
fe ren cia a ese mí ti co es pa cio pú bli co que
fue aban do na do por los sec to res po pu la -
res. Aho ra nos plan tea la idea de otros es -
pa cios cons trui dos des de el pi que te, la
olla po pu lar o la co mu ni dad lo cal. Pa re -
cie ra en ton ces que un re co rri do por sus
in ves ti ga cio nes nos in vi ta a una es pe cie
de pre gun ta: ¿Dón de es tán “apa re cien do”
aque llos que de ja ron la pla za va cía?. La
res pues ta es cla ra: es tán en tre el ba rrio y
la ru ta.

Ana lía Min te guia ga
UBA /FLAC SO - Mé xi co

A pro pó si to de Ro ber to Bar di ni,
Ta cua ra. La pól vo ra y la 
sangre, Mé xi co, Océa no,
2002; y de Da niel Gut man,
Tacua ra. His to ria de la
prime ra gue rri lla ur ba na
argen ti na, Bue nos Ai res,
Edicio nes B, 2003. 

“Y en nues tras Ta cua ras
vol ve rá la Mon to ne ra”.

Al ber to Ez cu rra Uri bu ru,
Je fe Na cio nal del Mo vi mien to
Na cio na lis ta Ta cua ra, 196212

De for ma ca si si mul tá nea fue ron pu bli ca -
dos dos li bros so bre Ta cua ra. Es ta or ga -
ni za ción, a pe sar de su re le van cia, no
con ta ba has ta el mo men to con es tu dios
es pe cí fi cos, más allá de una obli ga da
men ción y bre ve ca rac te ri za ción, en otras
in ves ti ga cio nes, co mo pri me ra ex pe rien -
cia mi li tan te de un im por tan te nú me ro de
in te gran tes de or ga ni za cio nes de iz quier -
da y de re cha de los años ’60 y ’70. Los de
Da niel Gut man y Ro ber to Bar di ni son, en -
ton ces, los pri me ros en sa yos de es tu dio
del fe nó me no ta cua ris ta en su pro pio
con tex to y com ple ja evo lu ción, tex tos que
nos su mer gen en una den sa his to ria que
ha bía si do des cui da da y sim pli fi ca da al
ex tre mo, sal vo con ta das ex cep cio nes. 
Fun da do du ran te los pri me ros años pos -
te rio res al de rro ca mien to de Pe rón por un
pe que ño con jun to de mi li tan tes de la
Unión Na cio na lis ta de Es tu dian tes Se cun -
da rios (UNES),13 el gru po Ta cua ra se ca -
rac te ri za ba por su ideo lo gía na cio na lis ta
ca tó li ca y su rei vin di ca ción de la vio len cia
ca lle je ra co mo for ma prin ci pal de ac ción

po lí ti ca. Se gui do res del re vi sio nis mo his -
tó ri co y asi duos asis ten tes de los cur sos
de fa ná ti cos an ti co mu nis tas co mo Ju lio
Mein vie lle y Jor dán Bru no Gen ta, es tos
pri me ros ta cua ris tas ve rían en gro sar rá -
pi da men te las fi las de la or ga ni za ción,
fun da men tal men te con ado les cen tes de
sec to res aco mo da dos de co le gios ca tó li -
cos y al gu nos co le gios pú bli cos.  El con -
flic to en tre los “lai cos” y los “li bres” du -
ran te el go bier no de Fron di zi se ría la co -
yun tu ra ca ta li za do ra de es ta pri me ra ex -
pan sión.
Sin em bar go, Ta cua ra se re no va ría lue go
de las ba ta llas con tra los “lai cos”. Co mo
re mar can Gut man y Bar di ni, un ver da de -
ro alu vión de jó ve nes de cla se me dia ba -
ja, en mu chos ca sos de iden ti dad pe ro -
nis ta, in gre sa ría al gru po. Fue en ton ces
cuan do co men zó a dar se un vi ra je en las
po si cio nes ori gi na les, lo cual lle va ría a la
pri mer rup tu ra: an te el acer ca mien to al
pe ro nis mo y la sim pa tía por la re vo lu ción
cu ba na —da do su ca rác ter an tiim pe ria -
lis ta—, un gru po rom pe ría “por de re cha”
ha cia fi nes de 1960, for man do la Guar dia
Res tau ra do ra Na cio na lis ta, an te lo que
en ten dían era una caí da de Ta cua ra en la
“ór bi ta del co mu nis mo”. 
A par tir de allí, el Mo vi mien to Na cio na lis -
ta Ta cua ra (MNT) se gui ría cre cien do, pe -
ro tam bién con ten dría en su in te rior una
va rie dad de gru pos de ideo lo gía he te ro -
gé nea, lo cual no tar da ría en de can tar en
su ce si vas rup tu ras: el Mo vi mien to Nue va
Ar gen ti na —fun da do en 1961, y li de ra do
por Dar do Ca bo—, ha cia el pe ro nis mo, y
el Mo vi mien to Na cio na lis ta Re vo lu cio na -
rio Ta cua ra (MNRT) —fun da do en 1963,
con Joe Bax ter y Jo sé Luis Nell co mo lí -
de res—, ha cia la iz quier da, fue ron las
más im por tan tes, aun que no las úni cas. 
Así, mien tras la “vie ja guar dia” de Ta cua -
ra —ba jo el man do de Al ber to Ez cu rra
Uri bu ru14— se gui ría man te nien do sus
an ti guas po si cio nes, un im por tan te  gru -
po se acer ca ría a la iz quier da, de jan do
atrás el vi ru len to an ti co mu nis mo que era
pre mi sa bá si ca de esa or ga ni za ción. Des -
de el MNRT, ejem plo más re le van te de es -
ta reo rien ta ción, Joe Bax ter sin te ti za ría la
ra di cal dis tan cia que lo se pa ra ba de sus
vie jos com pa ñe ros de es ta ma ne ra: “No
só lo hay un li be ra lis mo ci pa yo e iz quier -
dis mo ci pa yo; hay, tam bién, na cio na lis tas
ci pa yos, [que] son quie nes creen que la
ba ta lla por la so be ra nía ar gen ti na se ju gó
en la can ci lle ría de Ber lín en 1945”.15 La
acen tua ción del dis cur so an tiim pe ria lis ta,
el acer ca mien to al pe ro nis mo com ba ti vo,
y la adop ción de Ar ge lia co mo mo de lo a

se guir, en cuan to “ejem plo más com ple to
de una re vo lu ción na cio na lis ta”, com ple -
tan el cua dro de es ta evo lu ción ideo ló gi -
ca. Por otra par te, el MNRT de sa rro lla ría
a un ni vel su pe rior, por pla ni fi ca ción y en -
ver ga du ra, los mé to dos de ac ción di rec ta
que ca rac te ri za ban a Ta cua ra. Ro bos de
ar mas, va rios aten ta dos con tra em pre sas
trans na cio na les, el re so nan te ro bo al po -
li clí ni co ban ca rio en agos to de 1963; to do
es to ilus tra una ra di ca li za ción en la me to -
do lo gía que con vier te al gru po en uno de
los an te ce den tes de la gue rri lla ur ba na en
Ar gen ti na.
Pa ra me dia dos de los ’60, la ma yo ría de
los mi li tan tes del MNT, el MNRT y otros
des pren di mien tos pa sa rían a for mar par -
te de nue vas or ga ni za cio nes, fun da men -
tal men te en dis tin tas ver tien tes del pe ro -
nis mo. De es ta ma ne ra, la his to ria de la
or ga ni za ción lle ga ba a su fin, más allá de
la ac tua ción inor gá ni ca de al gu nos gru -
pús cu los de ado les cen tes que con ti nua -
rían uti li zan do el nom bre, que pa ra ese
en ton ces se ha bía po pu la ri za do y ad qui ri -
do un ca rác ter ca si mí ti co.

Tan to en el tra ba jo de Gut man co mo en el
de Bar di ni se apre cia el es fuer zo por pre -
sen tar de for ma de ta lla da es ta com ple ja
tra ma de acon te ci mien tos y per so nas que
en vuel ve la his to ria de Ta cua ra. En es te
sen ti do, los dos li bros apor tan una in fi ni -
dad de in for ma cio nes y anéc do tas que in -
clu yen a per so na jes que co bra rían re le -
van cia pos te rior men te. Es que Ta cua ra
co bi jó a una im pre sio nan te can ti dad de
fu tu ros di ri gen tes de las FAP, Mon to ne -
ros, Tu pa ma ros, el ERP y, en el ex tre mo
po lí ti co opues to, in te gran tes de la Tri ple A
y agen tes de los ser vi cios de in te li gen cia.
Así, pue den se guir se los pri me ros pa sos
de his to rias de vi da tan atra yen tes co mo
las de los men cio na dos Bax ter y Nell,16
así co mo tam bién las de Ro dol fo Ga lim -
ber ti, Ale jan dro Gio ven co, Al fre do Oso rio
y Car los Ar be los, en tre otros. El en tre cru -
za mien to de es tas his to rias per so na les, la
de la or ga ni za ción y sus rup tu ras, y la de
sus ne xos con otros gru pos y per so nas,
to das ellas en mar ca das den tro de la evo -
lu ción po lí ti ca ar gen ti na de aque llos años,
re sul ta su fi cien te pa ra que la lec tu ra de
es tos li bros, en am bos ca sos de ele gan te
pro sa y rít mi co re la to, sea es ti mu lan te y
muy en tre te ni da.  
El atrac ti vo de am bos tex tos, sin em bar -
go, es me nor a la ho ra de eva luar su pro -
fun di dad ana lí ti ca. Es que, a la ma ne ra
pe rio dís ti ca, Bar di ni y Gut man pre sen tan
dos cró ni cas don de se pri vi le gia una na -
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rra ti va li neal de los su ce sos, sin ahon dar
su fi cien te men te en las pro ble má ti cas del
te ma in ves ti ga do. Es te dé fi cit es, en ri gor,
mu cho más acu sa do en el tra ba jo de
Gutman, quien en he bra en gran par te de
su li bro un re la to cer ca no al de la no ve la
po li cial que, aun que apa sio nan te,  no lo -
gra di si mu lar un es ca so tra ba jo de crí ti ca
do cu men tal, al tiem po que fal ta el ne ce -
sa rio en cua dre de los pro ble mas en una
pers pec ti va más am plia, que ten ga en
cuen ta la his to ria so cial, cul tu ral y po lí ti -
ca del pe río do tra ta do. Así, aun que a par -
tir de la lec tu ra pue den ex traer se las lí -
neas in ter pre ta ti vas que sos tie nen el re la -
to, és tas re sul tan po co efi ca ces pa ra pe -
ne trar en el haz de pro ble mas que plan tea
el fe nó me no Ta cua ra. Co mo re sul ta do, el
tex to no pro po ne  ex pli ca cio nes con sis -
ten tes que va yan más allá de las que dic -
ta el ra so sen ti do co mún, y la in men sa
can ti dad de da tos que lo re co rren que dan
me ra men te pre sen ta dos, sin una ar ti cu la -
ción crí ti ca del es pe sor ne ce sa rio co mo
pa ra dar les un or den con cep tual que los
vuel va in te li gi bles. 
Na da ilus tra me jor es to que el he cho de
que la prin ci pal hi pó te sis de in ves ti ga ción
del li bro que de sin ser su fi cien te men te di -
lu ci da da. Se gún acla ra Gut man al co -
mien zo del tex to, un pun to cen tral del
mis mo es in ves ti gar el la zo que une a Ta -
cua ra con la vio len cia po lí ti ca de los ’70.
El au tor rea li za en ton ces un se gui mien to
de las prin ci pa les ac cio nes del MNRT y,
so bre to do, la del cé le bre ro bo al po li clí -
ni co ban ca rio.17 Tam bién de di ca una bue -
na par te del li bro a la evo lu ción de va rios
ta cua ris tas que fue ron pa san do a otras
or ga ni za cio nes de di fe ren te ideo lo gía. Y
sin em bar go, la ri que za de es tas des crip -
cio nes no se co rres pon de con la ex tre ma
sim pli fi ca ción con que re suel ve el aná li sis
del in te rro gan te ini cial. Fi nal men te la in -
ter pre ta ción de Gut man, con su pro fun da
su bes ti ma ción de la ideo lo gía sus ten ta da
por es tos gru pos y la con se cuen te fal ta
de un mar co que po li ti ce el pro ble ma del
uso de me dios vio len tos —que dan do por
tan to una vio len cia en ten di da de ma ne ra
abs trac ta, fá cil men te re pu dia ble— lo
acer ca a aque lla lec tu ra co rrien te en mu -
chos tra ba jos de los ’80, que de ma ne ra
ten den cio sa men te sim plis ta y ahis tó ri ca,
es cin día ideo lo gía y me dios, vien do en la
pa ra dó ji ca evo lu ción de mu chos di ri gen -
tes des de la de re cha a la iz quier da una
prue ba de la in con sis ten cia ideo ló gi ca
que, jun to a es ta mi ti fi ca ción de la vio len -
cia co mo me dio po lí ti co pri vi le gia do, de -
mos tra ba su pro fun do opor tu nis mo.18

Po co pro fun da y ma ti za da, aun que más
plau si ble, re sul ta la ex pli ca ción de Gut -
man del he cho de que Ta cua ra ha ya re -
pre sen ta do pa ra tan tos ado les cen tes de
fi nes de los ’50 y prin ci pios de los ’60 un
es pa cio de re bel día que lue go se ca na li za -
ría a tra vés de nue vas op cio nes de iz -
quier da: “pa ra un ado les cen te que re cha -
za ba la lí nea Ma yo-Ca se ros y de tes ta ba a
los po lí ti cos tra di cio na les pa re cía mu cho
más fá cil, en esa épo ca, ha llar un es pa cio
de per te nen cia en el na cio na lis mo de de -
re cha que en la iz quier da [ya que] los so -
cia lis tas es ta ban fir me men te al la do del
Go bier no mi li tar [mien tras] El par ti do co -
mu nis ta ha bía apo ya do el gol pe de Lo nar -
di y es ta ba más cer ca del li be ra lis mo que
del mar xis mo. Co mo una dé ca da an tes en
la Unión De mo crá ti ca, la iz quier da es ta ba
jun to a los ra di ca les y a los sec to res reac -
cio na rios”.19 Es pre ci so in sis tir en que
pa ra avan zar en el aná li sis de la ra di ca li -
za ción de las nue vas ge ne ra cio nes, al
igual que en otros as pec tos re le van tes re -
la cio na dos con la his to ria de Ta cua ra, se -
ría ne ce sa ria una ma yor pro fun di za ción
en la his to ria so cial y po lí ti ca del pe río do
que la ofre ci da aquí, al tiem po que de be -
ría ana li zar se más in ten si va men te el com -
ple jo cam po ideo ló gi co y cul tu ral del pe -
río do en co ne xión con lo an te rior. Un pro -
gra ma de in ves ti ga ción que to ma ra es ta
pers pec ti va con ta ría por otra par te con el
res pal do de un im por tan te nú me ro  de
tra ba jos pre vios que han re co rri do con -
sis ten te men te dis tin tos as pec tos de una
dé ca da tan cen tral pa ra la re con fi gu ra ción
del cam po de las iz quier das co mo lo fue
la in me dia ta men te pos te rior al de rro ca -
mien to de Pe rón. 

Sin apar tar se del gé ne ro pe rio dís ti co, el
li bro de Bar di ni es sin em bar go dis tin to.
Es te au tor es bo za una se rie de in te re san -
tes en sa yos in ter pre ta ti vos, que se en tre -
mez clan, ca si a la ma ne ra de unas me mo -
rias, con la pa sión de quien fue par te de
la his to ria que re la ta. Es ta ten sión en tre la
evo ca ción y el en sa yo his tó ri co que re co -
rre to do el li bro abre pa so fi nal men te, en
el úl ti mo ca pí tu lo, a la me mo ria y al ba -
lan ce re tros pec ti vo. El au tor, que fue mi li -
tan te de Ta cua ra en tre los 14 y 18 años,
sin te ti za allí su iti ne ra rio per so nal, des de
aque lla ex pe rien cia ini ciá ti ca has ta su ac -
tua li dad co mo pe rio dis ta en Mé xi co. Así,
de al gu na ma ne ra, que da acla ra do el an -
he lo por ajus tar cuen tas con su pro pio
pa sa do, a pe sar de que en su opi nión,
aque lla tem pra na mi li tan cia se en cuen tra
muy le jos de aquel “es tig ma” que po dría

creer se im pli ca el ha ber par ti ci pa do de un
gru po de de re cha pa ra quien lue go to ma -
ría otros rum bos po lí ti cos. Es que uno de
los ob je ti vos del li bro de Bar di ni es de -
mos trar que en Ta cua ra con vi vie ron ba jo
un am plio pa ra guas na cio na lis ta, mien -
tras fue po si ble, un con jun to muy he te ro -
gé neo de ideo lo gías: “hu bo ten den cias
se mia ris to crá ti cas con nos tal gias de los
años ’30 y ten den cias “ple be yas”; ca tó li -
cas an ti pe ro nis tas y ca tó li cas pe ro nis tas;
“fas cis toi des” y “so cia li zan tes”; gol pis tas
pro mi li ta res e in su rrec ció na les po pu lis -
tas. Tam po co fal ta ron sim pa ti zan tes del
anar co sin di ca lis mo”.20 
Es te da to in con tras ta ble, no im pli ca sin
em bar go, co mo a ve ces pa re ce des li zar el
au tor, que ya es tu vie ran con te ni das des de
un prin ci pio las di fe ren cias ideo ló gi cas
que lle va rían por tan dis tin tos rum bos a
quie nes mi li ta ron en Ta cua ra. El tex to de
Bar di ni se ha lla re co rri do por una ten sión
en tre un au ten ti co in te rés por in da gar las
cau sas pro fun das de los cam bios ideo ló -
gi cos, y un in ten to por re cons truir una
ge nea lo gía que apar te los ele men tos más
ur ti can tes de Ta cua ra de quie nes ter mi na -
rían en la iz quier da. El pe li gro que se pre -
sen ta aquí es en ton ces que se de je de
pres tar la su fi cien te aten ción a cier tos
ras gos re le van tes que for ma ron par te de
aque lla ex pe rien cia; y que el aná li sis pier -
da pro fun di dad, al des co no cer una se rie
de im por tan tes pro ble mas que sus ci ta el
ob je to de es tu dio.  
Po dría de cir se en ton ces que la con cen -

tra ción del tex to de Bar di ni en el aná li sis
ideo ló gi co de Ta cua ra —es fuer zo que sin
du das es un as pec to po si ti vo a re mar -
car— es com pren si ble da do su ob je ti vo
de rei vin di car una his to ria en la que en tra
en jue go su pro pia sub je ti vi dad; y tam -
bién que es te ob je ti vo lo lle va, pe se a los
im por tan tes apor tes que brin da, a una li -
mi ta ción en la pers pec ti va.21 Un bre ve re -
co rri do por las prin ci pa les po si cio nes
sos te ni das por el au tor nos per mi ti rá ilus -
trar es to.
En pri mer lu gar, Bar di ni  in ten ta de mos -
trar que, in clu so des de sus orí ge nes, Ta -
cua ra no fue un gru po fas cis ta o fi lo na zi,
co mo se sos tie ne en cier tas ver sio nes ex -
tre ma da men te sim pli fi ca das que ho mo lo -
gan  di fe ren tes ver tien tes del na cio na lis -
mo de de re cha. Se de di ca en ton ces un
am plio es pa cio al exa men de las in fluen -
cias in te lec tua les que ejer cie ron so bre el
gru po di ri gen te per so na jes co mo Ju lio
Mein vie lle y Jo sé Ma ría de Me hiu, des ta -
cán do se la iden ti dad fa lan gis ta, y no fas -
cis ta ni na zi, de Ta cua ra. En es ta elec ción
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ju ga ba un pa pel cen tral el ca to li cis mo del
gru po, lo cual los lle va ba a re cha zar a los
re gí me nes de Hi tler y Mus so li ni, aun que
no de ja ran de de mos trar cier ta sim pa tía
por los mis mos. Ba sán do se en Pri mo de
Ri ve ra, los ta cua ris tas te nían co mo mo -
de lo “el Es ta do Na cio nal-Sin di ca lis ta”, el
cual aca ba ría con la lu cha de cla ses, pe ro
tam bién con la in jus ti cia so cial y la “ex -
plo ta ción so cial” ca pi ta lis ta. En su pro -
gra ma bá si co,22 Ta cua ra sos te nía la ne ce -
si dad de na cio na li zar las em pre sas re la -
cio na das con la de fen sa na cio nal, y rea li -
zar una re for ma agra ria que aca be con los
la ti fun dios. Co mo pue de apre ciar se, se
tra ta ba de una ideo lo gía na cio na lis ta an ti -
li be ral que to ma ba en con si de ra ción la
ne ce si dad de lle var ade lan te im por tan tes
re for mas so cia les, y por lo tan to se con -
si de ra ba re vo lu cio na ria. Co mo di ría un ta -
cua ris ta a un pe rio dis ta de la Re vis ta Che
en 1961, “Amé ri ca la ti na se en cuen tra en
un pro ce so re vo lu cio na rio de ca rác ter
emi nen te men te so cial. A es ta re vo lu ción
o le da mos nues tro sig no na cio nal y ca tó -
li co o ten drá el sig no reac cio na rio del co -
mu nis mo”.23
En se gun do lu gar, Bar di ni po le mi za con
Na va rro Ge ras si y aque llos que des ta can
el fuer te ca rác ter an ti se mi ta de Ta cua ra.
El in ten to de Bar di ni por des lin dar a Ta -
cua ra de su an ti se mi tis mo, que por cier to
no era —al igual que en la ma yo ría de los
gru pos de de re cha en Ar gen ti na— ra cial,
re sul ta sin em bar go mu cho me nos con -
sis ten te que su crí ti ca a la ca rac te ri za ción
del gru po co mo fi lo na zi o fas cis ta. An te la
evi den cia de una mul ti tud de de cla ra cio -
nes an ti se mi tas y de ac tos en con tra de
ju díos, el au tor sos tie ne la po ca re le van -
cia que te nía es te as pec to pa ra mu chos
ta cua ris tas, y que fi nal men te to do un sec -
tor de mi li tan tes de ja ría atrás esas po si -
cio nes. Ade más, di ce Bar di ni, el con flic to
en tre se mi tis mo y an ti se mi tis mo no fue
un eje cen tral pa ra la his to ria Ar gen ti na. 
El pro ble ma de es te úl ti mo ar gu men to es
que pa ra mu chos gru pos de de re cha efec -
ti va men te sí se tra ta ba de un con flic to fun -
da men tal, y es to traía apa re ja das prác ti cas
que, en el ca so de Ta cua ra, di fí cil men te
pue dan ser su bes ti ma das. Y si bien es
cier to que en mu chos ca sos el an ti se mi tis -
mo pa sa ría a ser co sa del pa sa do —aun -
que tam po co aquí to das las tra yec to rias
son igua les, y se ría ne ce sa rio eva luar la
exis ten cia de al gu nos ele men tos re si dua -
les rear ti cu la dos en es truc tu ras ideo ló gi -
cas nue vas24—, en tan tos otros no se ex -
tin guió.
Asu mir que en el se no de Ta cua ra coe xis -
tie ron dis tin tas ideo lo gías no im pli ca en

úl ti mo ter mi no que ya es tu vie ran con te ni -
das en su in te rior las que fi nal men te de vi -
nie ron. Más bien, de be ría re co no cer se
esa com ple ja evo lu ción, tam bién en re la -
ción al an ti se mi tis mo. Re co no cer es to,
per mi te por ejem plo pre gun tar se por el
pa pel que ju ga ba pa ra es tos gru pos el an -
ti se mi tis mo co mo ve hí cu lo de de man das
so cia les y po lí ti cas in sa tis fe chas, y en
qué sen ti do fue un ca nal de re bel día tan
real co mo el na cio na lis mo. Pa re cie ra que
pa ra Bar di ni el na cio na lis mo ope ró efec ti -
va men te co mo vía pa ra la ra di ca li za ción
pos te rior, pe ro re sul ta di fí cil de cir lo mis -
mo del an ti se mi tis mo; aquí, sin du das,
es ta ope ran do un an he lo de rei vin di ca -
ción an te el pro pio pa sa do que, sin em -
bar go, re sul ta un lí mi te pa ra plan tear pro -
ble mas que me re ce rían un aná li sis más
pro fun do.    
Por úl ti mo, la dis cu sión so bre el ca rác ter
an ti se mi ta de Ta cua ra nos lle va a plan tear
una gran de bi li dad en el aná li sis de Bar di -
ni. Se tra ta de que su es tu dio de la ideo lo -
gía de Ta cua ra, y es pe cí fi ca men te del dis -
cur so de sus di ri gen tes, no se com ple -
men ta con un exa men de las prác ti cas de
los mi li tan tes co mu nes, dan do lu gar a una
pers pec ti va es tre cha que pier de de vis ta
im por tan tes as pec tos de la or ga ni za ción.
Es ta fal ta re sul ta tan evi den te, que es se -
ña la da por el pro pio pro lo guis ta del li bro ,
Jo sé Steins le ger, quien co men ta co mo vi -
vió él mis mo a los ta cua ris tas: “’ca que ros’
y ‘ba na nas’ que por ta ban lla ve ri tos con
cru ci fi jos, es tre llas de la Or den de Mal ta y
agre dían en pa to ta a uno que otro chi co
‘con pin ta de ju dío’, sin ca pa ci dad pa ra
de fen der se”.25 Sin du das, un aná li sis que
to ma ra en cuen ta es tos ele men tos brin da -
ría una ima gen más vi va, y se gu ra men te
más com ple ja y re ple ta de con tra dic cio -
nes, que la pro pues ta por Bar di ni.

És te y otros as pec tos que da rán sin du das
pa ra ser pro fun di za dos en fu tu ras in ves ti -
ga cio nes. Ta cua ra y su con tex to nos pre -
sen tan una in fi ni dad de pro ble má ti cas
que me re cen ser in da ga das. A la es pe ra
de nue vos avan ces, va le ce le brar la apa ri -
ción de dos tex tos que co mien zan a abrir
una sen da que, por re le van cia y com ple ji -
dad, re sul ta muy aus pi cio sa. En es te sen -
ti do, de be de cir se que tan to Bar di ni co mo
Gut man pro du je ron tra ba jos de útil lec tu -
ra pa ra quien quie ra co men zar a de sen -
tra ñar la apa sio nan te his to ria de es ta or -
ga ni za ción. 

Da mián Ló pez
UBA / Ce DIn CI

Acer ca de Gus ta vo 
Plis-Ste ren berg, Mon te
Chingo lo. La ma yor ba ta lla
de la gue rri lla ar gen ti na.
Bue nos Ai res, Pla ne ta, 2003.

La clave Walsh

La pa ra do ja de que un li bro des ti na do a la
com pren sión y vin di ca ción del ím pe tu re -
vo lu cio na rio apa rez ca edi ta do y dis tri bui -
do por una edi to rial glo ba li za da pro duc to,
pre ci sa men te, de la de rro ta de las trans -
for ma cio nes pro pues tas por los ac to res
del dra ma que na rra, no es la me nor que
aque ja a es te tex to, que os ci la so bre el fiel
de su pro pio es ta tu to fic cio nal li dian do
con los gé ne ros en bus ca de una per ti -
nen cia ra di cal pa ra nom brar aque llo que
aca so no pue da aún ser di cho.
Con la con tun den cia y pre ci sión de un
par te de gue rra, la ten sión dra má ti ca y el
sus pen se pro pios de una non-fic tion
novel —co mo quien di ce, à la Walsh—, y
una equi li bra da y po co com pla cien te mi -
ra da so bre las res pon sa bi li da des de un
epi so dio de fi ni to rio de la his to ria ar gen ti -
na, el li bro de Gus ta vo Plis-Ste ren berg
cons ti tu ye un lo gra do  acer ca mien to a la
in te rro ga ción de una ex pe rien cia fa lli da
de la lu cha re vo lu cio na ria de los años se -
ten ta. El in ten to de co pa mien to del Ba ta -
llón de Do min go Vie jo bue no en las vís pe -
ras na vi de ñas del ‘75 por par te del Ejér ci -
to Re vo lu cio na rio del Pue blo es re cons -
trui do con mi nu cia de ar queó lo go por es -
te mú si co de fa ma in ter na cio nal que
com po ne —pa ra usar una me tá fo ra mu -
si cal— una sin fo nía co ral con las vo ces
re cu pe ra das de los muer tos, los do cu -
men tos res ca ta dos del ol vi do, los tes ti -
mo nios, y la me mo ria per so nal de los he -
chos. Así, en la ober tu ra del li bro asis ti -
mos al des fi le de las bio gra fías per so na -
les de los mi li tan tes, pin ta das al agua -
fuer te no sin re cias tra zas de un es ti lo
lím pi do, se co, per so nal; vi das que van
car gán do se de un há li to trá gi co en la me -
di da en que el de ta lle hu ma no y el aqui la -
ta mien to ecuá ni me de vir tu des y de fec tos
con tra pe sa la in mi se ri cor de ló gi ca bé li ca
en la que se han de su mir. En la pre sen ta -
ción de Plis-Ste ren berg los ac to res del
dra ma se mues tran co mo per so na jes de
una his to ria a la que mi ran con de ci sión
so be ra na, lo cual, con tra el fon do de tur -
bu len cia so bre el que se re cor tan sus fi -
gu ras, les con fie re una car na li dad re do -
bla da que lin da con la epo pe ya. His to rias
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