amor verdadero.  

Y es desde ese ángulo de inocencia burguesa hastiada por la falsía amorosa, que Discépolo pasó a enjuiciar el 

atropello político de la "década infame", entre la caída de Hipólito Yrigoyen y el ascenso del coronel Perón. 

Letras como "Cambalache" de 1934, con su agria resignación fatalista, encuentran en Perón el atajo, la 

posibilidad. Sólo en ese marco de fe ciega en la justicia por fin triunfante, pudo Discépolo aceptar intervenir 

en la audición radial "Pienso y digo lo que pienso" en apoyo a la reelección de Perón. En esas audiciones, 

entre mayo y noviembre de 1951, Discépolo quemó las naves. Leyó a puro sarcasmo los libretos escritos por 

Abel Santa Cruz en los que se respondía a las críticas de un personaje que nunca sugestivamente tuvo voz 

pero sí apodo: Mordisquito. Ese mudo y anónimo antiperonista se volvió contra el mito porteño que ya era 

Enrique y lo aisló. Discépolo acusó el golpe desde el asombro: no entendía del todo esa ferocidad contra él, 

que seguía siendo el mismo Discepolín de siempre.  

Acaso el famoso incidente en plena calle con su maestro y amigo, el actor y director teatral Orestes Caviglia, 

que perseguido por el peronismo debió exiliarse en Montevideo y para visitar a su nieta enferma de 

poliomielitis en Tucumán tuvo que sortear la represión del régimen, terminó afectando al poeta que, 

literalmente, se dejó morir por inanición.  

Entre los preparativos de la Noche Buena de 1951, un Discépolo consumido todavía hacía chistes. Estaba tan 

flaco -pesaba menos de 40 quilos- que aconsejó a su médico que las inyecciones se las aplicaran en el 

sobretodo. Murió el 23 de diciembre a las 23:15, sentado en un sillón, observando a la gente desde la ventana 

de su departamento. Los primeros dolientes que llegaron a su velatorio fueron las coperas que alternaban en el 

Tibidabo y en el Marabú. Estuvieron poco tiempo y se fueron llorando por Lavalle a trabajar, como todas las 

noches. "La gente se te arrima con su montón de penas/ y tú las acaricias casi con un temblor/ te duele como 

propia la cicatriz ajena/ aquél no tuvo suerte y esta no tuvo amor" había escrito su amigo, el poeta Homero 

Manzi.  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/la-biblia-y-el-calefon/cultural_592899_110916.html 
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María Esther Gilio, la mujer que aprendió a preguntar 

“Gilio construía sus reportajes como un cuento, con su tono, un argumento, ritmo, una tensión y un 

remate”, destaca el autor al homenajear a la renovadora periodista uruguaya, muerta recientemente, que 

despojó a la entrevista de su impersonalidad. 

POR CARLOS MARIA DOMINGUEZ - Escritor. Es autor, entre otros, de “La costa ciega” 

(Mondadori). 

 

 

"Gilio reverenciaba la inteligencia, pero amaba la sensibilidad", dice el autor sobre María Esther Gilio. 

 

María Esther Gilio (Montevideo, 1928-2011) hizo de la entrevista de prensa en el Río de la Plata un género 

literario. Le dio carácter, la despojó de la impersonalidad con que los periodistas centraban sus preguntas, y 

descubrió que el entrevistado podía expresar sus mejores virtudes y conflictos si se vulneraba el espejo con la 

sensibilidad del entrevistador. Ocurrió en los años setenta y cobró notoriedad en la revista Crisis, que 

entonces dirigía Eduardo Galeano. 

Gilio no tenía otra escuela que su audacia, su talento y su curiosidad. Entonces eran habituales los reportajes a 

los creadores, pero no era habitual que el género incluyera la imaginación. No la de inventar lo que no existía, 

sino la de asediar la realidad por el arte de preguntar y presentar los problemas. Como el estilo era nuevo en la 

prensa, algunos resintieron la injerencia de Gilio en sus reportajes, que consideraban excesiva. Poco a poco 

los lectores comprendieron que sus entrevistas eran retratos, y que el encanto del entrevistado nacía de la 

destreza de la periodista a la hora de protagonizar una conversación a fondo, con sus obsesiones, sus astucias, 

sus ocurrencias, la oportunidad de decir algo impensado. 

Detrás de la obra de Borges, de Onetti, de Troilo, Gilio buscaba a la persona y las relaciones del arte con la 

vida. No le interesaba la teoría, le interesaba el misterio barroso de la creación. Pero desde los inicios de la 

trayectoria que la llevó por los principales diarios y revistas de América latina, no sólo entrevistó a 

personalidades de la cultura, la política y el arte. 

Galeano tuvo la voluntad de incorporar a la revista Crisis el mundo de la cultura popular, que corría por un 

camino separado de las letras y las artes, y dentro de la cultura popular, la idea de darle la palabra a los 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2fideas%2fMaria_Esther_Gilio_CLAIMA20110915_0190_8.jpg
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trabajadores y a los desamparados. Gilio hizo una notable serie de reportajes a los inmigrantes bolivianos y 

paraguayos que llegaban en condiciones de pobreza a Buenos Aires, bajo el título de Los desterrados . Cada 

uno de esos reportajes y testimonios que recogía en las calles era un relato colmado de colorido, conflictos, 

ternuras, registros duros de la vida de los marginales. Desde entonces y durante toda su carrera Gilio no dejó 

de preguntar a la gente más ignorada lo que sabía de la vida y sus problemas. Le interesaban las personas, 

sabía que sus problemas no eran irrelevantes, y las convertía en personajes, de modo que a menudo el lector 

tenía le sensación de que el tema era un pretexto para abrir la complejidad de la experiencia en insospechadas 

direcciones. Hoy es moneda corriente encontrar en la prensa testimonios de todos los horizontes sociales, pero 

también en eso fue pionera. Lo hizo con sabiduría, intuición y honestidad. 

El arte de Gilio fue hacer preguntas informadas y precisas –a veces no le importaba pasar por tonta, si 

conseguía un efecto revelador–, y utilizar las respuestas como apoyo para introducir una pregunta inesperada. 

Su inteligencia era rapidísima. Podía preguntar algo trivial y servir otra copa de vino a su entrevistado, 

provocarle una confesión, confundirlo un poco, hacer una cuenta peregrina (cuándo iba a cobrar el trabajo, 

con qué pregunta desarmar la vanidad del personaje), y regresar a la conversación en el momento exacto para 

cambiar el ángulo y barajar de nuevo. Luego escuchaba la cinta grabada y escribía la entrevista a mano, sobre 

cuadernos. No desgrababa ni usaba computadora. Componía el diálogo, no por su orden real sino por el orden 

de su lectura. Una frase del principio o de la mitad de la conversación iba a parar al remate final, un gesto en 

los ojos del entrevistado se convertía en la expresión de una duda, y mejoraba las respuestas con tal fortuna 

que a menudo el artista o el político de turno se felicitaba de haber dicho lo que Gilio había puesto en sus 

labios. De nuevo: no es que inventara, corregía la indiferencia de la realidad por las cosas perfectas y llevaba 

las palabras al máximo de su transparencia. 

Como la mayoría de los creadores, Gilio dudaba de su capacidad. Le parecía que no era lo bastante buena y 

con esa impresión de insuficiencia llegaba siempre más lejos. Onetti vio que detrás de la periodista había una 

escritora. Una vez Gilio le dijo: “Te gusta la mujer que conserva hasta el final algo de niña. Eso es fácil de 

entender. Pero hay otras cosas que me gustaría entender, aunque sea por un minuto. Entender y olvidar, si ése 

fuera el precio. Ser iluminada por la comprensión como por un relámpago”. El le contestó: “Cuando hablás 

así, con tanta pasión, conmovés mi corazón de piedra”. 

Gilio construía sus reportajes como un cuento, con su tono, un argumento, ritmo, una tensión y un remate. 

Necesitaba unas pocas líneas para describir las circunstancias de una entrevista, si era estrictamente necesario, 

y lo hacía de un modo original, con imágenes breves y potentes. Tenía un certero sentido del humor y lo 

incluía en sus diálogos. Su esgrima verbal practicaba la ocurrencia y a menudo, tocaba. Daba al lector una 

sensación de intimidad, de asistir a un momento privilegiado e irrepetible. 

Pese a su origen humilde, quizá porque fue su orgullo, el desmentido de algo que parecía negado por el azar 

del hogar que le tocó en suerte, supo abrirse paso con la decisión de una inmigrante, trabajar con alegría y 

ejercer un fino sentido del gusto. Gilio reverenciaba la inteligencia, pero amaba la sensibilidad. Pertenecía a la 

generación de grandes seductores que dio Uruguay en los años cuarenta, hombres y mujeres. Una picardía 

superficial abría paso a dudas sinceras, tenía la sensación de haber hecho mal algunas cosas, y con esa actitud 

franca y no resignada preguntaba por los problemas del mundo. Quería saber, pero también quería mostrar de 

la realidad, su grado irreductible. Supo hacerlo con maestría y abrió caminos nuevos para varias generaciones 

de periodistas. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Maria_Esther_Gilio-

la_mujer_que_aprendio_a_preguntar_0_551944818.html 
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Ranking internacional / Figuran sólo tres países latinoamericanos 

Cambridge, elegida mejor universidad del mundo 

Lidera una lista de 300 establecimientos; la UBA, en el puesto 270  

     

 
 La universidad británica es la mejor, según la valoración de QS. Foto: Archivo  

La Universidad de Cambridge, en Inglaterra, retuvo el primer lugar entre las 300 mejores casas de altos 

estudios del mundo y aventajó por escaso margen a Harvard, de Estados Unidos, según la mayor encuesta de 

ese tipo realizada a estudiantes, académicos y empleadores. En el sondeo sólo figuran establecimientos de tres 

países latinoamericanos, y la Universidad de Buenos Aires (UBA) se situó en el puesto 270. 

La octava edición del QS World University Ranking ubicó en tercer lugar al Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT), que desplazó así a Yale y a Oxford, que culminaron cuarta y quinta, respectivamente. 

La encuesta, en la que participaron 33.000 académicos de todo el mundo y 16.000 empleadores graduados, 

evalúa a más de 700 universidades de todo el mundo a partir de seis indicadores: la reputación académica, la 

efectividad para los egresados a la hora de conseguir empleo, citas por facultad en investigaciones y 

publicaciones, la capacidad de los estudiantes, la cantidad de estudiantes extranjeros y la facultad 

internacional de esa universidad. 

Hay 38 países en los primeros 300 lugares. Las universidades de los Estados Unidos ocupan 13 de las 

primeras 20 posiciones y 70 de las primeras 300. En cuanto a las universidades de América latina, las 

primeras que aparecen son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de San 

Pablo, Brasil, que comparten el puesto 169. En el puesto 235 figura la Universidad Estatal de Campinas 

(Unicamp) de Brasil; en el 250, la Universidad Católica de Chile; en el 262, la Universidad de Chile, y en el 

puesto 270 se sitúa la UBA, la última latinoamericana que figura en las 300. En el ranking anterior la UBA se 

encontraba en el puesto 326, y en 2009 se situaba en el 298. Dos años antes estaba en el 264. 

El rector de la UBA, Rubén Hallú, comentó no obstante a LA NACION que algunos criterios de evaluación 

son muy aplicables en algunos lugares y no son adecuados para otros países. "¿Cuál es la universidad en la 

Argentina? -se preguntó-. La que sirve a la sociedad y a la Argentina. Si sirve en el mundo, mejor." 

"La única que suele figurar es la UBA y es esperable, pero no quisiera que esto signifique desmerecer al resto 

de las universidades argentinas", destacó Hallú. Autocrítico, agregó: "Tuvimos bastantes crisis en los últimos 

años y poco a poco empezó a ordenarse todo. En este ambiente de tranquilidad, los alumnos estudian más y se 

reciben más. Se está retomando un ritmo normal". 
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Un dato para destacar es que hasta el puesto 16 todas las casas de altos estudios que aparecen pertenecen a los 

Estados Unidos o al Reino Unido. Recién en el 17º lugar figura la McGill University, de Canadá, y en el 18» 

puesto la Swiss Federal Institute of Technology, de Suiza, la primera universidad europea no británica en el 

ranking. 

En cuanto a las universidades asiáticas, la de Hong Kong, en el puesto 22, y la de Tokio, en el 25, son las dos 

mejores ubicadas. 

Un dato importante que arroja el estudio es que el financiamiento gubernamental y privado para investigación 

orientada a la tecnología está erosionando el predominio de las universidades más generales y tradicionales. 

La antigüedad promedio de las principales 100 instituciones ha disminuido en siete años desde el 2010, lo que 

refleja el surgimiento de instituciones especializadas más nuevas, particularmente en Asia. 

"La brecha entre Cambridge y Harvard es muy pequeña, pero la relación estudiante/facultad superior de 

Cambridge ayudó a la definición final. La atención personalizada es uno de los atractivos clave del sistema de 

tutoría Oxbridge", destacó el responsable de investigación en QS, Ben Sowter. 

QS también es la única que considera las opiniones de empleadores graduados como indicador clave para la 

excelencia y reputación de las universidades. 

La facilidad de los graduados para obtener empleos es una misión esencial de las universidades de clase 

mundial y QS rankings incluye la opinión informada de reclutadores globales. El QS World University se 

realiza desde 2004 y forma parte de una serie de investigaciones en distintas áreas en todo el mundo. 

"Ya que en general a los estudiantes se les está cobrando más que nunca antes por su educación, QS publica 

por primera vez una comparación de los aranceles para cursos en las universidades del ranking", explicó el 

director gerente de QS, Nunzio Quacquarelli. 

Los resultados 2011 se publican junto con precios de matrículas internacionales comparados en la página 

http://www.topuniversities.com/. 

RANKING 

1º Cambridge  

2º Harvard  

3º MIT  

4º Yale  

5º Oxford  

6º Imperial College  

7º College London  

8º Chicago  

9º Pennsylvania  

10º Columbia  

169º UNAM y San Pablo  

235º Estatal de Campinas  

250º Universidad Católica  

262º Universidad de Chile  

270º UBA . 

 

http://www.lanacion.com.ar/1403990-cambridge-elegida-mejor-universidad-del-

mundo?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCult 

 

 

 

 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.topuniversities.com%2f
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.lanacion.com.ar%2f1403990-cambridge-elegida-mejor-universidad-del-mundo%3futm_source%3dnewsletter%26utm_medium%3dtitulares%26utm_campaign%3dNLCult
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.lanacion.com.ar%2f1403990-cambridge-elegida-mejor-universidad-del-mundo%3futm_source%3dnewsletter%26utm_medium%3dtitulares%26utm_campaign%3dNLCult
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Los nuevos hacedores 

27/09/11  

El séptimo volumen de Nueva Arquitectura Argentina hace foco en estudios emergentes cuyas obras ya 

pueden considerarse hitos urbanos, e incluso están transformando sus ciudades. 

  

El séptimo libro de la colección Nueva Arquitectura Argentina, que llega hoy a los kioscos como opcional de 

ARQ, da cuenta de cómo la obra construida por estudios pujantes, pero que todavía no alcanzaron la estatura 

de consagrados, está tomando una visibilidad pública cada vez mayor.  

 

De hecho, varios ejemplos concretos que se exponen en esta colección sirven para advertir hasta qué punto 

una serie de arquitectos poco conocidos para el gran público están transformando en forma bastante notable el 

paisaje de varias ciudades argentinas. 

 

El caso más resonante, sin duda, es el complejo Terrazas del Portezuelo , proyectado por el arquitecto 

cordobés Esteban Bondone en las afueras de la ciudad de San Luis para albergar ala nueva sede del gobierno 

provincial (foto). Sobre un predio de 22 hectáreas, el nuevo centro cívico se estructura como un paseo cívico 

escalonado en íntima relación con el relieve, y supone una transformación sin precedentes para la capital 

puntana. 

 

No menor es el impacto urbano de las torres Mirabilia sobre la porteña avenida Juan B. Justo, obra que 

funciona casi como un monumental portal de entrada a Palermo Hollywood. Esta obra del estudio Arostegui 

Camblong Falconi ya es un hito urbano fácilmente identificable; pero también un testimonio de búsqueda 

constante en el campo de la composición volumétrica , tal como se puede apreciar en el libro a través de 

varios ejemplos.  

 

Por su parte, el estudio porteño Rymaa (Pablo Rozenwasser y Valeria Migueles) viene realizando en el tiempo 

una serie de edificios emblemáticos en el partido de San Martín –en especial para el Colegio de Médicos–, 
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mientras que los cordobeses Ian Dutari y Santiago Viale sorprenden con una obra ejemplar en su ciudad: el 

Hospital “Príncipe de Asturias”. 

 

La colección Nueva Arquitectura Argentina consta de diez libros dedicados a difundir la obra de estudios 

emergentes . Cada uno está dedicado a cuatro estudios, de los que se presentan sus obras más destacadas, 

junto con una entrevista e información sobre su trayectoria. 

 

http://www.clarin.com/arquitectura/nuevos-hacedores_0_562143792.html
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El capitalismo ya no trata en serio el problema del desempleo 

Richard Sennett, escritor, profesor emérito de Sociología en la London School of Economics, sostiene 

que sería bueno creer en el discurso de Obama de la semana pasada, referido a cómo recuperar puestos 

de trabajo. Más allá de su sinceridad, ni Estados Unidos ni Gran Bretaña eligen las herramientas 

adecuadas para paliar el drama de los que ya se cuentan por millones. 

 

El capitalismo ya no trata en serio el problema del desempleo 

 

Fue un discurso conmovedor. El presidente Obama prometió a los estadounidenses que los va a ayudar a 

volver a trabajar . El gobierno proporcionará más respaldo a los desocupados y los docentes; reconstruirá 

una infraestructura deteriorada; otorgará reducciones de impuestos a empleados y empleadores por igual; 

gravará a los extremadamente ricos. Quería creerle cada palabra. 

 

¿Pero podrá, en un acto de magia, sacar un conejo de la galera? Durante sus primeros tres años de 

gestión, Obama descuidó los problemas de los trabajadores estadounidenses porque estuvo mal asesorado. 

Quienes dirigían su equipo económico, sobre todo Timothy Geithner y Lawrence Summers, se concentraron 

en la banca. Esos asesores consideraban que restablecer las fortunas de Wall Street era, llegado el momento, 

la clave para la creación de empleo. En los últimos tiempos, Obama ha incorporado personas con más 

idoneidad en temas laborales, pero tienen que hacer frente a problemas muy profundos del mundo del 

empleo . 

 

La mayor parte de quienes escuchan al presidente son más que conscientes de que son demasiadas las 

personas que aspiran a una cantidad ínfima de empleos, en especial los buenos empleos. Eso no es producto 

de la recesión. Durante más de una generación, la prosperidad económica de Europa y los Estados Unidos no 

ha dependido de una fuerza laboral local robusta, dado que el trabajo que necesitan las empresas puede 

hacerse de manera más barata, y a menudo mejor, en otra parte. 

 

La revolución digital por fin concreta una vieja pesadilla: que las máquinas puedan reducir la 

necesidad de mano de obra humana . Para 2006, ese “efecto de reemplazo” era de 7% anual en el sector de 

servicios. Por otra parte, la viabilidad del trabajo de por vida en una empresa ya pertenece al pasado. El 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2fopinion%2fcapitalismo-trata-serio-problema-desempleo_CLAIMA20110915_0061_8.jpg
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resultado de esos cambios es que hace mucho tiempo que los trabajadores occidentales conocen la 

inseguridad y el fantasma de la inutilidad. 

 

Obama no abordó esos problemas estructurales en su discurso. ¿Cómo podía hacerlo? Se trata de los hechos 

más descarnados del capitalismo moderno, y los enemigos del presidente hace mucho que lo acusan de ser 

un socialista encubierto. Obama siempre se ha definido como centrista. Por esa razón enfrenta el mismo 

dilema que David Cameron en estilo centrista: ambos tratan de reducir el gobierno y estimular la economía. 

Los 447.000 millones de dólares que Obama promete gastar parecen mucho, pero el dinero que se pone 

de inmediato sobre la mesa es mucho menos , ya que las reducciones impositivas tienen por objeto 

concretar la parte más importante de la creación de empleo. 

 

Esas medidas “efectivas en términos de costos” no significan gran cosa en lo relativo a abordar la gran 

magnitud de los problemas laborales. Invertir en proyectos de construcción supone una rentabilidad excelente. 

Sin embargo, tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos, el desempleo entre los jóvenes no 

calificados ronda el 22% . Hace falta mucho dinero y capacidad de reversión para hacerlos competitivos en 

el mercado laboral. 

 

La cantidad de personas que padece un subempleo involuntario es en la actualidad de alrededor del 

14% en ambos países . Se trata de trabajadores cuya riqueza declina de forma drástica cuando trabajan 

menos. Su ingreso necesita respaldo, pero también eso exige gran cantidad de fondos gubernamentales.  

Los Estados Unidos calculan el desempleo de manera peculiar. Sus estadísticas oficiales no comprenden el 

subempleo ni la gente que no tiene trabajo durante más de seis meses, a la que clasifica como “trabajadores 

desalentados”. 

 

Economistas que no pertenecen al gobierno estiman que suman entre tres y cinco millones de personas 

que sin duda están desalentadas, padecen crisis familiares, alcoholismo y depresión, situaciones que se 

agravan a medida que persiste el desempleo.  

 

El remedio estadounidense para esa situación es similar a la idea que subyace en la “gran sociedad” británica: 

dejar las cosas en manos de iglesias, asociaciones de voluntarios y “la comunidad”, que pasan a lidiar con 

las consecuencias personales y familiares del desempleo prolongado. En la práctica, eso significa que las 

personas tienen que arreglárselas solas , dado que un efecto muy real de la recesión ha sido la 

mendicidad ante muchas de esas instituciones de la sociedad civil. 

 

La “relación especial” tiene una vuelta de tuerca perversa en el ámbito laboral. Nuestras dos sociedades tienen 

gran cantidad de empleados víctima de la inseguridad y cuyos problemas los gobiernos centrales 

abordan de forma tímida. 

 

Pero hay soluciones reales para los problemas del trabajo, y puede vérselas en el norte de Europa: en 

Escandinavia, Alemania y los Países Bajos. Esas economías más equilibradas han evitado el capitalismo 

financiero angloestadounidense. Sus gobiernos protegen a las empresas establecidas, sobre todo a las chicas, y 

proporcionan capital para el crecimiento cuando los bancos no lo prestan.  

 

Noruega y Suecia han coordinado esfuerzos para incluir a los jóvenes en los empleos para principiantes, y 

tienen un desempleo juvenil de alrededor del 8%. Los alemanes dedican grandes recursos a la capacitación de 

la juventud, mientras que los holandeses complementan los sueldos de los empleados que trabajan media 

jornada. Hace mucho que las fábricas del norte de Europa analizan cómo abordar la automatización de 

manera humana . ¿Por qué no aprendemos de ellos? La elite angloestadounidense se opone con todas sus 

fuerzas a actuar como los europeos del norte: en Noruega no hay una City londinense, ni existe Apple. Eso 

genera una paradoja: nuestros grandes países piensan en chico respecto del trabajo y sus problemas. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                               

          

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 304 Octubre  2011 
 

 

 

80 

Tal vez sea cierto que la economía estadounidense es tan global y compleja que es poco lo que puede hacerse 

para resolver sus problemas en el plano interno. Pero Gran Bretaña tiene aproximadamente las mismas 

dimensiones que Alemania, y su ADN cultural es europeo del norte. 

 

A pesar de que siento una gran admiración por Obama, después de su discurso no pude evitar pensar que se le 

ha acabado el tiempo. 

 

Piensa que sus reformas van a tener un efecto real durante los catorce meses anteriores a las elecciones. Sin 

embargo, a juzgar por el pasado, hacen falta unos tres años de medidas de estímulo gubernamental para que 

éstas tengan efecto en la economía de los Estados Unidos. Si las propuestas de obras públicas e impuestos de 

Obama se instrumentaran mañana, sus modestos efectos se sentirían durante la gestión del presidente Perry. 

En Gran Bretaña, el deterioro de las instituciones públicas consecuencia de la gran sociedad actual va a ser 

problema del primer ministro Miliband. Para romper con esa herencia maldita, en Gran Bretaña tenemos que 

empezar a pensar en grande y a actuar de forma decisiva respecto del trabajo, al igual que nuestros vecinos 

cercanos del norte. 

 

Copyright The Guardian, 2011. Traducción de Joaquín Ibarburu. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/politica-economia/capitalismo-richard-sennett-

sociologia_0_554944710.html 
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Novela de Ian McEwan 

Un hombre sin atributos 

 

Mercedes Estramil  

SALVANDO TODAS las distancias, podría ser el 

caso. Que Ian McEwan (1948), a comienzos del 

siglo XXI, reeditara el retrato del hombre mediocre 

y la época en crisis de conocimiento que trazó el 

austriaco Robert Musil con su inconclusa y 

monumental novela El hombre sin atributos, 

publicada en dos partes entre 1930 y 1943. Allí se 

partía del período anterior a la Primera Guerra 

Mundial, para mostrar a través de su protagonista 

el vacío descomunal de respuestas de toda una 

sociedad ante las preguntas de su tiempo. Del 

antihéroe de Musil (el matemático Ulrich, un tipo 

vulgar, sarcástico, racional y apático) al Michael 

Beard de McEwan, villano paupérrimo y 

desmonetizado protagonista de su última novela 

Solar, quizá no haya tanta distancia. De la crisis de 

valores de aquella época -con su jaque mate a la 

inteligencia todopoderosa y a las macro 

explicaciones- a la de ésta, tampoco.  

Cabe señalar que la errática y deshilvanada novela 

de Musil permanece como un elefante blanco, 

insondable e interminable, esas obras con una 

vastedad interna que sobrepasa los méritos o 

flaquezas de su realización, mientras la novela 

última del inglés cabecilla del "dream team", es 

una redondita novela casi "negra", escrita con su 

habilidad habitual pero light y rápidamente 

comestible. Quizá en consonancia con un tiempo 

que también da productos mejor envasados y más perecederos.  

CALENTURAS PRIVADAS. Michael Beard, protagonista absoluto de Solar (2010) es un cincuentón que 

sobrevive sin esfuerzo de las regalías monetarias y socioculturales que le garantizó el haber obtenido el 

Premio Nobel de Física cuando era joven: da conferencias y entrevistas a lo ancho del mundo, y dirige en su 

país un centro gubernamental de investigación sobre alternativas energéticas en un lugar llamado Reading. En 

el plano íntimo, su quinto matrimonio se derrumba cuando su esposa, cansada de ser cornuda, decide 

devolverle atenciones y se consigue de amante a un tosco albañil, y luego a Tom Aldous, un pichón de 

científico que trabaja para su marido.  

Al principio parece que será el fin del mundo y el esposo se empeña para reconquistar la posesión perdida, 

pero enseguida queda claro que para un científico escéptico hacia las teorías catastróficas sobre el "cambio 

climático", nada es el fin del mundo. La mitigación del dolor llega para Beard, como para la mayoría de la 

gente, bajo la forma de una distracción. Primero es un viaje a las cercanías del Polo Norte, donde sufre todo 

tipo de percances debidos a su torpeza y soberbia (se le congela el pene, tiene un encuentro demasiado 

cercano con un oso). Luego, en un orden de entropía creciente, es un accidente casero que su imaginación 

malsana transforma en un acto criminal, en el que toma venganza a la vez de su esposa y de los dos amantes 

de ésta. Finalmente, la distracción para Beard vuelven a ser las mujeres (dos a la vez, por supuesto) y la 

ciencia (patentizando nuevas fuentes de energía cuya formulación ha plagiado).  
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A lo largo de su narrativa, McEwan ha establecido que ni el tipo de personalidad, ni las conductas, ni las 

abstracciones salvadoras (amor, justicia, bondad, equidad, solidaridad, etc.), tienen un correlato definido en el 

reino siempre subjetivo de la felicidad. Beard es uno de sus personajes más implícitamente macabros, en el 

sentido de que su peligrosidad no está a la vista, ni siquiera para él. Lo vemos a través de un caleidoscopio, 

que tanto lo muestra vulnerable como poderoso, inteligente como necio, genuino como falso. Pero en todo 

caso, ya sean sus cualidades o sus defectos, trabajan a favor de su egoísmo. Que es, ni más ni menos, el 

mismo material deleznable que moldea al resto de los personajes, sólo que Beard es el chivo expiatorio, el que 

está delante en el momento histórico en que se toma la foto.  

CALENTAMIENTO GLOBAL. En el trasfondo de las novelas de McEwan, en las que el amor y la 

sexualidad juegan un rol decisivo a la hora de definir la "humanidad", el contexto epocal está dibujado 

minuciosamente (con sus aristas histórico-políticas, socioeconómicas y hasta científicas) como otorgando un 

espesor de trascendencia al anecdotario individual. Era la sombra del nazismo y la posguerra en Los perros 

negros (1992), la "era Thatcher" en Niños en el tiempo (1987), los epígonos del puritanismo sexual en los 

años sesenta de Chesil Beach (2007).  

En Solar el telón "serio" tras el escabroso mundo afectivo es el calentamiento global, la necesidad urgente de 

buscar formas energéticas alternativas a la utilización indiscriminada de petróleo -recurso finito y 

contaminante, dicen-, y la pugna entre elegir la estigmatizada energía nuclear, o apostar a la onerosa energía 

solar. En este punto siempre hay utópicos propagandistas y apocalípticos profetas, y por esa brecha es que se 

cuela la acidez -recurso que se sospecha infinito- de McEwan.  

La ironía mayor no es que Michael Beard, físico embarcado en explicar y arreglar el caos planetario, sea 

incapaz de ordenar su habitación y sus sentimientos. La ironía es que este Nobel, émulo y continuador de 

Einstein, menos autoridad académica que burócrata científico, no tiene ningún interés en arreglar el planeta. 

De hecho, nada le provoca más emoción y a la vez indolencia que el derrumbe personal (un divorcio, un 

probable cáncer, un juicio inminente) y el colectivo (enfriamiento o calentamiento global, da igual). 

Beard/McEwan desdramatizan a golpes de misantropía el escenario de una humanidad que al mismo tiempo 

se regodea en el fin y cree en los reyes magos.  

Como son en general las de este autor, Solar es una novela oscura. La recorren una pulsión de muerte, un 

descreimiento en la humanidad, una sensación de impotencia. No tiene, por otra parte, ese toque de liviandad 

ceñida o de vuelo mayor que tenían títulos como Expiación (2001) o la propia Sábado (2005), tan criticada 

por su incorrección política post 11 de setiembre. La salvan -pese a varios momentos de flaqueza- tres detalles 

"madeMcEwan": la prosa límpida, efectiva y por momentos subyugante; la trepidación con que fluyen ciertos 

episodios (el descubrimiento del segundo amante, o la frenética sección "estadounidense" del libro, con dos 

mujeres, un ex convicto y un abogado persiguiendo al esquivo Beard); y ese sentido del humor inglés, 

distanciado, logrado desde la resignada descripción de una realidad dinamitada.  

Hay fragmentos gozosos como la larga parrafada que Beard endilga a un grupo de posibles inversores, 

comenzando con el metafórico aserto de que el planeta "sufre arcadas", que no obedece tanto a su convicción 

interna como al hecho de que su última ingesta le provoca náuseas. Asimismo, McEwan utiliza el episodio 

para escenificar de manera brillante ese relativismo esencial, ese determinismo de la ubicación que ondea en 

sus relatos. Así, lo que en un nivel funciona como un discurso seductor e inteligente, se revela para el lector 

como un refrito de hipocresía (Beard roba las ideas que su subordinado y luego víctima Tom Aldous le reveló 

alguna vez); mientras que el relato verídico que hace Beard de su viaje en tren es tomado por un oyente crítico 

como el plagio de una ficción popular. Otra vez el malentendido, el desfasaje entre lo que es y lo que parece. 

Otra constante de un autor que una vez más intenta explicar que el mundo no es explicable.  

SOLAR, de Ian McEwan. Anagrama, 2011. Barcelona, 353 págs. Distribuye Gussi.  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/un-hombre-sin-atributos/cultural_592897_110916.html 
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El último acto de la propia vida 

La física de la muerte –los ritos, el lecho del enfermo, la medicalización del fin– y sus cambios a lo largo 

del tiempo protagonizan este clásico de Philippe Ariès, ahora reeditado. 

POR SANTIAGO BARDOTTI 

 

CEMENTERIOS. Homenaje en la tumba de un familiar en Rumania. 

 

Peter Burke en su libro La revolución historiográfica francesa. La escuela de Annales: 1929-1989 dice 

que fue un hombre de la generación del gran Fernand Braudel, la generación que desarrolló y complejizó el 

trabajo pionero de Lucien Febvre y Marc Bloch, quien llamó la atención pública otra vez hacia la historia de 

las mentalidades; un historiador aficionado, historien de dimanche como él mismo se caracterizaba; un 

historiador que trabajaba en un instituto de frutas tropicales y dedicaba sus ratos de ocio a la investigación 

histórica. Formado como demógrafo histórico llegó a rechazar el método cuantitativo (así como rechazó otros 

aspectos del moderno mundo industrial y burocrático); su interés se enderezó hacia la relación que hay entre 

naturaleza y cultura; hacia las maneras en que una determinada cultura concibe y experimenta fenómenos 

naturales tales como la muerte y la niñez. Se trata de un tal Philippe Ariès, de quien acaba de reeditarse El 

hombre ante la muerte, aparecido por primera vez en francés en 1977. 

En su estudio sobre familias y escuelas del antiguo régimen aparecido en 1960 sostenía que la idea de la niñez 

o más exactamente el sentido de la infancia no existía en la Edad Media. El grupo de edad que nosotros 

llamamos los niños era más o menos considerado como si sus miembros fueran animales hasta cumplir los 

siete años y más o menos como adultos en miniatura posteriormente. Según Ariès, la niñez fue descubierta en 

Francia aproximadamente en el siglo XVII.  

Las afinidades electivas con ese otro historiador no profesional, Michel Foucault, están a la vista. De hecho 

fue el mismo Ariès quien intercedió en la editorial Plon para que el ignoto Foucault publicara su tesis de 

doctorado: Historia de la locura en la época clásica; fue el mismo Foucault a su vez quien poco antes de su 

propia muerte escribiera una nota necrológica sobre la muerte de Ariès en febrero de 1984. Aparecida 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2fideas%2fCEMENTERIOSHOMENAJE-TUMBA-FAMILIAR-RUMANIA_CLAIMA20110914_0141_8.jpg
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posteriormente en Dichos y escritos se titula “El cuidado de la Verdad”. Dice de Foucault –y recordemos que 

ninguna palabra de un filósofo se dice en vano– que Ariès era un hombre al que habría sido muy difícil no 

querer; era un hombre de elegancia; elegancia intelectual y moral. Dice Foucault que las malas lenguas 

pensaban que ejercía un trabajo pesado y que vivía ansioso por ser reconocido por la institución académica. 

Sin embargo fue su actividad profesional la que lo convirtió en el historiador que fue; durante treinta años 

ejerció un trabajo que lo apasionaba y que lo puso en una de las entrecrucijadas de la modernidad: se ocupó 

del desarrollo agrícola en los países que fueron colonia en otro tiempo; organizó un centro de documentación 

y fue uno de los primeros en aplicar la revolución informática. Continúa Foucault; acercándolo paso a paso a 

sus propias preocupaciones; que Ariès mismo empleó el término “Historia de las Mentalidades” pero que 

basta leer sus libros para saber que se trata más bien de una “Historia de las Prácticas”; aquellas que han 

creado tanto hábitos humildes y obstinados como aquellas que han creado un arte suntuoso. Dice Foucault: 

“El ha fundado el principio de una „estilística de la existencia‟; quiero decir, un estudio de las formas por las 

cuales el hombre se manifiesta; se inventa; se olvida o se niega en la fatalidad de ser viviente y mortal”.  

Es una gran sorpresa encontrar el papel poco preponderante que la imaginación sobre el más allá tiene en 

nuestra manera de ver la muerte; Ariès encuentra que la muerte es mucho más que un rito de pasaje hacia otro 

mundo, es, retomando una hipótesis del filósofo y sociólogo Edgar Morin, toda una manera de fijar la propia 

individualidad, de tener una relación con la naturaleza y formar parte en la economía de este mundo. Lo que 

para Ariès es determinante no es la metafísica del más allá de la muerte; es más bien la física de la muerte 

misma, es más bien la manera, siguiendo las grandes estrategias que señala a lo largo de los siglos, de haber 

sido primero domesticada en los ritos colectivos, después relacionada al salvajismo amenazante de la 

naturaleza, luego conjugada en las relaciones de amor o afección familiar –esa revolución del sentimiento en 

que el miedo a la muerte es desviado de uno mismo hacia el ser amado– y finalmente medicalizada, escondida 

y vuelta solitaria.  

La pionera obra de Ariès sobre la niñez fue bastante criticada; incluso para muchos con el tiempo se mostró 

errónea en sus generalizaciones y tesis fundamentales. Así y todo colocó a la infancia en el mapa histórico 

como un problema, inspiró centenares de estudios sobre la niñez en diferentes regiones y períodos y llamó la 

atención de psicólogos y pediatras sobre la nueva historia. Su historia de la actitud del hombre frente a la 

muerte ha corrido incluso mejor suerte.  

Para Emmanuel Le Roy Ladurie por ejemplo –y entre pares historiadores– si la obra de Pierre Riché y sus 

alumnos muestra que el infante medieval ocupaba en realidad un lugar esencial en el cuadro de la afectividad 

lo mismo que en las prácticas de la sociedad cristiana, va de sí, que no se puede juzgar a Ariès porque ciertas 

tesis se hayan mostrado inconsistentes con los años. Sus obras sobre el tiempo y la muerte permanecen como 

clásicos de género y de la mejor especie; “son obras que permiten medir la talla de este gran espíritu, a veces 

equivocado, pero extraordinariamente ingenioso y sutil, con más que frecuentes estallidos donde se revela el 

genio”.  

Dice Ariès que hacia el siglo XIII podemos constatar la aparición de una mentalidad nueva. Las acciones de 

cada hombre ya no se pierden en el espacio ilimitado de la trascendencia, ni tampoco, hablando de forma 

distinta, en el destino colectivo de la especie. Esta idea nueva es la vida como una biografía; idea heredera de 

una concepción judicial del mundo donde cada momento de la vida será pesado en una audiencia solemne al 

final de los días; fruto también del nuevo espíritu contable de los hombres de negocios. Las acciones 

cotidianas se contabilizan desde entonces, buenas y malas, como se contabilizan mercancías. Es un momento 

inédito en la historia cuando la idea de la resurrección cristiana se separa del gran drama cósmico y se sitúa en 

el destino personal de cada hombre.  

Lo esencial pasa a ser la certeza de la propia resurrección, último acto de su vida, de una vida que le 

obsesionaba hasta el punto de volverle indiferente el devenir de la creación. El drama ha dejado los espacios 

del más allá. Se ha aproximado y se representa ahora en la habitación misma del enfermo, alrededor del lecho; 

lugar inmemorial de la muerte. Lo siguió siendo hasta que dejó de serlo, lecho, símbolo del amor y del 

descanso, para convertirse hoy en ese material tecnológico de hospital, reservado a los enfermos graves. El 

afán de la inmortalidad no ha cambiado, la “inveterada negativa a asimilar el fin del ser con la disolución 

física” prosigue incólume pero una nueva individualidad nace en el cambio de actitud frente a la muerte. El 

comienzo de un largo camino que va desde la “individualización” y “subjetivación” de las acciones a la 

obsesión narcisista por el cultivo del ego persistente aún en nuestros días.  
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El sentimiento de la presencia de la muerte en la vida generó, según Ariès, la respuesta paradójica y vital de 

una voluntad absoluta de imponer la vida como valor autónomo; cima alcanzada en el Renacimiento y jamás 

lograda luego con tal intensidad. Un sentido nuevo del tiempo y del valor del cuerpo como organismo 

viviente. En lugar de un paso transcurrido rápidamente, la vida aparece como un período siempre válido y 

suficiente para construir la propia salvación.  

Avatares del hombre frente a la muerte; la que todo termina o la muerte, la que todo significa. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Philippe-Aries-El-hombre-ante-muerte_0_551944817.html 
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Entrevista pública con Juan Villoro / En la fundación Tomas Eloy Martinez 

"La tecnología da gratificación exprés" 

El escritor mexicano se refirió al oficio de cronista, durante un diálogo con su colega argentino Ezequiel 

Martínez 

Por Alejandra Rey  | LA NACION  

     

 
 Villoro (izq.), junto con Martínez, durante la entrevista pública de ayer. Foto: Marcelo Gómez 

 

 

El bautismo de argentinidad para el escritor mexicano Juan Villoro fue un tour involuntario por la ciudad a 

bordo de tres taxis. El primero que tomó fue detenido por un piquete, el segundo se confundió el barrio de 

Boedo con el de San Telmo y el tercero, finalmente, llegó a destino, pero mucho más tarde de lo previsto. 

Invitado a dar un curso de narrativa por la Fundación Nuevo Periodismo y la Fundación PROA, Villoro dio 

ayer una profunda e hilarante entrevista pública, que estuvo a cargo de su colega Ezequiel Martínez, 

presidente de la Fundación Tomás Eloy Martínez, de quien el autor mexicano era muy amigo. Con cierta 

timidez al principio, admitió haber ingresado en la literatura desde la ficción y al periodismo desde la no 

ficción, y se refirió a uno de los géneros informativos, la crónica, como "el ornitorrinco de la prosa, porque es 

híbrido, como ese animal, pero con rigor propio". 

Villoro no quiso definir la crónica como el mejor de los géneros y defendió a los periodistas que hacen el día 

a día, sin los cuales no habría periodismo. "Aunque a mí me cuesta sólo describir los hechos", señaló. 

En cuanto a la profesión de periodista, explicó que con las redes sociales, especialmente los blogs y Twitter, 

en México hay una "comentocracia", que convierte a los hacedores de esos sistemas en protagonistas de los 

hechos y no a la noticia. "Hay un «opinionismo» muy marcado que no trabaja en la narativa, sino que pone en 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.lanacion.com.ar%2fautor%2falejandra-rey-250
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el centro al individuo, y eso es muy complejo", explicó, para agregar: "Existe una pérdida de lo real a través 

de Internet e incluso por la HD, que es tan precisa que es más real que la realidad". 

El escritor mexicano, autor, entre otras obras, de La casa pierde y El testigo , aconsejó salir a la calle a buscar 

la información, "a buscar lo real". 

"Tengo una relación muy primitiva con la tecnología y eso me lleva a pensar que cuando buscamos 

información a través de ella nos faltan la duda, la zozobra y hasta la lentitud, que no es otra cosa que el 

arrepentimiento. La tecnología nos da la gratificación exprésy nos impide el tour de la duda", apuntó. 

Villoro contó, además, que está en Buenos Aires para presenciar la puesta en escena de su obra teatral 

Filosofía de vida (interpretada por Alfredo Alcón, Rodolfo Bebán y dirigida por Javier Daulte) y abordó su 

tema preferido, la escritura. Advirtió que el periodismo está perdiendo la sensibilidad de la palabra, "porque la 

realidad del texto no está en la realidad, sino en el texto". Al tratar otros temas, señaló: 

"Extraño las cartas. Uno tiene que estar en prisión para escribirlas". 

"El Twitter son aforismos perversos. No es literatura, es una forma de condensar la realidad". 

"Soy supersticioso. Tomo nota de lo que veo para tener ideas, pero trato de no seguirlas". 

Al referirse al libro 8.8: miedo en el espejo, sobre su experiencia en el terremoto del 27 de febrero de 2010 en 

Chile, donde se encontraba en ese momento, dijo: 

"No hay peor cosa que un paranoico informado. Una de las personas que estaba en el hotel cuando tembló 

Santiago y que había leído manuales de supervivencia se metió en la bañera, abrió canillas y demás, para 

después confesar que se había confundido con el procedimiento contra ciclones". 

"El miedo no es una sustancia narrativa como tal. Nadie sobrevive al silencio". 

"En la literatura mexicana no está muy presente el humor. Sin embargo, para mí el humor es una 

reconciliación crítica con la realidad. Una resistencia". 

"En cuanto al futbol, ningún mexicano se apasiona como un argentino. Una vez me crucé con un señor en la 

Bombonera que me preguntó si era cierto que en mi país las hinchadas compartían las gradas. Cuando le 

respondí que sí, dijo: «Pero qué degenerados». El fútbol en México es un acto de fe". 

Al referirse al narcotráfico en su país, señaló: "El gobierno de Felipe Calderón ha reconocido 34.000 muertos 

y 10.000 desaparecidos. Otros hablan de 50.000. Es una situación de escándalo que nos lastima y presenta 

nuevos desafíos para los periodistas". 

"La expresión «guerra contra el narcotráfico» es errónea porque no hay frente de guerra, nociones de 

retaguardia, y no sabemos quiénes son los enemigos", concluyó. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1396715-la-tecnologia-da-gratificacion-

expres?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCult 
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Joao Gilberto Noll: “La literatura busca trascender la mediocridad de lo cotidiano” 

Lo comparan con Camus y Beckett. Es uno de los escritores más importantes de Brasil en la actualidad. 

POR ALEJANDRA RODRIGUEZ BALLESTER - ESPECIAL PARA CLARIN 

 

 

EN EL FILBA. Noll participó ayer de una mesa en el Festival de Literatura en Buenos Aires. 

 

Personajes solitarios cuya personalidad parece disolverse paulatinamente. Seres que traviesan escenarios 

contemporáneos y cosmopolitas como Londres o Boston, al borde de la irrealidad, el delirio o la amnesia. 

Estos son los personajes que habitan las novelas del Joao Gilberto Noll, uno de los escritores brasileños más 

reconocidos del momento, que por estos días participa del III Festival Internacional de Literatura en Buenos 

Aires (FILBA). Comparado con frecuencia con Beckett y Camus, Noll hace una crítica profunda de la 

sociedad globalizada y carente de utopías del siglo XXI partiendo del desasosiego existencial de su personaje, 

que, aunque cambie de novela en novela, nunca tiene nombre y para el autor es siempre uno y el mismo. 

Ese personaje tiene mucho que ver con las migraciones, con el mundo globalizado. ¿Es allí donde ve el 

nexo con lo contemporáneo?  
Sí, es una búsqueda insana de alguna cosa que mi personaje no consigue nombrar. Cuando yo comencé a 

escribir, en los 80, el mundo se vaciaba de utopías. Mi personaje va en busca de algo que la pueda sustituir. 

No lo encuentra, porque es un hombre solitario. Yo viví una adolescencia muy difícil, bastante antisocial, lo 

que escribo no es una autobiografía pero este hombre habita en mí. Lo mueve un deseo profundo de 

contemplación en un mundo donde la acción productiva es la norma. Su drama está allí. La novela es la 

búsqueda de algo que pueda trascender la mediocridad de lo cotidiano. La literatura es una forma de resistir. 

Este hombre, que va perdiendo de todas las marcas sociales de su identidad, parece encontrar algo que 

tiene que ver con el cuerpo. 
Para los personajes que viven dentro de este límite, el cuerpo es lo único que puede referenciar la vida, su 

resistencia. Son un lamento mis libros. Un convite para pensar en una nueva dimensión de la realidad menos 

funcional y más humana. 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=mailto%3aESPECIAL%2520PARA%2520CLARIN
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2fsociedad%2fPARTICIPO-FESTIVAL-LITERATURA-BUENOS-AIRES_CLAIMA20110915_0067_8.jpg
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Sin embargo, aunque hay sufrimiento, también se percibe a veces algo de humor, el absurdo. 
No pienso que soy un escritor del sarcasmo porque el contenido dramático es muy fuerte, pero cuando me 

releo encuentro un humor grotesco. 

Usted ha hablado de Ernesto Sabato. Pareciera tener más relación con sus ideas que con su literatura. 
No me gusta mucho la ficción de Sabato, sino un libro de ensayos: El escritor y sus fantasmas . Crecí en los 

60 y 70, fui un chico marxista, y este libro de Sabato me liberó un poco del sentimiento culpable por querer 

hablar en la literatura de las cosas existenciales, de la soledad. Yo pienso que la soledad es un tema político. 

La literatura para mí es señalar la crisis: el mundo podría ser mejor. 

En ese personaje suyo también hay un deseo de transformación, de devenir otro; la temática “trans” 

también es muy contemporánea. 
Sí, hay un deseo profundo de ser otro, está fatigado de sí mismo, con certeza. La literatura somatiza las 

cuestiones de la contemporaneidad. La sociedad ofrece esta posibilidad de ser otro a través de cirugías 

plásticas, tantas cosas. El propio personaje está contagiado de ese deseo. La literatura es perversión. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/ficcion/Entrevista_Joao_Gilberto_Noll_0_554944708.html 
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la mujer oculta 

 

Hugo Fontana  

EL 22 DE JULIO de 1958 Jean Hilliker fue encontrada violada y estrangulada en uno de los tantos suburbios 

de Los Ángeles. Su hijo, James Ellroy, tenía entonces diez años y se enteró del incidente unas horas después, 

un domingo por la tarde, cuando volvía de pasar el fin de semana con su padre. Transcurridas casi cuatro 

décadas, Ellroy se había afincado en Kansas junto a su segunda esposa Helen Knode y se había convertido en 

uno de los escritores más importantes y leídos de Estados Unidos, con algunos títulos clave de la nueva 

novela policial como La Dalia Negra (1987) o L.A. Confidential (1990). Entonces regresó a California y, 

acompañado por un comisario de Homicidios ya fuera de servicio, reabrió el caso en busca del asesino que el 

Departamento de Policía jamás había identificado. El resultado de esa investigación fue Mis rincones oscuros 

(1996), uno de los libros más potentes y desgarradores de los últimos años.  

Ellroy estaba escribiendo por aquel entonces una trilogía integrada por América (1995), Seis de los grandes 

(2001) y Sangre vagabunda, publicada a fines del año pasado. En 2010 también anunció que estaba a punto de 

terminar un libro, The Hilliker Curse (La Maldición Hilliker), sobre su relación con las mujeres, siempre a 

partir de la poderosa sombra de su madre. El libro se edita ahora en castellano con el penoso título de A la 

caza de la mujer.  

HERMANAS DE TORTURA. Jean y su esposo se divorciaron en 1954 y una de las primeras cosas que ella 

hizo fue abandonar su apellido de casada. Alta, pelirroja, cuarentona, de profesión enfermera, los sábados por 

la noche solía frecuentar bares de solteros cada vez que el hijo se marchaba con su padre. Este, productor de 

poca monta en algunas fiestas de Hollywood, se vanagloriaba de haber tenido un breve romance con Rita 

Hayworth. Apenas separada, la madre le había preguntado a James con quién quería vivir, y cuando el niño le 

contestó que con su padre, ella le propinó una bofetada tan fuerte que lo derribó. James creció con el ingrato 

placer de la muerte de su madre y con la penumbrosa convicción de que ella no había sido otra cosa que una 

vulgar prostituta. Ninguna de las dos impresiones parece haberse borrado de su existencia, más allá de todos 

los conjuros que ha venido interponiendo entre él y su memoria, ya desde la literatura, ya desde la vida 

misma.  

"Invoqué la Maldición hace medio siglo. Esta define mi vida desde que cumplí diez años", nos dice desde una 

breve introducción. "Los resultados casi inmediatos me han mantenido en un diálogo y una reparación casi 

continuos. Escribo historias para consolarla a Ella como fantasma. Ella es ubicua y nunca familiar. Otras 

mujeres se presentan en carne y hueso. Tienen sus historias propias. El contacto con ellas me ha salvado en 

grados variables y me ha permitido sobrevivir a mi apetito y mi ambición desordenados".  

La incontenible secuencia de recuerdos y anécdotas que en definitiva es este libro, aproxima al lector a la 

psicología de muchos de los protagonistas de la extensa obra de Ellroy. En algunos casos, tal como él mismo 

lo confiesa, sus heroínas literarias coinciden directamente con sus mujeres de paso: asimilación y 

transformación en personajes determinados, también imprecación, también exorcismo ante la conquista y, 

sobre todo, ante la pérdida. En otros, es Ellroy quien ha transformado su propia vida, en particular algunas de 

sus peripecias de niñez y juventud ("Me colaba en el armario de la ropa de mi madre. Me encantaba el olor de 

su ropa interior y de sus uniformes de enfermera"), en la estructura de siniestros personajes como el de su 

novela El asesino de la carretera, un voyeur platónico que invade casas vacías, se regodea en baños y 

dormitorios, y se transforma en el homicida serial de uno de sus títulos más impactantes.  

La madre convertida en un nombre más de la crónica roja angelina impulsará a Ellroy a buscar otras víctimas 

similares ("hermanas de tortura") y a convertirlas en ficción. Así ocurrirá justamente con Elizabeth Short, más 

conocida como la Dalia Negra, una muchacha de 22 años brutalmente asesinada en la década del `30 y que él 

transforma en un personaje destinado a metabolizar todas sus angustias.  

TODA UNA HAZAÑA. Cada mujer enumerada por el autor, y que de un modo u otro lo ha acompañado a lo 

largo de su vida, es solo un pedazo que falta, una pieza del puzzle destinado a reconstruir la imagen de su 

madre. Cada una lleva en su cuerpo o en su alma una impronta incompleta, un jirón que tarde o temprano 

encajará en el cuerpo fantasmal de Jean Hilliker. Entonces será hora de separarse y de salir a buscar otra. 

Después de todo, tras un gran Edipo más que un padre muerto hay una madre que no nos pertenece.  
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Y siempre la escritura: en tanto estas experiencias puedan convertirse en parte de la gran novela que escribe 

día tras día, Ellroy estará más o menos lejos de la locura, aunque nada pueda asegurarse con certeza. Así, por 

ejemplo, los cuadros paranoicos que suelen dominarlo con frecuencia, los ataques de pánico, los paroxismos 

hipocondríacos como el que padece mientras está casado con Knode, una crítica de cine que llegó a escribir 

una novela policial (Ticket Out, no traducida al castellano) ambientada en Hollywood.  

Susan, Charlotte, las muchachas de Hancock Park, las cellistas del Dorothy Chandler Pavillion, las prostitutas 

de Sunset Strip, Penny, Helen, Karen, Joan, casadas, con hijos, solteras, liberales, viejas hippies, judías, todas 

ellas fueron capaces de provocar un libro. A algunas, acaso las más afortunadas, les fue dedicado uno. A la 

caza de la mujer lo está a Erika Schikel, la última en caer en sus redes ("Su parecido con Jean Hilliker era 

asombroso", nos advierte fatuamente en la penúltima página) y con quien lleva viviendo los últimos meses, 

toda una hazaña.  

Aunque, ateniéndonos a una de las máximas preferidas del novelista -"Si el sexo ha de serlo todo, Ella 

también. Dios me lo ha dicho. No te he traído hasta aquí para dejarte en un dormitorio inapropiado"-, vaya 

uno a saber a quién estará dedicado el próximo.  

A LA CAZA DE LA MUJER, de James Ellroy. Mondadori, 2011. Buenos Aires, 226 págs. Distribuye 

Random House Mondadori.  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/la-mujer-oculta/cultural_592895_110916.html 
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Como lo imaginó George Lucas en La Guerra de las galaxias 

Un planeta orbita dos estrellas 

Se sospechaba que estos sistemas podían existir, pero es la primera vez que se prueba; lo detectó la nave 

Kepler y lo anunció la NASA 

Por Dennis Overbye  | The New York Times  

     

 
Representación artística de Kepler 16 contra el fondo de sus dos soles, uno más pequeño que el 

otro. Foto: Nasa 

NUEVA YORK.- A veces, el sol anaranjado sube primero. A veces, es el rojo, aunque nunca están demasiado 

separados y uno puede verlos proyectando sombras dobles a través del firmamento y cruzándose 

periódicamente. 

Así sería la vida, si fuera posible, en el último agregado al panteón de los planetas extraños que existen más 

allá de nuestro sistema solar. Es el primer planeta que orbita dos estrellas al mismo tiempo, a unos 100 

millones de kilómetros de un par de soles que orbitan en torno de sí mismos. Un equipo de astrónomos 

anunció ayer el descubrimiento realizado por el observatorio Kepler en Science. 

El nombre oficial del nuevo planeta es Kepler 16b, pero los astrónomos se refieren informalmente a él como 

Tatooine, como se llamaba el hogar de Luke y Anakin Skywalker en la película de George Lucas, La Guerra 

de las galaxias, que también tenía dos soles. "La realidad finalmente alcanzó a la ciencia ficción", dijo Alan P. 

Boss, de la Institución Carnegie y miembro del equipo de investigación. 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.lanacion.com.ar%2fautor%2fdennis-overbye-970
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"Una y otra vez vemos que la ciencia es más extraña que la ficción", dijo John Knoll, supervisor de efectos 

visuales en Industrial Light & Magic, de Lucasfilm. 

Aunque se sospechaba que algunos sistemas de estrellas dobles, de los cuales hay miles de millones en la 

galaxia, albergaban planetas, nunca se habían visto. "Esta es una detección directa; remueve toda duda", dijo 

Laurance Doyle, del Instituto SETI. El descubrimiento provocó asombro entre los científicos porque es un 

misterio cómo pudo formarse. Se pensaba que para que su órbita fuera estable, un planeta que perteneciera a 

dos estrellas debía estar a siete veces la distancia que estaban las estrellas entre sí. El Kepler 16b tendría que 

estar el doble de lejos para sobrevivir, dijo Sara Seager, del MIT. "Este planeta rompió la regla", agregó. 

Si viaja, lleve ropa de abrigo 

Si piensa viajar hacia allí, no se olvide de empacar abrigo. Dado que esos soles se mueven hacia atrás y hacia 

adelante todo el tiempo, las temperaturas del planeta varían de -37 a -65 grados Celsius a lo largo de unos 

pocos días terrestres. 

La nave Kepler, lanzada en 2009, es una misión para determinar qué fracción de las estrellas de la galaxia 

tiene planetas similares a la Tierra. Observa una región de 155.000 estrellas de la constelación de Cignus y de 

Lyra para detectar una leve disminución en su brillo cuando los planetas cruzan frente a sus estrellas 

domésticas. 

En el caso del sistema Kepler 16 -hogar de Tatooine- resultó que había un montón de "apagones". Las dos 

estrellas están a alrededor de 32 millones de kilómetros de distancia y producen dos eclipses cada 41 días a 

medida que se turnan para pasar una frente a la otra. Una estrella tiene alrededor de dos tercios la masa del 

Sol; la otra, alrededor de un quinto. 

Además, hay apagones menores cuando el planeta que está a una distancia del centro del sistema similar a la 

de Venus con el Sol, pasa frente a cada una de las estrellas en el transcurso de su órbita de 229 días. 

El grado de disminución del brillo durante el tránsito planetario -cuando el planeta atraviesa el camino de otro 

objeto- usualmente les permite a los astrónomos del Kepler medir el tamaño del planeta en comparación con 

las estrellas. 

Show estelar 

En el sistema Kepler 16, comparando las leves variaciones en el momento de los tránsitos con cálculos de la 

posición de las estrellas y la atracción gravitatoria que los cuerpos ejercen uno en el otro, el equipo del doctor 

Doyle pudo deducir las masas y tamaños de las estrellas y el planeta del sistema. 

Esta es una herramienta, afirman, que está probando ser cada vez más valiosa para determinar las masas de 

planetas pequeños en sistemas de múltiplanetarios. 

Como resultado, dijo Doyle, estas observaciones ofrecen un laboratorio para probar "todo tipo de evoluciones 

físicas y estelares". 

El Laboratorio Tatooine estará disponible para una amplia audiencia durante algún tiempo más. 

Según subrayó Doyle, astrónomos amateurs del norte de Asia, equipados con un equipo mínimo, como un 

telescopio de ocho pulgadas y un detector CCD (el dispositivo electrónico que las cámaras utilizan para 

capturar imágenes), podrían registrar el pasaje del planeta Tatooine delante de la estrella más brillante en su 

sistema el 28 de junio del año próximo. 

Pero aprovéchenlo mientras puedan. A causa de variaciones del plano orbital del planeta, visto desde la 

Tierra, éste dejará de cruzar frente a una de las estrellas en 2014 y dejará de transitar frente a la otra, la más 

brillante, en 2018. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1406588-un-planeta-orbita-dos-

estrellas?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien 
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¿Dónde está Houellebecq? 

El novelista francés, último premio Goncourt, faltó a una gira por Holanda y Bélgica y los 

organizadores no logran localizarlo. En su última novela, un escritor llamado Houellebecq se aisla sin 

responder llamados ni mensajes.  

El último premio Goncourt dejó plantado al públicoholandés, y lleva semanas sin responder llamadas. En su 

última novela, unescritor llamado Houellebecq se aísla del mundo y no contesta los mensajes  

POR Xavi Ayén. La Vanguardia, especial. 

 
 

 

 

 

 

LOCURA. En el texto premiado el autor narra la depresión, la locura, la ambición, el dinero, el amor y la 

muerte.  

El escritor francés Michel Houellebecq (Reunión, 1956 o 1958), último premio Goncourt por su novela El 

mapa y el territorio –recién publicada por Anagrama– se ha hecho célebre, sobre todo, por su obra literaria, 

que refleja como pocas el vacío vital del hombre contemporáneo y aborda temas como el turismo sexual, el 

sadomasoquismo o la clonación, pero también –un poco– por su personalidad extravagante. Esta semana, 

tenía que emprender un tour por varias ciudades de Holanda y Bélgica para hablar de sus libros y no se ha 

presentado ni dado ninguna explicación a los organizadores, que tampoco consiguen localizarlo. No responde 

sus emails desde junio, ha suprimido su perfil en Facebook y cambiado de número de teléfono. Internet hierve 

con las especulaciones más disparatadas sobre su paradero. ¿Dónde está Houllebecq?, se pregunta la 

comunidad literaria internacional. 

"No sabemos qué sucede –ha dicho Barbara Simons, portavoz de los organizadores del tour literario–, es 

extraño, no tenemos noticias y él no ha llegado". Se le esperaba el martes en Amsterdam, para que leyera 

fragmentos de su última novela y concediera diversas entrevistas. Entre el 12 y el 15 de septiembre, tenía 

programados actos en Amsterdam, La Haya y Bruselas. 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2fliteratura%2fficcion%2fMichel_Houellebecq_CLAIMA20101108_0098_8.jpg
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2fsociedad%2flibros%2fMichel-Houellebecq_CLAIMA20100906_0139_8.jpg
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2fsociedad%2flibros%2fMichel-Houellebecq_CLAIMA20100906_0139_8.jpg
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2farte%2ffotografia%2fMichel_Houellebecq_con_Fernando_Arrrabal_CLAIMA20110722_0180_8.jpg
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2farte%2ffotografia%2fMichel_Houellebecq_con_Fernando_Arrrabal_CLAIMA20110722_0180_8.jpg
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Ni Flammarion (hasta última hora de ayer) ni su agente literario, ni su traductor al holandés ni sus editores 

españoles tenían noticia del paradero del escritor y llevaban más de dos meses intentando contactar con él en 

vano. El diario Le Parisien apunta que el escritor estaría sufriendo "serios problemas de salud", que habrían 

conducido a su reclusión aunque ya se estaría recuperando. La última vez que fue visto fue, según el 

testimonio del periodista David Caviglioli en Le Nouvel Observateur, el pasado 1 de septiembre, 

deambulando por una calle de París: "Vi a lo lejos un vagabundo que trotaba cuya silueta me resultaba 

familiar. Un cráneo macizo, vagamente desguarnecido, un cuello doblado bajo un peso invisible, una gran 

parka negra descolorida, a pesar del sol. Reconocí a Houellebecq. Su presencia en Chinatown no me 

sorprendió". Nervioso, "intenté formularle una pregunta sobre su reciente viaje a la Patagonia. No pareció 

escucharla, sus pies reemprendían su ruta, me dirigió una sonrisa discreta y una mirada ausente. 'Contento de 

haberle encontrado', dijo". 

Se da la circunstancia de que en El mapa y el territorio aparece un personaje escritor que se llama 

Houellebecq y que gusta de aislarse del mundo, desapareciendo en una casa de la costa irlandesa, donde no 

recibe a nadie ni contesta mensajes. El protagonista de la novela, el artista Jed Martin, se pasa una buena 

época intentando localizarlo y no lo consigue. El Houellebecq real tiene una casa en la costa andaluza, donde 

le sitúan algunas especulaciones. Otros dicen que está en el canal de Beagle, en la Patagonia. Otras fuentes 

editoriales francesas aseguran que "está en su casa y se encuentra bien de salud", pero reina una gran 

confusión. 

De hecho, Piet Joostens, de la organización de su tour, declaró ayer: "Yo no me alarmaría todavía, no tenemos 

ninguna evidencia que apunte a que se trata de una persona desaparecida. Por supuesto que estamos 

preocupados. Había sucedido antes que no contestara llamadas ni correos, pero es la primera vez que da 

plantón a su público". En la web circulan todo tipo de rumores, desde una maniobra de márketing a un 

secuestro a manos de Al Qaeda, ya que había sufrido amenazas de integristas islámicos. 

Houellebecq sufrió una depresión psicótica en los años 80, cuando pasó a engrosar las filas de los 

desempleados franceses. Unos años después (1994) publicaría Ampliación del campo de batalla, su primera y 

exitosa novela. Conocido por sus respuestas provocadoras –en ocasiones, en estado de ebriedad–, a veces sus 

ruedas de prensa han sido una sucesión de monosílabos –"sí", "no", "no sé"–. Quien esto firma, le entrevistó 

una vez en León. Se presentó con retraso en una de las majestuosas salas del parador... en pijama, y sobre la 

ropa de dormir una parka negra muy parecida a la que describe Caviglioli. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/michel-Houellebecq-goncourt_0_554944727.html 
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El arquitecto Eugenio P. Baroffio y Montevideo 

Creador de la trama urbana 

 

Pedro da Cruz  

LA FIGURA DE Eugenio Pílades Baroffio (1877-

1956) está íntimamente relacionada al desarrollo 

urbanístico del Montevideo de las primeras 

décadas del siglo XX. Hijo de italianos (su padre 

fue el pintor y escenógrafo Eugenio Francisco 

Baroffio), nació en Montevideo, donde estudió 

arquitectura en la entonces Facultad de 

Matemáticas.  

En 1902, tres años antes de culminar sus estudios, 

ingresó como copista dibujante al Departamento de 

Ingenieros del Ministerio de Fomento, y en 1906 

comenzó a trabajar en el Municipio de 

Montevideo, desempeñándose como encargado del 

Servicio de Arquitectura. Una carrera de más de 

treinta y cinco años en el ámbito municipal resultó 

en que Baroffio fuera partícipe en una serie de 

proyectos determinantes para el futuro aspecto de 

la ciudad.  

La actividad de Baroffio abarcó aspectos tan 

disímiles como un nuevo plan de avenidas, la 

construcción de edificios públicos, la introducción 

del barrio jardín como idea, y la recuperación y 

reestructuración de construcciones históricas y 

espacios públicos. También fue docente en la 

Facultad de Arquitectura, donde fue ampliamente 

reconocido por sus colegas.  

Las nombradas actividades son analizadas en una 

serie de textos reunidos en Eugenio P. Baroffio. Gestión urbana y arquitectónica 1906-1956, libro editado por 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y el Centro de Documentación de Arquitectura 

Latinoamericana (CEDODAL).  

AVENIDAS Y PALACIOS. El comienzo de la actividad profesional de Baroffio coincidió con la primera 

presidencia de José Battle y Ordoñez, un contexto analizado por Gerardo Caetano, Cecilia Pérez y Daniela 

Tomeo en el texto introductorio "Baroffio, arquitectura y primer batllismo: Las bases físicas de un modelo de 

ciudadanía".  

Una idea central del batllismo era que la afirmación del nuevo Estado que surgía a comienzos del siglo XX se 

reflejara en el trazado urbano, una "ciudad modelo" para un "Estado modelo", haciendo hincapié en la 

construcción de nuevas sedes para los tres poderes estatales, proyectos que serían completados con la apertura 

de nuevas avenidas que facilitaran la comunicación entre los edificios gubernamentales.  

El primer gran emprendimiento comenzó en 1906 con la colocación de la piedra fundamental del Palacio 

Legislativo, que sería inaugurado en 1925, mientras se discutían posibles ubicaciones para el Palacio Judicial 

y el Palacio de Gobierno (sede del Ejecutivo), la zona de Tres Cruces y el terreno donde se construiría la 

Intendencia Municipal, aunque ninguno de los dos últimos emprendimientos fueron concretados en ese 

momento.  

Baroffio estuvo profundamente implicado en los procesos de discusión y planificación de una serie de 

proyectos relacionados entre sí, lo que es analizado por Carlos Altezor, María Teresa Hampe, Roberto 
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Langwagen y Mara Moya en "Pensamiento y acción urbana del arquitecto Eugenio Baroffio en la ciudad de 

Montevideo". En 1911 se realizó el llamado al Concurso de Proyectos para el Trazado de Avenidas y 

Edificios Públicos, cuyo jurado premió la participación de Baroffio. Un año más tarde éste fue nombrado 

miembro de la comisión técnica que llevaría a cabo el Plan Regulador de Montevideo.  

Las circunstancias que rodearon el accidentado proceso de planificación y construcción del Palacio 

Legislativo resultaron en que Baroffio tuviera un importante papel durante la etapa final de la construcción 

del edificio, lo que Luis Eduardo Tosoni analiza en "Los trabajos en el Palacio Legislativo y la relación con 

Gaetano Moretti." La Comisión del Palacio Legislativo había elegido el proyecto "Agraciada" del italiano 

Vittorio Meano, pero debido a que se cambió el lugar de emplazamiento del Palacio, los planos originales 

tuvieron que ser ampliados. Ya con la construcción en marcha, la culminación fue encargada al italiano 

Gaetano Moretti, quien en varias ocasiones delegó la dirección artística de las obras en Baroffio. Éste también 

planificó la sistematización del entorno del Palacio, proyecto que entonces no se llevó a cabo.  

PASADO Y PRESENTE. Las actividades de Baroffio comprenden desde proyectos de restauración de 

construcciones coloniales hasta la participación en debates y decisiones sobre la conservación o 

transformación de importantes ámbitos capitalinos, acciones que por su importancia tuvieron consecuencias 

aún vigentes en el debate urbano de nuestros días, por ejemplo las discusiones sobre el entorno y la 

configuración de la Plaza Independencia.  

En relación con la remodelación y ensanche de la Rambla Sur, uno de los emprendimientos urbanos más 

importantes de la primera mitad del siglo XX, la Comisión Financiera de la Rambla Sur le encargó a Baroffio 

en 1943 la restauración del Cubo del Sur, con el objetivo de añadir "una nota sugestiva" al emprendimiento. 

Los llamados Cubos, el Norte y el Sur, eran los remates de la muralla fortificada que defendía Montevideo, y 

fueron construidos a mediados del siglo XVIII. Baroffio realizó exhaustivos estudios de las sucesivas 

modificaciones realizadas en la estructura del Cubo del Sur, antes de dar a la construcción su forma actual, 

con una escalinata y bancos de granito que lo integran al ámbito de la Rambla.  

En cuanto al futuro de los llamados "arcos de La Pasiva", en el lado Sur de la Plaza Independencia, el único 

sector construido del plan original establecido por Carlos Zucchi en 1837, Baroffio debatió con Carlos Pérez 

Montero sobre el futuro de la construcción. Este último abogó por la conservación y restauración de la 

estructura, entonces en estado ruinoso, mientras que Baroffio argumentó que, dejando los sentimentalismos de 

lado, el edificio debía ser demolido, lo que sucedió en 1955.  

Lo sucedido con ese espacio es ejemplo de los largos procesos que van determinando los futuros cambios 

urbanos. Para ese terreno se concursó en 1963 el Palacio de Justicia, un proyecto que fue reformulado dos 

veces durante las décadas siguientes, hasta que en 2009 finalizó la ejecución de lo que actualmente es la Torre 

Ejecutiva.  

Un área en la que Baroffio también fue activo en su quehacer municipal fue la de la vivienda. Basándose en 

ideas desarrolladas por arquitectos modernistas europeos proyectó durante los años ´20 tres barrios de nuevo 

tipo: el Barrio Jardín cercano al Parque Rodó, el Barrio Jardín en el Buceo y las Casas Económicas en 

Peñarol. La idea central era la de una higiene basada en el acceso a la luz, el aire y un entorno rico en 

vegetación.  

Baroffio estuvo también vinculado a la implantación del monumento a La Carreta (de José Belloni) y los 

dedicados a Bruno Mauricio de Zabala, el Barón de Río Branco, Giuseppe Garibaldi y Dámaso Larrañaga.  

A la calidad académica de los textos que conforman el libro, debe sumarse el aspecto de difusión del quehacer 

de Baroffio, en la mayoría de los casos desconocido por gran número de los ciudadanos cuyo entorno 

cotidiano ha sido, y sigue siendo, influido por el accionar de este multifacético arquitecto.  

EUGENIO P. BAROFFIO. Gestión urbana y arquitectónica 1906-1956. Cedodal/Facultad de 

Arquitectura/UDELAR, 2010. Montevideo, 127 págs.  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/creador-de-la-trama-urbana/cultural_592894_110916.html 
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Una historia para vivir otra vida 

El escritor francés Jean Echenoz construye en la nouvelle “Un año”, recién traducida al español, un 

objeto de una sola pieza, sin encastres, ni ornamentos. 

POR VIRGINIA COSIN 

 

ENTRE LA FICCION Y LA BIOGRAFIA. Es el espacio que recorren una y orta vez los libros de Echenoz. 

 

¿Cómo despojarse de uno mismo? ¿Cómo ser otro, desconocido de sí? ¿Cómo vaciar al ser de la propia 

existencia? ¿Quién no ha sentido la tentación, al menos por un instante, de perderlo todo, de dejarse ir 

arrastrado por la corriente indolente de los días y entregarse al azar, sin tomar ninguna decisión? ¿Quién no ha 

querido arrojarse al vacío, renunciar a todo lo que se es, lo que se ha sido, para empezar de nuevo? 

 

En un relato titulado “Porque ella no lo pidió”, incluido en el libro Exploradores del abismo, del español 

Enrique-Vila Matas, el escritor recibe una extraña propuesta de la artista performática Sophie Calle, autora de 

una obra singular a la cual se le ha dado el nombre de Novelas de pared. Sophie, que ya había sido objeto de 

las elucubraciones literarias de otro importante autor –en este caso Paul Auster– le pide a Vila-Matas que 

escriba una historia, cuyo lapso dure alrededor de un año, para que, a la manera de una actriz que interpreta un 

papel, pueda vivir otra vida. Vila Matas acepta el reto, después de que, tal como le confiesa ella, varios 

escritores a quien previamente les ha hecho esa misma proposición, la rechazaran. Uno de esos escritores es el 

francés Jean Echenoz. Y acá ya no importa lo que sucede entre Vila-Matas y Sophie Calle porque, 

curiosamente, diez años antes de la publicación de Exploradores del abismo, Echenoz ya ha publicado una 

novelita que, perfectamente, Sophie hubiera podido hacer suya para cumplir su deseo. La nouvelle se llama 

Un año y, hasta ahora inédita en castellano, acaba de ser traducida y editada por la flamante editorial 

Mardulce. Un año comienza sin introducciones preliminares, explicaciones aleatorias, puesta en escena o 

imágenes que nos sitúen en un lugar determinado. Baldazo de agua: “Victoire, luego de despertar una mañana 

de febrero sin recordar nada de la fiesta y encontrar a Félix muerto a su lado, en la cama, hizo su valija, no sin 

antes pasar por el banco, y tomó un taxi rumbo a la estación de Montparnasse”. A partir de allí comienza el 

viaje de Victoire, una suerte de viaje del héroe sin mayores peripecias, ni elemento mágico, ni redención, ni 

anagnóresis y a cuyo regreso encontrará todo prácticamente igual: ningún orden ha sido subvertido ni 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2fliteratura%2fresenas%2fJean-Echenoz-Un-anio_CLAIMA20110914_0142_8.jpg
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restablecido. Nada ha cambiado. Aquel año podría no haber transcurrido nunca. Y sin embargo, al cerrar el 

libro, la sensación que permanece en el lector es la de haber tropezado con una piedra, un escollo irregular en 

el camino, que hace perder momentáneamente el equilibrio. 

 

Menos es más 
 

La prosa de Un año es una muestra más del cuidadoso trabajo que Echenoz viene realizando desde la 

escritura de sus primeras novelas –ya lleva catorce publicadas, muchas de ellas merecedoras de importantes 

galardones entre los que se cuentan el Médicis 1983 por Cherokee; el Goncourt 1999 por Me voy; y el 

Aristeion y el François Mauriac (2006), por Ravel– en las que la lengua es ejercida como una herramienta que 

desbasta y afina toda rugosidad de la trama: como una escofina que barre de una punta a la otra un trozo de 

madera, Echenoz construye un objeto de una sola pieza, sin encastres, ni cortes, ni ornamentos: la mirada 

sobre el personaje es una sombra (o el objetivo de una cámara de cine) que se pega a la nuca de la 

protagonista y registra sus acciones, que no parecen tener correlato con sensación alguna. No hay en Victoire 

asombro, ni miedo, ni tristeza, ni añoranza. Hay sólo un cuerpo que se entrega a la metamorfosis. Como una 

presa en medio del peligro, cuya única vía de escape es la de desaparecer de la vista del depredador 

transformándose, mezclándose con el entorno.  

 

Pero es precisamente a partir de esta economía, y de esa mirada despojada de opinión, casi documental, que 

surge un luminoso grado de verdad.  

 

Las difusas fronteras entre la ficción y la biografía, la fantasía y el registro documental, es otra de las 

inquietudes que cruzan la obra de este escritor cuyas últimas incursiones literarias ha llevado al extremo: 

autor de una suerte de trilogía (o de suite, como prefiere llamarla él), conformada por Ravel, Correr y 

Relámpagos, Echenoz pone en primer plano las vidas reales de tres personas destacadas de la cultura, la 

ciencia y el deporte –en la primera se trata del compositor Maurice Ravel, autor del célebre bolero, en la 

segunda, del atleta checo Emil Zátopek y en la tercera, del inventor croata Nikola Tesla– para realizar un 

singular experimento: el de mantenerse lo más cerca posible de la verdad histórica para construir un relato de 

ficción sin alterar los hechos, apoyándose únicamente en el poder irradiante y múltiple del lenguaje. En este 

sentido resulta interesante volver a Un año  (1997) para rastrear la génesis de una búsqueda que, aunque en su 

escritura no se desmarca de la novela tradicional, procede con los mecanismos propios de un relato que se 

mantiene fiel a la realidad. Una realidad que no es real, pero que de tan detallada y plausible, un artista 

cualquiera o un simple lector podría apropiarse para vivir, a lo largo de un año, otra vida. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/resenas/Jean-Echenoz-Un-anio_0_554344755.html 
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La creación inconsciente 

De paso por Buenos Aires, la escritora estadounidense Siri Hustvedt habla de sus estudios sobre 

neurociencia y psicoanálisis para escribir ficción, como lo hizo en el libro autobiográfico “La mujer 

temblorosa”, sobre sus problemas con las migrañas. 

POR MARINA MARIASCH 

 

 

SIRI HUSTVEDT. ''Escribir ficción es parecido a un sueño consciente''. 

 

Siri Hustvedt tiene el aura de una celebrity. En la sala privada del hotel, espera para la entrevista rodeada de 

fotógrafos y asistentes. Le ofrecen un desayuno. Si tuviéramos acceso más directo a las revistas de chimentos 

de los Estados Unidos estaríamos al corriente de que su hija, la bella Sophie, fruto de su duradero matrimonio 

con Paul Auster, cultiva un romance con Jimmy Jagger, hijo de Mick. Pero ella, Siri, parece ocupada en otras 

herencias, y en otras cuestiones. 

 

Es experta, por ejemplo, en migrañas, mal que padece desde que tiene memoria y sobre el cual ha investigado, 

fusionando neurociencia, psicoanálisis y su propia experiencia, en su libro La mujer temblorosa. Ahora sabe 

que no tiene cura, que es cuestión de acomodarse. Un café con leche amargo no le hace daño. Más, podría ser 

el pasaje a una pesadilla.  

 

Antes que eso empezó por la poesía, pero no se sintió a la altura y pasó a la prosa con dos novelas 

tangencialmente autobiográficas donde todavía arañaba una voz propia. Fue con Todo cuanto amé, el 

melodrama de casi quinientas páginas, que la dejó llorando –a ella y a sus lectores– que pudo desplegar sus 

conocimientos sobre arte, su fina visión de los vínculos humanos. Hustvedt está fascinada por la filosofía, la 

teoría francesa y la neurobiología. Estudia cada campo hasta que le encuentra su falla: a la ciencia, las 

emociones; a la lingüística, el cuerpo.   

Es una norteamericana atípica: quiere construir su tradición del otro lado del océano y sólo nombra a 

franceses y alemanes. Agradece expresamente que su interlocutor haya leído a su admirado Merleau-Ponty. 

Debe estar cansada de que le pregunten cómo es estar casada con un best-séller tan buen mozo. Su percepción 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2fliteratura%2fSiri-Hustvedt-La-mujer-temblorosa_CLAIMA20110914_0140_8.jpg
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está con Husserl, va más allá del aquí y ahora, y se esfuerza por vencer su imagen de belleza nórdica. 

 

-¿Dónde se originan las historias? 
-Creo en una conexión muy fuerte entre el cuerpo y la escritura. Desde hace ya muchos años tengo un interés 

muy grande en la neurobiología. Hace poco rescaté una frase que escribí en un paper en 1995. Esa frase, que 

ahora retomo, decía algo así como que escribir ficción es recordar algo que nunca sucedió. Cuando la escribí 

por primera vez, en aquel ensayo, que originalmente era sobre la memoria, las imágenes visuales y Cicerón, 

esa idea fue algo que me surgió de manera casi intuitiva. Desde entonces, vengo trabajando e investigando en 

el terreno de la neurobiología. Y ahora puedo afirmar como una verdad científica que recordar e imaginar son 

dos aspectos de una misma facultad –el recuerdo consciente, no el inconsciente. Soy muy interdisciplinaria, 

siempre me manejo entre la neurociencia y el psicoanálisis. En un ensayo más reciente investigo esos dos 

aspectos y las experiencias creativas de distintas personas como matemáticos, artistas o físicos. Creo que el 

acto creativo es siempre el mismo. Es cuando los productos de esos procesos salen al mundo y son vistos 

como diferentes, pero los procesos son iguales. Y en ese proceso hay algo del orden de lo no lingüístico.  

 

-Estaba pensando en la idea de Freud sobre el sueño como aquello que le roba a lo que nos roba el 

olvido. Y me preguntaba si lo que describe como su proceso creativo no sería similar al mecanismo del 

sueño. 
-Hace poco estuve en Viena, y fui la segunda no doctora en dar la conferencia anual en la Fundación Freud. 

La única otra persona no psicoanalista que había dado la conferencia fue el genial cineasta italiano Bernardo 

Bertolucci. Se trata de una conferencia anual que se da desde 1970. Mi conferencia se tituló “El parque de 

diversiones de Freud”. [Freud’s Playground: Some Thoughts on the Art and Science of Subjectivity and 

Intersubjectivity]. Es un trabajo sobre la transferencia. Hay un pasaje de un escrito de Freud sobre la técnica 

donde, en la traducción al inglés, la transferencia es llamada “playground” [parque de diversiones]. Lo que 

Freud señala que ese es el espacio en el que, cuando la transferencia ocurre, los impulsos pueden 

experimentar una libertad total. Pero en alemán el término es Tummelplatz: una palabra que puede ser 

traducida como zona de juegos, pero también como otras cosas. No necesariamente tiene que haber niños. 

Puede significar también “caldo de cultivo”, o algo más cercano a “zona de batalla”. Es más complejo. Hacia 

el final de esa charla se habló del sueño y de un cierto desorden de la vigilia llamado confabulación. En la 

confabulación, los pacientes crean historias, no están mintiendo, sino que crean historias. Pueden explicar, por 

ejemplo, las razones por las cuales se encuentran en el lugar en el que están –como el hospital psiquiátrico–, y 

muchas veces, como en los sueños, hay allí una falta del principio de realidad. Yo creo que escribir ficción es 

muy parecido a un sueño consciente. Uno está despierto pero lo que pasa al escribir ficción es que uno está 

generando historias desde lugares muy profundos. Y algunos desplazamientos y enrarecimientos que ocurren 

en los sueños también tienen lugar en el acto de escritura. A veces más tarde te podés dar cuenta de que algún 

rasgo de un personaje corresponde a una mujer que conociste que tiene también otro rasgo de otra persona 

que también conociste. Sólo que en los sueños esto sucede de manera más emocional. Cuando uno duerme la 

actividad es enorme.  

 

-En un pasaje de su segunda novela, “Hechizo de una mujer”, un personaje, Martin, dice “las palabras 

son fraudes (...) están ahí en lugar de otra cosa. Pero pueden ser empujadas hacia lo real”.   
-De alguna manera, muchos de mis libros están lidiando con esas cuestiones, sobre lo imaginario, sobre lo 

real, no necesariamente en el senido lacaniano, aunque confieso que sí estaba pensando en Lacan. Yo estudié 

en los „70, realicé mi doctorado en literatura inglesa en Columbia a fines de la década, y en esa época había 

un auge todal de la teoría francesa. Me acuerdo de una librería pequeña que había en una esquina, un librería 

muy popular en esa época que todos los estudiantes frecuentábamos y que ya no está. Cuando llegó a la 

librería De la gramatología, de [Jacques] Derrida, pusieron un cartel gigante y el libro se agotó en dos horas. 

Yo estaba muy inmersa en esa corriente, pero en medio de mis lecturas sentía que faltaba algo. Y lo que sentía 

que se estaba perdiendo en medio del giro lingüístico era el cuerpo. Era muy simple: la parte psico-biológica 

de todo esto. Entonces empecé a estudiarlo. No tenía la menor idea. Pero resultó muy interesante. Y cuanto 

más uno conoce, más puede realizar una crítica. Entonces ahora, después de haber estudiado tanta 

neurociencia puedo ver cada vez mejor las falencias del modelo cientificista. Desde que publiqué La mujer 
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temblorosa (La mujer temblorosa o la historia de mis nervios, Anagrama, 2010), y aunque vengo del 

campo de las humanidades, he tenido la oportunidad de participar en conferencias y de conocer nuevos 

estudios. Y ellos, los científicos, parecen encantados de escucharme también. Incluso a edad avanzada uno 

puede encontrarse con cosas nuevas. 

 

-¿Cuáles fueron, en ese recorrido de investigación, los descubrimientos que le resultaron más 

interesantes? 
-Especialmente hay un pensador que me interesa mucho, Maurice Merleau-Ponty, el fenomenologista. El 

tiene esta ida del espacio potencial, la idea de que no estamos limitados al aquí y ahora, que podemos 

recordarnos y reconocernos en el pasado y proyectarnos hacia el futuro y esa movilidad de la imaginación me 

fascina. Podemos, además, reconocernos como un otro. Creo que los perros, por ejemplo, no pueden hacerlo. 

Eso es importante. Es parte de la evolución, es importante reflexionar sobre eso, Hegel habla de eso de 

manera muy hermosa en Genealogía del espíritu. Es importante pensar en cómo se genera esta 

autoconciencia. Es una cuestión evolutiva. Es tan extraño que tengamos esa noción tan profunda sobre 

nosotros mismos. Me interesa mucho la investigación sobre qué es lo que crea esa autoconciencia y qué pasa 

cuando se crea. Los perros, por ejemplo, no tienen esa capacidad. Sí la tienen los elefantes, que son capaces 

de reconocerse como otro en el espejo. Estuve reflexionando mucho sobre esa relación entre las emociones 

humanas y las animales. Los perros tienen una realidad emocional muy profunda. Mi perro Jack se convirtió 

en parte de mis estudios de laboratorio. Jack es un perro de la calle que trajeron a casa mi marido y mi hija. 

Viene de un ambiente de maltrato y de drogas. Por supuesto, él no es un ex adicto [risas], pero sí sufrió el 

maltrato y el abandono. Jack reconoce los lugares muy profundamente, los reconoce de una manera en que los 

humanos no podemos ni soñar con hacerlo, a travez de su hocico. Solíamos llevarlo a lo de mis padres para 

Navidad y él absorbía todo con su hocico, captaba toda la realidad de su alrededor. La diferencia es que 

cuando lo llevábamos de vuelta a casa no creo que Jack se recostara en el piso y soñara con cómo habían sido 

las cosas allá en Minnesota. Y tampoco creo que se imaginara a sí mismo retornando allí. Pero la realidad 

efectiva, la realidad emocional del apego, el cariño y las emociones, puede sentirlas.  

 

-Cuando los dueños dejan la casa, el perro ladra desesperado porque no sabe que sus dueños van a 

regresar. Una mujer cuando es dejada por el marido, con plena conciencia del pasado y el futuro, o 

simplemente frente a la incertidumbre de no saber si el marido va a regresar, puede perder la cordura, 

como el personaje de Mia en su última novela [The Summer Whithout Men, todavía no publicada en 

español]. 
-Nosotros podemos anticipar el futuro y hacernos trizas. Mi personaje, Mia, cuyo marido la abandona de 

golpe, efectivamente entra en un estado de locura temporal. La idea surgió de mi entorno. Mi marido y yo 

tenemos muchos amigos que están cansados desde hace varios años y de pronto y sin aviso previo –o al 

menos así se siente, como algo que sucede sin anticipo, de la nada, sin preparación, como en esa antigua 

leyenda del marido que sale a comprar cigarrillos y nunca regresa– el marido abandona a la esposa. Durante 

estos últimos años hemos acumulado alrededor nuestro muchas historias similares. Me parece una premisa 

fascinante. En esta novela escencialmente hay dos maneras de que las cosas mejoren para ella, para Mia, la 

protagonista. Una es el apego a otras personas, algo muy de los mamíferos, algo muy corporal, muy primario. 

Y otra es la imaginación. Nos salvamos a través de la imaginación, el humor, la ironía, el ingenio. Nos 

contamos múltilples historias sobre el mismo evento, y hay algo salvador en eso. 

 

-Parece haber un interés por la enfermedad, y especialmente por la enfermedad mental en su obra. 
-Es cierto. Estuve enseñando literatura en un centro psiquiátrico por dos años, fue una experiencia muy 

interesante. Y lo que entendí de los pacientes con depresión severa es que eso es lo peor, porque no están 

enojados, no están enojados para nada, no hay movimiento en eso, no hay posibilidad de cambio en eso. Y el 

enojo es un tipo de movimiento, hay una esperanza de que las cosas van a cambiar, uno va a estar furioso 

hasta cambiar aquello que le molesta. Por supuesto, no se puede estar enojado para siempre, porque se vuelve 

inútil. Pero en ese sentido, el enojo de Mia es al mismo tiempo su motor, y Abigail es un personaje que 

también secretamente está luchando. 
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-Hay, creo, una trama subterránea en la historia, como en el tapiz de Abigail, en el que se puede ver 

una escena algo ingenua, inocua y apacible, pero si se mira con detenimiento se descubren situaciones 

siniestras y extrañas. 
-Esa es una verdadera metáfora que subyace en la novela. Si se desabotona la superficie podemos encontrar 

una especie de subterráneo cruel o sádico. Abigail está llena de ira, algo que no está completamentamente 

oculto, porque ella es un personaje bastante rudo. Pero eso constituye una parte muy importante de este libro, 

algo que aparezca de manera metafórica, detrás de las palabras: el tema del enojo. Mia, la protagonista, 

también está muy enojada. Y como decía antes, a menudo pienso que el verdadero enojo es siempre un signo 

de esperanza. Disfruté mucho escribiendo The Summer Without Men. Mi marido llegaba a casa y me 

encontraba en mi escritorio riéndome sola. No con todos los libros pasa lo mismo. Cuando terminé de escribir 

Todo cuanto amé, me pasé dos semanas tirada en el piso llorando. Creo que cada libro toma distintas partes 

de una geografía interna y uno se mueve con eso. Ahora estoy escribiendo un libro más extenso, que tiene 

distintos narradores en primera persona, y cada vez que cambio de narrador tengo que ajustarme a ese 

personaje. Es como estar sufriendo un trastorno de personalidad múltiple [risas].  

-Leí que se toma bastante tiempo para pensar en sus proyectos antes de encararlos. 
-Aunque el cambio de voces implica mucho trabajo, con esta nueva novela ya voy casi por la mitad. Ahora 

que soy más grande avanzo más rápido en la escritura. Esas son las ventajas de ser vieja [risas otra vez]. La 

edad también me ayuda a poder tomar experiencias biográficas con la distancia suficiente para a veces ni 

siquiera recordar que sucedieron. Me he quitado de encima buena parte de la ansiedad que tenía. Uno quiere 

estar haciendo algo nuevo todo el tiempo, pero hay cosas que son las propias obsesiones que continúan 

volviendo una y otra vez. El año que viene, además, saldrá publicado un libro que reúne los ensayos que 

escribí desde 2005. Son casi trescientas páginas. 

 

-Además del amor y la locura, uno de los temas que parece obsesionarla es el sufrimiento que pasa de 

una generación a otra. ¿Cuál cree que será en ese sentido su herencia? 
-De una generación a otra se hereda lo no dicho, lo que ha sido silenciado, y pasa como sufrimiento. Ese es el 

caso de muchas de las víctimas del Holocausto, porque les resulta tan difícil hablar de lo que les pasó. Una 

vez que las personas empezamos a contar historias en vez de eso no contado, eso ayuda. Puede que sea 

optimista. Pero eso es lo que pienso.  

 

-¿Cómo definiría el estado actual de la literatura norteamericana? ¿Persiste allí una división –en el 

mercado, en la crítica, en el mundo editorial– entre lo que escriben hombres y mujeres? 
-EE.UU. es un lugar artísticamente muy desordenado, pero es un desorden muy bueno. Hay escritores muy 

diferentes. Muchas cosas distintas, y pocas escuelas. El clima editorial es bastante pobre, se publican cosas 

muy malas, pero también un montón de libros interesantes. Últimamente leí Thera de una autora israleí 

llamada Zeruya Shalev. Leo mucha ciencia filosófica y novelas para cortar, porque las novelas son un 

descanso. Es tan maravilloso sentarse y leer sobre la singularidad de una experiencia humana en vez de los 

modelos teóricos que tratan de capturar lo que inevitablemente se les escapa. La lucha de las mujeres 

continúa. Lamento decirlo, pero la idea del patrimonio en la literatura (como un chiste entre patriarcado y 

patrimonio) sigue ahí, y es un terreno que aún no ha sido del todo conquistado. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Siri-Hustvedt-La-mujer-temblorosa_0_554344754.html 
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Descubren plumas de dinosaurio en ámbar 

Científicos de la Universidad de Alberta hicieron el hallazgo que data de unos 70 millones de años de 

antiguedad; podría explicar la morfología y su evolución a las aves 

 

 
 Foto: AP  

No se trata de un fósil de dinosaurio más. Tampoco es un relato de ciencia ficción como el plasmado en la 

película Jurassic Park, en donde a través de mosquitos atrapados en ámbar se logra decodificaron el genoma 

de los dinosaurios. 

Pero siguiendo la pista del ámbar, un grupo de investigadores de la Universidad de Alberta (Canadá) 

descubrió restos de plumas de dinosaurio conservadas en esa sustancia emanada por los árboles, que 

pertenecen al periodo Cretácico tardío. 

Los fragmentos, bien conservados, de protoplumas de dinosaurio y plumas de aves permitirán una 

oportunidad única para examinar la estructura, función e, incluso, color de las especies extintas hace 65 

millones de años, según se publica hoy un artículo de la revista Science. 

Según los investigadores, este hallazgo efectuado en unos depósitos de carbón establecidos hace 78 o 79 

millones de años, demostraría que los dinosaurios continuaron evolucionando, y las plumas estuvieron 

presentes en especies de dinosaurios y aves más primitivas hace 70 millones de años. 

El hallazgo del ámbar de Alberta, permite a los investigadores examinar la morfología y la función de sus 

plumas, así como conocer mejor su evolución. "El plumaje especializado para el vuelo y para la natación 

subacuática había evolucionado ya en la aves del Cretácico superior", escriben Ryan C. McKellar 

(Universidad de Alberta) y sus colegas en la prestigiosa revista. 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.sciencemag.org%2f
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Se trata de 11 especímenes de plumas o protoplumas en el análisis de más de 4000 piezas de ámbar 

recuperadas en la zona del lago Grassy, en Alberta, que forman parte de las colecciones del Museo Royal 

Tyrell de Paleontología y de la Universidad de Alberta. 

"Las plumas representan cuatro etapas distintas de la evolución. Se trata de la formación, protoplumas de un 

solo filamento, de plumas más complejas y de otras que pertenecerían a aves modernas buceadoras", agregó 

McKellar, que trabajó junto a sus colegas del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Atmósfera del centro 

canadiense. 

Según los investigadores, las plumas tienen rasgos primitivos ya que las aves de hoy en día no podrían 

volar con estas de hace 100 millones de años. Lo que ayuda a la teoría de que las plumas evolucionaron 

primero en dinosaurios que no podían volar, quienes se valían de ellas para generar calor interno y el 

aislamiento que estas proveen, casi como el caso de los pingüinos. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1406436-o 
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Dos libros de James Ellroy 

El fin de América 

 
Elvio E. Gandolfo  

LA OBRA DE James Ellroy abarca ya más de quince novelas, y varias recopilaciones de cuentos y notas 

periodísticas. De sus novelas hizo dos agrupamientos: el llamado "Cuarteto de Los Ángeles" (La dalia negra, 

El gran desierto, L. A. Confidencial y Jazz blanco) y la trilogía "América" o "Underworld USA" (América, 

Seis de los grandes y Sangre vagabunda). Ambiciosa y extensa, "América" comenzó en 1995 y culminó en 

2009, casi quince años y 2000 páginas después, con un título recién traducido al castellano. Las dos últimas 

de la serie son novelas de considerable complejidad y, en el caso de Seis de los grandes (ver El País Cultural 

Nº 659) un logro excepcional en el terreno del lenguaje. Al sumarse cierta grandeza en el trato de los 

personajes del bajo mundo o de la policía corrupta, y un papel muy especial de las mujeres del trío de 

protagonistas, concretaba el título hasta hoy cumbre de su carrera, un libro que bien merece ser llamado "Gran 

Novela Americana".  

Otro factor en principio atractivo, que funciona luego de modo intermitente, es que Ellroy mezcla personajes 

históricos reales con sus "pesados" de la policía o el FBI o la Mafia. En América desfilaban desde Edgar 

Hoover hasta la fabricación de droga en Vietnam, con un foco especial en la malograda invasión de la Bahía 

de Cochinos, que le daba un baño de sangre abundante a los últimos largos tramos del libro. En Seis de los 

grandes el foco histórico también se centraba en la sangre: abarcaba el período donde fueron asesinados Jack 

y Bob Kennedy y Martin Luther King. La trama incluía a la Mafia (grupo criminal que nunca alcanza una 

estatura sólida en Ellroy), y disparaba teorías sobre esos hechos: asesinatos con un "chivo emisario" y un 

verdadero profesional, el asesino, entre bambalilnas.  

NIXON, EXILIADOS Y ZOMBIES. El título de la novela proviene de un poema de A. E. Housman: "El 

barro reposa, pero la sangre es vagabunda;/ y el aliento es un bien que no perdura./ Levanta, muchacho; 

tiempo habrá de dormir/ cuando el viaje finalmente concluya". La estructura es compleja hasta lo 

rocambolesco. En el terreno "real" o histórico, aparece de nuevo Edgar E. Hoover (director del FBI), el 

recluso multimillonario Edward Hughes (apodado "Drácula"), el primero candidato y después presidente 

Richard Nixon. En el plano grupal aparecen los grupos militantes negros (filtrados y combatidos por la 

obsesión enfermiza antinegra de Hoover), y los grupos de exiliados cubanos que soñaban con matar a Castro. 

En especial importan además dos países: Haití y la República Dominicana. Un plan de la mafia para reinstalar 

casinos y su red de prostitución y corrupción en este último hace que los personajes centrales pasen muchas 

páginas de la novela allí.  

Como en Seis de los grandes asombra la cantidad de material amasado con un conocimiento preciso. También 

como allí, el swing o el stacatto con que Ellroy escrib, a veces telegráfico, hace que ese plano investigativo se 

aleje de la mera transcripción. En 2009, el mismo año de aparición de la novela, Ellroy fue entrevistado por 

The Paris Review. Las preguntas y respuestas daban detalles sobre su modo de escritura: en novelas de esta 

envergadura (más de 700 páginas), antes de lanzarse a la escritura final, Ellroy escribe un "bosquejo" que 
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alcanza una extenión superior a la mitad del original final, o sea unas 400 páginas. Después "borda" allí el 

estilo final. En el mismo reportaje se muestra dichoso de que Joyce Carol Oates llame "el Dostoievski 

americano". En un movimiento pendular, se muestra también un poco asustado de cómo se subrayó el carácter 

casi experimental de Seis de los grandes (en particular por la crítica estadounidense). Quiere ser un gran 

escritor, sí, pero que además venda mucho.  

Por eso en esta última novela "baja un cambio" y el estilo es más cercano a la literatura popular. Pero también 

lo hace en relación a la trama y los personajes. Como pasaba en América, Ellroy, autor obsesivo por 

excelencia, cae en algunos de sus nudos básicos (la descripción explosiva, tajante y extensa de un par de 

momentos de tortura). Pasa algo parecido en la descripción de las mujeres centrales del libro, dos militantes y 

a la vez traidoras y amantes enredadas con más de uno de los varones "duros" típicos de Ellroy. Se repite 

tanto la excitación de uno de ellos al imaginar la relación sexual y afectiva de las mujeres entre sí, que parece 

más bien tocar un punto obsesivo, débil, del propio autor. Otro aspecto flojo es la autoconciencia filosófica o 

política excesiva de algunos supuestos diarios íntimos.  

Hay dos prólogos. En uno un "yo" incierto promete "veracidad de escritura pura y contenido de revista de 

escándalos: es esta conjunción lo que le da chispa".  

EL HILO VERDE ESMERALDA. El otro prólogo ocurre unos años antes de la acción central: en un barrio 

marginal hay un eficaz asalto a un camión blindado que lleva dinero y esmeraldas. Uno de los asaltantes 

traiciona al resto y les quema la cara y los dedos con ácido antes de huir, para que no los reconozcan. Durante 

muchas páginas no se lo vuelve a mencionar. Pero después se convierte en obsesión de varios de los 

personajes (de ambos sexos) y termina por darle un poco más de consistencia a la argamasa argumental. 

Entretanto el lector recorre en detalle la organización de las formaciones militantes negras, el uso de la 

química natural como base del "vudú", la permanente búsqueda de la corrupción y la trampa en Richard 

Nixon.  

Ellroy es un maestro en la mención rápida de un plano donde se mezclan el chisme y la cultura popular: "La 

reconoció con retraso. Bev Shoftel, la reina de la mamada. Legendaria en L.A.. Se la había chupado a todos 

los grandes astros de los años `30". O en la mezcla de la cultura alta y la crudeza de la historia más siniestra: 

"Buenos óleos. Los grandes maestros, recreados. Un linchamiento de Van Gogh. Un retablo de Rembrandt 

con cámaras de gas. Matisse comete atrocidades congoleñas. Paul Klee pinta a Martin Luther King asado al 

carbón". O usa lo alto y lo bajo para definir cómo Hoover va perdiendo el contacto con la realidad y lo va 

estableciendo con la locura: "El soplo emocionó al señor Hoover durante seis segundos. Su capacidad de 

mantener la atención en algo había quedado reducida al tamaño de una tira cómica. Su monomanía había 

aumentado hasta alcanzar el tamaño de una novela rusa".  

Donde se advierte la diferencia con la novela anterior es en el tiempo de lectura. Si se aceptaba su premisa de 

estilo, Seis de los grandes se leía de corrido. Los saltos espectaculares de escenario y personajes en este caso 

paradójicamente trancan la fluidez. Siempre hay un nuevo gancho, sin embargo, incluido el hilo verde cada 

vez más nítido de las esmeraldas robadas mezclado con ese laberinto.  

SANGRE VAGABUNDA, de James Ellroy. Ediciones B, 2010. Barcelona, 773 págs. Distribuye Ediciones B.  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/el-fin-de-america/cultural_592896_110916.html 
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Reeditan el libro de Sarmiento sobre el Tigre 

Reeditan "El Carapachay", un libro que reúne los artículos publicados sobre el delta del Paraná por 

Sarmiento en el diario El Nacional. 

POR FEDERICO JEANMAIRE 

 

EL CARAPACHAY. Las palabras de Sarmiento en pos de convencer de las bondades de habitar y producir 

allí. 

 

A mediados de los 80, tuve la suerte de encontrar El Carapachay en una librería de usados, en la calle 

Corrientes. Era una edición de Eudeba de 1974. Un libro finito, muy finito, que reunía los artículos publicados 

sobre el delta del Paraná por Sarmiento en el diario El Nacional. Una maravilla de librito. Sarmiento en estado 

puro. Un tipo que ponía todas sus armas, las palabras, al servicio de sus objetivos. Y el objetivo era convencer 

a los ciudadanos de Buenos Aires de las bondades de habitar y producir en ese lugar único. 

Al principio hace un poco de historia y de geografía comparada con otras regiones del mundo, luego cuenta la 

expedición que realiza, junto a otros once caballeros entre los cuales se encontraba Bartolomé Mitre, en una 

“lancha de ocho remos” en 1855, después exige que las islas sean para los que la poseen o para los que la 

trabajen, de una manera que pondría colorado a más de un político de aquellos que suelen denigrarlo sin 

haberlo leído, habla también de la posible industria del mimbre, cuenta anécdotas de tigres, sudestadas, más 

etcéteras y etcéteras. Cuenta su pasión. Cuenta sus enormes ganas de transformar las cosas del país. 

Y hay que reconocer que lo logra. Desde su pluma. Al momento de aquella expedición, en las islas sólo 

vivían 26 personas; en 1875, 20 años después, la población había crecido exponencialmente y se producían 

todo tipo de frutas, de hortalizas y los canastos de mimbre ya eran utilizados en la mayoría de los mercados de 

la capital. 

Una alegría, que se reedite El Carapachay. Una buena puerta para empezar a descubrir a ese gran escritor 

que fue Sarmiento. Y para descubrir, también, el poder contagioso de su pasión.  

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Sarmiento-El-Carapachay_0_554344753.html 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2fliteratura%2fSarmiento-El-Carapachay_CLAIMA20110914_0139_8.jpg
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La excepción cultural latinoamericana 

Frente al modelo europeo enfocado en el consumo y los recortes, el continente apuesta en plena crisis 

por el hecho creativo como motor de cambio social  

J. R. MARCOSENVIADO ESPECIAL - Mar del Plata - 16/09/2011  

   

También la geografía produce sus metáforas. El rechinar de dientes del otoño europeo tiene su contrapeso en 

la tímida primavera que llega a esos países que llaman emergentes. Y lo que vale para el clima vale para la 

cultura. Mientras la crisis del Viejo Continente obliga a los Gobiernos a mandar su cuota de prestigio al 

aparcamiento de los presupuestos, Latinoamérica quiere colocarla en la vía rápida de las autopistas. Incluidas 

las que le quedan por construir. Mientras en una punta del mundo la industria cultural y el consumo marcan la 

agenda, en la otra la cultura desborda unos límites que nunca alcanzó a hacer suyos. 

El IV Congreso Iberoamericano se inauguró ayer en Mar del Plata  

Guariglio: "La cultura no debe ser la guinda del desarrollo sino parte de él" 

Más allá de la etimología, también la cultura es cultivo. Ese es el espíritu que anima el IV Congreso 

Iberoamericano de Cultura, que ayer se inauguró en la ciudad argentina de Mar del Plata para hablar de la 

cultura como forma de vida más allá de las bellas artes o el consumo de productos (culturales). Si en citas 

anteriores se debatió sobre el cine (México) o la música (Medellín), esta vez el tema escogido anuncia su 

transversalidad desde el principio: política y participación popular. Respecto a la primera, Mónica Guariglio, 

responsable del evento como directora nacional de política cultural argentina, es gráfica: "Hay que sacar la 

cultura de la agenda ornamental, ir más a allá de la lista de bienales y festivales de cine. No puede ser la 

guinda que acompañe al desarrollo, debe formar parte de él. Nadie duda cuando se dice que hace falta un plan 

industrial para 10 años, pero está pendiente pensar en la cultura de los próximos cinco". En su país, explica, 

las últimas grandes iniciativas "culturales" no han salido de la secretaría del ramo (equivalente al ministerio 
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español). Y pone un ejemplo: la Ley de Matrimonio Igualitario. "Algunos dirán que es solo un asunto de 

derechos", explica, "pero es mucho más, es un cambio cultural muy profundo". 

Un vistazo a los temas de debate en el presente congreso ilustra bien esa idea transversal. La violencia, la 

economía, la innovación tecnológica o la geopolítica en el ascenso del sur global ocuparán conversaciones 

habitualmente dedicadas al libro electrónico, los derechos de autor o la industria discográfica. "La cultura no 

es un compartimento estanco", sostiene el sociólogo chileno Patricio Rivas, "afecta a la seguridad de las 

sociedades, la salud, el medio ambiente y la educación. Cuando se implementa un programa cultural dirigido 

a jóvenes, no solo se promueve la creatividad, sino que, simultáneamente, se contribuye a mejorar el bienestar 

social, las relaciones personales, la formación y las oportunidades de participar en el mundo". 

Un congreso como este tiene, por supuesto, su previsible cuota ministerial -"Tomamos ese epíteto [populista] 

como un elogio", dijo el cineasta Jorge Coscia, secretario de Cultura del Gobierno de Cristina Fernández-, 

pero también está lleno de grandes experiencias y pequeñas ideas. Entre esas experiencias están iniciativas 

que ya son clásicas por exitosas, como la formación musical para jóvenes en Venezuela o la construcción de 

bibliotecas y la implicación de los vecinos en barrios pobres de Medellín (Colombia), pero también un 

ejemplo como el que recuerda el antro-pólogo costarricense Mario Zúñiga, que analiza la vida de los 

pandilleros de El Salvador y destaca la integración de "jóvenes en riesgo de pertenecer a pandillas", a través 

de actividades artísticas como la pintura de murales en algunas iglesias. "Cuando se ha enfrentado el problema 

en coordinación con la política social y la cultural, la situación cambia", afirma Zúñiga. 

Junto a transversalidad y política, la palabra más citada en la primera jornada de un congreso que el año que 

viene se desarrollará en España, fue participación, un término que en los últimos tiempos se ha convertido en 

el haz de una hoja cuyo envés es Internet. Pero la cuestión cobra todos sus matices al comprobar que en ese 

ente transoceánico llamado Iberoamérica la diversidad es vecina de la desigualdad. Así, con el 66% de 

usuarios de la Red que tiene Argentina respecto a su población -un índice de nivel europeo-, conviven el 10% 

de Bolivia o Nicaragua o el 30% de Costa Rica. "La brecha digital es un tema pendiente", reconoce Mónica 

Guariglio. 

En medio de una crisis de la que América Latina parece estar a salvo, la constante invocación a la política 

parece también una forma de exorcizar el fantasma del control económico. La relación cultura-economía va 

más allá de la contribución de aquella al PIB de cada país. Como explica el politólogo brasileño Emir Sader, 

impulsor del Foro Social de Porto Alegre, "a mayor desarrollo económico, mayores condiciones de desarrollo 

en la producción cultural; sin embargo, esta última no se explica por el mayor o menor nivel de desarrollo 

económico". Y recurre al ejemplo de la literatura contemporánea: "Difícilmente podría decirse que la 

producción más significativa proviene de los países del centro del capitalismo". Y cuando lo hace, es de la 

mano de autores cuyas raíces se hunden en la periferia. Baste pensar en las antiguas colonias en el caso del 

inglés o en la literatura latinoamericana del siglo XX en el caso del español. No es, pues, extraño que las 

migraciones sean otro de los ejes de un congreso en el que todo, hasta la literatura, es cultura. 

Centrados en lo audiovisual 

- En directo. Otra de las palabras fetiche del congreso de Mar del Plata es "audiovisual". No en vano la 

Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb) lo retransmite en directo por Internet 

(www.nciwebtv.tv). Al mismo tiempo, la propia TEIb estrena aquí el documental de Gustavo Mota Fogwill. 

El último viaje, basado en la entrevista que el vitriólico escritor argentino concedió antes de su muerte hace 

poco más de un año. 

- Música y política. La cumbre anual de la cultura iberoamericana se abrió con una actuación del quinteto de 

la Fundación Astor Piazzolla y se cerrará con las de Rubén Rada (Uruguay) y La Bomba de Tiempo 

(Argentina). En paralelo se celebra el tercer seminario de políticas de la música. 

 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/excepcion/cultural/latinoamericana/elpepicul/20110916elpepicul_1/Te

s 

 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                               

          

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 304 Octubre  2011 
 

 

 

111 

Últimas noticias de la ética 

En su nuevo libro, Osvaldo Guariglia indaga, junto con Graciela Vidiella, algunas de las preguntas que se 

plantea en la actualidad una disciplina filosófica fundamental 

Por Gustavo Santiago  | Para LA NACION 

De las numerosas ramas en que puede dividirse la filosofía, indudablemente es la ética aquella que mayor 

presencia tiene en la vida cotidiana. Es habitual escuchar comentarios acerca de la "falta de ética" de un 

empresario; ver debates televisivos en los que se cuestiona la moralidad de un personaje de la farándula o 

encontrar en los diarios sospechas acerca de la "integridad ética" de un funcionario. Sin embargo, que las 

referencias a la ética sean casi permanentes no implica que en cada caso se sepa de qué se está hablando. ¿Se 

trata de un mero problema de lenguaje, que se solucionaría con un buen diccionario de ética en el que los 

principales conceptos estuvieran correctamente definidos? ¿Cuál sería, ante la enorme diversidad de 

corrientes éticas, aquella que habría de proporcionarnos el diccionario más apropiado? ¿Es, en definitiva, un 

problema filosófico intentar alcanzar una definición de la ética y de sus principales conceptos? 

En su Breviario de ética , Osvaldo Guariglia y Graciela Vidiella afrontan algunas de estas arduas preguntas. 

El texto está conformado por tres partes, organizadas según un orden de complejidad decreciente. Por ello, 

quizá resulte conveniente leer el texto invirtiendo ese orden. 

La tercera sección del libro está dedicada al análisis de tres problemas éticos: la búsqueda de la felicidad, el 

derecho a la salud y los derechos humanos. Para abordar el primero de estos problemas, los autores comparan 

el concepto antiguo de "felicidad" con el moderno y desarrollan cuatro ideales de vida que orientaron en 

diversos momentos la búsqueda de la felicidad: el hedonista, especialmente, en su modalidad epicúrea-; el 

estoico, de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto; el "teórico", originado en Platón y Aristóteles; y el político, de 

Aristóteles a Rawls, pasando por Maquiavelo. Finalmente, se tematiza una concepción actual de la felicidad 

asociada con el bienestar económico. En lo que se refiere al derecho a la salud, los autores se proponen 

"presentar las posiciones más influyentes sobre la justicia en la salud". Entre esas posiciones se destacan la de 

Tristam Engelhardt quien, basándose en las ideas de Robert Nozick, niega la existencia de un derecho 

humano básico al cuidado de la salud, y la de Norman Daniel que, a partir de la teoría de la justicia de John 

Rawls, intenta "fundamentar el acceso universal e igualitario al cuidado de la salud y proporcionar un modelo 

de justicia sanitaria basado en la equidad". El capítulo dedicado a los derechos humanos es, ante todo, una 

defensa de su universalidad ante la posición que se presenta aquí como su principal enemigo: el relativismo 

cultural. 

La segunda parte del trabajo consiste en una completa y prolija exposición de las teorías éticas que para los 

autores son las más influyentes en la actualidad. Entre ellas, las de Immanuel Kant, Jürgen Habermas, John 

Rawls, John Stuart Mill y Alasdair MacIntyre. 

La primera parte ofrece, por su lado, una extensa caracterización de la ética desde la perspectiva de la filosofía 

analítica, centrada en "el estudio de los problemas lógicos, semánticos y pragmáticos del lenguaje moral". 

Algunos de los temas desarrollados en estos capítulos son la distinción entre proposiciones descriptivas, 

prescriptivas y evaluativas; la distinción entre el nivel epistémico y el nivel ético en la argumentación moral, 

la distinción entre hechos causalmente determinados y acciones, y la deliberación y la elección como formas 

de comportamiento racional.. 

Breviario de etica  

Por Osvaldo Guariglia y Graciela Vidiella  
Edhasa 

251 páginas 

$ 65 

 

http://www.lanacion.com.ar/1405850-ultimas-noticias-de-la-etica 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.lanacion.com.ar%2fautor%2fgustavo-santiago-485


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                               

          

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 304 Octubre  2011 
 

 

 

112 

Aprender de los vecinos 

27/09/11 Los especialistas debatieron las políticas y los sistemas de crédito para la vivienda aplicados en otros 

países de la Región. La novedad: una “hipoteca sobre bien futuro”, exitosa en Perú.  

 

Viviendas para los sectores medios. Los especialistas reclaman herramientas que faciliten la acción privada. 

Las iniciativas públicas, por más bienintencionadas que sean, por sí mismas no alcanzan para arrimar una 

solución a la virtual inexistencia del crédito para la vivienda sin la participación de los actores privados, como 

ya sucede en algunos países de la región. Esa fue una de las conclusiones, tal vez la más importante, que dejó 

el seminario “El acceso a la vivienda para sectores medios en Argentina” , organizado por el Consejo 

Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) y la recientemente conformada Asociación Argentina de 

Profesores de Programas, Posgrados y Maestrías del sector Inmobiliario y de la Construcción (APPI). 

El evento contó con la presencia del presidente de la Agencia Nacional de la Vivienda de Uruguay ANV), 

Carlos Mendive, y el magister MDI Giancarlo Megía Trujillo, de Perú. “Los modelos de estos países tienen la 

virtud de haber tomado el tema seriamente al más alto nivel gubernamental , asegura Damián Tabakman, 

uno de los mentores de APPI. 

El modelo peruano, que propone la figura novedosa de la “hipoteca sobre bien futuro” , fue ponderado por 

el director del MDI, Juan Carlos Franceschini, y consiste en admitir la conformación de hipotecas “desde el 

pozo”, antes del comienzo de la obra, cuando todavía no existe el bien ejecutable como garantía. “Esto 

permite que el crédito hipotecario tenga vigencia antes de que el inmueble esté construido, algo que con la 

hipoteca tradicional no es posible. Mientras tanto, el adelantamiento del crédito permite concretar la obra, e 

incluso comprar el terreno ”, explica Franceschini.  

El mecanismo que permite esta operatoria es un sistema de avales cruzados entre bancos (todos de primer 

nivel), según el cual un banco garantiza que la obra se va a realizar y los demás pueden ofrecer créditos 

hipotecarios sobre ese emprendimiento. “Así se multiplican las fuentes de financiación porque, en general, 

el mismo banco que financia una construcción es el que financia también a los compradores. En cambio, lo 

que genera este sistema es un entorno competitivo que, si funciona como se espera, debería redundar en una 

http://www.clarin.com/arquitectura/Aprender-vecinos_CLAIMA20110927_0024_19.jpg
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baja de los intereses por parte de los bancos para poder captar a sus tomadores de créditos”, agrega 

Tabakman. 

También se analizó durante el seminario el modelo implementado en Uruguay, cuya columna vertebral es la 

existencia de la “Unidad indexada” que se utiliza para establecer el precio de las viviendas, similar a la 

Unidad de Fomento aplicada desde hace varias décadas en Chile.  

Los expositores argentinos elogiaron también la “decisión política” de establecer una ley macro que incluye 

beneficios y/o exenciones en casi todos los impuestos nacionales para la oferta y la demanda de viviendas. 

“Eso es lo que haría falta también en Argentina –concluye Franceschini–: Una ley ómnibus que contemple la 

cuestión impositiva.” 

 

http://www.clarin.com/arquitectura/Aprender-vecinos_0_562143797.html
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Elvira Lindo: “La nostalgia embellece lo vivido y crea símbolos donde no los hay” 

La España de los 80 y su ejercicio de la libertad, es el tema de su última novela, “Lo que me queda por 

vivir”. 

POR SUSANA REINOSO 

 

ELVIRA LINDO. "Lo que me queda por vivir" es el título de su última novela. 

 

Cada vez que se elige se toma un riesgo. La escritora española Elvira Lindo decidió asumirlo en su reciente 

novela Lo que me queda por vivir (Seix Barral), una historia sobre el recuerdo y sus efectos colaterales al 

cabo del tiempo. Su protagonista se le parece mucho (es una exitosa guionista que trabajó en la radio y la 

TV), pero la autora dice que no es ella ni su alter ego. Lo que le pertenece, en tal caso, es la memoria de los 

años 80 en la que aprendió el ejercicio de la libertad. 

El libro, que será presentado hoy en Dain Cultural de Palermo a las 19, no es en sentido estricto una 

autobiografía ni una novela generacional. Pero tiene algo de eso. Los años 80 en España, la búsqueda de la 

libertad, la soledad, la ausencia de perspectiva cuando se protagoniza una época, la relación madre-hijo, la de 

una mujer con su ambición, y el tiempo que modifica los recuerdos y proporciona una dimensión sobre el 

pasado que siempre se las ingenia para regresar y enseñarnos que ya no somos los que fuimos.  

Elvira Lindo, cuya agenda esta semana es apretada –ayer se presentó en el Filba en diálogo con la editora 

Patricia Kolesnicov y mañana lo hará en la Librería Eterna Cadencia, a las 17–, compra música por Internet. 

Así se le apareció el título en la voz de la cubana Omara Portuondo y un bolero memorable: “Me costaba 

titular una historia que es la vida misma y es un dejarte llevar por los recuerdos. De pronto ese bolero fue una 

revelación. La letra tenía que ver con lo que quería contar”, dice Lindo. 

“Yo pretendía de verdad hablar sobre el recuerdo, la forma caprichosa en la que aparece y la sensación de no 

haber concluido historias de nuestro pasado. Esta es una mujer de 40 y pocos años que recuerda en forma 

confusa un pasado que ella cree cerrado, pero que se le presenta 15 años después. Esos recuerdos le confieren 

una perspectiva sobre su segunda vida”, dice Elvira Lindo tras aclarar que le resulta difícil definir la materia 

de su libro. 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2fliteratura%2fELVIRA-LINDO-ESCRITORA-ESPANOLA_CLAIMA20110914_0137_8.jpg
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2fliteratura%2fELVIRA-LINDO-ESCRITORA-ESPANOLA_CLAIMA20110914_0137_8.jpg
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A la protagonista, dice la autora, le pasa lo que a casi todos: “Me ocurre también… es una necesidad de 

protegernos de lo que nos pasó. Esta es una novela sobre la intimidad, la de revelar lo que ha estado en el 

pensamiento y en el corazón. Hay mucha materia prima de mi vida y de la vida de otros en este libro”. Venció 

su miedo a escribir Lo que me queda por vivir consultando con su marido, el célebre Antonio Muñoz 

Molina. 

Sobre la explosión libertaria de los 80 en España se ha escrito mucho. “La nostalgia embellece lo vivido y se 

crean símbolos donde no los hay”, reflexiona la voz narradora en la novela. Sin embargo, dice la escritora, 

“en el recuerdo se literaturiza lo vivido. Yo viví intensamente aquellos años. A cierta edad caes en la 

tentación de exaltar los años de juventud y engañar a los que hoy son jóvenes. Pero es arrogante decirles a los 

jóvenes que en aquellos años no éramos acomodaticios. La juventud que aparece en este libro está confusa”. 

¿Cómo llega España de los jóvenes libertarios de los 80 a los indignados de 2011? En aquellos años estaba la 

sombra de la droga, un concepto de libertad poco claro... pero quitando eso había una perspectiva de 

progresar, de mejorar tu nivel de vida. Fue una época muy creativa en los medios, de ensanchamiento de la 

libertad creativa. De esos años viene Almodóvar. No éramos más valientes, pero había espacios donde poder 

desarrollarte. Los jóvenes de hoy tuvieron una infancia consentida y ahora tienen una perspectiva muy 

ensombrecida de futuro. Tratar de cumplir los sueños hoy es más difícil que en los 80”. 

Elvira Lindo critica el sesgo que los medios han tomado en España. “Hay mucha TV basura. Eso no tiene 

nada que ver con la libertad sino con la degradación cultural. Y eso perjudica, sobre todo, a los más 

desfavorecidos. Todo se hace cada vez más bronco y sectario. Es algo inesperado. Los indignados del 15 M 

parecen mostrar a una juventud más comprometida pero también más desencantada”. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Elvira-Lindo-Lo-que-me-queda-por-vivir_0_554344752.html 
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Discépolo  

 

 

Idea Vilariño  

ESTAMOS en el 1929 del crack financiero de Wall Street que, para nosotros será el comienzo de "la crisis", 

porque también repercute en el Plata, y que para la Argentina en particular significa el comienzo de la 

desocupación, del infraconsumo, del hambre, de las humillantes y patéticas "ollas populares", mientras 

prosperan la trata de blancas, el tráfico de drogas, la mafia, el juego clandestino. Todo eso que rompe los ojos 

y que los intelectuales argentinos, salvo honrosísimas excepciones, no quieren ver, Discépolo lo sufre, 

acosado por lo que desfila ante sus ojos y por la miseria que lo cerca. Para ganar algo escribe esos dos tangos 

que toman el amure en broma -Victoria y Justo el 31- pero va rumiando un tango que es, tal vez, su obra 

mejor, y el 5 de setiembre de 1930 se estrena Yira, yira. Al día siguiente, como dice Galasso, "un golpe de 

derecha derroca al gobierno popular de Yrigoyen. Se inicia así la `Década infame`..." Y cita unas palabras del 

autor: "Yo no escribí esa canción con la mano. La padecí con el cuerpo. Grité el dolor de muchos, no porque 

el dolor de los demás me haga feliz, sino porque de esta manera estoy más cerca de ellos y traduzco ese 

silencio de angustia que adivino. Usé un lenguaje poco académico porque los pueblos son siempre anteriores 

a las academias. Los pueblos claman, gritan y ríen sin moldes".  

Discépolo siempre compuso con dificultad -no sabía música- y trabajó esforzadamente, cada vez, para 

expresar la idea que quería trasmitir, pero año a año van apareciendo, a veces en sus producciones teatrales, 

nuevos tangos. En 1931 en Caramelos surtidos, estrena Qué sapa, Señor, que busca interpretar el desconcierto 

del hombre de la calle: "El mundo inspira terror, el momento es de vértigo, de desorden, de catástrofe. La 
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Tierra está incandescente por los cuatro costados". La tierra está maldita, dice el primer verso, y luego 

acumula datos del caos, y hace culminar la desazón y el desastre con la amenaza de la guerra y de algo más 

inmediato, que toca más de cerca a sus sufridos oyentes: "Y en medio del caos/ que horroriza y espanta/ la paz 

está en yanta/ y el peso ha bajao".  

En 1932, en Mis canciones, va Secreto, otra versión, diferente y desgarrada del motivo de "la mujer fatal". Y, 

en 1934, en Wunder Bar, Tres esperanzas, tal vez el único tango que tiene por asunto el suicidio como 

solución existencial, en esos años en que, como repetidamente se señala, la estadística de muertes voluntarias, 

y de intentos, toca en la Argentina su punto más alto. "No doy un paso más, alma triste que hay en mí". Y la 

repetida exhortación a su propia "alma otaria", ¿y a los otros? es: "Cachá el bufoso y chao,/ vamo a dormir". 

Pero también está allí el contraste entre el proyecto de vida, los sueños y la realidad, y está dicho en términos 

llanos, en los de todos los hombres de todos los días, tocando con una mezcla de sarcasmo y de resignada 

aceptación su propia ingenuidad y el fondo amargo y brutal de la desilusión: "No tengo ni rencor/ ni veneno 

ni maldad,/ son ganas de olvidar,/ terror al porvenir./ Me he vuelto pa mirar/ y el pasao me ha hecho reír./ 

¡Las cosas que he soñado! ¡Me cache en die, qué gil." A todo eso vive casi siempre al borde de o en la 

pobreza, haciendo giras, ganando algo como actor, o con alguna obra, o con algún tango. Tania, su mujer, 

gana muy poco. Con todo, puede escribir algunas piezas más líricas y serenas, como Sueño de juventud, como 

Carrillón de la Merced, en un viaje a Chile. De 1934 es Quién más quién menos, donde también consigue un 

tratamiento diferente para un asunto muy transitado, el de "la linda que cayó". El hombre ve a su novia 

querida de ayer, semidesnuda, en el cabaret, y la disculpa porque sabe que todos se venden, "quién más, quién 

menos/ pa mal comer". Después de un viaje a Europa en 1935, comienza su carrera en el cine: es actor, o 

argumentista, o codirector, o acumula varias de esas tareas, y algunas otras, en El alma del bandoneón, en 

Mateo, en Melodía porteña.  

Pero sigue escribiendo tangos, y aparecen por entonces algunos de los mayores, en los que vuelve todo su 

escepticismo final, la quiebra de todas sus esperanzas en el mundo, en la gente, en el amor. En 1935 el 

despiadado Cambalache, que, sin rebozo, con la convicción de quien ni sueña con ninguna posible salvación, 

finge alentar con sarcasmo desesperado la insensata empresa, ennumerando, prescindiendo casi de las 

tremendas figuras literarias que estremecen otros textos suyos, para limitarse a la esencial: siglo XX 

cambalache. En el terrible Desencanto de 1937, esas ganas "de echarse en el suelo/ y ponerse a llorar, 

cansao", están muy próximas al desistimiento de Tres esperanzas, aquellas esperanzas deshechas se doblan en 

esta fe hecha pedazos; aquel "¡las cosas que he soñao!" se hace extensivo a todos, a la vida toda, en esa 

imagen tan ferozmente negativa, tan inaudita en un tango: "La vida es tumba de sueños/ con cruces que 

abiertas/ preguntan... pa qué". Y, en 1939, es Tormenta, dura requisitoria a Dios, que en otra parte hemos 

comparado con uno de esos salmos en que se piden cuentas a Dios, se le exige que se manifieste, que dé 

pruebas para que se pueda seguir creyendo en él. Más lejos no se podía ir.  

La autora  

IDEA Vilariño (Montevideo, 1922-2009), es una de las voces mayores de la poesía hispanoamericana. 

Además de los poemas que reunió en Nocturnos, Poemas de amor y Pobre mundo, publicó estudios sobre los 

poetas del tango. El texto de esta página pertenece a El tango (1995).  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/textos/cultural_592889_110916.html 
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Niña rica con tristeza 

Por Natalia Blanc | LA NACION 

Twitter: @natyblanc    |    

     

Maitena Burundarena, la mujer más destacada del humor gráfico en la Argentina, firma su primera novela con 

nombre y apellido. Tal vez para marcar una distancia con la historietista que supo reflejar con inteligencia e 

ironía las intrincadas cuestiones de la subjetividad femenina; tal vez para advertir de entrada a los lectores que 

en Rumble no van a encontrar chistes ni dibujos, sino una historia seria. 

Aunque en la contratapa no se informa que se trata de un texto autobiográfico, hay en el relato ecos de la vida 

de la autora, que tiempo atrás dejó su exitosa carrera y se recluyó en una playa uruguaya con su marido y su 

hija más pequeña. La protagonista, una madura chica de doce años, cínica, rebelde, pertenece a una familia 

numerosa, de clase alta en decadencia, dueña de una casaquinta en Bella Vista y que vive en un piso alquilado 

en Recoleta. Tiene cinco hermanos, un padre ultracatólico, casi siempre ausente, integrante del Consejo 

Superior de la Universidad de Buenos Aires, y una madre nacida en Lituania, desapegada y depresiva, que 

suele deplorar haber tenido más de dos hijos. 

Narrado en primera persona, el libro está centrado en una etapa difícil de la vida de esta niña rica con tristeza, 

que enfrenta un presente complicado y vislumbra un futuro incierto. Con una prosa correcta, prolija, 

entretenida, el relato avanza en forma lineal sin otra pretensión que contar cómo ve la protagonista el mundo 

que la rodea. No se advierte una búsqueda estilística ni un ejercicio de experimentación: abundan las 

sensaciones, imágenes, vivencias. 

La historia transcurre en Buenos Aires entre 1974 y 1978, y en las tres partes en la que está dividida la novela 

aparecen como telón de fondo algunos acontecimientos sociales y políticos de aquellos años. No hay 

referencia directa al golpe de Estado de 1976; apenas una mención al novio "guerrillero" de una conocida. 

Esos sucesos cumplen la función de ubicar el relato en tiempo y espacio. Nada más. Porque lo que le interesa 

a la autora es mostrar cómo se relaciona la adolescente con un universo familiar en el que impera el 

autoritarismo, la falta de cariño, y cómo se las arregla para sobrevivir en ese ambiente hostil. En ese sentido, 

la novela es efectiva. 

Para escapar de la opresión de la casa paterna, la protagonista sale a la calle, donde vive diversas 

experiencias: desde atender un quiosco del barrio sólo por diversión hasta acompañar a un colectivero amigo 

en el recorrido de la línea 102. Todo parece ir de mal en peor hasta que conoce a Hernán, un chico de familia 

"progre", con quien se pone de novia a escondidas. A partir de ese momento, el adolescente es la única 

persona que la cuida, la acompaña, la contiene. Enamorados, tienen sexo desenfrenadamente y experimentan 

con marihuana y alucinógenos. Los capítulos en los que aparece Hernán son los más tiernos y divertidos. En 

otros, la profusión de detalles parece revelar una conciencia obsesiva, más preocupada por la prolijidad que 

por la fluidez de la lectura. 

Pésima estudiante, mientras hace malabares para pasar de año, su padre se recupera de un cáncer y su madre 

se interna en un psiquiátrico para tratar su depresión crónica. Aunque la chica se esfuerza, no logra aprobar 

todas las materias. La aplazan en dibujo. Qué ironía.. 

Rumble  

Por Maitena Burundarena  
Lumen 

286 páginas 

$ 75 

 

http://www.lanacion.com.ar/1405841-nina-rica-con-tristeza 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.lanacion.com.ar%2fautor%2fnatalia-blanc-244
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2ftwitter.com%2f%40natyblanc
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Antihéroes irreverentes y sin temor al espejo 

Creadora de personajes que rompen con los estereotipos de belleza, la escritora y diseñadora 

ecuatoriana María Fernanda Heredia cuestiona con humor diversos tópicos de la literatura infantil. 

POR IVANNA SOTO 

 

 
DE NIÑA TIMIDA A ESCRITORA PARA CHICOS. María Fernanda Heredia ... 

 

María Fernanda Heredia tiene 10 años. Da vueltas alrededor de las sillas que forman un círculo, con los 

respaldos del lado de adentro. Está atenta, alerta como un lince. De repente, se para la música. Pese a los 

esfuerzos, no llega a sentarse y queda sola en una especie de limbo que la aparta del resto. 

Así fue la niñez de María Fernanda. Y así son los personajes de sus libros. Nada de princesas hermosas que se 

levantan a la mañana con el pelo perfecto y cuidadosamente acomodado, ni príncipes que las rescatan, ni 

temas tabú, ni finales felices. Nada de eso. El final feliz es una categoría que no aplica a su literatura. Sus 

libros terminan como en la vida, y aunque algunos finales resultan tristes, los personajes los asumen con 

humor como parte de la realidad que les tocó. Y como todos nosotros, aprenden a vivir con eso. 

"Hay una vivencia que a cada uno le toca procesar. Todos pretendemos un poco la aventura Disney, pero hay 

otros momentos que nos dan elementos para entender una vida que se parece más a la real", reflexionó. Por 

eso escribe contra los falsos estereotipos que dejaron las telenovelas de principios de los 70, los mismos que 

llenaron su infancia. Historias de mujeres preciosas y pobres que luego conocían a un hombre rico –e 

increíblemente hermoso- para más tarde enterarse de que en algún lugar había una herencia que las volvía 

millonarias. No pasa, ¿no? "Esa época marcó una forma muy nociva de entender a la mujer, sus relaciones y 

sus aspiraciones. No había otra fuente para matizar y eso pesó mucho en esa Latinoamérica machista", señaló. 

Como sus personajes, ella no se siente parte de ese mundo. "Son imperfectos, como soy yo", explicó. A su 

modo, se revela contra ese modelo y lo expresa en sus personajes siempre tímidos, torpes en las relaciones, 

irónicos, analíticos, creativos, a los que las cosas le salen mal, pero siempre se ríen de sí mismos. "El humor 

es lo más serio que hay en mi vida. Me río en el momento en que entro en confianza conmigo", confesó. 

Extraños héroes con pinta de antihéroes que se atreven a decir cosas al mundo y a verse feos en el espejo, los 

protagonistas de sus historias son niños absolutamente irreverentes. Miran a sus padres no con la devoción y 

el respeto absoluto del que no se atreve a cuestionar nada, sino que los admiran con ternura y piensan "pobre, 

no se da cuenta". "La irreverencia fue una salvación para no seguir venerando todo lo que en mi época se 

consideraba intocable. Sino sería una cursi escritora de libros sobre cómo preparar empanadas para el 

marido". 

Por suerte no lo es. Es diseñadora, redactora publicitaria y escritora. Nació en Ecuador y publica en toda 

Latinoamérica. Es la creadora, entre muchos otros, de libros como Amigo se escribe con H -ganador del 

Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma Fundalectura 2003-, Foto estudio corazón, 
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Cupido es un murciélago y El mejor enemigo del mundo, entre muchos otros. Además, de tanto en tanto, 

hace giras por las escuelas de los distintos países. 

La memoria y el olvido son grandes temas que se repiten a lo largo de sus historias. "Mi felicidad tiene 

muchas razones en el pasado, más que en el presente. Siento un miedo atroz a olvidar los detalles. Si olvido el 

pasado, no sé quién soy", dijo mientras abría el ejemplar número 14 de sus libretas repletas de dibujos y 

anotaciones cotidianas. "Quizás por eso escribí siempre, para dejar un testimonio de esas cosas por si en algún 

momento la memoria me falla. La peor traición que podemos hacer es olvidar a quienes amamos." 

En su última visita a nuestro país, en charla con Ñ digital, contó que llegó a la literatura de una manera 

errante. Su primer contacto fue autoescribiéndose cartas de hombres hermosos que morían por ella e 

inventándose el diario íntimo de una persona que no era. Una suerte de alter ego que tenía muchos amigos, no 

era tímida, tenía novios y pretendientes, y era muy popular. "Eso me dio una forma ficticia de comunicarme 

conmigo que luego me sirvió para establecer vínculos para hablarle al mundo". 

Y luego la escritura se convirtió en una especie de terapia en las que se contaba a ella misma sus 

desavenencias. "Escribo para la lectora que soy yo por esa necesidad de reconciliarme y entender por qué me 

sucedieron las cosas, pero cuando veo la reacción que hay en esos niños, me doy cuenta de que compartimos 

espacios, códigos y emociones". 

De las escuelas se lleva abrazos, agradecimientos y cartas de chicos que leyeron sus cuentos y novelas y se 

sintieron identificados con sus personajes. En una oportunidad, una nena le dejó una carta preguntándole si la 

conocía, porque había narrado su vida. "En las escuelas yo cuento cómo era mi infancia y veo los rostros de 

los niños que no paran de asentir. Cuando lo transmito, siento que ellos se dan cuenta de que no están solos". 

Ella tampoco está sola. A los 41 años, María Fernanda da vueltas alrededor de las sillas que forman un 

círculo, con los respaldos del lado de adentro. Está atenta, alerta como un lince. De repente, se para la música. 

Divisa una silla y se sienta. Ya encontró su lugar en el mundo. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/infantil-juvenil/Maria-Fernanda-Heredia-literatura-

infantil_0_553744864.html 
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Las muchas fugas de Elena Garro 

Los paranoicos cuentos de Andamos huyendo Lola permiten recuperar la literatura, postergada, y la 

personalidad, inclasificable, de una autora mexicana clave 

Por Laura Cardona  | Para LA NACION 

 

 
 Foto: Archivo  

Andamos huyendo Lola  

Por Elena Garro  
Mar Dulce 

334 páginas 

$ 75 

La publicación por una editorial argentina de Andamos huyendo Lola , libro de relatos de Elena Garro, es un 

acontecimiento porque hasta ahora, y a pesar de ser una de las mejores escritoras latinoamericanas del último 

siglo, la obra de la narradora mexicana no había sido considerada por ninguna casa editorial de nuestro país. 

Esa obra es tan excepcional como su vida, si es que así se puede adjetivar una existencia signada por la 

errancia, el autoexilio, la persecución política, la paranoia, el brillo intelectual, la pasión por la escritura. 

Fuera de México se la conoce poco, pero incluso en su país, su figura suele reducirse a dos hechos que 

marcaron su vida: su matrimonio con Octavio Paz y su enfrentamiento con el medio cultural mexicano. En 

nuestro medio, aumenta su notoriedad por la relación sentimental que mantuvo con Adolfo Bioy Casares a lo 

largo de veinte años, mientras ambos estaban casados (al menos durante buena parte del tiempo que duró la 

correspondencia amorosa). Pensar e interpretar la obra de Elena Garro a partir de su vida es un gesto crítico 

muy difundido que tiende a un previsible reduccionismo. Sin embargo, es imposible soslayar su biografía, por 

la intensidad, el aislamiento, la desdicha y el aura de locura y maldición que la condenó al absoluto silencio 

editorial por trece años. Y también porque, iluminados por su vida, ciertos climas de sus textos intensifican y 

expanden su sentido. 

Garro nació en Puebla en 1916 (fecha que establece como cierta su biógrafa Patricia Rosas Lopátegui) y 

falleció en 1998. Estudió literatura en la Universidad Autónoma de México y allí conoció al poeta Octavio 

Paz, con quien se casó en 1937. Tuvieron una hija, Helena, y se separaron en 1959. Su participación 

sospechosa -y todavía no aclarada del todo- en el movimiento estudiantil mexicano del año 68, tras la cual fue 

perseguida y acusada simultáneamente de haber estado al servicio de la CIA, del Estado mexicano o contra 

éste, y de traicionar a los intelectuales involucrados en aquel movimiento, derivó en un autoexilio político y 

literario siempre acompañada por su hija Helena, primero en los Estados Unidos, después en Francia y 

España. En este último país vivió hasta 1983, año en que regresó a México. En un breve relato titulado 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.lanacion.com.ar%2fautor%2flaura-cardona-961


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                               

          

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 304 Octubre  2011 
 

 

 

122 

"Autobiografía", Garro dice que "solía considerarse una no-persona cuyo término, incluido, derivaba de su 

experiencia a raíz de los sucesos estudiantiles de 1968". Su relación con Octavio Paz tras el divorcio fue muy 

turbulenta. Antes, también. En una entrevista concedida en los últimos años de su vida, la escritora ratificó la 

permanencia de su interminable disputa existencial: "Yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve 

amantes contra él, escribí contra él y defendí a los indios contra él. Escribí de política contra él, en fin, todo, 

todo, todo lo que soy es contra él. [?] en la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo 

es Paz". 

Poeta, autora de celebradas obras teatrales, periodista de vanguardia (sobre todo por sus tempranos artículos 

sobre la situación de la mujer en una sociedad misógina y sexista), Elena recibió en 1963 el Premio Xavier 

Villaurrutia por su novela Los recuerdos del porvenir , considerada un antecedente de Cien años de soledad . 

Hay un acuerdo unánime en reconocerla como precursora del realismo mágico. Por censura o autocensura, 

desde 1967 y durante trece años no publicó ningún libro. Hasta 1980, año en que apareció Andamos huyendo 

Lola , texto que intensifica el clima de persecución. 

Los diez relatos que constituyen este libro pueden ser leídos también como capítulos de una novela. Los dos 

personajes omnipresentes en la obra son la señora Lelinca y su hija Lucía, en permanente estado de fuga. 

Cada relato transcurre en un lugar diferente (México, Madrid, Nueva York: las ciudades de Garro siempre son 

hostiles) y es referido por distintos narradores que rinden cuenta del momento en que las mujeres se cruzan 

con ellos (los niños son personajes recurrentes en Andamos huyendo Lola ). A Leli y su hija las persiguen 

invariablemente el hambre, la falta de dinero y de documentos de identidad, las enfermedades y, sobre todo, 

un enemigo nunca determinado que acecha todo el tiempo en las figuras de los posaderos y sus familias, en 

los propietarios de inmuebles o los vecinos estrafalarios. Aunque suelen aparecer ayudantes que terminan 

facilitando algo en la difícil vida de las protagonistas, el clima resulta angustiante y agobiante, y en su exceso, 

cómico. Cada uno de los relatos es una unidad independiente: es, al mismo tiempo, un fragmento y un todo. 

El acontecer narrativo no reproduce con fidelidad el devenir, dado que todo es interpretable o bien puede ser 

siempre otra cosa. La trama se dibuja y se desdibuja, a veces el azar parece dominar la narración, porque de 

una frase a otra sucede algo sorpresivo, inesperado, o aparece un personaje nuevo. Esa constante movilidad 

encuentra resonancia en los personajes, que viven en una vigilia en la que zozobran (la realidad parece un 

sueño), o a veces ingresan en un plano fantástico, como el niño de "El mentiroso", que en una "mañana 

redonda" se pierde en el campo y "se sale del mundo" para ingresar en una ciudad deshabitada abarrotada de 

iglesias y donde, entre otras cosas, ve a las Once Mil Vírgenes y a los apóstoles ya ancianos. Todo lo que 

ocurre parece descabellado. A veces resulta una comedia humana, como en el relato que da nombre al libro, 

que no sólo es el más extenso sino también el que reúne una inolvidable fauna humana integrada por 

marginales, prostitutas, exiliados, indocumentados, asesinos que conviven en un edificio de apartamentos en 

la invernal ciudad de Nueva York. El dueño del edificio es un judío vienés huido del antisemitismo europeo, 

que remodeló el edificio para dar asilo a refugiados. Lola, la mujer que convive con Lelinca y su hija, escapó 

de la cámara de gas. Hay un negro drogadicto que es el chulo de una rubia y un karateka que se emborracha 

todas las noches con una gruesa y enorme mujer que parece un hombre y que casi lo masacra. Hay otra pareja 

madre-hija, Aube y Karin, las más paranoicas e intrigantes, que saben que son víctimas, aunque no de qué, 

para quienes siempre, en las sombras, están agazapadas la KGB o la Mafia, y los hechos son producto de una 

venganza soviética, de los "malditos chinos" o de los judíos. Aquí nadie sabe quién es el otro, todos 

desconfían de todos, ninguno puede comunicarse, siempre aparece alguien que vigila al otro. Los personajes 

se fugan de su pasado, de su memoria, y multiplican los espacios en un tiempo que los narradores llaman 

redondo: el círculo es infinito, todo vuelve a comenzar pero no se vive lo mismo. Marginalidad, miedo, abuso, 

violencia, desarraigo, exilio e incomunicación en un mundo de desplazados en el que también asoma cada 

tanto la generosidad, la mano que salva y defiende. 

En otro de los relatos, "La dama y la turquesa", una dama que vivía en una turquesa magnífica es expulsada 

por motivos de lucro y se encuentra de pronto en un mundo de seres brutales y vulgares que la insultan y 

explotan. Dominada por el miedo y el hambre, la mujer no sabe cómo defenderse y, para sobrevivir, acepta 

"vender su memoria", es decir, escribir lo que vio y vivió desde la turquesa. Posiblemente ésta sea la situación 

que deban soportar muchos escritores exiliados. La imposibilidad para defenderse en un medio que le es hostil 

y la experiencia del miedo relacionan a la dama con los personajes de los otros relatos, confirmando algunas 

obsesiones vitales. 
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"Elena Garro -ha escrito de ella Margo Glantz- fue un personaje ejemplar por su antisolemnidad, su odio a las 

instituciones, su capacidad crítica, su locura, su gran talento muy semejante a los personajes inéditos de sus 

obras de teatro deshojadas dentro de un viejo baúl, que de repente se le pierden y hay que reconstruir, un 

personaje frágil, violento, envejecido; novelista, dramaturga, cuentista, memorialista extraordinaria que en 

todos los géneros que cultivó hizo innovaciones fundamentales en nuestra literatura." Polémica, contradictoria 

y fascinante, irreverente y transgresora, Garro es, más allá del personaje de novela que ella se construyó, una 

de las voces más importantes de la literatura contemporánea cuya obra todavía espera ser leída. 

Adn Garro 

Hija de un español y una mexicana, Elena Garro nació en Puebla, en 1916, y murió en 1998, en Cuernavaca. 

Estuvo casada más de dos décadas con el poeta Octavio Paz (tuvieron una hija, Helena), una relación que se 

volvió exasperadamente tensa después de su separación en 1959. Su novela más conocida es Los recuerdos 

del porvenir (1963), que se considera señera de la literatura latinoamericana de las décadas posteriores. 

También publicó La casa junto al río (1983), Inés (1995) y numerosas obras de teatro, que el Fondo de 

Cultura Económica reunió, en México, en un único volumen (2009).. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1405838-las-muchas-fugas-de-elena-garro 
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La depuración de la palabra 

Juan Carlos Reches selecciona en esta antología a siete poetas españoles de una misma época y diversas 

estéticas. 

POR VALERIA MEILLER 

 

ANTOLOGIA. El libro reúne a siete poetas españoles nacidos en los setenta. 

Para los años diez (7 poetas españoles) es una antología que reúne a siete poetas españoles nacidos en los 

años setenta. Pero es difícil sostener que se trata de un muestrario generacional. Si bien los textos de estos 

escritores –el título lo indica– deben ser leídos como pertenecientes a la primera década del nuevo siglo, el 

estudio preliminar prohíbe que sean leídos como una generación nucleada en torno a un proyecto estético 

común. Juan Carlos Reches realiza un exhaustivo trabajo filológico donde se declara “en contra de una visión 

totalizadora” y “en contra de la antología programática”, así como a favor de “las poéticas no prescriptivas”.  

  

El tono beligerante de estas afirmaciones remite, paradójicamente, al manifiesto, y a través suyo, a todas 

aquellas revistas y colectivos de los cuales la antología pretende separarse como modelo de lectura. Reches, 

en cambio, recurre a la idea de “poetas isla”, y define la pertenencia de estos escritores a una misma franja 

generacional a partir de una serie de circunstancias históricas y culturales, pero no estéticas. 

 

La primera de ellas es la que los sitúa, en relación a su fecha de nacimiento, en un momento de 

reconfiguración radical de la política española, sobre la línea divisoria de la muerte de Franco (1975). La 

segunda, más relacionada a cuestiones de coyuntura literaria, podría resumirse en que la obra de estos 

escritores es posterior a la caída de los grandes relatos del siglo XX. Superadas las grandes tragedias de 

Europa, entre las cuales vale mencionar tanto la Primera como la Segunda Guerra, y, en el marco más 

específicamente español, la Guerra Civil y el franquismo, la sensación es que las nuevas dimensiones de la 

realidad dependen exclusivamente del yo. 

 

Al decir esto, Reches se refiere a que, de ahora en más, “lo real” se crea en la mirada de un sujeto poético que 

se constituye como receptáculo de sensaciones del mundo exterior. En este punto, conviene detenerse para 

hacer una digresión. La poesía argentina de los años noventa también planteaba una proximidad del sujeto con 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2fliteratura%2fresenas%2fPara-anios-diez-siete-poetas-espanioles_CLAIMA20110913_0138_8.jpg
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el mundo. A saber, aquella que, heredera del objetivismo norteamericano y con el centro en la mirada, hacía 

hincapié en la descripción del mundo. Pero si en su lematización del mundo, el caso más paradigmático es 

probablemente el de Fabián Casas, el acento estaba en la descripción de la experiencia concreta, acá la 

búsqueda de un lenguaje más personal está al servicio de la depuración de la palabra. No hay referencias al 

mundo inmediato desde la cultura pop, la música o el cine, sino más bien un giro hacia la abstracción que 

Reches bien relaciona con las poéticas del argentino Roberto Juarroz o el norteamericano John Ashbery. 

 

Lectura post-estructural  
 

El recorrido que propone este libro deja traslucir también las lecturas filosóficas de sus autores, de las cuales 

se desprenden versos enteros deudores del post-estructuralismo francés. Un verso del poeta Mariano Peyrou, 

por ejemplo, habla de “las conexiones entre la alegoría y el robo”. Y un poema de Juan Antonio Bernier 

reflexiona en torno al lenguaje mismo y las posibilidades que se desprenden de él: “Oblicuidad/ de este rayo 

de mimbre./ Estambre/ del verbo estar”. Después de todo, existen ciertos lineamientos estéticos que reúnen a 

estos poetas: todos parecen establecer con el afuera una relación de depuración; como si de la experiencia 

sensible pudieran extraerse, a la manera de universales platónicos, ideas abstractas más claras y asertivas. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/resenas/Para-anios-diez-siete-poetas-

espanioles_0_553744830.html 
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Cómic / Un autor consagrado 

Cómo crear un superhéroe 

El escritor de cómics estadounidense Marv Wolfman habla sobre su trabajo en la construcción de personajes 

como Blade, el cazador de vampiros, y de la necesidad de que las historietas se afiancen en el mundo digital 

Por Cristina Macjus  | Para LA NACION 

 

   

   

     

 
 El cazador de vampiros creado por Marv Wolfman saltó de la página impresa al cine. Wesley Snipes encarnó 

a Blade tres veces, entre 1998 y 2004.  

Cuando llegaba el momento de irse a la cama, el niño Marv reescribía mentalmente los cómics que había 

leído durante el día, inventando nuevos argumentos y superpoderes. De grande, Wolfman se convirtió en un 

escritor que ha trabajado en las editoriales de cómics más importantes y se ha dado sus buenos gustos, por 

ejemplo, participar en la reinvención de Lex Luthor,el enemigo de Superman, en la versión que lo convirtió 

en un hombre de negocios: "Desde chico me molestaba que a Luthor, que se suponía que era un gran villano, 

se lo presentara siempre igual: en cada episodio aparecía en prisión, se escapaba, conseguía un robot gigante o 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.lanacion.com.ar%2fautor%2fcristina-macjus-959
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algo por el estilo, y al final Superman lo enfrentaba y lo vencía. Y yo no dejaba de pensar que Luthor tenía 

que ser más interesante que eso. Por un tiempo breve DC Comics lo puso en un supertraje y yo no estuve para 

nada de acuerdo. La razón es que es obvio que Superman siempre va a ser más fuerte que Luthor. El poder de 

este villano es su cerebro, no su puño. Así que mi idea fue transformarlo en un hombre de negocios tan 

brillante que mientras cometiera sus crímenes Superman no pudiera probar que estaba haciendo algo ilegal. 

Ése es el Luthor que se me ocurrió en los años 80, que presenté y que finalmente eligieron". 

Este año Wolfman cumple 45 años trabajando en la industria del cómic. Lo ha hecho en editoriales como 

Marvel y DC Comics, en historietas como Batman , El Hombre Araña , Los Cuatro Fantásticos y muchas 

otras. Algunos de los personajes que salieron de su pluma son Blade, el cazador de vampiros; Bullseye, el 

enemigo de Daredevil; y la Gata Negra, para El Hombre Araña . 

-¿Cómo llegaste a la industria del cómic?  
-Cuando tenía 13 o 14 años había algo llamado fanzines , revistas para fans, no sé si todavía hay cosas así. 

Empecé a dibujar y a escribir por mi cuenta. Entre esa edad y los 17 colaboré con ellas a menudo. Lo que 

pasó fue que justo en esa época el negocio del cómic empezaba a cambiar. Mandé los fanzines a distintos 

editores y a algunos les gustó lo que veían y me pidieron que escribiera para ellos. 

-¿Recordás cuál fue tu primer trabajo pago?  
-Fue para una revista llamada Castillo de Frankestein , que era de un editor independiente. Era un hombre 

muy extraño, parecía una pequeña rana con ojos gigantes y sólo nos citaba en restaurantes. No tengo idea de 

dónde estaba su oficina o de si tenía una. Pero nos dio la oportunidad de empezar a mí y al compañero con el 

que había hecho ese cómic. 

-¿Te llevó tiempo entrar en las grandes editoriales?  
-Sí. Al comienzo escribía una historia de manera profesional cada tanto. Por ahí la vendía, por ahí no. Iba a la 

escuela de arte en ese momento. Me llevó cuatro o cinco años lograr que mi trabajo estuviera lo 

suficientemente bueno como para que me contrataran tiempo completo. 

-¿En qué pensás primero en el momento de escribir? ¿En la trama o en los personajes?  
-Generalmente los personajes me inspiran más. Me gusta llegar a historias basadas en los personajes. Pero a 

veces un argumento se te aparece y es realmente un buen concepto, entonces lo que yo hago es tomar esa idea 

y usarla para uno de los personajes. 

-¿Qué tiene que tener un buen personaje?  
-Tiene que ser un individuo, no importa si es una buena o mala persona. Tiene que creer en lo que hace. O si 

la idea de la historia es que no cree en lo que hace, entonces tenés que hacer importante su descreimiento. 

Tenés que encontrar la forma de que eso que hace se transforme en lo más importante que pueda hacer. Así, 

paso a paso, lo mantenés en la historia. 

-¿Lo creás teniendo en cuenta que puede llegar a existir por muchas ediciones?  
-Sí. Antes de echar a andar a un personaje hago muchas notas sobre él. Tiene que tener muchas áreas abiertas 

que más tarde podré explorar. Si es un personaje que continuará, debés crearte en tu cabeza uno que tenga 

tanto pasado o que tenga tantas cosas que lo motiven como para que siempre puedas encontrar algo 

interesante. Como sucede con la gente de verdad. Escribí los Teen Titans por 16 años, fueron más de 250 

historias. Y acabo de terminar con George Pérez una novela gráfica sobre los Titans que será publicada en 

septiembre, toda original, y encontramos nuevas cosas para decir acerca de estos personajes sobre los que ya 

escribí tantas historias. Tenés que asegurarte de que las nuevas cosas que descubras le calzan completamente 

a ese personaje porque si no, el lector instintivamente va a notar que algo está mal. Si construís el personaje 

correctamente y seguís jugando, él creará una vida por sí mismo. 

-Muchos cómics históricos son relanzados para modernizarlos.  
-Yo creo en el reebooting . Los cómics no son como ningún otro medio. Incluso el mejor programa de 

televisión puede durar diez o doce años. Pero los cómics pueden durar cuarenta o cincuenta años. Si tratás de 

contar la misma historia con exactamente los mismos personajes, te vas a quedar sin ideas. Cada tanto 

necesitás pensar los personajes para los lectores de hoy. Yo leí las primeros historietas de superhéroes y me 

parecieron tontas, pero estaban escritas para un público muy distinto, que nunca había leído sobre 

superhéroes. Para el momento en que yo crecí, teníamos televisión y veíamos muchas historias, por eso los 

cómics de mi generación fueron más sofisticados que los anteriores. Un chico que crece en el siglo XXI ha 
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visto todo lo que nosotros hemos visto y más cosas nuevas. Los chicos de hoy tienen una serie de problemas 

muy diferentes y están interesados en cosas distintas de los de mi generación. Renovando los personajes los 

mantenés frescos, siempre moviéndose hacia delante. Yo creo que cada generación es diferente y cada tanto 

tenés que parar de hacer lo que hacés y pensarlo para los lectores de hoy. 

-¿Cómo fue el proceso que lo llevó a la construcción de Blade, el cazador de vampiros?  
-Se me apareció en un segundo, literalmente. No estaba buscando un personaje, simplemente apareció y supe 

todo sobre él: qué apariencia tenía, cómo hablaba, cómo estaba vestido, toda su historia, cómo se había 

convertido en el personaje que es. Esto sólo me pasó dos veces a lo largo de mi carrera. La otra ocasión fue 

con Deathstroke en los Teen Titans . No sé de dónde vino Blade. Probablemente mi cerebro estaba trabajando 

mientras yo no pensaba en eso. Creo que mucho de lo que hacemos como escritores es subconsciente, a veces 

los conceptos más extraños aparecen justo en el momento en que los necesito. Me parece que al saber que iba 

a tener que hacer esa historia, mi cabeza estaba trabajando y, no bien tuve que escribirla, la idea estuvo allí. 

Desearía que me pasara más seguido. Supe que Blade era bueno desde el minuto en que apareció. Y no puedo 

decir lo mismo con respecto a otros personajes, en general no sé cómo los voy a hacer funcionar, no sé cómo 

van a ser recibidos. 

-¿Te gustaron las películas que se hicieron con Blade?  
-La primera me gustó mucho. La segunda creo que no es una historia fuerte sobre Blade sino una muy buena 

película de vampiros. Y la tercera fue lo más alejado de lo que yo hice, pero fue divertida. 

-¿Cómo se lleva el cómic con las nuevas tecnologías?  
-Los cómics necesitan desesperadamente que las historietas digitales funcionen. Muchas ciudades en Estados 

Unidos no tienen un negocio dónde comprarlos. Creo que la idea de que los cómics estén en tu iPad o en tu 

computadora es muy importante porque así podés lograr que lleguen a vos. El cómic es un gran medio, es 

texto y arte. Podemos contar cualquier tipo de historia. Y una de las cosas hermosas que ha pasado, desde que 

yo empecé a leer historietas, es que hoy las hay para todos los tipos de edad y para cualquier interés. Hace 

poco en San Diego hubo una convención del género que otorgó premios importantes. Ninguno de los libros 

premiados se parecía a los que yo había leído de chico. Eran diferentes tipos de historias, muy personales, no 

necesariamente de acción y aventuras. Quizás no vendan la misma cantidad que vendieron los X- Men, pero 

están allí afuera y si las buscás, quizás on line , encontrarás historias que te sorprendan. Yo no escribo ese tipo 

de historias. Pero había una docena de títulos que querría ver cuando vuelva. Y no los conozco porque el local 

de mi ciudad no los vende. 

Adn Wolfman 

Estados Unidos, 1946 
Escritor de cómics. Estudió arte porque quería ser ilustrador. Comenzó redactando los guiones de sus propias 

historietas para poder dibujarlas y con el tiempo se dio cuenta de que lo suyo era escribir. Entre sus trabajos se 

destacan Crisis en tierras infinitas, La tumba de Drácula y The New Teen Titans. A lo largo de su carrera fue 

guionista del Hombre Araña, Linterna Verde y Wolverine. Creó personajes para cómics que luego llegaron al 

cine, la TV y videojuegos. Uno de los más conocidos es Blade, el cazador de vampiros. El personaje que más 

difícil le resultó en toda su carrera fue Raven, una heroína pacifista de los Teen Titans. Hoy es uno de sus 

preferidos. Considera que, desde el punto de vista de la calidad, la historieta atraviesa actualmente su edad de 

oro, con diversidad de temáticas y miradas muy personales.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1405845-como-crear-un-superheroe 
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Eco: “Soy un joven y prometedor novelista” 

El autor italiano publicó su última novela "Confesiones de un joven novelista". Allí reflexiona sobre la 

creación artística y su forma de escribir.  

 

ECO. En "Confesiones de un joven novelista", el autor reflexiona sobre su trabajo. 

 

“Soy un novelista muy joven, ciertamente prometedor, que hasta el momento ha publicado unas cuantas 

novelas y que publicará muchas más en los próximos 50 años”. Así se cuenta a sí mismo el escritor italiano 

Umberto Eco, a punto de cumplir los 80, en Confesiones de un joven novelista, que publicará la editorial 

Lumen. Eco también retoma algunas cuestiones más transitadas, a la hora de hablar de la creación artística, 

como inspiración o trabajo, talento o esfuerzo, que también aparecen en el libro, una reflexión sobre cómo 

pasó de ensayista a novelista. 

En Confesiones de un joven novelista, Eco reflexiona sobre su forma de escribir. “Prestaré más atención a la 

ficción que a los ensayos –dice– porque, aunque me considero académico de profesión, como novelista no soy 

más que un aficionado”. Eco, quien también es semiólogo, debutó como novelista con El nombre de la rosa 

(1980), que le dio una fama masiva. 

Entre algunas de sus reflexiones, Eco dice que cuando cumplió los 50 años, no se sintió, “como les pasa a 

muchos alumnos frustrado por el hecho de que su escritura no fuera „creativa‟”. Y agrega que con el ensayo 

teórico “se pretende demostrar una tesis determinada o dar una respuesta a un problema concreto, mientras 

que, con un poema o una novela, lo que se pretende es representar la vida con todas sus contradicciones”. 

Para Eco, la narrativa es, en sobre todo, un asunto cosmológico. Dice: “Para narrar algo, uno empieza a crear 

un mundo, un mundo que debe ser lo más exacto posible de manera que pueda moverse en él con absoluta 

confianza”. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Umberto-Eco-confesiones-joven-novelista_0_553744825.html 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=s0hqlOMgxUem2Qffg9KE4dkX3JdRSM4IHVlNvoVMc-KLMeralKI7NagX5CVbBCm8nsWutkxCpow.&URL=http%3a%2f%2fwww.revistaenie.clarin.com%2frn%2fliteratura%2fUmberto-Eco-confesiones-joven-novelista_CLAIMA20110913_0137_8.jpg
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Filosofía y educación / Presentación en la Legislatura 

"Hay que enseñarles a los chicos a convivir" 

Lo dijo Mario Bunge al restarle importancia a las computadoras 

Por Silvina Premat  | LA NACION 

 
 Bunge, que hoy cumple 92 años, disertó ayer en la Legislatura. Foto: Fernando Massobrio 

Para el filósofo y epistemólogo Mario Bunge, que hoy cumple 92 años, antes de enseñar a los niños a usar las 

computadoras hay que enseñarles a usar las manos y a convivir con otros. 

Invitado por la diputada porteña de la Coalición Cívica Diana Maffía, el polémico intelectual autor de un 

Tratado de filosofía en ocho volúmenes, disertó ayer en la Legislatura y respondió a preguntas del público. 

"Hay que introducir a los niños en manualidades y actividades prácticas, no tanto repartir computadoras 

porque igual los chicos aprenden eso fuera de la escuela. Es preciso que todo chico sepa cultivar un jardín, 

que aprenda a cocinar, a lavarse la ropa y naturalmente a convivir", dijo al responder a un interrogante sobre 

cómo hacer más eficiente la educación. 

Bunge, que dedicó su vida a la docencia y al desarrollo y promoción de la investigación científica y filosófica, 

fundamentó su afirmación en la generalizada "creencia de que basta dar una computadora a un chico para que 

sea una persona civilizada. Y no es así, eso no basta y ni siquiera es necesario". Continuó: "No se puede 

mejorar la educación si no se procura llenar la barriga de los estudiantes, mejorar su estado de salud y si no se 

enseña a enseñar; si no se forma mejor a los maestros. Cuando a los maestros se les obliga a leer a autores 

posmodernos se les deforma el cerebro y son incapaces de formar cerebros infantiles". 

Y explicó: "El problema de la educación es sistémico y por eso requiere una solución sistémica. Hay que 

reformar la política, la economía y la educación al mismo tiempo". 

http://www.lanacion.com.ar/autor/silvina-premat-150
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Para Bunge "sin ninguna duda" habría que reducir la jornada laboral de los maestros. "Es necesario que las 

maestras puedan seguir estudiando y ponerse al día", dijo, y comentó que hay investigaciones que prueban 

que "el trabajo de una maestra es mucho más estresante que el del piloto de una aerolínea". 

Abogó para que los maestros estén en buen estado de salud. "No queremos maestros agotados, fatigados, sin 

ganas y deseando jubilarse lo antes posible", dijo. 

El vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Oscar Moscariello (Pro), quien junto con la diputada 

Maffía presentó a Bunge, destacó que el trabajo del intelectual argentino que reside desde hace décadas en 

Canadá, no puede ser reducido a la física y la filosofía. 

"Bunge es un pensador integral, un humanista siempre dispuesto a combatir a sus contrincantes desde el 

pensamiento y la palabra y a defender su visión con una elegancia y uso de la ironía que regocija a quien lo 

sigue y admira", manifestó Moscariello. 

Maffía, por su parte, anunció que la Legislatura de la ciudad aprobó un proyecto de su autoría para colocar 

una placa recordatoria de la Universidad Obrera Argentina, fundada por Bunge a principios del siglo pasado, 

en una de las sedes en las que funcionó, en Adolfo Alsina al 2700. 

Durante la disertación, denominada "Estados de Derecho justos e injustos", Bunge también afirmó que "en 

política no hay sistemas legales puros" y que "un Estado puede tener legitimidad jurídica y carecer de 

legalidad política". Y advirtió: "Cualquier forma de conducta humana puede legalizarse por lo que no basta la 

ley jurídica, ni siquiera la legitimidad política sino que también es necesaria la legitimidad moral".. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1407899-hay-que-ensenarles-a-los-chicos-a-

convivir?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCult 

http://www.lanacion.com.ar/1407899-hay-que-ensenarles-a-los-chicos-a-convivir?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCult
http://www.lanacion.com.ar/1407899-hay-que-ensenarles-a-los-chicos-a-convivir?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCult
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Un estudio puede detectar el Alzheimer hasta 10 años antes 

Por Nora Bär | LA NACION 

Twitter: @norabar  

 
 El equipo de investigación: Fernando Taragano, Shiqueru Kozima, Juan Gallo y María 

Bastianello. Foto: Hernán Zenteno 

Ronald Reagan, el ex actor que entre 1981 y 1989 fue dos veces presidente de los Estados Unidos, supo que 

padecía el mal de Alzheimer luego de una revisión realizada en 1993 por médicos de la Clínica Mayo, de 

Rochester, Minnesota. 

Tenía 83 años y muchos se preguntaron si no habría padecido el trastorno ya durante su segundo mandato, 

pero en esos días se carecía de tecnologías para detectarlo antes de que el cuadro estuviera totalmente 

instalado. La constatación se realizaba post mórtem, mediante una biopsia del tejido cerebral que delatara la 

presencia de placas de la proteína beta amiloide, que se adhieren a las neuronas y son la marca distintiva de la 

enfermedad. 

Hoy, esto está cambiando drásticamente. Un protocolo de investigación, en el que participa el equipo de 

Enfermedades Cognitivas del Cemic como único centro de América latina, hace estudios con marcadores 

biológicos que permiten identificarla precozmente con un alto nivel de precisión, entre ocho y diez años antes 

de que se declare abiertamente la demencia, cuando todavía la persona presenta un deterioro cognitivo leve. 

"En el país, suele sospecharse de este trastorno neurodegenerativo cuando el paciente tiene 72 años, y se llega 

al diagnóstico alrededor de los 75 -explica el psiquiatra Fernando Taragano, investigador principal del 

proyecto en el que también participan equipos de España, Estados Unidos, Italia, China, Francia, Canadá y 

Taiwan-. Pero dentro de este estudio, si los primeros síntomas se presentan a los 65, se puede diagnosticar con 

certeza si está teniendo un trastorno en el metabolismo de la proteína beta amiloide. Con esta tecnología se 

pueden ganar diez años y eso permite actuar antes de que la enfermedad destruya tanto el cerebro que ya sea 

imposible intervenir." 

Sumada a las pruebas de evaluación tradicionales, los especialistas del Cemic emplean una tecnología que 

combina la tomografía por emisión de positrones (PET, según sus siglas en inglés) con un nuevo marcador 

radiactivo que demostró tener alta afinidad específica por las placas amiloides, el AV45, que incluye una 

molécula combinada con flúor 18 y es elaborado en el país por Laboratorios Bacon, una pyme surgida hace 

más de 30 años de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

"El estudio dura alrededor de una hora -explica la doctora María Bastianello, la única especialista autorizada 

por la Anmat y la Autoridad Regulatoria Nuclear para realizar la detección por este método-. Inyectamos el 

biomarcador por vía endovenosa y esperamos entre 45 y 50 minutos para que el radiofármaco se «pegue» a 

las placas. Luego, en 15 minutos obtenemos las imágenes." 

http://www.lanacion.com.ar/autor/nora-bar-70
http://twitter.com/@norabar
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A los 65 años, Alicia Roca, retirada de su actividad en la decoración, comenzó a notar algunos olvidos y, con 

varios antecedentes de mal de Alzheimer en la familia, no podía dormir tranquila. "Mi madre, su hermana y 

mi abuela habían fallecido por esta enfermedad, así que la conozco perfectamente -cuenta-. Siguiendo el 

consejo del neurólogo, hace cinco años me hice varios estudios que me dieron muy bien, pero no hace mucho 

volví a consultar y me sugirió que lo viera al doctor Taragano. Me hicieron una serie de tests sin resultados 

significativos, pero dada mi carga genética me invitaron a participar en este programa y enseguida acepté. Mis 

cuatro hermanos me querían matar, pero yo quería saber y, si era necesario, dejar todo arreglado en mi vida." 

En busca de certezas 

Afortunadamente, en el caso de María el resultado no mostró desórdenes neurobiológicos. "Taragano me dijo 

que me tenía que felicitar y yo, ¡feliz!", recuerda. 

"Lo bueno de este estudio es que no sólo permite detectar el riesgo a desarrollar la enfermedad, sino también 

corroborar que se está libre de él -dice Taragano-. Es emocionante poder ofrecer mucha certidumbre a un 

paciente de que no tiene desórdenes del metabolismo de la proteína beta amiloide en su cerebro." 

Además de la tomografía por emisión de positrones, la evaluación de un cuadro de Alzheimer incluye otras 

pruebas, como la resonancia magnética y la punción lumbar del líquido cefalorraquídeo para detectar déficits 

metabólicos beta amiloides. Según los especialistas, un 70% de las personas con síntomas cognitivos y placas 

amiloides desarrollarán la enfermedad. Y aunque por ahora no se cuenta con una cura ni con medicamentos 

que modifiquen sustancialmente su evolución, la intervención temprana ofrece ventajas nada desdeñables. 

"Un paciente que recibe este diagnóstico puede optar por recibir terapia farmacológica o ingresar en estrictos 

programas de estimulación aeróbica y cognitiva, que pueden demorar la aparición de los síntomas -destaca 

Taragano-. Hoy se sabe que las actividades aeróbicas (como la caminata o la natación) mejoran el 

funcionamiento de las neuronas, algo que incluso fue probado con esta tecnología. Además, uno tiene varios 

años para organizar su vida." 

Este proyecto de investigación abarca cuatro líneas simultáneas que intentan determinar cuáles son los 

trastornos de memoria, de las conductas y del lenguaje en el inicio de la demencia, y también cuánto tiene que 

caminar una persona de más de 80 años para mantenerse cognitivamente saludable. Quienes deseen consultar 

porque olvidan nombres y lugares, o tienen dificultad para recordar hechos recientes o emitir palabras (desde 

hace más de 12 meses), pueden hacerlo telefónicamente durante las 24 horas por el número 0800 122 6366 

(MEMO).. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1407947-un-estudio-puede-detectar-el-alzheimer-hasta-10-anos-

antes?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien 

http://www.lanacion.com.ar/1407947-un-estudio-puede-detectar-el-alzheimer-hasta-10-anos-antes?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien
http://www.lanacion.com.ar/1407947-un-estudio-puede-detectar-el-alzheimer-hasta-10-anos-antes?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien
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Con solidaridad y participación se puede aprobar matemáticas 

Profesores y alumnos comparten espacio y aprendizaje; los aplazos cayeron a un 30% 

Por Valeria Musse  | LA NACION 

 
 En Ingeniería, los alumnos estudian en grupo. Foto: Gentileza Néstor Bucari 

LA PLATA.- Sí, la pesadilla se terminó. O al menos eso se comenta en esta ciudad. Porque con un método 

innovador en el estudio de las matemáticas, que incluye hasta el cambio de lugares en las aulas y la 

participación de alumnos y profesores, se logró que el 70% de los que estudian esa materia en Ingeniería 

aprobaran el curso. 

En efecto, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) logró incrementar el 

número de jóvenes que aprueban la materia y, lo más interesante, bajar la deserción por culpa de los 

indomables números. En 2001, por ejemplo, de un universo de 850 alumnos sólo el 30% aprobaba; muy 

pocos de los estudiantes que no habían conseguido el objetivo recursaban al año siguiente, y el resto, casi la 

mitad, sentía que había "fracasado" y dejaba de intentarlo. Ahora sólo abandona el 10%. 

Lo primero que se hizo en 2003 fue aunar las distintas ramas de la materia -Análisis 1, Geometría Analítica y 

Algebra-, que en muchos casos repetían los contenidos y requerían demasiada carga horaria semanal. Así las 

cosas, se generaron nuevos planes de estudio para Matemática A (la que se cursa en el primer semestre del 

primer año), Matemática B (en el segundo período) y Matemática C, que se rinde al año siguiente. 

Luego, se modificó la cantidad de alumnos por comisión, y lo que antes eran clases multitudinarias, con gente 

sentada en el suelo y escribiendo como podía -lo que impedía el contacto directo entre maestros y alumnos, 

entre otras cosas- mutó en cursos de hasta 70 estudiantes por comisión. 

A partir de ahí, la manera de aprender de los alumnos cambió radicalmente. Porque ése es el punto fuerte de 

la nueva metodología desarrollada por los docentes: que los jóvenes se instruyan por sí mismos -lo que genera 

la autonomía y un orden al momento de estudiar- con la colaboración del trabajo en grupo de sus compañeros 

y profesores. 

Alumnos desorientados 

Al principio de la puesta en marcha del método, el primer día de clases encontraba a los alumnos un poco 

desorientados. Porque, dispuestos a sentarse cada uno en un pupitre frente al pizarrón, los novatos recibían la 

propuesta de unirse de a siete alrededor de una mesa grupal. 

"Ahora ya lo hacen solos. Pero al principio había chicos que se desalentaban ante lo que consideran un 

fracaso. Por eso es una preocupación de las autoridades de la facultad para conservarlos en la institución y que 

puedan aprender a emplear este método que ya probó sus resultados", dijo a LA NACION Néstor Búcari, 

http://www.lanacion.com.ar/autor/valeria-musse-129
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profesor titular de lo que, con la nueva metodología, se denominó Matemática A. Búcari, un entusiasta del 

método, aclaró que con el transcurso de los años los nuevos alumnos ya están al tanto de esta disposición y 

cuando entran a la universidad lo hacen más relajados, sabiendo que allí se enseña matemática de una manera 

innovadora. 

Volviendo a la experiencia en clases, una vez que los alumnos se agrupan y se sientan en una gran mesa, 

interactúan entre sí para resolver las consignas indicadas por el profesor. 

La solidaridad gana espacios dentro del aula y aquel joven que más facilidad tiene en un determinado tema 

ayuda a quien tiene problemas. En tanto, los docentes se confunden dentro de los grupos y despejan 

personalmente todas las dudas planteadas. Al finalizar los contenidos, los alumnos son evaluados de la 

manera tradicional. 

"Los chicos razonan por sí mismos, sacan conclusiones y trabajan; así, pueden llevar a la práctica, a la 

realidad, los enunciados", dijo el decano de la facultad, Marcos Actis. Entusiasmado por los buenos resultados 

de los últimos años -la reducción en el porcentaje de abandonos y un notable aumento en la cantidad de 

aprobados-, el directivo anhela que la nueva metodología pueda aplicarse en el futuro en otras instituciones 

educativas. 

"Hemos reducido también los guarismos de ausentismo. Los chicos vienen con otras motivaciones", finalizó 

Búcari. 

SIN ACUERDO SALARIAL PARA DOCENTES  
LA PLATA.- El gobierno bonaerense y los sindicatos docentes provinciales acordaron no tratar en lo 

inmediato el tema salarial, sino que podría ser objeto de debate a fines de año. El encuentro fue liderado por el 

director general de Cultura y Educación, Mario Oporto; el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, y la 

viceministra de Economía, Nora de Lucía. Asistieron representantes del frente Gremial Docente Bonaerense y 

de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). Los sindicatos plantearon la eliminación del tope de las 

asignaciones familiares y la cuarta categoría del impuesto a las ganancias porque afectan el salario docente.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1407578-con-solidaridad-y-participacion-se-puede-aprobar-

matematicas?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCult 

http://www.lanacion.com.ar/1407578-con-solidaridad-y-participacion-se-puede-aprobar-matematicas?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCult
http://www.lanacion.com.ar/1407578-con-solidaridad-y-participacion-se-puede-aprobar-matematicas?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCult
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Prevención para evitar la catástrofe económica 

 

 
"Las enfermedades no transmisibles son una amenaza clara no sólo para la salud humana, sino también para el 

desarrollo y el crecimiento económico", afirma el estudio sobre las consecuencias de estas patologías 

realizado por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard para el Foro Económico Mundial. 

El trabajo, que se presentó en coincidencia con la cumbre de alto nivel de las Naciones Unidas, subraya que la 

evidencia reunida es indiscutible. 

En los próximos 20 años, las enfermedades no transmisibles costarán más de 30 billones de dólares, una cifra 

equivalente al 48% del PBI mundial de 2010, y llevarán a millones de personas a vivir bajo la línea de 

pobreza. Sólo las enfermedades mentales serán responsables de 16 billones de dólares adicionales durante ese 

lapso, y tendrán un impacto dramático en la productividad y la calidad de vida. Al mismo tiempo, una 

creciente evidencia muestra que millones de muertes pueden ser evitadas y se podrían reducir muchas 

pérdidas económicas si se pusiera la prevención en primer plano. 

"Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud -afirman los expertos- subraya que las medidas 

para reducir el tabaquismo y el alcoholismo, tanto como una dieta poco saludable y el sedentarismo, que 

originan gastos estimados en dos mil millones de dólares anuales en los países de ingresos medios y bajos, 

costarían menos de 40 centavos de dólar por persona." 

Según este estudio, las enfermedades cardiovasculares y mentales son los principales responsables de los 

gastos originados por enfermedades no transmisibles. La buena noticia es que parece haber numerosas 

opciones disponibles para prevenir y controlar estas patologías.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1407643-prevencion-para-evitar-la-catastrofe-

economica?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien 

http://www.lanacion.com.ar/1407643-prevencion-para-evitar-la-catastrofe-economica?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien
http://www.lanacion.com.ar/1407643-prevencion-para-evitar-la-catastrofe-economica?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien
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Estrés digital, un mal del siglo XXI 

Conectados a toda hora, siempre disponibles y dominados por una compulsión a chequear continuamente el 

mail y las redes sociales, vivimos una época en que las demandas crecientes de la vida virtual comienzan a 

tener impacto en la salud: problemas de sueño, dolores de cabeza, ansiedad y angustia son trastornos 

frecuentes a los que los argentinos, con un récord.regional de 27 horas mensuales de conexión promedio, no 

son ajenos 

Por Luciana Vázquez  | Para LA NACION 

 
 Foto: PAUL HARDY/CORBIS 

Quién pudiera. Defaultear. Irse a la quiebra. Declararse en bancarrota. Pero no por falta de dinero sino por el 

exceso de emails acumulados sin contestar en la bandeja de entrada. Email bankruptcy es el concepto. No es 

nuevo: lo acuñó en 1999 la profesora Sherry Turkle del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que se 

puso a estudiar la relación entre las nuevas tecnologías y los usuarios de aquellos días, cuando la Red hacía 

poco que se había instalado. 

La idea es simple pero audaz. Totalmente vigente para valientes al borde del estrés digital, la nueva 

enfermedad que afecta a millones, no importa la edad, desde que Internet es cada vez más ubicua. 

Cuando la cantidad de emails se hace inmanejable y el estrés empieza a crecer ante la tarea imposible de leer 

y contestar todo lo que llega, la opción que se plantea es drástica: borrar todos los mensajes o, directamente, 

cerrar la cuenta. Utopía perfecta. 

"Obvio", responde el country manager de ComScore, una de las compañías globales líderes en mediciones de 

audiencia en Internet, el argentino Sebastián Yoffe, cuando se le pregunta si lo estresa la acumulación de 

emails en su bandeja de entrada. Son las 11.40 y ya recibió unos cuarenta emails nuevos. Llegarán a cien a lo 

largo del día. "Pero no me puedo declarar en bancarrota de emails. Tengo responsabilidades", aclara. 

Entre los que sí se animaron está el abogado y profesor en leyes de Harvard Lawrence Lessig, un 

superespecialista en el tema del copyright libre en Internet. Lessig llevó la idea del default de emails a su 

máxima expresión. "Queridos todos -empezaba el email que envío en 2004 a aquellos que le habían enviado 

un mensaje pero que todavía no habían recibidos respuesta-, me disculpo pero me estoy declarando en 

bancarrota de emails". Después, hizo delete al 90 por ciento de su bandeja de entrada. 

Lessig tuvo que ser contundente: las 80 horas semanales dedicadas a contestar emails no le alcanzaban para 

responder los doscientos mensajes diarios, sin contar el spam. 

El problema, está visto, viene de lejos. Pero está claro que hoy, a siete años de la hazaña de Lessig, es 

muchísimo más grande porque Internet está cada vez más presente, las 24 horas, en los dispositivos más 

impensados, con los usos más insospechados. 

En la Argentina, de hecho, hoy hay 12,8 millones de personas conectadas a Internet desde su casa o la oficina. 

Además, con 27,4 horas de conexión mensual, los argentinos son los que más tiempo pasan conectados en 

http://www.lanacion.com.ar/autor/luciana-vazquez-988
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toda América latina. Le ganan a los brasileños, con un promedio mensual de 25,7, y a los mexicanos, que 

llegan a 25,1 horas. 

¿Qué hacen en Internet todo ese tiempo esos millones de argentinos? El 30% del tiempo de conexión lo pasan 

en las redes sociales. De hecho, la conexión a redes sociales en la Argentina aumentó un 12% en el último 

año, un crecimiento que supera el crecimiento regional y mundial. 

A los mensajes de texto le dedican el 18% del tiempo, y al email, el 7%. Y el apetito por noticias e 

información online es el más alto de la región y viene creciendo al 10%, superando el crecimiento mundial en 

este aspecto. Las cifras llegan desde ComScore en su informe Estado de Internet en Argentina de 2011. 

¿Cuántos de estos argentinos hiperconectados padecen de estrés digital? ¿Todos los que navegan miles de 

horas por la Web o twittean a diestra y siniestra están necesariamente a punto de colapsar por el estresazo 

digital? 

Tecnoestrés  
La ansiedad ante la bandeja de entrada llena es apenas una de las evidencias del tecnoestrés. Allí también 

están la compulsión por chequear el mail o el Twitter decenas de veces por hora. "En el supermercado, no veo 

la hora de llegar a la cola para poder chequear mi Blackberry". Se confiesa así el especialista en nuevas 

tecnologías Julián Gallo. 

"Ecosistema de la distracción", lo llama Gallo, retomando conceptos de Nicholas Carr, el gurú 

norteamericano crítico de los efectos de Internet. En su último libro, Superficiales. ¿Qué está haciendo 

Internet con nuestras mentes? , Carr mostró evidencia de cómo la hiperconexión y las distracciones 

permanentes que ofrece impacta directamente en nuestra biología cerebral. Cada vez somos menos capaces de 

concentrarnos en tareas que lleven tiempo y demanden atención total. 

Gallo conoce el tema: "Intentar atraer la atención de los usuarios de Internet es como hablarle a un jefe 

apurado: siempre se están yendo a otro sitio". Ante la conexión continua, el cerebro siempre en red, 

superponiendo tareas de todo tipo, el estrés resulta una consecuencia casi obvia. 

Pero no estamos solos. Ni nuevo ni sólo argentino: el problema del estrés digital es global. En España, se 

lanzó hace poco el libro Tecno estrés , del especialista en psicobiología José María Martínez Selva. "La siesta 

digital", titulaba algún tiempo atrás El País de Madrid un artículo centrado en el estrés digital en el mundo 

profesional, en el que mencionaba una estadística de Cisco System, donde el 45% trabaja en promedio entre 

dos y tres horas más por día, condenados por la conexión siempre disponible. 

En la Argentina, especialistas de la salud, en diversas áreas, reconocen que el problema está instalado en el 

consultorio. Le pasa a los adolescentes que nacieron con un mouse bajo el brazo. "Entre ellos, se ve una 

sobreestimulación permanente y una incapacidad de procesar tanta información. Vienen por trastornos en el 

sueño, por ejemplo", dice la psicóloga especialista en estrés Elena Weintraub. 

Las estadísticas de ComScore confirman este escenario: los chicos de entre 15 y 24 años son los heavy users 

de Internet en el país, con 33,1 horas mensuales promedio de conexión. Superan en tiempo de conexión a 

todas las edades de América latina y, en el mundo, están por encima del promedio de horas de conexión de 

sus pares adolescentes. 

En los mayores de cuarenta, estresa el cambio tecnológico continuo. Entre los adultos más jóvenes, el estrés 

digital es una subespecie del estrés laboral. "Viven en conflicto permanente. Si abrir el mail o no, si 

desconectarse o no, si preservar su intimidad o no", según Weintrub. 

Ya casi no hay un afuera por fuera del mundo virtual. ¿Qué nos pasa cuando la demanda de conexión es 

continua? 

En definitiva se trata de lo que cada uno es capaz de soportar. La palabra clave es la "adaptación", señala el 

presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, Daniel López Rosetti, que define: "Cuando la 

persona tiene capacidad de resistencia adecuada, ese estrés no es dañino. Cuando hay incapacidad de 

adaptación, aparece la sintomatología del estrés". 

Llegado ese punto, el estrés digital activa un circuito similar al del trastorno obsesivo compulsivo. La 

explicación llega de boca del neurólogo y psiquiatra Enrique De Rosa, presidente del Centro de Estudios y 

Terapias Cognitivas. "Se da una sucesión de ansiedad, estrés, que luego descarga en una compulsión. El 

sujeto sólo puede descargar su ansiedad conectándose". El resultado final es un círculo vicioso donde lo que 

genera ansiedad -la conexión continua- es la vía de escape para esa misma ansiedad. El hábito estresante 

queda así consagrado. Por detrás del nuevo estrés cotidiano, se atisba un problema casi filosófico. La 
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velocidad, el nuevo dios al que nos entregamos en cuerpo y alma, ocupa el centro de la escena. "El estrés es la 

enfermedad del apuro", define López Rosetti. 

Velocidad en la renovación tecnológica. Velocidad de respuesta, la que esperamos recibir y la que esperan de 

nosotros. Incluso el curso del pensamiento se acelera con el estrés digital. El problema se llama 

"taquipsiquia", explica López Rosetti. 

Si no es la ubicuidad de Internet y su velocidad, la angustia y el estrés surgen, paradójicamente, cuando esa 

misma velocidad y ubicuidad fallan. El programa que se cuelga y no arranca. La aplicación que se demora 

segundos que parecen siglos. La búsqueda desesperada de una red donde conectarse. 

Ahí está también, por ejemplo, el síndrome del reloj de arena, el relojito en que se transforma el cursor del 

mouse para indicarnos que hay una proceso en marcha en la computadora. Cuando el relojito demora 

segundos, el estrés se dispara. El tiempo, en Internet, debe ser veloz. 

No alcanza con reemplazar el relojito por algún otro símbolo. "Me ponía nervioso el reloj de arena y mi hijo 

lo cambió por un dinosaurio azul que no para de caminar hasta que la aplicación funciona? Después de un rato 

quería asesinar al bicho con una uzi", reconoce un periodista que gasta doce horas diarias conectado y prefiere 

mantener su ira en el anonimato. 

Cuerpo. Mente. Alma. Todo queda afectado por el estrés digital. Las consultas por tendinitis por mal uso de 

los aparatos electrónicos venían en aumento aunque hoy bajaron entre un 15 y un 20%, según informa la ex 

presidenta de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano (Asacim), la traumatóloga Adriana Pemoff. "Las 

mejoras en las tecnologías del touch tuvieron resultados positivos". 

Las que sí van en aumento son las consultas por dolores de cabeza vinculados con hábitos digitales. Así viene 

sucediendo en el servicio de Neurología del Hospital Argerich, según la jefa del servicio, la doctora Fabiana 

Rodríguez: "Desde el furor de las redes sociales, empezaron a aumentar las consultas". 

Se repiten los casos de adolescentes con dolores de cabeza. "Por estar conectados, se olvidan de comer, no 

descansan adecuadamente, se tensionan por las respuestas que tienen que dar en sus Facebooks, tienden al 

aislamiento y abandonan los deportes", diagnostica Rodríguez. Las cefaleas vinculadas a problemas de la 

columna cervical también son parte del estrés digital. 

Entre los adultos, los dolores de cabeza se relacionan con "la conexión permanente y la atención continua", 

explica Rodríguez. 

El periodista asesino potencial de dinosaurios azules sabe de qué habla cuando habla de estrés digital. Lo 

padece. La recomendación de su médico fue llana: "Tenés que parar". 

No es fácil. Pero por ahí se empieza. Por detenerse. Cortar el contacto con Internet. Respirar hondo. Relax. 

Pausa  
Mundo feliz. Ya en 1999, Turkle detectó una fantasía oculta entre los usuarios de Internet agobiados por la 

bandeja de entrada: "la fantasía de escapar" de la sobrecarga de emails. Delete. Y a empezar de nuevo. Libres. 

Livianos. Ligeros. La clave para no sucumbir a la conexión continua es esa, alejarse de la fuente de estrés. 

Luego superar el síndrome de abstinencia hasta desintoxicarse, como en las adicciones químicas. Así lo 

explica De Rosa: "Parte de la cura es lograr que la persona sostenga la decisión de no reforzar el circuito. Con 

el tiempo, esa respuesta se agota y la necesidad imperiosa desaparece". La clave es no reforzar el hábito, o la 

adicción. En definitiva, la hiperconexión en un extremo puede terminar en adicción digital. 

A De Rosa le gusta comparar la solución al estrés digital con la práctica de kumbhaka, la retención de la 

respiración que se hace en yoga. "La detención es central. Es un momento de reseteo, que es imposible en la 

conexión continua". 

El Instituto Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo de EE.UU. recomienda algo parecido, cortes, a la hora 

de bajar el estrés en el trabajo: cada media hora, cinco minutos de descanso. López Rosetti propone frenar 

concentrándose en tareas que tienen definitivamente otro ritmo, como la lectura de filosofía. O caminar lento, 

para bajar la velocidad en todo, aun en el pensamiento. 

Pero la dependencia de Internet es compleja. Alejarse es difícil. Todo se hace por Internet. Se parece a la 

adicción por la comida: cómo alejarse totalmente del alimento si algo hay que comer, aunque sea para vivir. 

Y todo puede ser todavía más difícil: para fines de este año, CiscoSystem calculó que el tráfico de Internet de 

tan sólo veinte hogares típicos, con sus típicas familias y sus múltiples dispositivos y horas de conexión, será 

mayor que el tráfico total de Internet a nivel mundial registrado en 2008. 
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POLITICOS HIPERCONECTADOS 

Se sabe. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, está entre los políticos más techy de la Argentina. Fue uno de 

los primeros en tener iPad, ya tiene un iPad II, y twittea sus verdades políticas con la ductilidad de un nativo 

digital. En esto, es casi un caso testigo de un hiperconectado en edad adulta. 

Fernández recibe entre 200 y 300 mails por día, que contesta puntillosamente. Se conecta más de quince horas 

diarias desde su oficina, entre las 6.30 y las 22. Sigue en contacto con emails o WhatsApp desde fuera de la 

oficina. Enciende su notebook Vaio desde el viernes por la noche y recién la desconecta el domingo a la 

medianoche, en su casa, donde tiene wi-fi. Tiene una Blackberry, un iPhone IV y otro celular, que deja 

encendidos mientras duerme. 

Usa Internet para enviar y recibir emails, buscar información, twittear, navegar en Facebook y Google+, una 

novedad en redes sociales. Hace compras online, baja videos de YouTube o vimeo, mira tv online y chatea 

mucho "como herramienta de trabajo". 

Fernández cuenta estos detalles vía email. Pese a todo, jura no estar atrapado, o estresado, por la Red. 

"Algunos lo llaman estar hiperconectado, pero no es dependencia", asegura. "Es una cuestión de aprovechar al 

máximo las nuevas tecnologías". Afirma, además, que fijó sus propios límites para Internet. "No sigo Twitter 

ni Facebook con Blackberry ni con iPhone". 

Por el momento, su familia no se queja por su hiperconexión. "Son igual que yo", dice. 

Otros políticos hiperconectados son el diputado por la Coalición Cívica Fernando Iglesias y el canciller 

Héctor Timerman. Y allí está también la presidenta Cristina Fernández, que dejó el Twitter tras la muerte de 

su esposo, pero retomó hace poco. 

Desde Santa Fe, el secretario de Integración Regional, Hugo Mayer, sorprende con la conexión continua 

ordenada por Hermes Binner: "Todos los teléfonos que son provistos por la provincia deben funcionar las 24 

horas".. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1406745-estres-digital-un-mal-del-siglo-

xxi?utm_source=newsletter&utm_medium=suples&utm_campaign=NLEnfo 

http://www.lanacion.com.ar/1406745-estres-digital-un-mal-del-siglo-xxi?utm_source=newsletter&utm_medium=suples&utm_campaign=NLEnfo
http://www.lanacion.com.ar/1406745-estres-digital-un-mal-del-siglo-xxi?utm_source=newsletter&utm_medium=suples&utm_campaign=NLEnfo
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Estudio sobre 50.000 casos / Se presenta hoy en el Congreso Mundial de Psiquiatría 

El factor genético en la esquizofrenia 

Por Nora Bär | LA NACION 

 
 El doctor Pablo Gejman, que esta tarde presenta el estudio que acaba de publicarse en Nature 

Genetics. Foto: Diego Spivacow / AFV 

Caracterizada hace algo más de un siglo, muy pronto se advirtió que la esquizofrenia se da en mayor grado en 

ciertas familias. Y aunque no siempre la concentración familiar puede atribuirse a causas genéticas, 

evidencias surgidas de distintos estudios, como los realizados en chicos adoptados y en gemelos, venían 

sugiriendo con bastante claridad que el factor genético podía tener una importancia nada desdeñable, con una 

heredabilidad de hasta el 80%. 

Esta semana, un trabajo que publica Nature Genetics firmadopormás de 200 investigadores que trabajan en 17 

centros de 11 países de Europa y los Estados Unidos,acaba de identificar cinco nuevas regiones del genoma 

asociadas con la enfermedad que se suman a otras dos descubiertas previamente. 

"Analizamos una colección de muestras tomadas a más de 50.000 descendientes de europeos (un grupo con 

diagnóstico de esquizofrenia realizado por equipos académicos expertos y otro, de control) -cuenta el doctor 

Pablo Gejman, científico argentino que trabaja en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del 

Comportamiento de la Universidad de Chicago y vocero del consorcio de investigación-. Es el estudio más 

grande y el más importante que se hizo para reconocer alteraciones genéticas, o trocitos de cromosoma que 

desaparecen, y que dan como resultado una predisposición a este trastorno." 

La esquizofrenia es una enfermedad crónica que afecta a personas jóvenes (típicamente entre los 21 y los 24 

años), que persiste, incapacita y produce un enorme sufrimiento en los pacientes y sus familias. 

Sus síntomas cardinales configuran lo que se conoce como psicosis: los pacientes ven, escuchan o piensan 

cosas desagradables que no están basadas en la realidad y es imposible convencerlos de que no tienen 

fundamento. 

"Es un cuadro que todavía está rodeado de misterios -dice Gejman, que esta semana está en Buenos Aires para 

presentar los últimos hallazgos en la genética de la esquizofrenia en el Congreso Mundial de Psiquiatría-. Uno 

de ellos es que afecta mucho más gravemente a los hombres que a las mujeres. Otro, que a pesar de que se vio 

que estos pacientes tienen menos hijos que la población general, la frecuencia de la enfermedad no desciende 

(tiene una prevalencia del 5 por mil). Quiere decir que no depende solamente de los genes o que hay 

mecanismos genéticos que se autoperpetúan, como nuevas mutaciones o diferentes combinaciones de genes." 

http://www.lanacion.com.ar/autor/nora-bar-70
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Un cuadro complejo 

Ocurre que se trata de un trastorno complejo, que responde también a factores ambientales y no ambientales. 

Entre los primeros figuran las hambrunas, las complicaciones en el parto que afectan al cerebro (como la falta 

de oxígeno o ciertas infecciones), tener padres añosos (en particular, que el padre tenga más de 50 años) o 

nacer en ciudades. 

"Todos estos factores producen incrementos pequeños del riesgo -dice Gejman-, lo duplican, triplican o 

cuadruplican. El factor genético también es relativamente pequeño, pero individualmente es más grande que 

cualquiera de los otros." 

Por ejemplo, si alguien tiene un padre con esquizofrenia, su riesgo de padecerla aumenta unas diez veces. Si 

son los dos, alcanza el 46%. 

Según el científico, la diferencia entre este estudio y los previos es que se realizó con la técnica GWAS ( 

genome wide association study ), en la que no se parte con una hipótesis precisa, sino que se examina el 

genoma en su totalidad para encontrar asociaciones de secuencias genéticas. 

Miles de genes 

"Lo que estamos viendo es que la esquizofrenia es una enfermedad poligénica, quiere decir que el modelo que 

mejor la explica es el que predice que hay muchos factores genéticos involucrados, incluso miles -afirma 

Gejman-. Hasta ahora pudimos detectar independientemente éstos, pero hay muchos otros. Podemos comparar 

con la muestra el efecto esperado matemáticamente. Lo que se observa es un exceso que sólo puede atribuirse 

al efecto poligénico. Quiere decir que hay muchos genes que no se pueden ver individualmente, pero que 

aumentan el riesgo." 

Lo que comienza a entreverse en estos estudios, explica Gejman, es que se dan dos posibilidades: o se 

presentan grandes alteraciones cromosomales, que son infrecuentes, pero cuyo efecto es más fuerte, o uno 

tiene pequeños cambios genéticos que son comunes a toda la población, pero que, agregados, conducen a este 

trastorno. 

¿Puede una persona presentar estas alteraciones genéticas sin desarrollar los síntomas? 

"Sí -asegura Gejman-. Sabemos que el efecto de cada una de estas localizaciones es pequeño, pero existe." 

Y enseguida concluye: "Todavía no hay cura para la esquizofrenia y los tratamientos tienen efecto limitado. 

Este tipo de estudios está cambiando nuestra comprensión de la biología molecular de la enfermedad y a 

medida que vayamos acumulando más hallazgos se abrirán caminos inexplorados que podrían conducir a 

nuevas terapias".. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1407372-el-factor-genetico-en-la-

esquizofrenia?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien 

http://www.lanacion.com.ar/1407372-el-factor-genetico-en-la-esquizofrenia?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien
http://www.lanacion.com.ar/1407372-el-factor-genetico-en-la-esquizofrenia?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien
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¿Está el software devorando al mundo? 

Por Enrique Valiente Noailles | LA NACION 

La hipótesis de trabajo de Marc Andreessen, cofundador hace más de una década de la empresa Netscape, es 

que el software está invadiendo y tragándose el mundo. A uno le evoca aquellos "verdes ensolves" de las 

viejas propagandas de detergentes. En efecto, cada vez más negocios e industrias están siendo llevadas 

adelante mediante software o mediante servicios online . Un contexto de dos mil millones de personas con 

acceso a banda ancha, en relación con cincuenta millones de hace una década, explica en parte la cuestión. 

Veamos lo que pasó con Amazon, que es hoy la librería más grande del planeta y que es una empresa de 

software. En su momento, la cadena de librerías Borders le pasó toda la operación online a Amazon, bajo la 

presunción de que la venta digital de libros no era estratégica. Ahora está casi en quiebra. Hoy hasta la pieza 

irreemplazable que es un libro físico ve asomar su competencia en los libros digitales, como muestra la 

presencia cada vez mayor de Kindle en Amazon. 

Señala Andreessen, en un artículo publicado por el Wall Street Journal , que hoy el mayor servicio de video 

es una compañía de software (Netflix), que liquidó en su momento a Blockbuster. Las compañías de 

entretenimiento que más crecen son las de videojuegos. La fotografía fue devorada hace años por lo digital. 

Google y Groupon son esencialmente empresas de software. Linkedin y Skype se están robando buena parte 

del negocio clásico al que se dedica cada una. El software está devorando también la agricultura, los servicios 

financieros, y hasta las industrias clásicas, como las del petróleo, gas y defensa. Como si fuera poco, el 

software nuevo está devorando al software más antiguo, como sucede con las amenazas que enfrentan 

compañías como Microsoft por la irrupción de otras más pequeñas, ágiles y novedosas. Uno podría agregar 

que esta invasión es visible en todos lados: también el software ha invadido las antiguas formas de 

vinculación social que requerían del espacio físico. Facebook y Twitter, que han revolucionado la vida 

moderna, son compañías de software. También las formas digitales de la educación exigirán una inmensa 

capacidad de adaptación de su hardware actual. 

En suma, todo está siendo crecientemente afectado por el software. En algún momento Marx anunció que 

todo lo sólido se desvanecería en el aire. En efecto, las formas suaves y blandas están gobernando las formas 

ásperas y duras de lo real. Si lo pensamos bien, no es novedad, ya que lo que siempre ha gobernado el mundo 

es aquella forma de software primario, que es su interpretación. El "hardware" del mundo ha mutado 

lentamente, pero lo que ha transfigurado una y otra vez el mundo es nuestra interpretación sobre él. Si 

Nietzsche pudo decir, en consecuencia, "no hay hechos, sino sólo interpretaciones", algún día no muy lejano 

tal vez pueda enunciarse la variante "no hay hardware, sino sólo software". La pregunta que queda flotando es 

cuándo el software cruzará un umbral en el que comience a devorarnos a nosotros mismos, por la vía, por 

ejemplo, de nuestra reprogramación genética. Quién sabe si el hombre actual no será descartado también 

alguna vez como una vieja pieza de hardware de una anticuada industria.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1406739-esta-el-software-devorando-al-

mundo?utm_source=newsletter&utm_medium=suples&utm_campaign=NLEnfo 

http://www.lanacion.com.ar/autor/enrique-valiente-noailles-59
http://www.lanacion.com.ar/1406739-esta-el-software-devorando-al-mundo?utm_source=newsletter&utm_medium=suples&utm_campaign=NLEnfo
http://www.lanacion.com.ar/1406739-esta-el-software-devorando-al-mundo?utm_source=newsletter&utm_medium=suples&utm_campaign=NLEnfo


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                               

          

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 304 Octubre  2011 
 

 

 

144 

La TV social, una tendencia que crece 

Por Gastón Roitberg  | LA NACION 

Hasta hace muy poco, el control remoto era el único accesorio que nos conectaba con el aparato de TV, pero 

hoy surgen otros dispositivos que amplían la interacción con los contenidos que vemos en la pantalla y que 

modifican la experiencia de consumo individual para hacerla más colectiva y colaborativa. 

Tal como lo señala Technology Review -la revista especializada del MIT - la televisión social (en inglés TV 

social) es una de las diez tecnologías emergentes más importantes del último año. A través de una notebook, 

una tableta o un teléfono celular, los usuarios utilizan algunas plataformas digitales para indicar qué programa 

están viendo, comentarlos y compartir sus impresiones en redes sociales con amigos, familiares y otros 

seguidores. A partir de ahí comienza un diálogo en tiempo real del que los mismos productores de contenidos 

pueden extraer información estratégica. 

GOAB. A TV Experience Concept from SYZYGY on Vimeo . 

Servicios como Miso , Get Glue , Tunerfish,IntoNow , yap.TV , Videosurf y el argentino Comenta.tv son 

los más populares a la hora de socializar el consumo de televisión. A pesar de la existencia de esos espacios 

online, Twitter y Facebook fueron elegidos por la mayoría como las cajas de resonancia favoritas de lo que 

ocurre en la TV. De hecho, muchos de los hashtags (etiquetas) que ordenan y clasifican el flujo de mensajes 

en Twitter están vinculados a temas que ocurren a cada momento en la pantalla chica. 

Los grandes acontecimientos deportivos, sociales, políticos y culturales capturados por la televisión ya 

presentan en pantalla algunas de estas interacciones, aunque de manera marginal en zócalos y placas estáticas. 

Es probable que en los próximos meses esta actividad se despliegue en vivo y con actualización al instante, 

mientras miramos nuestro programa favorito. De hecho, ya hay televisores que incluyen esta funcionalidad. 

En otros mercados ya se habla de usuarios multitareas (multitaskers) para referirse a aquellos que mezclan el 

uso de diferentes dispositivos en simultáneo. Ya no es gente que tiene una actitud pasiva frente a la pantalla, 

sino que quiere ser (o sentirse) copartícipe del contenido. 

Recomendados  
1. http://bit.ly/ocYMF9 

El fenómeno de los usuarios multitarea, en una infografía. 

2. http://comenta.tv 

El sitio argentino para opinar en tiempo real, dejarle mensajes a los famosos y debatir. 

3. http://bit.ly/nocGMm 

Cómo se integra Twitter a la televisión.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1406747-la-tv-social-una-tendencia-que-

crece?utm_source=newsletter&utm_medium=suples&utm_campaign=NLEnfo 

http://www.lanacion.com.ar/autor/gaston-roitberg-35
http://www.technologyreview.com/communications/25084/
http://www.web.mit.edu/
http://vimeo.com/21386019
http://vimeo.com/syzygy
http://vimeo.com/
http://www.gomiso.com/
http://www.getglue.com/
http://www.tunerfish.com/
http://www.tunerfish.com/
http://www.yap.tv/
http://www.videosurf.com/
http://www.comenta.tv/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.adweek.com/news/press/data-points-nation-multitaskers-134830?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed:+Mediaweek-Magazines-And-Newspaper+%28Adweek:+The+Press%29&utm_content=journalism,+media,+new+media,+social+media&utm_term=journalism,+media,+new+media,+social+media
http://www.comenta.tv/
http://www.blog.es.twitter.com/2011/03/teletwitter-twitter-se-integra-la.html
http://www.lanacion.com.ar/1406747-la-tv-social-una-tendencia-que-crece?utm_source=newsletter&utm_medium=suples&utm_campaign=NLEnfo
http://www.lanacion.com.ar/1406747-la-tv-social-una-tendencia-que-crece?utm_source=newsletter&utm_medium=suples&utm_campaign=NLEnfo
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investigación de la Universidad del Centro 

Hallan "cerros" construidos por pueblos indígenas 

Eran levantados para fines rituales y domésticos por las culturas chaná-timbú 

Por Irene Maier  | Para LA NACION  

     

Sitio de excavación en la localidad entrerriana de Tres Cerros. Foto: CIC 

Los hombres que habitaron el litoral inferior de los ríos Paraguay y Uruguay antes de la llegada de los 

europeos no dejaron restos de grandes edificios, pero modificaron el paisaje. Eran cazadores, pescadores y 

recolectores, seminómades, que navegaban en canoas por la amplia red de ríos y arroyos de la región. 

Esta población estaba integrada por diversas etnias llamadas genéricamente "chaná-timbú", y aún pueden 

verse sus construcciones: los montículos conocidos como "cerritos de los indios". 

El primero en sugerir que algunos montículos cercanos a la ciudad de Campana no eran de origen natural fue 

Florentino Ameghino, en 1880. En ellos se encontraron restos de objetos de uso doméstico y también huesos 

humanos, por lo que el naturalista dedujo que eran enterratorios y llamó a sus constructores "el pueblo de los 

túmulos". 

Recientemente, investigadores del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y de la Universidad del Centro de 

la provincia de Buenos Aires comenzaron a estudiar elevaciones similares cerca de la localidad entrerriana de 

Tres Cerros, próxima al puente Rosario-Victoria. Ellos determinaron que tres montículos de más de 40 metros 

de diámetro y de cerca de 1,20 metros de altura fueron hechos por el hombre cerca de 1000 años atrás. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/irene-maier-1032
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Paisaje arqueológico 

Los "cerritos de los indios", que pueden llegar a alturas de hasta seis metros, también integran el paisaje 

arqueológico del este del Uruguay en zonas de humedales, fácilmente inundables o vinculados con redes de 

drenaje. Estudiadas desde hace más de 30 años, se sabe que este modo de construcción comenzó hace más de 

5000 años y que sobre ellas se desarrollaban actividades domésticas y rituales. 

La investigadora del Conicet Carola Castiñeira, que desde 2009 trabaja en Tres Cerros -con los investigadores 

Gustavo Politis, Mariano Bonomo y Adriana Blassi-, contó que en los montículos se encuentran miles de 

fragmentos cerámicos, utensilios de hueso y carbón de fogones, así como huesos de animales (lobitos de río, 

roedores y peces) y valvas de moluscos. También hay restos microscópicos de plantas comestibles como maíz 

y zapallos, mezclados con cereales y gramíneas que pudieron ser usados en fogones. La variedad de alimentos 

del lugar y el cultivo de algunas especies hacen suponer que los "constructores de cerritos" eran parcialmente 

sedentarios. 

Basándose en los análisis de carbono 14, los investigadores deducen que los montículos se levantaron hace 

aproximadamente un milenio y que los grupos originarios ocuparon esa zona hasta principios del siglo XVI. 

Como en los cerritos cercanos a Campana, también los de Tres Cerros contienen restos de esqueletos 

humanos, en la periferia de la estructura. 

"Los restos recuperados datan de hace aproximadamente 600 años y son enterratorios secundarios, es decir 

que primero loa cadáveres perdieron el tejido blando, posiblemente en un entierro primario, y luego fueron 

exhumados y acomodados. Algunos huesos fueron pintados con óxido de hierro de color rojo antes de ser 

enterrados nuevamente. Cerca de los esqueletos se encontraron diferentes objetos, algunos de los cuales 

pudieron formar parte de un ajuar funerario. Entre ellos hay una pieza de cerámica con forma de cabeza de 

loro. Las piezas de alfarería con formas de animales son características de la región y son halladas 

frecuentemente en Tres Cerros", detalla Carola Castiñeira. 

Incógnitas resueltas 

Los estudios geológicos ayudaron a resolver algunas incógnitas sobre los cerritos. Blassi, geóloga especialista 

en sedimentología del cuaternario, explica que las elevaciones fueron construidas sobre la planicie, 

superponiendo sedimentos fangosos a los que se agregaban fragmentos de arcilla quemada. 

"Encontramos que la composición mineral de los sedimentos de los montículos es diferente de la de los suelos 

de la planicie donde están ubicados. En cambio, es similar a la del material con que confeccionaban su 

cerámica -añade Blassi-. Estudiando la zona hallamos que los sedimentos que empleaban provienen de 

lugares que distan al menos 2 kilómetros de los cerritos. 

La estructura de los cerritos tiene también otra particularidad: contiene finas capas de sedimentos quemados, 

alternando con otras en las que predominan carbones y restos de material vegetal. Se cree que estos pueblos 

realizaban quemas de gramíneas relacionadas con prácticas rituales y/o domésticas con fines higiénicos, como 

la eliminación de desechos o insectos. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1408209-hallan-cerros-construidos-por-pueblos-

indigenas?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien 
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Cómo tomar decisiones 

Bajo presión, lo mejor es seguir la "corazonada" 

Es la estrategia recomendada, según un experimento científico 

Por Cecilia Draghi  | Para LA NACION  

   

   

     

 Fernández Slezak y Sigman, durante uno de los experimentos, observados de cerca por Petroni y 

Leone. Foto: Cepro/Exactas 

¿Qué es más efectivo a la hora de tomar una decisión rápida, bajo presión? Lo mejor es seguir la 

"corazonada". 

Por lo menos, así lo indica un trabajo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 

de Buenos Aires. Los científicos trabajaron sobre el modelo del ajedrez y llegaron a la conclusión de que, 

sentado frente al tablero del juego con un competidor mejor clasificado en el ranking y con tres minutos en 

total para definir la partida, la decisión más efectiva es hacer la jugada que primero se nos ocurre. 

"Bajo presión temporal, uno rinde mejor si sigue su corazonada, es decir que lo óptimo es hacer la jugada que 

primero viene a la mente", afirma Mariano Sigman, director del grupo de investigación de Neurociencia 

Integrativa de esa facultad. 

Sigman y su equipo, interesados en echar luz acerca de cómo se toman las decisiones y comprender mejor 

procesos de pensamiento a la hora de elegir, pusieron bajo la lupa más de 30 millones de partidas de 

jugadores de todo el mundo que quedaron registradas en el servidor gratuito mundial de ajedrez, Free Internet 

Chess Server ( http://www.freechess.org ). 

http://www.lanacion.com.ar/autor/cecilia-draghi-1030
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Desde casarse hasta irse a vivir al exterior, definir la ropa para ir a trabajar o comprar zanahorias en vez de 

lechuga son planteos en los que la mente se encuentra enfrascada una y otra vez. "En la vida, todo el tiempo 

tomamos decisiones. Las hacemos basados en lo que conocemos, intuimos o pensamos que es mejor. A veces 

acertamos y otras, no. De alguna manera, uno es lo que elige", explica Sigman, que también es investigador 

del Conicet. 

Claro que llevar las decisiones de la vida a un laboratorio científico no es tarea sencilla. Para los 

investigadores es complejo llegar a evaluar si entre las opciones posibles se adoptó la mejor resolución en un 

tiempo limitado, y lo mismo ocurre cuando se trata de analizar elecciones que no resultan trascendentes, como 

comprar un cepillo de dientes u otro. "En este caso, resulta difícil cuantificar si la decisión adoptada fue buena 

o mala. En cambio, el ajedrez permite medir si la elección fue correcta o no", dice Sigman. 

Para hacerlo, el doctor en computación Diego Fernández Slezak tuvo a su cargo el diseño de un robot capaz 

de analizar nada menos que 30 millones de partidas. 

"Usamos el ajedrez porque hay muchísima gente jugando en Internet -dice Slezak-. Esto nos permite estudiar 

la toma de decisiones en un universo muy vasto. Es un juego de reglas muy claras y sencillas, y a la vez es 

muy complejo. Otra de las ventajas es que se pueden medir los tiempos de las decisiones y determinar si 

fueron acertadas o no con precisión infinitesimal. En la base de datos, no sólo tenemos 2500 millones de 

decisiones, sino que son 2500 millones de decisiones calificadas con puntuación precisa." 

Ante esta cantidad abrumadora de datos, los científicos volvieron a plantearse las preguntas. En este caso, al 

iniciar la partida de tres minutos, el jugador conoce el nivel de su adversario. ¿Cómo juega con alguien de 

nivel similar y con un contrincante superior? ¿Varía el tiempo que tarda en adoptar las decisiones? ¿Las 

definiciones son acertadas o no? 

Los resultados, que serán publicados en el Journal of Experimental Psychology: General , se basan en un 

millón de partidas e indican que los jugadores cambian de estrategia. "Lo llamamos efecto miedo o respeto. 

Observamos -coinciden- que ante mejores oponentes se juega más lento; es decir, se piensa más cada jugada y 

el resultado es que mejora la calidad de las mismas. Pero el tiempo gastado no compensa la leve mejora en 

calidad. Lo mejor, cuando el tiempo apremia, es optar por la primera decisión que viene a la mente." 

"Esto no quiere decir que si se juega así se le ganará a un gran maestro como Garry Kasparov, pero esta 

estrategia resulta mejor que otra más conservadora", concluye Sigman. 

Centro de Divulgación Científica de la Facultad de Ciencias Exactas, UBA  
 

http://www.lanacion.com.ar/1408210-bajo-presion-lo-mejor-es-seguir-la-

corazonada?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien 
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El trabajo de los forenses / El camino hacia la verdad 

Cómo actúa la ciencia que investiga delitos 

Expertos en más de 50 disciplinas colaboran en el esclarecimiento de accidentes, homicidios y otros hechos 

que violan la ley 

Por Fabiola Czubaj  | LA NACION  

     

 
 Foto: Archivo  

No existe el crimen perfecto. Eso es lo que persigue el trabajo de los expertos en hacer "hablar" en el 

laboratorio a los indicios y las pruebas, a la vista u ocultos, que los esperan en la escena de un delito. 

Como en las películas, la primera medida que dicta la teoría y el sentido común es resguardar el lugar con una 

cinta para protegerlo de todo curioso que ignore el valor de cada detalle, que podría transformarse en una 

prueba judicial. Por eso, ese perímetro debe quedar reservado para el equipo técnico-científico autorizado, 

como la policía científica, que registrará todo. 

"Antes, los croquis del lugar, como los retratos, los hacían artistas. Actualmente, la tecnología reemplazó 

muchas artes. El dibujante toma medidas y registra detalles, que luego vuelca en un software para elaborar los 

planos", explicó el doctor Raúl Torre, médico legista y profesor de criminalística y criminología. 

Por turnos, los especialistas van cumpliendo sus tareas. Un fotógrafo registra la escena; el médico legista 

describe cada detalle del cadáver; el perito en balística inspecciona el lugar para recolectar todo aquello que 

haya dejado en el lugar el uso de un arma; el perito encargado de levantar rastros utiliza luces, reactivos 

químicos y pinceles para encontrar manchas o huellas invisibles "a simple vista". En tanto, el experto en 

planimetría hace su trabajo. "El proceso de evaluación del escenario del delito debe ser ordenado si 

pretendemos que los resultados sean útiles para la investigación", agregó el autor de Perfiles c riminales. 

Existen más de 50 disciplinas con las que se puede analizar todo lo hallado en ese escenario. Sólo en el 

Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema, se estudiaron en 2009 poco más de 134.000 

muestras en sus laboratorios de toxicología, química y de análisis bacteriológicos, serológicos y de 

histopatología (tejidos). Los análisis toxicológicos, de sangre y hormonales fueron los más comunes. 

"El desarrollo tecnológico y científico impacta en todos los órdenes del conocimiento humano. Y la medicina 

legal no escapa a ello -explicó a el doctor Luis Kvitko, profesor titular de Medicina Legal y Deontología 

Médica de la Facultad de Medicina de la UBA-. El advenimiento de los conocimientos de la genética, 

aplicados en la investigación criminal, es un avance extraordinario que se debe considerar con sumo cuidado." 

Es que, como precisó el especialista, "se puede encontrar esperma en la víctima de una violación, sangre en el 

cadáver de la víctima de una agresión homicida, o un pelo en el vehículo que transportó a un secuestrado. 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=tsuw1aXG_0WueCOXq-NqYAVhnsLFTM4Iy2ubDvIGH_k89n8lB-AHVKjqoFZRK0RWlsyWSAOHIrE.&URL=http%3a%2f%2fwww.lanacion.com.ar%2fautor%2ffabiola-czubaj-144
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Pero el hecho de obtener la patente genética de cualquiera de estas evidencias biológicas de nada sirve, si no 

se tiene con qué compararlas". 

En el laboratorio de criminalística trabajan peritos de distintas ciencias y técnicas, como la genética, la 

documentología, la odontología, la psicología, la antropología, la veterinaria, la química, la accidentología 

vial, la informática, la entomología o la dactiloscopia, que estudia las huellas dactilares. 

Y si hay algo que revolucionó la investigación criminal como lo hizo el sistema de identificación a través de 

las huellas dactilares, fue el ADN. "Supera todo, aun a las huellas", opinó la doctora Primarosa Chieri, 

expresidenta de la Sociedad Argentina de Genética Forense y autora de La prueba del ADN. Muchas veces, 

"en la escena no hay rastros, o se pierden con la humedad o la intemperie. En cambio, el criminal siempre deja 

algo de su cuerpo, y eso permite obtener su perfil". 

Hoy se puede trabajar con muestras muy pequeñas de ADN, como la que puede dejar el roce de un brazo. 

"Los avances en estos 10 años en el perfeccionamiento de las técnicas de análisis en este campo son 

enormes", agregó. De hecho, en países avanzados, la policía científica llega a la escena del delito con 

minilaboratorios de genética que garantizan la custodia de las muestras. "Estamos bastante lejos de eso. Se 

está haciendo mucho; hay profesionales que trabajan bien, pero hay que hacer más, como crear un banco de 

ADN de criminales y violadores", lo que permitiría cotejar más eficientemente perfiles genéticos hallados en 

materiales biológicos. 

Kvitko, que esta semana presidirá en la UBA el III Congreso de la Academia de Valoración del Daño 

Corporal del Mercosur -(011) 5950-9530-, opinó que la evolución, casi bicentenaria, de la medicina legal en 

el país exige "una férrea política de Estado que apuntale el trabajo del médico legista [...]. Este siglo nos 

sorprenderá constantemente con nuevos conocimientos y avances en la investigación criminal. No estar 

preparados para incorporarlos sería una falla irreparable".. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1407083-como-actua-la-ciencia-que-investiga-

delitos?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLCien 
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