
una ree la bo ra ción de la idea de los dos
cuer pos del rey de Kan to ro wicz, pa sa a la
in mor ta li dad, es de cir mue re fí si ca men te y
no es reen car na do por otra mu jer, co mo
po dría ser con el cuer po po lí ti co de una
rei na, si no que mue re y que da sus pen di da.
No hay reem pla zo. Em bal sa ma da, so bre vi -
vien te co mo ca dá ver ve ne ra do pri me ro y
con va le cien te co mo ca dá ver pro fa na do
lue go, Evi ta rein gre sa en la his to ria de la
ma no de quie nes se arro gan su ven gan za:
los Mon to ne ros. Pe ro an tes de lle gar a la
ven gan za, Sar lo nos ofre ce una exé ge sis
de la ven gan za en Bor ges, lo que quie re
de cir la ven gan za en la li te ra tu ra ar gen ti na.
Pa ra Bor ges, las pa sio nes ar gen ti nas ha -
bían muer to en el si glo XIX sal vo ex cep -
cio nes mar gi na les, de su bur bio, por que
na da ya, en la vi da mo der na, po día ser tan
trá gi co ni tan gra ve pa ra con ci tar la vio -
len cia co mo mé to do. La vio len cia de las
pa sio nes es ta ba ins ta la da en la se gun da
lí nea de las gue rras ci vi les y no en Pa ler -
mo ni Ba rrio Nor te, lu ga res por los que el
vie jo es cri tor se pa sea ría en al gu na tar de
oto ñal. La vio len cia en el pre sen te era mo -
les tia, in co mo di dad. No es que Sar lo les
ti re con Bor ges a los Mon to ne ros, si no
que en un re co no ci mien to per so nal, la en -
sa yis ta ex pre sa la cen tra li dad que tu vo pa -
ra ella la coin ci den cia en el tiem po de las
tres ver tien tes de es te li bro. “En 1970, yo
no sa bía que iba a se guir pre gun tán do me
por Bor ges y que no iba a en con trar nun -
ca una res pues ta que me con ven cie ra del
to do. En 1970, pa ra mí Bor ges to da vía era
un irri tan te ob je to de amor-odio”, se ña la
Sar lo en el pró lo go. En agos to de ese año,
la re vis ta Los Li bros le de di ca la ta pa de su
nú me ro, a la vez que anun cia el pró xi mo
lan za mien to por Eme cé de El in for me de
Bro die. Bor ges si gue es cri bien do so bre la
ven gan za del si glo XIX, pe ro lo ha ce des -
de el XX: “Bor ges ya co men za ba a ser la
ci fra de la li te ra tu ra ar gen ti na que fue du -
ran te las tres dé ca das si guien tes”, di ce
Sar lo. Dos me ses an tes, el 29 de ma yo,
los Mon to ne ros ha bían se cues tra do a
Aram bu ru. Re fi rién do se a Evi ta, Sar lo es -
cri be: “El se cues tro de su ca dá ver to ca la
sus tan cia ma te rial y sim bó li ca del mi to
pe ro nis ta. Cuan do los Mon to ne ros re cla -
man ese cuer po, en 1970, en tien den que
sus ac tos res pon den a ese sus tra to ima gi -
na rio del pe ro nis mo. Lle gan des de afue ra
con la as pi ra ción de co lo car se en el cen -
tro mis mo del mo vi mien to. Al to car a
Aram bu ru pa ra lle gar a Eva, to can ellos
tam bién una ci fra”. Tam bién Mon to ne ros
es una pa la bra del si glo XIX.
El se cues tro de Aram bu ru le ha bría im -

pues to una bi sa gra al re la to po lí ti co na -
cio nal. Has ta 1970, el pe ro nis mo se de -
ba tía en tre el com ple jo en tra ma do de de -
le ga dos de Pe rón, la tra ma sin di cal cre ci -
da du ran te la pros crip ción da ba sig nos de
ago ta mien to y apa re cía an te el con jun to
de ma sia do li ga da a los acuer dos cor po ra -
ti vos. Por otra par te, los efec tos de la
nue va iz quier da, que irri ga ba tan to so bre
am plios sec to res del sin di ca lis mo a ni vel
na cio nal y pro vin cial, co mo so bre la ju -
ven tud, la uni ver si dad, la Igle sia, te nían
su im pac to en un me dio cu ya di rec ción
de ma no úni ca pa re cía la ra di ca li za ción
po lí ti ca y so cial. Dos años an tes se ha bía
for ma do la CGT de los Ar gen ti nos, exac -
ta men te un año atrás se pro du cía el Cor -
do ba zo, y la fe cha del 29 de ma yo ele gi da
pa ra la Ope ra ción Aram bu ru te nía co mo
ob je to ju gar, a mo do de ce le bra ción, una
car ta de ci si va en la his to ria po lí ti ca ar -
gen ti na. Sar lo se pa ra el mag ni ci dio de
Aram bu ru de la se rie de ase si na tos de lí -
de res sin di ca les y po lí ti cos. En 1969,
cuan do aún no se ha bía pre sen ta do en
so cie dad Mon to ne ros, caía Au gus to Ti -
mo teo Van dor, pe ro só lo años des pués la
or ga ni za ción se ad ju di ca ba la au to ría. En
cam bio, no hu bo du das so bre los ase si -
na tos de Jo sé Alon so y Jo sé Ig na cio Ruc -
ci. Pe ro la Ope ra ción Aram bu ru es un ac -
to pro fun do que gol pea tan to so bre el pe -
ro nis mo co mo so bre las Fuer zas Ar ma -
das y la po lí ti ca. Es un de sa fío a la his to -
ria, y es su reor de na mien to. Es te es uno
de los ar gu men tos cen tra les de Sar lo,
quien al prin ci pio del li bro con fie sa: “Fes -
te jé el ase si na to de Aram bu ru. Más de
trein ta años des pués la fra se me pa re ce
evi den te (mu chos lo fes te ja ron) pe ro ten -
go que for zar la me mo ria pa ra en ten der la
de ver dad. Ni si quie ra es toy se gu ra de
que ese es fuer zo, he cho mu chas ve ces
du ran te es tos años,  ha ya lo gra do cap tu -
rar del to do el sen ti mien to mo ral y la idea
po lí ti ca (…) Quie ro en ten der la, por que
esa que yo era no fue muy di fe ren te de
otras y otros; pro ba ble men te tam po co
hu bie ra pa re ci do una ex tran je ra en el gru -
po que ha bía se cues tra do, juz ga do y eje -
cu ta do a Aram bu ru. Aun que mi ca mi no
po lí ti co iba a ale jar me del pe ro nis mo, en
ese año 1970 ad mi ré y apro bé lo que se
ha bía he cho”.
En el pri mer to mo de La vo lun tad, Ni co lás
Ca su llo re cuer da las re per cu sio nes in me -
dia tas del he cho27. Re la ta el co men ta rio
de Da niel Ho pen, or ga ni za dor por en ton -
ces del Fren te An tiim pe ria lis ta de Tra ba ja -
do res de la Cul tu ra (FA TRAC), del PRT.
“La eje cu ción de Aram bu ru se ase me ja al

mo de lo de ope ra ti vo anar quis ta —ha bía
di cho Ho pen—, his tó ri ca men te anar quis -
ta. Di go, en la me di da en que los mon to -
ne ros no pien san en la co rre la ción de
fuer zas, en su pro pia en ver ga du ra co mo
or ga ni za ción re vo lu cio na ria. Pien san un
acon te ci mien to ex tre mo, un aten ta do
con mo cio nan te, al go que ha ga sal tar to -
das las re fe ren cias del mo men to. Bus can
un ca dá ver al ta men te sig ni fi ca ti vo de las
fuer zas ene mi gas. Al go que ca ta pul te a la
his to ria a otra cir cuns tan cia. El ca dá ver
de Aram bu ru abre una bre cha nue va, y
so bre esa bre cha co mien za aho ra a pa sar
la his to ria. So bre ese muer to se re con fi -
gu ran las co sas, más allá de las con se -
cuen cias di rec tas e in me dia tas so bre la
pro pia or ga ni za ción. Es el vie jo y clá si co
mo de lo anar quis ta de prin ci pios de si glo,
cuan do se de di ca ban a ma tar re yes”. Ho -
pen cri ti ca ba la es pec ta cu la ri dad y la des -
pro por ción del ac to, en re la ción con las
po si bi li da des de la gue rri lla en la Ar gen ti -
na. Co mo si el he cho abrie ra un ta jo en la
rea li dad de ma sia do gran de pa ra las fuer -
zas con que se con ta ban.
Sar lo pa re cie ra re to mar es ta re fle xión,
pe ro dán do le una di men sión li te ra ria y
po lí ti ca, al en tre ve rar tres mi tos con tem -
po rá neos. En al gu na ins tan cia, has ta po -
dría pen sar se que el úni co per so na je mo -
der no de es ta his to ria es Evi ta. Tal vez,
Mon to ne ros fue una or ga ni za ción del si -
glo XIX na rra da por Bor ges, pe ro que ac -
túa en 1970, cuan do las pa sio nes ha cía
ra to que de bían ha ber se ex tin gui do. Y no
lo hi cie ron.

Ga briel D. Ler man
UBA / Ce DIn CI

A propósito de Tulio Halperin
Donghi, La República
imposible (1930-1945),
Buenos Aires, Ariel, 2004.

La Re pú bli ca im po si ble (1930-1945) es el tí -
tu lo del to mo quin to de la Bi blio te ca del
Pen sa mien to Ar gen ti no, co lec ción edi ta -
da por Ariel y em pre sa que ha su pues to
un es fuer zo am plio por re pen sar la his to -
ria ar gen ti na a tra vés de la pre sen ta ción,
co men ta rio, in ter pre ta ción y pu bli ca ción
de una cuan tio sa can ti dad de do cu men -
tos es co gi dos por los au to res en car ga dos
de ca da uno de los vo lú me nes. 
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Los do cu men tos his tó ri cos que se re pro -
du cen en La Re pú bli ca im po si ble han si do
aque llos que se han con si de ra do es pe -
cial men te re le van tes pa ra ana li zar un pe -
río do his tó ri co sig na do —en la po lí ti ca
na cio nal— por dos dic ta du ras mi li ta res
en sus ex tre mos y el frau de po lí ti co co mo
su ca rac te rís ti ca más no ta ble y par ti cu lar
en tre 1932 y 1943, y con mo cio na do —en
la es fe ra in ter na cio nal— por una ini cial
cri sis eco nó mi ca de mag ni tu des in sos pe -
cha das y una epi lo gal y mor tí fe ra gue rra
mun dial en tre 1939 y 1945, fe nó me nos
que —en nin gu no de los dos ca sos— de -
ja ron de te ner am plias re per cu sio nes en
nues tro país. 
En es ta oca sión, el di rec tor de la obra ge -
ne ral y el au tor del vo lu men par ti cu lar
con flu yen en la mis ma per so na, el his to -
ria dor Tu lio Hal pe rin Dong hi, por lo que la
co he ren cia de la par te con el to do pa re ce
es tar ga ran ti za da. En ce le bra ción de di cha
afi ni dad, más que tran si tar una an to lo gía
de fuen tes, pro ble má ti co y po lé mi co gé -
ne ro que su po ne la exis ten cia de de ter mi -
na dos do cu men tos me jo res que otros —
allen de el con tex to en que se los in ser -
ta—, Hal pe rin Dong hi ha pre fe ri do rea li -
zar una se lec ción de tex tos his tó ri cos, re -
le van tes por su ca pa ci dad de in te rac tuar
con la per so nal pre sen ta ción e in ter pre ta -
ción que el au tor ha de sa rro lla do acer ca
del pe río do es co gi do. 
El pun to de vis ta en ese sen ti do pri vi le -
gia do, se en cuen tra co lo ca do so bre la
ana li za da co mo trun ca ta rea de cons truc -
ción re pu bli ca na en nues tro país, tal co -
mo la pen só la ge ne ra ción del ´80 y tal
co mo la in ten ta ron con cre ti zar sus cues -
tio na dos he re de ros. De es ta ma ne ra, el
to mo aquí re se ña do se com pren de me jor
co mo epí lo go de los dos vo lú me nes que
lo pre ce den, y que re fie ren a las di ver sas
vi das y muer tes de las Re pú bli cas po si -
bles y ver da de ras en la Ar gen ti na28. 
Esa elec ción rea li za da re sul ta mu cho más
in te re san te que la me ra re pro duc ción an -
to ló gi ca de tex tos, por que evi ta la pre sen -
ta ción in co ne xa de las fuen tes y pro mue -
ve que aque llas pue dan ser res ca ta das
por el lec tor pa ra va li dar —o po ner en
cues tión—, a tra vés de su ila ción con el
es tu dio pre li mi nar, la ex pli ca ción hal pe ri -
nia na so bre es te po lé mi co pe río do de
nues tra his to ria.
La se lec ción de tex tos, aun que ata da a la
in ter pre ta ción his tó ri ca de su rea li za dor,
no su po ne sin em bar go, de nin gu na ma -
ne ra, un en sa yo de vo lun ta rio ex cen tri cis -
mo en la re co lec ción de fuen tes, ya que
mu chos de los tex tos ele gi dos in te gran la

lis ta de fuen tes fre cuen te men te re co rri -
das y co pio sa men te ci ta das por otros his -
to ria do res (bas ta ría pa ra cer ti fi car lo di -
cho, la men ción a cier tos mo men tos de la
dis pu ta par la men ta ria que, acer ca del lla -
ma do ne go cio de las car nes, en fren tó a
de la To rre con Du hau o los frag men tos
de Ra dio gra fía de la Pam pa de Mar tí nez Es -
tra da, que son re pro du ci dos en La Re pú -
bli ca im po si ble). 
Lo que sí re sal ta en es tas fuen tes, es que
es tán pues tas en di men sión con otros
do cu men tos, me nos pro lí fi ca men te ci ta -
dos, y que han si do de tec ta dos por la —
en apa rien cia— ca si om nis cien te ca pa ci -
dad ar chi vís ti ca de Hal pe rin, que pue de
en es ta nue va in cur sión por la his to ria ar -
gen ti na, mos trar al lec tor —a tra vés de
las fuen tes con cre tas y de ma ne ra más
aca ba da y con vin cen te de lo que en otras
oca sio nes la ata rea da re dac ción per mi -
te— la mul ti tud de ma ti ces y com ple ji da -
des que en ella ani dan. 
En to do ca so, es cuan do su ce de la con cu -
rren cia de am bas es tra te gias, la de la su -
ti le za na rra ti va y la de la con fron ta ción
do cu men tal (co mo en el in te re san tí si mo
seg men to de di ca do a la pri sión de Sal va -
do ra On ru bia en la cár cel uri bu ris ta29),
cuan do es te li bro de mues tra su ca rác ter
su ges ti vo y fun da men tal pa ra quie nes es -
tu dia mos el pe río do.
Pre ci sa men te, aque llos que nos in te re sa -
mos es pe cí fi ca men te por los úl ti mos
años que abar ca el pe río do, com pro ba ría -
mos que si tu vié ra mos que ele gir un do -
cu men to que sin te ti za ra de ma ne ra ade -
cua da nues tra in ves ti ga ción a ojos de un
pú bli co más am plio, ese do cu men to ya
ha si do ex pues to (o al me nos re vi sa do y
de se cha do por ra zo nes de es pa cio) en
es ta co pio sa se lec ción.
Más allá de no po der co mul gar per so nal -
men te con cier ta vi sión de es te pe río do,
que pa re cie ra ex pre sar Hal pe rín, y que
tien de a pen sar lo pri vi le gia da men te en su
ca rác ter de con tras te ne ga ti vo y de ge ne -
ra ti vo con res pec to de la épo ca pa sa da, lo
que pa re ce re sal tar —y que es lo que
cree mos ver da de ra men te im por tan te—
es la ca pa ci dad de es te li bro de po ner las
car tas so bre la me sa y atre ver se a ex po -
ner la in ter pre ta ción his tó ri ca de sa rro lla -
da jun to con la siem pre in quie tan te po li -
se mia de las fuen tes. 
La men ta mos, úni ca men te, cier to afán por
no pre sen tar las fuen tes ele gi das de ma -
ne ra ín te gra, que en cier tos ca sos ha pro -
mo vi do una po da que le qui ta al go de co -
he ren cia lec to ra a los tex tos, y que se ha -
ce más sen si ble en los ca sos de do cu -

men tos cla ves del pe río do, co mo en la re -
pro duc ción del ma ni fies to del Doc tor Or -
tiz al pue blo ar gen ti no, al que le son sus -
traí dos —en es ta se lec ción— unos 15 de
sus 22 pá rra fos ori gi na les30.  
De cual quier ma ne ra, más allá de es tas
ob ser va cio nes per so na les y aun que
cons cien tes de es tar ali men tan do el mi to
Hal pe rin, con si de ra mos im pres cin di ble la
lec tu ra de La Re pú bli ca im po si ble, en tan to
hay po cas po si bi li da des que, a fu tu ro,
pue da rea li zar se una obra de ca rác ter ge -
ne ral so bre el pe río do que es té tan bien e
in te li gen te men te do cu men ta da y pre sen -
ta da y que re sul te tan útil pa ra aque llos
in ves ti ga do res o in te re sa dos en esa eta pa
de la vi da ar gen ti na.      

An drés Bis so
UNLP / Ce DIn CI

A pro pó si to de San dra Mc Gee
Deutsch, Las de re chas. The
Ex tre me Right in Ar gen ti na,
Bra zil and Chi le, 1890-1939,
Stan ford, Stan ford Uni ver sity
Press, 1999.

El li bro de San dra Mc Gee ofre ce el más
com ple to re gis tro has ta el mo men to de
las doc tri nas y prác ti cas po lí ti cas de la ul -
tra de re cha en el Co no Sur. Co no ci da en -
tre no so tros por su es tu dio pio ne ro so bre
la Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na (Coun te rre vo lu -
tion in Ar gen ti na, Ne bras ka, 1986), en Las
De re chasMc Gee re do bla la apues ta y pro -
cu ra mos trar el de rro te ro de los gru pos
más ra di ca li za dos de Ar gen ti na, Bra sil y
Chi le en el me dio si glo pos te rior a 1890.
Su aná li sis se con cen tra en la com po si -
ción de cla se y de gé ne ro de es tos gru -
pos, su ca pa ci dad pa ra adap tar se al tem -
po po lí ti co y pa ra com bi nar de una ma ne -
ra ori gi nal las ideo lo gías pro ve nien tes de
Eu ro pa. En ese sen ti do, la mi ra da de
McGee pro cu ra eli mi nar al gu nas de las
su po si cio nes más co mu nes al res pec to:
la ex tre ma de re cha en oca sio nes re cu rrió
a la mo vi li za ción (in clu so de mu je res a
pe sar de su én fa sis en la mas cu li ni dad y
la pro mo ción de la vio len cia y la fuer za fí -
si ca); rea li zó crí ti cas an ti-ca pi ta lis tas o
an ti-im pe ria lis tas; alen tó po si cio nes eco -
nó mi cas pro gre sis tas; y si bien com par tía
una lar ga sos pe cha so bre los ju díos e in -
mi gran tes, no siem pre fue ra cis ta.
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