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El presente informe corresponde al Trabajo Integrador Final (TIF) de la Licenciatura en Comu-
nicación Social – Orientación Periodismo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, de 
la estudiante Martina Dominella. Se describe la planificación, producción y gestión de la comu-
nicación de la experiencia Libros que Muerden. Literatura infantil y juvenil censurada durante la 
última dictadura cívico militar en Argentina (1976-1983). La misma consiste en la constitución de 
una biblioteca, muestras y talleres alrededor de los libros para niños, niñas y jóvenes censurados 
en el marco del terrorismo de Estado y es impulsada desde hace diez años por el Grupo La Grieta. 

Este TIF consiste en la producción y puesta en circulación de una serie de siete microprogra-
mas radiales que dan a conocer algunos ejes de la mencionada experiencia y con el objetivo de 
generar un nuevo canal comunicacional para el proyecto.

palabras clave
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grama radial, lenguaje radiofónico, memoria

presentación



a la grieta y a mis compañeros/as de libros que muerden

a mis compañeros/as de radio futura, con los que emprendemos la búsqueda 
de los otros mundos que están en éste



La tarea de un arqueólogo consiste en detectar
todo elemento foráneo en el terreno,
separar cada partícula que pueda ser

pista, vestigio, indicio
y transformar las ruinas de la historia

en relato.

Cada expedición está impulsada por la secreta convicción
de que de un carozo de durazno

  puede germinar un poema.
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El presente Trabajo Integrador Final (TIF) consistió en la planificación, producción y puesta 
en circulación de una serie de siete micros radiales -de entre 7 a 8 minutos cada uno- que dan a 
conocer algunos ejes de la experiencia Libros que Muerden. Literatura infantil y juvenil censurada 
durante la última dictadura cívico militar en Argentina (1976-1983).

Es preciso aclarar que, a través de este TIF de producción, no se pretendió realizar una investi-
gación sobre la literatura infantil y juvenil censurada durante la última dictadura cívico militar, 
sino generar un nuevo dispositivo comunicacional para Libros que Muerden (de aquí en adelante 
LQM), sistematizando registros sonoros ya existentes y generando otros especialmente con este 
fin. En este marco, se llevaron a cabo entrevistas con autores, editores e ilustradores que en el 
período citado sufrieron algún tipo de prohibición u observación; investigadores afines a la te-
mática; integrantes de LQM, y asistentes de los talleres que conforman esta experiencia. 

A través de esta producción sonora se buscó sumar una forma de narrar el objeto de estu-
dio de LQM, una muestra impulsada por el Grupo La Grieta 1 destinada a indagar acerca de la 
literatura infantil y juvenil censurada durante la última dictadura cívico militar en Argentina. 
Así, se apuntó a brindar una mirada comunicacional a este proyecto elaborado desde múltiples 
campos del saber; el lenguaje radiofónico otorgó las herramientas para generar sentidos y dis-
cursos en torno a este proyecto. Retomando palabras de la periodista Andrea Holgado: “La radio 
se convierte en uno de los espacios claves por el lugar que ocupa en la producción y circulación de 

1 El Grupo La Grieta se conformó en 1993 en La Plata. Desde entonces ha publicado libros, revistas y folletos; 
ha realizado muestras de pintura, fotografía y arte correo e intervenciones en espacios públicos. Desde el 
2004 tiene su sede en el Galpón de Equipajes y Encomiendas en calle 18 y 71 del barrio Meridiano V, La Plata, 
donde se realizan diversos talleres y actividades
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significados, representaciones y valores. Es decir, se convierte en la constitución del imaginario, 
mediante el cual una comunidad designa su identidad, sus aspiraciones y las líneas generales de su 
organización”. (Holgado, 2013: 23) 

fundamentos
La etapa de fundamentación y justificación es un ejercicio proyectivo que implica pensar para 

qué realizamos la tesis, qué proporciona el trabajo al campo de la comunicación y el periodismo, 
cuál es su relevancia temática, a quiénes les interesará y cuál será su aporte. (Díaz Ledesma, 2013:67)

En cuanto a la definición de la justificación social, se tuvo como principal objetivo que el ma-
terial sea de corte institucional. Dentro de los enunciados expresados en la cartilla de presenta-
ción de LQM, sus integrantes destacan la importancia de “la elaboración de escritos de carácter 
investigativo y pedagógico para la implementación de instancias de formación educativa a través 
de talleres, seminarios, muestras itinerantes y/o vistas guiadas (que) permitirán fomentar y difun-
dir sus contenidos en escuelas, organizaciones civiles, estatales, universidades y la comunidad en 
general” (Grupo La Grieta, 2012). Las microproducciones radiofónicas ingresarían en esa enume-
ración de soportes destinados a la formación educativa.

En la misma cartilla, se explica que “el proyecto se propone construir lazos vinculares junto a 
instituciones educativas y organizaciones sociales, para compartir el conocimiento y la experiencia 
desarrollada por la asociación sobre la temática y que supongan la posibilidad de que se siga enri-
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queciendo y redistribuyendo su conocimiento en territorio como una herramienta para acompañar 
a las personas e instituciones en su crecimiento político y social”. Partiendo de esta propuesta brin-
dada por sus mismos integrantes, se pretende que este material colabore en construir esos lazos 
vinculares con la comunidad que permitan compartir el conocimiento y el recorrido en torno a la 
censura a la literatura infantil y juvenil en dictadura.

Con respecto al aporte que realizará al campo de la comunicación y el periodismo es preciso 
aclarar que, si bien existen investigaciones y producciones vinculadas a la censura de la litera-
tura infantil en la mencionada etapa histórica (ver referencias en el apartado Antecedentes), no 
están en el formato de micros y el lenguaje sonoro es un campo en exploración por parte de 
Libros que Muerden.

Además de estas motivaciones colectivas, existen otras de índole personal. A través de este 
TIF que se presenta en la etapa de finalización de la orientación Periodismo de la Licenciatura en 
Comunicación Social, busqué generar un espacio de convergencia entre dos experiencias que 
han sido claves en mi formación, en paralelo con mi carrera universitaria.

Por un lado, mi vinculación con Libros que Muerden comenzó en 2010 a partir de integrar 
talleres, espacios de formación, visitas guiadas y la capacitación y experiencias en promoción y 
mediación de lectura con público de todas las edades desarrollada junto este equipo. En parti-
cular, mi participación en el proyecto de extensión universitaria “LIBROS ANIMADOS, promoción 
de la lectura en Meridiano V y Altos de San Lorenzo”, de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP. 

En un momento inicial, me acerqué al grupo con la intención prioritaria de desarrollar prácti-
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cas asociadas a la mediación de la lectura con niños, niñas y jóvenes. Luego, motivada por la idea 
de conocer la historia de los libros que conformaban esa colección, comencé a indagar en los me-
canismos que adoptó la censura a las expresiones culturales durante la dictadura, en particular 
a las asociadas al campo de la literatura infantil y juvenil. Esta búsqueda se realizó a través de un 
recorrido por los mismos cuentos, novelas, enciclopedias, manuales escolares prohibidos, pero 
también el acceso a material teórico sobre este tema y en las mismas charlas con mis compañe-
ros/as, que fueron espacios claves de formación y reflexión.

De la primera muestra en la que participé (1er Festival Provincial de Teatro Independiente de 
la Provincia de Buenos Aires, Mercedes 2011) recuerdo el asombro que me despertó una situa-
ción: descubrirme como agente elaboradora y transmisora de memoria o, al decir de Rousso, un 
vector de memoria (en Feld, 2000:34)2. Aún sin haber vivido la dictadura, aún cuando mis interlo-
cutores sí habían atravesado ese momento, podía generar una narración acerca de este período y 
ser –también- autora de la memoria colectiva. Este relato no era una mera enunciación unilate-
ral, sino un espacio de retroalimentación, de escucha, de intercambio generacional. Y esta acción 
era posible con los libros como objetos mediadores: el libro al alcance de los transeúntes, el libro 
que se hojea, el libro del que se selecciona un fragmento para leer a voz alzada, el libro señalado, 
el libro dispuesto de una manera particular entre cintas de peligro o en atriles de colores, el libro 
en manos de un chico que hace una lectura a través de los dibujos.

También tengo un especial registro de esos días acerca de la importancia y los efectos de 

2 Rousso define el concepto de vector de memoria “en el sentido de un proceso social. Puede ser un actor(…), 
o un partido político, o un proceso social que llevan explícita o implícitamente una representación del pasado
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habilitar la palabra para la circulación de relatos y experiencias personales. Si bien existía un 
ámbito formal comprendido entre las visitas guiadas, las charlas y las consultas puntuales sobre 
la bibliografía expuesta, la muestra montada en una carpa en la plaza central de la ciudad posibi-
litó narraciones en primera persona acerca de vivencias vinculadas con la dictadura, situaciones 
ocurridas allí durante ese período y lecturas de los materiales presentes. Puntualmente, el estar 
en la localidad bonaerense de Mercedes significó un reencuentro con la figura del escritor Enri-
que Medina, ya que varias personas nos comentaron algo sobre su obra, en especial, sobre su 
novela Las tumbas, situada en esta ciudad.

 Estas sensaciones, con diferentes variantes, se repitieron en las sucesivas muestras de las que 
formé parte y fueron motivaciones para continuar, aún, participando de este proyecto. 

Por otro lado, dentro de las motivaciones personales que orientan este trabajo, se encuentra 
mi participación, desde hace seis años, en Radio Futura, emisora comunitaria perteneciente al 
Foro Argentino de Radios Comunitarias que transmite desde 1987 desde el barrio Villa Elvira (La 
Plata)3 . Este medio ha sido para mí un importante espacio de formación profesional, aportando 
herramientas y reflexiones en lo que refiere a la práctica periodística. En mi recorrido por la insti-
tución no sólo adquirí y construí conocimientos técnicos asociados al lenguaje radiofónico, sino 
que constituyó –y sigue constituyendo- un espacio de aprendizaje sobre la historia reciente de 
Argentina y Nuestra América. A través de producciones especiales, poemas, entrevistas, vigilias 
sonoras, editoriales y contenidos musicales, Futura brinda una programación orientada a bregar 
por los derechos humanos y los valores democráticos, y a generar conciencia sobre los embates 

3 Radio Futura puede escucharse en La Plata y Gran La Plata por FM 90.5 o por internet en www.fmfutura.com.ar
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dictatoriales que se sucedieron en nuestro territorio. Estas premisas se mantienen desde su ori-
gen, ya que la radio nació a pocos años de la recuperación de la democracia y en un contexto de 
persecución y estigmatización de  las emisoras comunitarias emergentes en distintos lugares del 
país. Desde sus inicios, se propuso abrir un espacio de encuentro y difusión de actividades e ideas 
entre distintos actores sociales, dando lugar a voces y visiones de la realidad que no encontraban 
espacio en otros medios. En estos 28 años de transmisión ininterrumpida, mantiene como eje 
central la búsqueda permanente de una comunicación que logre el encuentro entre las personas, 
aporte al diálogo y fomente la reflexión sobre los hechos que acontecen.

En conclusión, mi participación en Radio Futura fue determinante para la incorporación de sa-
beres técnicos que permitieron llevar a cabo esta serie radiofónica, pero también para la reflexión 
acerca de la práctica periodística, la transmisión de relatos y las posibilidades del lenguaje sonoro.

la memoria como tarea
Si bien este trabajo lleva una referencia individual de autoría, no podría haberse realizado 

sin el recorrido y los aportes colectivos arriba enunciados. Tal como explica María Silvina Souza 
(2012: 39): “Si partimos de que todo conocimiento es social, tanto en su construcción como en sus 
posteriores aplicaciones o consecuencias, no podemos obviar que todo saber socialmente construi-
do se funda en interrogantes colectivos”.

Por último, el presente TIF fue realizado con la convicción de que la radio –y también la li-
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teratura- puede ser un medio de construcción y circulación de la memoria colectiva y habilitar 
espacios para pensar nuestro pasado reciente y construir el futuro.  

En 2006, con motivo de los 30 años del golpe de Estado, la emisora comunitaria FM La Tribu 
(CABA), editó Memoria es Futuro, un disco doble que compila 32 producciones radiofónicas vin-
culadas a la dictadura y que fueron seleccionadas en el marco de un concurso nacional.  En la 
reseña de ese material, el colectivo de La Tribu afirma: “La radio puede gritar los horrores del pasado y 
del presente. Puede susurrar un recuerdo que transforma la manera de ver el futuro. La radio puede 
analizar para descubrir continuidades y recuperar la lucha sin convertirla en pieza de museo. Soni-
dos que pueden decir nuestra memoria y hacerla colectiva. Y dialogar entonces sobre el deseo de 
otra historia”. (Colectivo La Tribu, 2006)

La promoción de la enseñanza, discusión y reflexión del pasado reciente se sostiene en la 
idea de que los derechos humanos son conquistas sociales, el resultado de acciones humanas y, 
en consecuencia, al transmitirlos se refuerzan las nociones de responsabilidad, participación e 
inclusión. En ese sentido, gestar la memoria es condición inherente de la construcción de la vida 
democrática. Como afirma la socióloga Alejandra Oberti, “la memoria social es parte de nuestra 
experiencia cotidiana, pero en las sociedades que atravesaron pasados traumáticos esa memoria 
tiene un matiz eminentemente político. La memoria, en estos casos ha tenido un rol fundamental en 
la denuncia y el combate contra las estrategias desaparecedoras que, en el caso argentino, fueron parte 
fundamental de la política dictatorial”. (Oberti,2011:69)
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objetivos

/// objetivo general 

• Planificar, producir y poner en circulación 
una serie de micros radiales que funcione 
como un nuevo dispositivo comunicacional 
para el proyecto LQM. Literatura infantil y 
juvenil censurada durante la última dictadu-
ra cívico militar en Argentina (1976-1983).
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/// objetivos específicos

Cognitivos

• Conocer respecto de las formas de censura durante la última dictadura al campo de la litera-
tura infantil y juvenil y la recuperación que LQM realiza de esos materiales.

• Relacionar los mecanismos de censura generales con casos particulares de prohibición de au-
tores, ilustradores, colecciones o editoriales.

Procedimentales

• Comunicar los registros sonoros de talleres, entrevistas, actividades y presentaciones realiza-
dos por LQM para narrar las formas de censura durante la dictadura y los procesos de recupe-
ración de ese material tras la restauración democrática.

• Aplicar las herramientas que brinda el lenguaje radiofónico a la investigación de LQM.

• Generar un nuevo dispositivo comunicacional para LQM respetando la identidad y la propues-
ta estética de esta experiencia.





apuntes sobre la última 
dictadura cívico militar.  

una cuestión de contexto
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Desde la restauración democrática, el Estado Nacional ha dado importantes pasos para que 
los ciudadanos dispongan de elementos en pos de conocer qué sucedió en la Argentina entre 
1976 y 1983. El informe de la CONADEP y el Juicio a las Juntas constituyen hitos en la aproxima-
ción a la verdad histórica y la construcción de la memoria. Además, la acción permanente de los 
organismos de derechos humanos son parte fundamental para seguir construyendo esta histo-
ria y mantener vivo el pedido de verdad y justicia.

A continuación, se presentan algunos ejes del accionar de la dictadura entre el 24 de marzo de 
1976 y la recuperación democrática en diciembre de 1983. Asimismo, se contempla que el autode-
nominado “Proceso de Reorganización Nacional” comenzó a gestarse años antes del golpe y que 
sus continuidades atravesaron a la sociedad en los años siguientes. Considerando los objetivos 
del presente trabajo, se hará una especial descripción de la censura ejecutada en el campo cultu-
ral, entendida como uno de los engranajes del terrorismo de Estado.

breve encuadre histórico del terrorismo de estado
A partir del golpe de Estado que tuvo lugar en nuestro país el 24 de marzo de 1976, se com-

plejizaron e institucionalizaron mecanismos de control que ya se venían desarrollando desde la 
denominada Revolución Argentina (1966-1973). Ese día, la Junta Militar se erigió como la máxima 
autoridad del país, atribuyéndose la capacidad de fijar las directivas generales de la Nación. Para 
ello se instaló el estado de sitio; se consideraron objetivos militares a todos los lugares de trabajo 
y producción; se removieron a quienes estaban a cargo de los poderes ejecutivos y legislativos, 
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nacionales y provinciales; se declaró en comisión a todos los jueces; se suspendió la actividad de 
los partidos políticos; se intervinieron los sindicatos y las confederaciones obreras y empresarias; 
se prohibió el derecho a huelga; se anularon las convenciones colectivas de trabajo; se instaló la 
pena de muerte para delitos de orden público y se impuso una férrea censura de prensa, entre 
otras tantas medidas. (Ministerio de Educación de la Nación, 2010:21)

La dictadura cívico-militar puso en práctica una metodología precisa y sistemática con el ob-
jetivo de destruir y desmantelar todas las estructuras sociales en una región que estaba inmersa 
en procesos y luchas populares de liberación. Tal como plantea Eduardo L. Duhalde en su libro “El 
estado terrorista argentino”: 

“no se trata sólo ya del estado militarmente ocupado, asaltado por 
su brazo militar, donde la coerción ha reemplazado a las decisio-
nes democráticas y donde el autoritarismo se configura en el ma-
nejo discrecional del aparato del estado y en la abrogación de los 
derechos y libertades de los ciudadanos. por el contrario, implica un 
cambio cualitativo y profundo en la propia concepción del estado, se 
trata de una nueva forma de estado de excepción”. (duhalde, 1986) 
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Para implementar un modelo de estas características se apeló a un control de la sociedad 
civil que conllevó  algún grado de “legitimación”. Como afirma Luis Alberto Romero (1994) en 
referencia al Ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, “obtuvo una 
importante victoria argumentativa cuando logró ensamblar la prédica de la lucha antisubversiva 
con el discurso contra el Estado, e incluso contra el industrialismo. Un Estado fuerte y regido demo-
cráticamente resultaba un peligroso instrumento si estaba, aunque sea parcialmente, en manos de 
los sectores populares, como lo mostraba la experiencia peronista”.

En contraposición, durante y después de la dictadura, los organismos de derechos humanos 
ejercieron un rol clave para denunciar secuestros, reclamar por la aparición con vida de los de-
tenidos-desaparecidos y luchar por la restitución de niños y niñas apropiados/as. Algunas de las 
organizaciones emblemáticas son Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo (1977), 
Familiares de Detenidos por Razones Políticas (1976), Servicio de Paz y Justicia (1974), Movimien-
to Ecuménico por los Derechos Humanos (1976), Centro de Estudios Legales y Sociales (1979) y la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (1975), entre muchas otras.

el mecanismo censor
Este período histórico que tuvo lugar hasta 1983 no sólo gestó un plan represivo para imponer 

su política económica y social, sino también, un proyecto sistemático de control de la cultura. Los 
investigadores Gociol e Invernizzi (2007:23) parten de la hipótesis de que la dictadura tuvo una 
política cultural de alcance nacional: una verdadera estrategia de control, censura, represión y 
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producción cultural, educativa y comunicacional cuidadosamente planificada. Uno de los blan-
cos de este aspecto del accionar dictatorial, a través de diversos mecanismos e instituciones, fue 
la producción editorial y, en particular, los libros. Puntualmente, dentro de este campo, la lite-
ratura infantil y juvenil recibió una especial “atención” por parte de militares que estaban en el 
poder y de los grupos de civiles partícipes y cómplices con el plan castrense. 

La prohibición de edición, circulación, lectura y exhibición de libros no fue azarosa ni casual, 
sino que se llevó a cabo como un proyecto racional, sistemático, con objetivos definidos, clara-
mente enunciado, centralizado y llevado a la práctica en diversas áreas a lo largo de varios años 
(Gociol e Invernizzi, 2007:23). Para esto se desarrolló una estrategia funcional y necesaria para el 
cumplimiento integral del terrorismo de Estado con sus correspondientes dispositivos de control 
y disciplinamiento, que implicaron la creación de una estructura con organismos institucionales 
específicos. Tal como sintetiza la investigadora Pilar Calveiro, “sólo así los militares podrían impo-
ner un proyecto político y económico pero, sobre todo, un proyecto que pretendía desaparecer de 
una vez y para siempre lo disfuncional, lo desestabilizador, lo diverso”. (Calveiro, 2004,154)

En nuestro país no existió un organismo específico dedicado al control y censura de libros. Las 
acciones estuvieron divididas en varios organismos: el Ministerio del Interior y la Dirección Gene-
ral de Publicaciones (dependiente de éste), el Ministerio de Educación a través de su dependencia 
Planeamiento Educativo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (que intervenía en los casos de autores extranjeros), la Dirección de Culto (que se ocu-
paba de las publicaciones religiosas), la Secretaría del Interior y la Dirección General de Contralor 
Operativo. Algunos de los listados de libros analizados por el Servicio de Inteligencia del Estado 
Argentino se encuentran en el archivo de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la 
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Provincia de Buenos Aires), hoy bajo la guarda de la Comisión Provincial por la Memoria.4 

El eje ideológico de la censura puede rastrearse en el acta publicada el día del golpe por la 
Junta Militar, donde se autoadjudicaba la tarea de “reestablecer la vigencia de los valores de la 
moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino”. A esto agregaban la 
necesidad de mantener la vigencia de la institución familiar y un orden social que sirva “a los 
objetivos de la Nación”. (Junta Militar, 1976) 

Estos argumentos se esgrimieron, por ejemplo, en el Decreto 3155 (1977)  por el cual se prohi-
bió la distribución, venta y circulación de los libros Un elefante ocupa mucho espacio de Elsa Bor-
nemann y El nacimiento, los niños y el amor de Agnés Roesnstiehl. Este documento estableció 
que “se trataba de cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento 
que resulta preparatoria a la tarea del captación ideológica del accionar subversivo”. También se 

4 El Archivo de la DIPBA es un extenso y pormenorizado registro de espionaje político – ideológico sobre 
hombres y mujeres a lo largo de medio siglo. Esta dirección fue creada en agosto de 1956 y funcionó hasta 
que, en el contexto de una reforma de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el año 1998, fue disuelta y 
cerrado su archivo.

El 10 de junio de 1999 la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó una medida de NO INNOVAR 
sobre el Archivo de la DIPBA, por considerar que los documentos allí existentes podrían aportar pruebas para 
los Juicios por la Verdad que se estaban desarrollando. En diciembre del año 2000, el gobierno provincial 
transfirió el Archivo a la Comisión Provincial por la Memoria para que hiciera de éste un “Centro de informa-
ción con acceso público tanto para los afectados directos como para todo interesado en desarrollar tareas de 
investigación y difusión” (Ley 12.642). Por la misma ley 12642, el Archivo fue desclasificado y está bajo custodia 
y gestión de la Comisión por la Memoria.
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alude que los relatos allí presentes contribuirán a formas de disgregación social “tanto o más di-
solventes que los violentos” y al agravio a la familia y al ser humano. El mismo documento ordena 
la clausura transitoria de Ediciones Librerías Fausto. 

El contenido de este decreto permite ejemplificar cómo los libros fueron considerados por 
las Fuerzas Armadas como peligrosos y vehiculizadores de ideologías subversivas o contrarias al 
pretendido orden militar. 

También existieron otras manifestaciones “preventivas”, como el manual titulado Subversión 
en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo) (1977) que durante los años ´77 y ´78 el 
Ministerio de Cultura y Educación distribuyó como lectura obligatoria para directivos, docentes y 
no docentes de todos los niveles. Allí se establecía qué material podía circular en las aulas, a par-
tir de concepciones de corte ideológico. “La peste detectada por este Estado paranoico es de índole 
ideológica, se trata del ´fenómeno subversivo´ que responde al marxismo internacional infiltra-
do en el organismo social y que es necesario detectar y erradicar con acciones drásticas” (Arpes y  
Ricaud, 2008:71)
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En este manual se establece una clara caracterización de la infancia negando su autonomía, 
libertad de expresión y ejercicio de la libertad que se plasma en las expectativas en la literatura 
para chicos del gobierno de facto. Esto se observa en los siguientes pasajes:

“se ha advertido en los últimos tiempos una notoria ofensiva  
marxista en el área de la literatura infantil. en ella se propone emi-
tir un tipo de mensaje que parta del niño y que le permita ´autoedu-
carse´ sobre la base de la ´libertad y la alternativa´”. (pág. 49)

“las editoriales marxistas pretenden ofrecer: “libros útiles” para el 
desarrollo, libros que acompañen al niño en su lucha por penetrar 
en el mundo de las cosas y de los adultos, que los ayuden a no tener 
miedo a la libertad, que los ayude a querer, a pelear, a afirmar su ser. 
a defender su yo contra el yo que muchas veces le quieren imponer 
padres o instituciones, consciente o inconscientemente”. (pág. 49)
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el ojo en la literatura infantil
Como indican Gociol e Invernizzi (2001), “si bien las prohibiciones se instalaron en todos los 

frentes, hubo un espacio que el ojo del censor vigiló con firmeza: el de la literatura infantil. Los 
militares se sentían en la obligación moral de preservar a la niñez de aquellos libros que —a su 
entender— ponían en cuestión valores sagrados como la familia, la religión o la Patria”. 

La periodista Josefina Oliva (2011:2) explica que esta atención puntual a la literatura infan-
tojuvenil podría encontrar sus argumentos en los cambios que por aquellos años aparecían en 
estos materiales y que promovían un espacio de creación y libertad: modificaciones en el lengua-
je, transformación de las atmósferas donde transcurrían las historias, una nueva relación con el 
lector y la presencia del humor y la parodia. En este sentido, Pesclevi (2014) también enuncia que:

“algunos de los textos tienen un valor rupturista, no subestiman a 
los chicos, permiten pensar con osadía nuevos temas y nuevas posi-
bilidades de escribir. entonces, nos interesa la reflexión de por qué 
los militares se ensañaron tanto con las infancias, con la literatura 
pensada para chicos y qué hay en eso de haber sistematizado las prác-
ticas censoras, haberlas puesto en una máquina del terror donde la 
censura suponía tener intelectuales al servicios de cercenar textos”. 
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Aunque se estima que en Argentina fueron censurados unos 1200 libros infantiles y juveniles 
durante 1976-1983 (Gociol e Invernizzi, 2001), no es posible elaborar un listado completo y ex-
haustivo de los materiales censurados durante el período en observación. La imposibilidad de la 
enumeración se debe a que los mecanismos de censura fueron diversos y a que algunas publica-
ciones no estuvieron expresamente prohibidas, pero fueron sacadas de circulación “por rumor”, 
por temor de libreros o bibliotecarios, o prácticas de autocensura. En el camino de recopilar ma-
terial, desde LQM dan cuenta de que muchos libros que no figuraban en estos listados salían de 
circulación por el propio resguardo de los lectores, por incertidumbre o porque algún título del 
mismo autor o de la misma colección había aparecido en un decreto. 

 
Además, los criterios de prohibición variaban de una provincia a la otra, producto de conflic-

tos internos entre las Fuerzas Armadas. Por radio, televisión, diarios, librerías e institutos educa-
tivos circulaban “listas negras” con los nombres de escritores, compositores y artistas prohibidos 
por el gobierno de facto, muchas bajo el formato de decretos o circulares. También se ejerció una 
censura “por tijeretazos”5 

La desaparición, secuestro o exilio de escritores y escritoras fue también una forma de clausu-

5 concepto acuñado por LQM para describir casos donde hubo observaciones puntuales a textos, que se 
implementaron por control previo a la impresión o en reediciones. Es decir, cuando no se censuraron obras 
completas sino fragmentos considerados por el régimen como peligrosos o subversivos a los que se instaba 
a su modificación o supresión. Tal es el caso de los manuales escolares Dulce de Leche, de Joaquín Durán y 
Beatriz Tornadú y Un libro juntos, de Beatriz Ferro, entre otros.
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ra de la escritura y circulación de textos.

A lo largo del catálogo de Libros que Muerden (Pesclevi, 2014) se enumeran, aunque no con 
ánimo de un repertorio finalizado, a las siguientes personalidades, editoriales y colecciones cen-
suradas:

Entre los autores: Álvaro Yunque, José Murillo, Javier Villafañe, Enrique Medina, Laura Devetach,   
Graciela Montes, Elsa Bornemann, Jacques Prevert, María Elena Walsh, Beatriz Doumerc, Gra-
ciela Cabal, Margarita Belgrano, Beatriz Ferro, Hebe Clementi, Beatriz Tornadú, Carlos Joaquín 
Durán, Mirtha Goldberg, Ernesto Camilli, Mario Procopio, Beatriz Casiello.

Entre los ilustradores: Víctor Viano, Juan Carlos Marchesi, Elsa Henríquez, Ayax Barnes, Martha 
Greiner, Chacha, Oscar Díaz, Oscar Grillo, Horacio Elena, Clara Urquijo.
Entre las editoriales: Claridad, Progreso, Fausto, Rompan Fila, Editorial de la Flor, Centro Editor de 
América Latina, Jorge Alvarez, La Pléyade, La Rosa Blindada, Estrada, Hachette, Huemul, Edicio-
nes Paulinas, Guadalupe, Salvat.

Editores y trabajadores de editoriales y libreros: Boris Spivacow, Amanda Toubes, José Luis Man-
gieri, Emilio Pernas, Librería Hernández.





 
a la búsqueda de una 
literatura peligrosa 
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Libros que Muerden es una iniciativa del Grupo La Grieta que lleva a cabo una tarea de inves-
tigación, búsqueda y recuperación de bibliografía que, por distintos mecanismos, fue censurada 
durante la última dictadura cívico militar. Esta colección se presentó por primera vez el 24 de 
marzo de 2006, en el marco del 30º aniversario del golpe de Estado, reuniendo una docena de 
libros. Actualmente, cuenta con más de 400 ejemplares entre los que se incluyen manuales es-
colares, enciclopedias, cuentos y novelas.

listas, cintas de peligro, viajes y atriles 
Este trabajo está impulsado por el equipo de Libros Animados, un colectivo dentro del Grupo 

La Grieta6 que tiene como objetivo principal la promoción y mediación de la lectura, intentando 
generar un nexo entre los chicos y los libros a través de diferentes actividades. Tiene una fuerte 
impronta colectiva e interdisciplinaria. Actualmente, el grupo está integrado por Débora Eles-
cano, Kristel Best Urday, Graciela Vanzan, Manuel Negrín, Gabriela Pesclevi, Verónica Barbera, 
Carolina Salvador, Florencia Bossié, Gisella Aguiar, Alejandro Negrín, Gonzalo Chaves, Cristina 
Baroni, Celeste Gauchat, Fernanda Marconi y Martina Dominella.

6 El Grupo La Grieta ya venía participando desde mediados de los noventa en los debates alrededor de la 
verdad y la justicia. Podemos señalar entre otros las notas tituladas “Olvidar los 70” en el periódico de Madres 
de Plaza de Mayo, la organización del concurso de ex libris para Madres de Plaza de Mayo – filial La Plata - 
1999, entre otras participaciones. 
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La intención del proyecto Libros que Muerden es aglutinar un material que se encontraba 
perdido y disperso tomando como campo específico la literatura infantil y juvenil. No sólo busca 
recuperar los relatos clausurados en dictadura, sino también los libros como objetos materiales: 

“la idea fue compartir las lecturas, reflexionar acerca de la idea de 
la historia, las distintas historias que nos contaron, que fuimos 
viviendo, y la sed desbordante de la ficción. intervenir en los tex-
tos, muchas veces restaurarlos, leerlos y luego ponerlos a la mano, 
dejarlos rodar. compartirlos con otros fue y es la apuesta máxima; 
descubrir recorridos editoriales; características de una literatura 
que venía a ser ruptura de tradiciones más estáticas, aportar otro 
concepto de libro; por lo tanto: nos pusimos a pensar los libros des-
tinados a niños y jóvenes”. (pesclevi, 2011:63)



38

Desde sus comienzos, genera espacios de encuentro para compartir lecturas y relecturas de 
los textos a través de una muestra itinerante que está en permanente construcción. Durante 
estos diez años, la muestra ha estado en Galpón de Encomiendas y equipajes de La Grieta, La 
Plata (2006,2014); Pasaje Dardo Rocha, Municipalidad de La Plata (2006); Escuela Nº 58 de La 
Plata (2006); Concejo Deliberante de Ensenada (2007); Biblioteca Oesterheld de La Plata (2007); 
Facultad de Trabajo Social. UNLP (2007, 2013); Asociación Judicial Bonaerense (2008); Casa de la 
memoria. Resistencia, Chaco (2008); Museo de la memoria de Córdoba (2008); Centro cultural El 
Olimpo, CABA (2008); Centro Cultural Estación Provincial, La Plata (2008); Liceo Víctor Mercante, 
UNLP (2009); Jornadas del Instituto Nacional de Teatro. Ciudad de Mercedes, provincia Buenos 
Aires (2011); Escuela Anexa Joaquín V. González. UNLP (2011); Escuela Estética de Berisso (2011); 
Ecunhi (ex ESMA) (2012 y 2014); Feria de Libros y revistas, Universidad Nacional de Quilmes (2012 
y 2013); Biblioteca Infantil y Juvenil Del otro lado del árbol. Parque Saavedra. La Plata (2013);  Cen-
tro Cívico Ciudad de Concordia, Entre Ríos.(2013); Biblioteca Popular Virrey del Pino, La Matanza 
(2013); Jornadas Nacionales de Memoria y DD.HH. del Ministerio de Educación de Nación. Tucu-
mán (2013); Tercer Encuentro nacional “Memoria y Derechos Humanos en la Formación Docen-
te” Instituto Nacional de Formación Docente. Ministerio de Educación de La Nación, Salta (2013);  
San Rafael, Mendoza (2013); 7º Feria del Libro de Virrey del Pino, La Matanza (2013); Biblioteca de 
la UNLP y en el Museo de Ciencias Naturales de la UNLP (2015), entre muchas otras instituciones.
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Libros que Muerden tiene una puesta con un fuerte sentido estético y poético 7 “Los libros ins-
talados en el espacio como objetos estéticos pueden ser indagados por los participantes desde múl-
tiples puertas de entrada: el diseño de sus diferentes ediciones, la poesía extraviada en fragmentos 
que se exponen en cartones diseminados a su alrededor, otros objetos que acompañan a los libros. 
Esos objetos también son estéticos, pues hablan de los libros, de las historias que contienen y de 
otra historia, que se sugiere. Todo eso es parte de un escenario montado para la exposición, traba-
jando fundamentalmente a partir de lo no –dicho”. (Salvador, 2013)

Además del montaje de los libros, se dictan talleres para grandes y chicos, charlas temáticas 
y encuentros de formación de formadores sobre el abordaje de la censura a la literatura infantil 
y juvenil durante la dictadura. 

Los libros reunidos por esta iniciativa son portadores de muchas historias. Por un lado, llevan 
consigo relatos de censura, ocultamiento y prohibiciones pero, por otro, hablan de recuperación, 
de salir de escondites y volver a ser encontrados. Tal como expresara el investigador Gonzalo 
Chaves (2014) en la presentación del catálogo editado por la Biblioteca Nacional, este proyecto 
no sólo indaga en las prohibiciones y quemas de libros, sino también de la rebeldía y la resisten-
cia de hombres y mujeres que siguieron escribiendo y  editando y se siguieron manifestando. 
“Eso es muy importante porque estamos en un momento donde necesitamos una memoria más 
fresca, más nuestra, una memoria completa, que no sólo hable de la represión, sino también de la 
resistencia a esa represión”, enunció Chaves.

7 para más información y fotografías de la muestra puede consultarse 
   www.librosquemuerden-lagrieta.blogspot.com
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pensar desde el territorio
“La Plata vivió la represión más que ninguna. Quedó diezmada. Ciudad universitaria rodeada 

por cordones obreros, carga con la triste estadística de la ́ tasa de desapariciones´ más alta del país. 
Es común escuchar que no hubo manzana que no conociera la represión. Fue también, por eso, 
cuna de los organismos de derechos humanos”. (Badenes, 2010:24)

Si bien en el apartado anterior se ha hecho una descripción en torno al carácter itinerante 
de la muestra LQM y al alcance a nivel nacional de la censura durante la dictadura, la ciudad de 
origen de esta experiencia merece una reflexión.

En ese sentido, se retoman algunas caracterizaciones de La Plata planteadas por Carlos Leavi 
(2013) en su trabajo “Los sentidos de la justicia: juicio por genocidio y la desaparición de Jorge Julio 
López en la ciudad de La Plata”. 

Por un lado, el periodista plantea que la región ha sido uno de los territorios más afectados 
por la última dictadura cívico militar y destaca que “fue parte fundamental del plan de exterminio 
no solo desde el ámbito militar, sino también civil y religioso”. Y señala que, en contrapartida, fue 
el lugar donde se gestaron muchas de las organizaciones en torno a la lucha contra la impuni-
dad. Asimismo, suma la versión que afirma que desde aquí se habría instalado el significante de 
hablar de la cifra de los “30.000” desaparecidos, en el marco de una marcha realizada en 1984 y 
convocada por familiares de víctimas. Ya recuperada la democracia, Leavi señala que la ciudad es 
un emblema en esta temática ya que aquí se llevó a cabo el juicio al ex comisario Miguel Etche-



41

colatz (2006) -donde se condenó por primera vez a cadena perpetua a cumplir en cárcel común 
por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de genocidio- y la desaparición del testigo 
Jorge Julio López.

“en la muestra las personas leen, preguntan, charlan, miran, re-
cuerdan, escuchan, dibujan, escriben, graban, fotografían, dudan, 
encuentran. nos han hecho entrevistas. han emulado el trabajo en 
otros sitios. hemos puesto en discusión ideas de la infancia. nos han 
invitado a conocer sus escuelas. nos han dejado mensajes. nos han 
preguntado cosas que no podemos responder. nos han dejado con 
palabras pendientes. nos han dejado boquiabiertos. nos han corrido 
de cualquier “blanco” y “negro”. nos han regalado libros. nos han 
hecho conmover. 
en la muestra hay bienestar, hay alegría, hay contagio de algo que 
no siempre sabemos bien qué es. quedan miradas titilando, a veces 
irradian una luz opaca, y una gran mayoría de veces una mirada 
próxima, un resplandor (…)
aparece aquí el valor de conquista de la lectura, a lectura como un 
derecho; y en eso nos empecinamos los que conformamos el grupo 
libros que muerden”. 
extracto de la ponencia “libros que muerden: una colección que res-
plandece”, de bossié, salvador y pesclevi. 





el trabajo de las memorias 
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La experiencia Libros que Muerden se inscribe en un contexto más amplio donde, luego de 30 
años de lucha de los organismos de derechos humanos, el Estado nacional comenzó a desarrollar 
políticas comprometidas de memoria, verdad y justicia. 

la palabra, el archivo y la memoria colectiva 
La construcción de la memoria como proceso colectivo aborda las apropiaciones y disputas 

sobre los sentidos del pasado. Por lo tanto, lo que hace que una memoria sea colectiva es que sea 
producto de una interacción social, de una comunicación que elige del pasado lo que es relevan-
te y significativo en relación con los intereses y la identidad de un grupo. Y esta práctica siempre 
se desarrolla en un plano de disputas. La memoria, según el filósofo Ricardo Forster (2002:34), es 
una política, nunca es neutral ni objetiva, así como no es sólo una mera acumulación de informa-
ción, la memoria es siempre una elección, un campo de batalla. 

En su ponencia para el IV Seminario Internacional Políticas de Memoria (2011), Matías Manue-
le enuncia que la memoria es:

• Un proceso: “no es un paquete rígido y cerrado de sentidos que transmitimos unos a otros, sino 
un proceso continuo de recuperación, elaboración y transformación de sentidos”

• Colectiva: “compromete a todo un colectivo social, en el sentido que es la comunidad toda quien 
recuerda y la comunidad toda hacia quien va dirigido ese recuerdo”
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• Polifónica: “contempla constelaciones de valores”

• Es un relato: “en tanto es el conjunto de ´saberes sometidos´, soterrados, anecdóticos y testimo-
niales de experiencias de vida”

Para la producción de esta serie radiofónica se tomó como una de las herramientas metodo-
lógicas la entrevista, que posibilitó el registro del testimonio oral. Jorge Halperín sostiene que en 
la entrevista, “la más pública de las conversaciones privadas”, se fusionan las reglas del diálogo 
privado con las del ámbito público y que se desarrolla desde un lugar de asimetría entre el en-
trevistado y el entrevistador, ya que el foco está en el primero de ellos. No se pretende mantener 
una conversación que se asemeje a una entre amigos sino desde la construcción de una atmós-
fera de intimidad lograr obtener la información que se requiere.

 
Alejandra Oberti y Pilar Calveiro brindan algunas reflexiones en torno a la idea de archivo, 

memoria y testimonio que fueron contempladas en el presente trabajo.

 Por un lado, Calveiro (2009), a partir de un análisis de la dictadura argentina, postula que el 
archivo oral “al armarse con material testimonial, es un interesantísimo híbrido entre archivo y 
memoria. El archivo guarda otras cosas y tiene una finalidad inversa a la del (típico y conocido) ar-
chivo estatal, lo que también delimita su contenido y su validez. Es ahora un insumo para construir 
otro relato, éste también estructurado, sistemático, explicativo, de carácter general, otra historia, 
de valencia política diferente”.

A su vez, palabra y memoria son dos conceptos en estrecha vinculación: “La conexión del tes-
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timonio con la memoria es poderosísima. Sin embargo, no podemos entender la memoria social 
como una suerte de “banco” de recuerdos testimoniales o de otro tipo. La memoria social es algo 
vivo que se transforma y se practica colectivamente, en susurros o a los gritos. Comprende los tes-
timonios pero los rebasa mucho”. (Calveiro en Oberti, 2011:70) 

Construir el pasado es construir el futuro. “No se puede dejar de señalar que las memorias de 
los proyectos de cambio que muchos quisieron construir en los 60 y 70, el testimonio de esas expec-
tativas de futuro, de los anhelos, reclaman una deuda que no es con el pasado sino con el futuro de 
nuestras sociedades, con las luchas políticas actuales” (Oberti, 2011:70)

Resulta interesante poner en diálogo la concepción de Calveiro de material testimonial con 
la idea de construcción de la memoria y del relato histórico desarrollada por Pesclevi, donde los 
que gestan estas narraciones no son sólo los protagonistas o testigos directos –en este caso- de la 
censura que atravesaron la década del 70, sino también las nuevas generaciones que hoy recorren 
la muestra: “Abrirnos hacia el terreno de la investigación, de las conversaciones y de la escucha 
orientó nuestra tarea que podríamos enmarcar dentro de una práctica educativa particular en 
donde todos vamos aprendiendo; en la apuesta de cada encuentro (…) cada relato, ya sea de un 
protagonista de ese tiempo, de un lector de ese tiempo o un niño pequeño nacido después del 2000 
pueden sumar nuevos sentidos” (Pesclevi, 2011:64). 

Las voces presentes (ver apartado Breve reseña sobre los/as entrevistados/as) en las micropro-
ducciones no son solo testigos directos (Laura Devetach), referentes abocados a la investigación 
(Florencia Bossié, Gabriela Pesclevi), sino también hijos de autores censurados a cargo del res-
guardo de su obra (Gabriel Barnes y Alba Gandolfi) y niños y niñas (en los separadores y en las 
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lecturas). En cuanto a los “testigos directos” es preciso hacer la aclaración de la dificultad para 
contar con sus testimonios ya que, en algunos casos fallecieron o se encuentran en estados de-
licados de salud; en otros permanecen en los países donde se radicaron al momento de sus res-
pectivos exilios; o, en un menor porcentaje, son renuentes a hablar del tema.

las memorias como cuestión de estado
En 2003, a partir de la asunción de Néstor Kirchner, el Estado democrático por primera vez 

asumió un  compromiso para terminar con la impunidad e impulsar acciones desde diferentes 
áreas. 

El primer 24 de marzo en que ocupó la Presidencia, Kirchner hizo que se descolgaran del Co-
legio Militar los cuadros de los represores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone. Este 
acto se configuró como una acción de gran contenido simbólico, que marcó el comienzo de otra 
época en cuanto a la posición del Estado frente a los hechos de la última dictadura cívico-militar.

Además, durante su mandato, promovió la declaración de la nulidad de las leyes de Obedien-
cia Debida y Punto Final por parte del Congreso de la Nación. En 2005, la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación proclamó la inconstitucionalidad de esas leyes, dando paso así a la reapertura 
de las causas judiciales.

Asimismo, resolvió que los edificios de la Escuela de Mecánica de la Armada en la Ciudad Au-
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tónoma de Buenos Aires (ESMA) y de La Perla en Córdoba, lugares paradigmáticos de la represión 
que fueron centros clandestinos de detención, torturas y exterminio (CDDTyE), fueran utilizados 
como lugares de memoria y promoción de los derechos humanos y dejaran de estar en manos 
de las Fuerzas Armadas.  Se han puesto en funcionamiento decenas de Espacios de Memoria 
resignificando esos lugares del terror en espacios de formación, promoción y construcción de 
una cultura respetuosa de los derechos humanos. Y, en el mismo sentido, desde el Ministerio de 
Educación de la Nación se desarrollaron numerosas propuestas educativas sobre el tema, como 
el programa «Educación y Memoria».



la radio como lenguaje
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El soporte elegido para el presente TIF fue el radiofónico, considerando sus características 
positivas en cuanto a la facilidad de difusión de mensajes, economía y democratización en el 
consumo.  

Un, dos, tres…probando…

Al decir de Judith Gerbaldo: “La radio tiene ventajas diferenciales con respecto a los otros lengua-
jes porque salvo el uso del idioma, no exige ninguna habilidad especial por parte del interlocutor/a. 
Sólo tenemos que ver cómo le damos sentido a un mensaje a través de aspectos técnicos como la 
voz, la música, los efectos de sonido, los momentos de silencio y el uso de los planos o distancias de 
cada uno de estos elementos ante el micrófono” (Gerbaldo, 2006, 39)  

Tal como explica Rodríguez (2011, 13), la radio posee algunas ventajas distintivas: 
•  Masividad: llega a una amplia y heterogénea audiencia.
•  Simultaneidad: llega a muchas personas a la vez.
•  Inmediatez: se escucha en el mismo momento en el que se está emitiendo
•  Economía: su producción y consumo son de bajo costo.
•  Acceso directo: las personas pueden escucharla de manera directa.
•  Gran alcance: la transmisión radiofónica, sobre todo en AM, habilita grandes zonas de cobertura.
•  Compañía: permite realizar otras acciones mientras se escucha. El desafío es mantener la atención 

del oyente de manera continua.
•  Unisensorial: la radio es sonido. Pero esto no debe transformarse en un obstáculo. Este medio nos 

permite jugar con palabras, músicas y sonidos. Y en esta construcción el oyente tiene mucho que 
aportar con su imaginación.
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Asimismo, “la oralidad de la radio le permite ser absolutamente democrática: su acceso no re-
quiere de ningún conocimiento o saber específico (…) Por ello, la radio tiene la capacidad de abrir 
canales de participación más eficaces que otros medios” (Rodríguez, 2011, 13) 

microproducciones
Dentro de los formatos que brinda el lenguaje radiofónico, se apeló a los micros radiales  por 

las múltiples ventajas inherentes a este formato. A modo de definición, se asume que “por su 
carácter unitario, la microproducción puede existir como formato independiente dentro de la pro-
ducción radiofónica; y esta independencia es la que posibilita que la misma pueda ser transmitida 
varias veces y en distintas emisoras para que su contenido sea recibido por el mayor número de 
personas”. (Taller de Producción Radiofónica III, FPyCS)

Tal como explica Rodríguez, los micros “pueden formar parte de programas, como un bloque. 
Tienen una apertura y un cierre identificatorios y una temática especial. Por ejemplo, dentro un 
programa periodístico puede incluir un micro musical. Será una unidad identificable dentro de una 
audición” (Rodríguez 2011:120)
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descripción del trabajo

El presente TIF consistió en la planificación, producción y desarrollo de una estrategia para 
difundir siete micros radiales de entre 7 a 8 minutos cada uno que dan a conocer algunos ejes 
de la experiencia Libros que Muerden. Literatura infantil y juvenil censurada durante la última 
dictadura cívico militar en Argentina (1976-1983).



microproducciones en serie
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los micros como unidades dentro de una serie
La estructuración en siete micros responde a una selección de ejes o conceptos teóricos clave 

de la muestra, que están enunciados en el cuadro siguiente. Los mismos son desarrollados por 
los/as entrevistados/as que se vinculan con la censura durante la última dictadura ya sea por ser 
investigadores, por haber sido protagonistas o por ser hijos/as de autores o editores censurados 
a cargo del resguardo de su obra, aportando así una polifonía de enfoques a la temática. 

Cada elemento del lenguaje sonoro/radiofónico presente en los micros (efectos, ecos, planos 
de las voces, cortinas musicales) no está pensado desde un punto de vista meramente estético 
o decorativo, sino que es parte inescindible del mensaje que se busca transmitir. A su vez, con-
templando el ánimo de Libros que Muerden de recuperar los textos –en el sentido de su lectura y 
relectura-, en cada micro se incluye un fragmento de su colección bibliográfica, algunos recopila-
dos durante talleres y otros grabados especialmente con este fin, y que dialogan con el concepto 
teórico en tratamiento. 

La propuesta estética de las microproducciones incluye también una perspectiva política. 
Ahora bien, ¿qué entendemos por lo político en el campo de la comunicación? Jorge Huergo 
(2004) afirma que se puede pensar lo político “como aquello que nos habla de una compleja confi-
guración de distintas manifestaciones de poder -incluyendo la política- reflejando la condensación 
de distintas instancias del poder sociocultural, y que como tal, reconoce la relativa autonomía en 
el desarrollo de distintas esferas de la vida sociocultural, y se rige según una lógica de cooperación 
o antagonismo entre voluntades colectivas. De modo que hoy resultaría insuficiente pensar en 
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trabajo político y eludir todas aquellas formas y prácticas de lo político, aún a pesar y por fuera de 
los grandes proyectos e instituciones, de nuestras organizaciones y estrategias, de nuestras plani-
ficadas intervenciones”.  

breve reseña sobre los/as entrevistados/as
Tal como se enunció en el apartado La palabra, el archivo y la memoria colectiva, a través de 

la elección de los/as entrevistados se contempló que los mismos tengan diferentes formas de 
vinculación con la temática del TIF: ya sea por haber sido víctimas directas de la censura, ser in-
vestigadores especializados o ser hijos de autores/ilustradores censurados a cargo del resguardo 
de la obra de sus padres. También se destaca que dos de las entrevistadas integran el equipo de 
Libros que Muerden.

•	 JUDITH	GOCIOL. Es periodista, investigadora, editora y curadora, especializada en temas cul-
turales. Es coautora, junto con Hernán Invernizzi, de Un golpe a los libros. Represión a la cultu-
ra durante la última dictadura militar y la biografía del fundador del Centro Editor de América 
Latina: Boris Spivacow, el señor editor de América Latina. 

Entre 2006 y 2011 llevó adelante el proyecto de recuperación de libros, documentación y testi-
monios de las experiencias del CEAL y EUDEBA en la Biblioteca Nacional. 

Actualmente, trabaja en la Biblioteca Nacional en la conformación de una colección de historie-
ta argentina editada en todo el país, al igual que eventos y publicaciones de rescate.
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•	 LAURA	DEVETACH.  Es autora de más de 70 libros para chicos. Escribió textos para televisión y 
teatro, y también trabajó como docente, periodista y coordinadora de talleres literarios. 

Su libro de cuentos La torre de cubos fue prohibido por decreto durante la dictadura. En este 
período, decidió mudarse -junto con su familia- de Córdoba a Buenos Aires como estrategia 
para eludir amenazas y persecuciones en el anonimato de la gran ciudad.

•	GABRIELA	PESCLEVI. Es trabajadora social. Se desempeña como coordinadora de talleres de 
literatura para chicos y adultos en la Asociación Civil La Grieta -organización de la que es 
cofundadora-, coordina el proyecto Arte y Literatura para chicos y chicas dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, participa proyectos de trabajo de 
promoción de la lectura del grupo La Grieta, realiza seminarios especializados en literatura 
infantili y juvenil. Es coordinadora del grupo Libros que Muerden y autora del catálogo homó-
nimo (Biblioteca Nacional, 2014), donde se investiga la censura a la literatura infantil y juvenil 
durante la última dictadura. 

•	GABRIEL	BARNES. Es hijo del ilustrador Ayax Barnes y Beatriz Doumerc. Transitó junto a su 
familia el exilio en Uruguay, Italia y España. Está a cargo del archivo, conservación y difusión 
de obras, fotografías, bocetos y dibujos de sus padres. Gran parte de este acervo bibliográfico, 
incluyendo materiales inéditos, puede consultarse en el Facebook Ayax Barnes Dibujante.

•	ALBA	GANDOLFI. Es hija de Álvaro Yunque, seudónimo de Enrique Gandolfi Herrero. Está a 
cargo del resguardo de la obra y biblioteca de su padre. Gran parte de este acervo bibliográfi-
co, incluyendo materiales inéditos, puede consultarse en http://alvaroyunque.com.ar/
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•	 FLORENCIA	BOSSIÉ. Es Licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP) e integra el grupo Libros que Muerden. Es autora de la tesina “Censu-
ra a los libros en la ciudad de La Plata durante la última dictadura militar (1976-1983): una expe-
riencia de investigación”. Desde 2009 se encuentra a cargo de la Dirección de Salas Museo de 
la Biblioteca Pública de la UNLP.

En 2008 comenzó a formar parte de diversos proyectos de investigación dirigidos por la Dra. 
Graciela Goldchluk, en los cuales se indaga sobre los archivos de escritores desde distintas pers-
pectivas, en un trabajo conjunto entre investigadores de Letras y de Bibliotecología. Como parte 
de ese trabajo, es autora del capítulo “Archivos personales como soportes de memoria. Los pape-
les de Adelina, Madre de Plaza de Mayo” publicado en “Palabras de archivo” (Graciela Goldchluk 
y Mónica G. Pené, comp.; Ediciones UNL-CRLA Archivos, 2013).        
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síntesis de entrevistados/as y ejes a abordar
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síntesis de entrevistados/as y ejes a abordar
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unidad identificable
Cabe destacar que los micros no están pensados para ser escuchados en un orden particular 

ni correlativamente. Teniendo en cuenta las propuestas para su circulación (ver apartado Estra-
tegia de difusión) se produjeron piezas que pueden ser recepcionadas de manera independiente 
y en un orden aleatorio, pero que conservan una identidad común que brinda el carácter de serie.

Siguiendo la definición de Laura Rodríguez (Rodríguez 2011, 120) en tanto que cada micro sea 
una “unidad identificable”, en cada uno se incluyó el mismo separador de apertura que tiene 
como objetivos principales brindar un contexto histórico y presentar la experiencia Libros que 
Muerden. En esta pieza sonora se enunciaron las palabras claves del presente TIF (en negrita) y 
un contexto general sobre la censura a la cultura: 

Durante la última dictadura cívico militar se ejecutaron en Argentina múltiples formas de 
controlar las expresiones culturales. Hubo un plan sistemático de censura a la literatura, que 
puso especial atención en los libros destinados al público infantil y juvenil.

La dictadura pretendió accionar sobre los cuerpos y del pensamiento, 
buscó mantener bajo control relatos, autores, ilustradores , tradiciones editoriales,
apuntó a clausurar una literatura “peligrosa”, liberadora. Rabiosa.

Muchos de los libros prohibidos en esos años nos proponen, aún hoy, modos de pensar el mun-
do desde la infancia en diálogo con los adultos, tienen un discurso rupturista, creen en imposi-
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bles, invitan al juego y, por sobre todas las cosas, abren las puertas a la ilimitada fantasía.
Libros que Muerden aborda esta literatura clausurada. Es un recorrido colectivo, un trabajo en 
construcción, un desafío de coleccionistas. Y, por sobre todas las cosas, un cúmulo de pregun-
tas: ¿Cuáles fueron los alcances de la dictadura para la cultura del país? ¿Cómo se conformaron 
los mecanismos de censura? ¿Existe una literatura peligrosa? 

¿Cómo es un libro que muerde?

A continuación de este separador genérico, se enuncia el título particular del micro.

A su vez, se estableció un separador de cierre común para todos los micros que brinda infor-
mación institucional y vías de contacto. Brindar a las audiencias medios de comunicación con 
este proyecto permitirá a los/as interesados/as ampliar la información brindada en la produc-
ción radiofónica o bien realizar consultas pertinentes. 

Libros que Muerden es un proyecto colectivo del grupo La Grieta. Desde 2006, recupera 
y aglutina literatura infantil y juvenil censurada durante la última dictadura cívico mili-
tar. Esta colección bibliográfica está disponible para consultar en la Biblioteca La Chicha-
rra, en el Galpón de Equipajes y Encomiendas La Grieta ubicado en la esquina de 18 y 71, 
Barrio Meridiano V, La Plata. www.librosquemuerden-lagrieta.blogspot.com
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estrategia de difusión 
Una de las principales tareas dentro de la etapa de post producción, luego de la aprobación 

del TIF por las autoridades designadas por el Consejo Directivo será la ejecución de la siguiente 
estrategia de difusión que permita que la serie de micros circule y pueda llegar a múltiples desti-
natarios en distintos lugares del país. Para esto se prevé trabajar en dos instancias.

Por un lado, a través de radios comunitarias y públicas, por el otro, en los canales de difusión 
institucionales de Libros que Muerden.



65

las radios en red
En cuanto a la estrategia de difusión que respecta a las radios, el formato de microproduc-

ciones que no superen los 8 minutos de duración es flexible para su inserción en las grillas de 
programación de las distintas emisoras. 

estrategia para las radios libres, comunitarias, populares
En principio, el material se ofrecerá a radios comunitarias, alternativas o populares; este recorte se 

hace teniendo en cuenta que este tipo de medios es afín a los contenidos vinculados a los derechos 
humanos, la literatura y los valores democráticos, aspectos que atraviesan el presente trabajo. 

Si bien durante los primeros años de la restauración democrática ya existían experiencias 
de este tipo, han crecido en número y en organización, acompañadas por los grandes cambios 
tecnológicos y la capacidad de trabajo conjunto de los colectivos sociales que les dan origen. 
Además, luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre de 
2009, se reserva el 33% del espectro radioeléctrico para las emisoras sin fines de lucro, donde se 
incluyen las comunitarias y se han generado políticas estatales de fortalecimiento e impulso de 
estos medios que las convierten en destacados productores sociales de mensajes. (Nota al pie: 
Artículos 

Para la difusión a través de radios comunitarias se apelará a las dos redes nacionales existentes 
en Argentina: 
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- Foro Argentino de Radios comunitarias (FARCO)
- Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)

farco. foro argentino de radios comunitarias
Por un lado, FARCO es una organización que agrupa a un centenar de radios populares y co-

munitarias de  todo el territorio nacional (ver mapa en http://farco.redelivre.org.br)

En su sitio web www.farco.org.ar, el foro pone a disposición de todas las radios que componen 
la red producciones y programas para descargar y reproducir en las respectivas emisoras. En esta 
sección ingresaría la presente serie.

Para ingresar en este listado, es preciso que las producciones cumplan con los siguientes criterios:

- Que no sean estrictamente locales
- Que puedan servir de aporte a las programaciones de las radios
- Que aporten a los objetivos de la red (ver en http://farco.org.ar/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=47&Itemid=212)
- Que el contenido pueda ser de interés a nivel nacional
- Que se aseguren pisos mínimos de calidad, incluida la sonora
- Que en el centro de producción tengamos asegurado disponer del programa con la periodici-

dad que corresponda para ponerlos a su vez a disposición de las radios
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- Los programas pueden ser de temáticas variadas y destinados a públicos específicos
- Se ponen a disposición pero las radios no están obligadas a difundirlos
- Pueden ser producidos en las radios de la red o por organizaciones o personas que conozcamos
- Todas las radios de la red pueden ofrecer a toda la red los programas que generen y que cum-

plan esas pautas
- La decisión de incluirlos o no, se toma en el Centro de Producción en acuerdo con quien lo 

propone

Estos criterios elaborados desde la misma red (FARCO, 2012) se tuvieron en cuenta al momen-
to de elaboración de la serie de micros.

rnma. red nacional de medios alternativos
Por otra parte, la RNMA8 , que además de radios, está conformado por otros medios de comu-

nicación alternativos, se define como “un espacio político amplio de articulación, organización, 
debate y acción, en el que, compañeras y compañeros en forma individual y/o colectiva, desarro-
llamos comunicación alternativa, comunitaria y popular.”

 
Esta organización no cuenta con un espacio tan específico como FARCO para difundir produc-

ciones. Sin embargo, en su sitio web, aclaran que ponen a disposición la red para intercambiar 

8 Más información en http://www.rnma.org.ar/ 
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material afín a los contenidos abordados por los medios allí incluidos. Oportunamente, será en-
viado por correo electrónico a sus asociados/as.

radios universitarias
Considerando que este TIF se elabora en un marco universitario se acercará el material a emi-

soras y canales vinculados con este ámbito, pensando, incluso, que pueda servir como insumo 
para futuros trabajos académicos. 

Los medios de comunicación de universidades nacionales también han sido considerable-
mente impulsados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual dictamina que 
podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifu-
sión. Cada universidad nacional tiene reservada una frecuencia de FM y otra de TV abierta. 

las radios universitarias en red
Como principal medio de difusión dentro de este apartado, se apelará a contactar a la Asocia-

ción de Radios de Universidades Nacionales de Argentina (ARUNA) que cuenta con 58 emisoras 
de 39 universidades asociadas de manera federal (ver mapa en http://www.aruna.org.ar/mapa/). 

En su sitio web, ARUNA cuenta con una sección destinada a difundir audios en formatos bre-
ves sobre diferentes temáticas.
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soniicom. los sonidos de la investigación
Otro de los espacios vinculado al ámbito universitario al que se apelará es al SONIICOM “Los 

sonidos de la investigación”, el audioblog del Instituto de Investigaciones en Comunicación de la 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. 

Tal como se expresa en su sitio web (https://soniicom.wordpress.com), está abierto a la partici-
pación de cualquier investigador o profesional de la comunicación, que puede enviar sus audios 
para publicar según las siguientes normas:

• El audio tendrá un título que no supere los 60 caracteres, una bajada explicativa de 5 líneas 
que describa el contenido y una foto del entrevistado o alusiva a la temática. Además, deberá 
consignarse cuál es el formato del audio

• Deberá consignarse en el correo de envío del audio en qué categoría o categorías (pueden ser 
más de una) se encuadra el audio enviado

• Se recomienda que los audios no excedan los 30 minutos de duración y que estén editados 
utilizando los elementos del lenguaje radiofónico para dar dinamismo a la producción.
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la circulación institucional
blog y facebook

En lo que respecta la difusión en los canales de comunicación con los que ya cuenta el pro-
yecto, se pondrá a disposición el material a través del blog (http://librosquemuerden-lagrieta.
blogspot.com.ar) y el Facebook de La Grieta. 

Atendiendo a hacer un aprovechamiento de las nuevas Tecnologías de la Información y Co-
municación (TICs) se apelará a la herramienta de podcasting. Tal como explica la periodista Laura 
Rodríguez, “el término podcasting surge de la combinación de pod (public on demand) y cast, que 
provine de broadcasting, es decir, radiodifusión. A su vez, el término pod signifca cápsula. En sínte-
sis, el podcasting es una transmisión pública de radio que se descarga según demanda y pedido de 
los usuarios (…) El podcast rompe con el ´aquí y ahora´ de la radio”. (Rodríguez, 2011, 129)

espacios de formación
Tal como se coordinó hacia el interior del grupo de Libros que Muerden en la instancia de pre-

producción, se plantea la utilización de los micros en los talleres, instalaciones/performances y 
espacios de capacitación que se dicten a futuro. Para facilitar esta circulación se hará una edición 
en CD de 25 ejemplares para todos sus integrantes. Es preciso aclarar que dentro de la estrategia 
de difusión de la presente tesis no se generarán nuevos talleres, sino que la producción resul-
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tante se brindará a los integrantes del proyecto en cuestión para que sea utilizado a su criterio.

licencia

Según las categorías estipuladas en el marco de las Licencias Creative Commons, http://www.
creativecommons.org.ar/licencias , los micros se pondrán en circulación con las siguientes consi-
deraciones:

Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): 
No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras 
derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual 
a la que regula la obra original. Esta licencia no es una licencia libre.

Asimismo, se contempla que se ceden los derechos de reproducción y circulación de esta obra, 
en forma no exclusiva a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Na-
cional de La Plata. Dicha reproducción y circulación se podrá realizar, en una o varias veces, en 
cualquier soporte, para todo el mundo, con fines sociales, educativos y científicos. 
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pensar las audiencias

En conjunto, esta estrategia de difusión contempla, por un lado, a destinatarios directos, que 
serían jóvenes y adultos interesados en temáticas vinculadas a derechos humanos y literatura, 
que sean oyentes de las radios por donde se emita la serie radial o bien que accedan a ella a tra-
vés de su difusión por internet, ya sea por motores de búsqueda o por ingresar a las plataformas 
web institucionales de LQM. 

Como destinatarios indirectos se piensa a los oyentes de las emisoras comprendidas en las 
redes mencionadas que no estén específicamente interesados en la temática, pero que escuchen 
la serie por ser oyentes de ellas. En este ítem es preciso remarcas que las emisoras están distri-
buidas por todo el territorio nacional y que algunas son FM, otras AM y otras radios online, lo que 
amplía la diversidad de la audiencia.

También cabe aclarar que, aunque las producciones abordan la literatura infantil y juvenil, su 
público prioritario no son los niños.

Ya que la censura a la literatura infantil y juvenil se ejecutó en todo el territorio nacional, se 
considera que los destinatarios de esta serie pueden ubicarse en cualquier lugar del país, e in-
cluso, entre audiencias del continente. Si bien la investigación que dio origen a esta serie estuvo 
a cargo del Grupo La Grieta, ubicado en la ciudad de La Plata, este anclaje territorial de ningún 
modo condiciona o segmenta los espacios de difusión. 



Descripción de las etapas de trabajo, separadas en los momentos 
de preproducción, producción y postproducción

memoria
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preproducción
El momento de pre producción fue una invitación a releer el material de la muestra, tanto 

las publicaciones de corte teórico o investigativo como la colección bibliográfica reunida desde 
2006 y alojada hoy en la biblioteca La Chicharra (La Grieta) y a generar una reflexión acerca de 
mi participación en la muestra en estos años.

Dentro de las tareas de preproducción, la actividad principal fue guionar la serie (ver en ane-
xo). El guión se considera una herramienta metodológica que, tomando la definición de Laura 
Rodríguez (2011,18), es “un texto que incluye y detalla todo lo que sucederá en una producción 
radiofónica”. 

Los guiones se elaboraron con un esquema de tres columnas:

• Tiempo: duración estimada de cada sección
• Operación: información para la operación y edición (nombre de los tracks, indicaciones para 

la edición, música, etc)
• Aire/producción: guía de contenidos teóricos y referencias bibliográficas, pies para la locutora

Los mismos se llevaron a cabo siguiendo las “pistas para la escritura” elaboradas por Andrea 
Holgado en su libro Identidad Sonora (2014:176):

• Claridad y simplicidad. La complejidad será dada por los climas y escenarios sonoros. Los tex-
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tos de autor, complejos, de los que hacemos transposiciones, tienen otra lógica y al momento 
de trabajarlos para radio, como ya dijimos, es el texto en sí mismo y su poética lo que comu-
nica.

•	Oralidad.	Estamos escribiendo para ser oídos, no vamos a ser leídos, por lo tanto, probemos 
leer en voz alta el texto y pedirle a alguien que nos diga qué le sugiere.

•	Totalidad. Los conectores entre escenas o situaciones no pueden ser fragmentados, tiene que 
haber una conexión, como en la construcción de climas sonoros que hemos desarrollado, y 
distinguíamos entre el clima general de la narración y los climas específicos que se van cons-
truyendo en el relato.

•	Continuidad. La historia debe ser atractiva y dinámica de comienzo a fin. No debemos caer en 
el error de agregar situaciones o descripciones de “relleno”.

Al tratarse de una producción de carácter institucional, se realizaron en esta etapa instancias 
de reunión y consulta con integrantes de Libros que Muerden, donde se intercambiaron aportes 
y críticas a los guiones.

¿cómo decimos lo que decimos? toda estética es política
Uno de los desafíos del presente trabajo radicó en que la estética de los micros continúe el 

tono y el  lenguaje del resto de los dispositivos comunicacionales de LQM (las instalaciones, per-
formances, el catálogo editado por la Biblioteca Nacional, la cartilla, etc) ya descriptas en el apar-
tado A la búsqueda de una literatura peligrosa del presente TIF. 
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En ese sentido, el periodista Damián Huergo sintetizó acertadamente en una nota publicada 
en el suplemento Radar (2014): “El formato libro de Libros que Muerden no está pensado para 
cristalizar la muestra como si fuese un bicho raro conservado en ámbar. Por el contrario, la reco-
lección de datos, fuentes y análisis es una prolongación de la misma experiencia. Pesclevi señala 
que ´la hechura del libro estuvo pensada para poder dialogar y generar encuentros, no sólo para 
apropiarnos de algunos versos, de algunas historias, sino para pensarlas como documentos. Una 
de las virtudes del libro es valorare por igual la diversidad de documentos y enunciados. Libros 
que Muerden es la síntesis de un exhaustivo trabajo arqueológico, lúdico y participativo”. En esta 
recopilación dialogan versos de libros, biografías, ilustraciones, material teórico, fotos, glosarios, 
entrevistas, comentarios de grandes y chicos. El periodista observa que este trabajo se realizó “con 
una estética estridente, similar a la de los libros infantiles y a la de ciertos textos escolares último 
modelo, el volumen constituye un artefacto que se potencia en el collage, en la variedad visual y en 
la convivencia de lenguajes intergeneracionales”.

Los micros poseen una identidad común que les confiere el carácter de serie; esto es producto 
de contar con la misma estética, la misma voz narradora y el mismo separador de cierre y apertu-
ra en todos los micros. Y en consonancia con la estrategia de difusión desarrollada (ver apartado 
Estrategia de difusión), cada micro tiene autonomía, es decir, que puede escucharse independien-
temente del resto sin que eso obstaculice su comprensión.

También resultó clave que en los micros se hiciera presente la lectura o cita de  cuentos censu-
rados. Siguiendo la línea de los planteado en la cartilla de LQM: “se utilizan los libros que fueron 
censurados como herramienta de aproximación, para ser leídos, pensados y discutidos sus senti-
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dos, sus interrogantes y las razones de los diferentes destinos que sufrieron los mismos” (Grupo La 
Grieta, 2011). 

ensayos y reescrituras
Los guiones de esta serie fueron mutando con la premisa de “una oración, una idea”. En las 

sucesivas versiones se buscó suprimir información accesoria o que aparecía por duplicado y rea-
lizar un contexto de cada micro de manera precisa, sin por eso dejar de lado un formato poético. 
Las modificaciones se realizaron entre diversas pruebas de grabación, relecturas y el acompaña-
miento de mis compañeros/as de Libros que Muerden. Esos borradores se guardaron como un 
registro del recorrido.

La redacción del separador genérico de apertura requirió un trabajo especial y dejar de lado la 
“ansiedad” por querer contar todo el contenido del proyecto o anticipar datos que luego estarían 
presentes en el desarrollo de los respectivos micros, ya sea en voz de los/as entrevistados/as o 
de la misma narradora.

Además, se apuntó a presentar autores y fragmentos de relatos de manera tal que se des-
pertara en las audiencias el deseo o la inquietud por seguir conociéndolos. Esta propuesta se 
“formaliza”, también, en el separador de cierre, donde se brindan las vías de contacto con LQM.

Un punto particular de reflexión fue el uso de la voz de niños, alentado su participación en 
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los micros, pero no en segmentos de “información dura”, de relato histórico o en un formato 
guionado; por el contrario, se abrió un espacio lúdico a través del juego de las palabras con I 
(Laura Devetach. Monigotes, torres de cubos, mimeógrafos y picaflores), la selección de palabras 
que aparecen en la muestra (Libros que muerden, una colección que resplandece), la lectura de un 
poema (Manuales Escolares, borrón, tijera y marcador.). 

producción
Para la producción de cada micro de esta serie se trabajó en etapas:

1. Relevamiento bibliográfico de la temática particular
2. Elaboración de preguntas para el/la entrevistado/a en conjunto con la diagramación de un 

boceto de guión
4. Grabación de las entrevistas
5. Selección de fragmentos de entrevistas y edición sonora
6. Reelaboración del guión técnico en base a la selección de fragmentos de la entrevista
7. Montaje sonoro. Edición final.

Los micros fueron grabados en el estudio Javier Prol de Radio Futura (75 n° 497 - La Plata) con 
un micrófono Audio Tech AT2035 y editados con el software Cool Edit 2.1 y Sony Vegas en forma-
to multipista. La locución estuvo a cargo de Natalia Bogliano, compañera del Grupo La Grieta.
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Previamente a la edición final, se realizó otro espacio de intercambio con integrantes de Libros 
que Muerden, donde se generaron nuevos diálogos en cuanto a la propuesta de montaje sonoro.

Andrea Holgado (2014:190) define la edición como un momento creativo y de experimenta-
ción: “al llegar a la instancia de edición estamos frente a la pantalla de la PC con un multipistas 
que, en términos pictóricos, sería un lienzo en blanco a la espera de la creación. Puedo tener una 
idea, una pauta, un esquema. Luego será el trabajo creativo el que guiará el proceso” (…) Esto no 
significa que uno vaya a editar sin un plan de trabajo. El proceso de creación es investigación, ex-
perimentación, trazarse objetivos, ver cómo llego a ellos. Imaginación, una chispa de genialidad y 
mucho, pero mucho trabajo”, agrega Holgado.

Para esta etapa se contó con la colaboración y asesoramiento de Juan Manuel De Vega, ope-
rador técnico de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

 
post producción

La principal tarea en esta etapa fue la redacción de la presente memoria escrita en el marco de 
lo establecido por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP) en el reglamento de 
TIF. Como acción próxima a realizar luego de la aprobación del presente trabajo será la ejecución 
de la estrategia de difusión descripta anteriormente. Además, se procederá al diseño gráfico del 
CD y su “packaging”.
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En esta instancia se realizará un empaque que respete la identidad visual de los anteriores 
materiales del proyecto. Este material brindará información institucional (qué es Libros que 
Muerden), técnica (créditos, lugares de grabación, derechos de autor) y de contenido (detalle 
track por track del título del micro y los entrevistados), así como el logo de La Grieta, Biblioteca La 
Chicharra y Libros que Muerden. 

Como parte del presente trabajo, se editarán 25 copias de este CD con su respectivo empaque, 
uno para cada integrante del proyecto. Asimismo, y con el fin de facilitar su replicabilidad, se 
otorgará la versión digital de los diseños a los integrantes del proyecto.



palabras finales 
Descripción de las etapas de trabajo, separadas en los momentos 

de preproducción, producción y postproducción
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Este trabajo se enmarca en la víspera del 40° aniversario del golpe de Estado y de los 10 años 
de la muestra Libros que Muerden. Conlleva una reflexión acerca de en qué soportes puede alo-
jarse la memoria y quiénes pueden encarar la tarea de activarla, ponerla a circular, discutirla, 
construirla.

En este sentido, Elizabeth Jelin (2001) pone en cuestionamiento que este rol sólo sea respon-
sabilidad de las víctimas directas o los sobrevivientes: “si la legitimidad social para expresar la 
memoria colectiva es socialmente asignada a aquellos que tuvieron una experiencia personal de 
sufrimiento corporal, esta autoridad simbólica puede deslizarse (consciente o inconscientemente) 
hacia un reclamo monopólico del sentido y del contenido de la memoria y de la verdad”. 

Entonces, la memoria es pasado, pero también presente y futuro, es convidar al diálogo, es 
conformar nuestras identidades como sujetos y como sociedad. Tal como expresa la escritora 
María Teresa Andruetto, “la memoria es un continuo movimiento desde lo individual hasta lo 
social y desde nuestras condiciones presentes hacia atrás y hacia el mañana; un cruce de fuerzas 
y  luchas por retomar hilos perdidos, dialogar con zonas replegadas aún invisibles, aprender de los 
errores y los aciertos de quienes fueron antes; un intento por construirnos individual y socialmente, 
porque no hay futuro individual  separado del futuro de todos”.

Decimos que cada libro que compone la colección Libros que Muerden es portador de muchas 
historias. Algunas de ellas son presentadas en esta serie radiofónica, otras se alojan en el registro 
de visitas que acompaña la muestra, otras emergerán en quienes escuchen estos relatos y otras, 
sencillamente, quedarán alojadas en la intimidad de los lectores y lectoras. Estos fragmentos 
-desarticulados, esparcidos, incompletos- son también eso que llamamos memoria colectiva.
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Es por eso que recuperar los testimonios de autores, editores, ilustradores; compartir  relatos 
censurados y abrir la escucha a las voces de niños, niñas y de los propios integrantes de Libros 
que Muerden fueron decisiones de contenido para contar este episodio de la historia argentina 
reciente.

agudizar el oído
¿Cómo suena la muestra Libros que Muerden? Las respuestas las ensayamos con Gabi Pesclevi 

en los primeros encuentros donde empezábamos a charlar acerca de este proyecto. El desafío era 
explorar las sonoridades alojadas en la muestra, pero también abrir la imaginería a otras nuevas. 

A partir del interés despertado a lo largo de mi participación desde 2010, surgió el deseo de 
generar un soporte comunicacional para dar a conocer la experiencia de Libros que Muerden a 
través de distintas emisoras del país y producir un insumo para futuros talleres y espacios de 
formación. Con esa perspectiva, planteé un recorrido bibliográfico por materiales que refieren 
a esta temática, pero también por producciones sonoras que sirvieron como antecedentes en 
cuanto a recursos estéticos y estilísticos. La radio se eligió como soporte por ser considerada un 
canal de fácil acceso, gratuito y de gran alcance, que permite una difusión del trabajo desarrolla-
do, y por mi vinculación personal con este medio.

La censura durante la última dictadura no fue casual ni azarosa, sino parte de un proyecto 
sistemático. ¿Por qué los dictadores buscaron hacer desaparecer textos? Aún hoy, el interrogante 
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resuena. “La palabra significa siempre una amenaza a los que pretenden detener el curso de la his-
toria, sus cambios y su crecimiento dialéctico. Le temen. Por eso desde siempre quisieron destruirla. 
Aniquilarla o ser sus únicos propietarios. Reemplazar las voces populares”, dice Lalo Panceira.

 Tal como enuncia Florencia Bossié (2009), “el que destruye libros por intereses políticos o ideo-
lógicos sabe de su importancia como transmisores de la cultura de un pueblo y considera que a esa 
destrucción sobrevendrá un nuevo nacimiento, una nueva cultura, un nuevo pueblo, que adoptará 
nuevas reglas y valores”. 

Desde los recursos que brinda el lenguaje sonoro se buscó pensar cuáles fueron los alcances 
de la dictadura para la cultura de nuestro país, cómo se conformaron los mecanismos de censu-
ra, si existe una literatura peligrosa y, especialmente cómo es un libro que muerde.
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anexo i. 
ANTECEDENTES RESPECTO A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, PENSAMIENTO Y DESARROLLO

 REFERENCIAS TEÓRICAS CLAVES
  
• Libros que Muerden. Gabriela Pesclevi
La publicación fundamental para la elaboración del contenido de los micros radiales fue el ca-

tálogo que recoge la experiencia Libros que Muerden, escrito por Gabriela Pesclevi. Este material 
editado en 2014 por la Biblioteca Nacional fue clave para la realización de los micros radiales ya 
que fue producido por el mismo colectivo de lleva a cabo esta iniciativa. Incluye testimonios, bio-
grafías, curiosidades sobre los hallazgos, reseñas de los libros encontrados y los que aún están en 
búsqueda. La propia estructura del libro fue considerada para pensar el esquema de los micros 
radiales. Asimismo, autores, editores, investigadores y especialistas allí mencionados fueron 
consultados para la producción de este TIF.

El aporte diferencial que contempla la investigación de Pesclevi, es la incorporación los relatos 
censurados ya sea a través de la publicación de fragmentos de los mismos o de ilustraciones que 
pertenecen a los libros prohibidos. También se da un lugar especial a la voz en primera persona 
–a través de citas textuales o reproducción de entrevistas completas- de víctimas de la censura. 
Estos dos aspectos son reconocidos no sólo como una decisión estética, sino como parte de la 
idea estructural del proyecto en tanto recuperador de los relatos clausurados y buscaron ser tras-
ladados al lenguaje radiofónico.
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En el prólogo elaborado por la Biblioteca Nacional para el catálogo de Libros que Muerden, se 
destaca una afirmación que fue tenida en cuenta en el “espíritu” de la realización de la produc-
ción radiofónica por el rol en que ubican a la LIJ durante la dictadura: “Esta investigación es un 
conmovedor rescate de aquellas biografías que, en los pliegues del horror, hicieron de la literatura 
infantil un espacio para suscitar una imaginación nueva en un país que parecía condenado a su 
más miserables expresiones existenciales”.

 
 • Un	golpe	a	los	libros.	Represión	a	la	cultura	durante	la	última	dictadura	militar.	Hernán	

Invernizzi y Judith Gociol. 

Al momento de trazar un mapa de la censura a la literatura infantil y juvenil durante la dé-
cada del 70, resulta clave abordar Un golpe a los libros. Represión a la cultura durante la última 
dictadura militar (Gociol e Invernizzi, 2002), editado 26 años después del golpe de Estado. A tra-
vés de una extensa investigación documentada y con múltiples entrevistas a protagonistas de 
la censura en la década del ´70,  los investigadores se centran en las clausuras a libros, autores 
y editoriales. Afirman que al plan de desaparición de personas tuvo una correspondencia con el 
proyecto, también sistemático, de desaparición de símbolos, discursos, imágenes y tradiciones.

Este libro está estructurado en cuatro partes:

1. Elaboración de un marco general donde se da cuenta de la metodología de trabajo, an-
tecedentes históricos, mecanismos de censura. Según explican los autores, para pro-
bar la existencia de una estrategia de censura, se articularon elementos y testimonios 
de sus artífices con acontecimientos verificados que confirmaran su puesta en práctica. 
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Censura a la cultura por jurisdicciones. A través de un repaso minucioso por casos de censura 
que ejemplifican este plan sistemático: la Biblia Latinoamericana, Agenda 1978, Colección 
Dependencia, un apartado de publicaciones de la Iglesia y editoriales católicos, entre otros. 

2. Persecución a títulos y autores. Se ejemplifica la censura a escritores a través de los ca-
sos de Enrique Medina, Álvaro Yunque, Hugo Gambini, José Murillo, entre otros. Son 
abordados a través de reseñas, entrevistas y una detallada bibliografía de cada uno/a.  

3. Miradas, reproducción de conferencias que fueron parte del ciclo “Un golpe a los libros” organi-
zado por la Dirección general del Libro y Promoción de la Lectura en marzo y septiembre de 2001. 

Una de las características distintivas de este trabajo y que es determinante para conformar su 
importancia documental y académica es la gran cantidad y diversidad de entrevistas realizadas 
a autores, editores, libreros, docentes, investigadores y funcionarios de distintas dependencias 
públicas. También se destaca la variedad bibliográfica consultada ya que, además de libros, se 
acudió a folletos, documentos históricos, diarios y una docena de revistas y publicaciones es-
pecializadas. Otro punto importante es la decisión de presentar las tapas de los libros, recortes 
de diarios, reproducción de documentos (como decretos que prohíben los libros, archivo de la 
CONADEP o actas de directorio de editoriales) y detalle bibliográfico de los libros censurados. 
Estos elementos permiten al lector/a rastrear y hacer una búsqueda o reconocimiento de esos 
materiales.
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La censura en la literatura infantil y juvenil durante la última dictadura militar. Comisión 
Provincial por la Memoria

 
También se puso en consideración el dossier “La censura en la literatura infantil y juvenil du-

rante la última dictadura militar” editado por la Comisión Provincial por la Memoria (2011). Fue 
escrito por la periodista Josefina Oliva y contó con la coordinación de Sandra Raggio.

Este material especial ejemplifica, de manera breve, algunas de formas y consecuencias de la 
censura. En su prólogo se plantea que “la ambición de acallar a toda una sociedad también se dejó 
ver en la literatura infantil y juvenil, donde, como se verá más adelante, se puso un especial énfasis 
no solamente en la circulación de las obras sino en sus autores y editoriales”. 

antecedentes respecto a los soportes / formatos
TESIS FACULTAD DE PERIODISMO UNLP. Lomascolo, Javier. Momento INTA. Micros radiales del 
Área Metropolitana de Buenos Aires. La Plata, 2013

“Momento INTA” es una tesis de producción enmarcada en el programa de investigación “Comunica-
ción, Planificación y Gestión” perteneciente a la Facultad. Allí se presenta la planificación de un ciclo radial 
de microprogramas de divulgación y difusión agropecuaria en el Área Metropolitana Buenos Aires. Se toma 
como antecedente porque comparte el formato de micros radiales, a pesar de que esta tesis se centró en la 
planificación y edición de un piloto y no la producción integral del proyecto. 
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La memoria se presenta de manera escueta, demasiado sintética y con problemas a la hora 
de citar la bibliografía. No se mencionan esquemas o guiones tentativos sobre la producción 
radiofónica que permitan imaginar qué contenidos se abordarán en cada micro. Sin embargo, se 
utilizarán como referencias los conceptos allí vertidos que apelan al radioarte.

TESIS	FACULTAD	DE	PERIODISMO	UNLP.		Krüger,	Germán	y	Watkins,	María	Guillermina.	Poesía	
y	compromiso	político	en	la	Argentina	de	los	´60.	Dos	abordajes:	Alejandra	Pizarnik	y	Francisco	
Urondo. La Plata, 2010.

Esta tesis consiste en un documental radiofónico que da cuenta de la poesía y el compromiso 
polítco en la década de los sesenta en Argentina a partir de las vidas y obras de Francisco Urondo 
y Alejandra Pizarnik. Se puede plantear un paralelismo con el proyecto en elaboración ya que 
parte de la confluencia de dos lenguajes: la palabra escrita y narrada con el soporte radiofónico. 
Además, es destacable la gran cantidad de entrevistas realizadas por los tesistas para el trabajo. 
Se considerará especialmente la carpeta de producción elaborada como parte de la memoria y, 
en particular, la “bitácora” donde los estudiantes relatan cómo fue el proceso para su confección. 

Producciones de la Agencia de Producción Radiofónica (APR). 

La APR es una productora de contenidos para radios, perteneciente al Centro de Producción 
en Comunicación y Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad Na-
cional de Entre Ríos. Desde el 2000, produce dos discos compactos mensuales que se alojan en 



96

su sitio web, con distintas piezas radiofónicas que se caracterizan por no responder a la agenda 
impuesta por los medios masivos o por abordar esos temas desde un punto de vista diferente. La 
investigación y la generación de información alternativa, acompañada por un aprovechamiento 
creativo de las potencialidades del lenguaje radiofónico son los ejes de su trabajo. Sus produccio-
nes tiene distinta duración, pero no superan los 15 minutos. Comparten la presencia de un sepa-
rador institucional en la apertura y cierre y una locutora que cumple el rol de narradora –siempre 
la misma-, ambos recursos dan identidad al proyecto. Además, trabajan con material sonoro de 
archivo que se combina con entrevistas realizadas exclusivamente por la APR. En este caso, la 
voz de cada entrevistado/a es antecedida por una presentación en voz de la locutora que aclara 
su nombre, apellido y profesión o rol; estos datos son recordados a lo largo de las intervenciones 
de la persona en cuestión. Con este mismo formato, la locutora menciona frases que son parte 
de la estructura de los micros y que, haciendo un paralelismo con el formato gráfico, funcionan 
como “subtítulos”. Otro elemento del lenguaje radiofónico al que apela la agencia con asiduidad 
es la inclusión de efectos que, a veces, constituyen una dificultad para el entendimiento de los 
testimonios o  les hacen perder veracidad por otorgar un clima ficcional.

Programa radial Tramas 

Tramas Radio (www.tramasradio.blogspot.com) es una serie de contenidos para radio que 
abordan temas como arte, la cultura, la sociedad, las ciencias, las tecnologías, la educación, el 
medio ambiente, la economía, los movimientos sociales. Aprovechan creativamente las poten-
cialidades del lenguaje radiofónico. Tienen una hora de duración, lo cual se diferencia con el pro-
yecto de realización de micros radiales aquí planteado, y en cada emisión se abordan temáticas 
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específicas. Al igual que la APR, Tramas hace uso de voces de locutores/as para introducir los 
temas y las distintas voces que allí se hacen presentes. También apelan a una cuidada selección 
de músicas de fondo (cortinas) que contribuyen a crear distintos climas a lo largo de cada pro-
ducción.

Micros sonoros de la Comisión Provincial por la Memoria

Además, se tuvieron en cuenta micros radiales temáticos referidos a fechas significativas en 
materia de derechos humanos realizadas por el área de Comunicación de la Comisión por la Me-
moria de la provincia de Buenos Aires sobre La Noche de los Lápices y a la desaparición de Jorge 
Julio López. Si bien estos micros no tienen un tratamiento tan creativo como los anteriormente 
citados ya que no hacen uso de efectos sonoros, cortinas variadas para crear los climas del relato 
o multiplicidad de voces, se tendrán en cuenta porque abordan temas vinculados a la memoria 
y los derechos humanos, que se consideran también ejes transversales de Libros que Muerden. 

 



98

anexo ii. 
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