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Resumen

Este trabajo pretende, a través del análisis de una fotografía de Pinélides Fusco a la
que se ha denominado “Evita Montonera”, hacer presentes una serie de conceptos
que surgen a partir del llamado “giro icónico”. Esto implica dar cuenta de cuestiones
como la de la presencia en la imagen, ¿qué las habita? y ¿por qué regresan o
reaparecen? El gesto anacrónico, presencia y representación. La imagen y su
antropología, esto es imagen, medio y cuerpo, su relación con la representación del
cuerpo político, y el rostro como expresión máxima de esa relación. La imagen y su
relación con el tiempo y por ende con la historia, sincronía, diacronía y heterocronía.
La imagen y su poder, y la posibilidad de generación de devoción, idolatría. Al mismo
tiempo analizar si esa imagen tuvo una circulación lo suficientemente importante para
pensarla como núcleo de construcción de un imaginario.

Palabras clave: Evita Montonera; agencia de las imágenes; anacronismo y vuelta a la
vida; Pathosformel; imaginario.

Abstract

Through the analysis of a photograph by Pinélides Fusco, which has been called "Evita
Montonera", this work intends to present a series of concepts that arise from the
so-called "iconic turn". This implies accounting for issues such as the presence in the
image, what inhabits them? and why do they return or reappear? The anachronistic
gesture, presence and representation. The image and its anthropology, this is image,
medium and body, its relationship with the representation of the body politic, and the
face as the maximum expression of that relationship. The image and its relationship
with time and therefore with history, synchrony, diachrony and heterochrony. The image
and its power, and the possibility of generating devotion, idolatry. At the same time,
analyze whether that image had a sufficiently important circulation to think of it as the
core of the construction of an imaginary.

Keywords: Evita Montonera; agency of images; anachronism and return to life;
Pathosformel; imaginary.

Resumo
Através da análise de uma fotografia de Pinélides Fusco, que tem sido chamada de
"Evita Montonera", este trabalho pretende apresentar uma série de conceitos que
surgem a partir da chamada "virada icônica". Isso implica dar conta de questões como
a presença na imagem, o que as habita? e por que eles retornam ou reaparecem? O
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gesto anacrônico, presença e representação. A imagem e a sua antropologia, isto é
imagem, suporte e corpo, a sua relação com a representação do corpo político, e o
rosto como expressão máxima dessa relação. A imagem e sua relação com o tempo e,
portanto, com a história, sincronia, diacronia e heterocronia. A imagem e seu poder, e
a possibilidade de gerar devoção, idolatria. Ao mesmo tempo, analisar se aquela
imagem teve uma circulação suficientemente importante para pensá-la como o cerne
da construção de um imaginário.
Palavras-chave: Evita Montonera; agenciamento de imagens; anacronismo e retorno
à vida; Pathosformel; imaginário.
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Introducción

Nuestro análisis se centrará en una icónica imagen que proviene de una serie de
fotografías que originalmente se tomaron para mostrar la faceta íntima y hogareña de
Perón y Evita. Dentro de esa serie, algunas se utilizaron para ilustrar revistas de la
época. La imagen que analizamos, de manera específica, reaparecerá unas décadas
más adelante ya no meramente como forma ilustrativa de un momento social de la
actividad política, sino como la encarnación de la fuerza de lo político y lo
revolucionario.
El enfoque central desde el que la pensamos es la ninfa warburguiana. En términos
generales, la Evita Montonera como presentación icónica de una articulación
alternativa de poder en el peronismo.
A la ninfa rubia de pelos al viento la analizamos en su carácter sintomático, como
ninfa, criterio que debe su inspiración al profesor José Emilio Burucúa (2003-2006) y
sus textos sobre Warburg.
La imagen de Evita como figura alternativa o contra hegemónica del liderazgo de
Perón, empezará a construirse a fines de los 60 y principio de los 70 y para su
conceptualización recurriremos centralmente a Didi-Huberman y la relación que
establece entre síntoma freudiano y pathosformel warburguiano.
En cuanto al trabajo de campo hemos rastreado la publicación de la imagen de la foto
de Fusco, serie producida en el año 48, en el contexto de los dos primeros gobiernos
del peronismo y su aparición concreta en algunas “revistas peronistas”, para luego
revisar una serie de publicaciones a partir de la década del 60 y hasta mediados del
701. Esas publicaciones, donde planteamos como hipótesis que se empieza a construir
un imaginario alternativo dentro del peronismo asociado a la idea de patria socialista y
revolución, abarcan las estrictamente relacionadas con el movimiento peronista, otras
relacionadas con la “izquierda nacional”, las afines a sectores que se definían como
revolucionarios y/o socialistas y que empezaban en general a adscribir a la idea de la
lucha armada como vía al socialismo y también, publicaciones relacionadas con
agrupaciones que se definían como marxistas. Dentro de este corpus de publicaciones
periódicas, solo analizamos un diario, Noticias, que estaba relacionado con
Montoneros y cuyo formato y contenido pretendía interpelar un público mayor que el
resto.

Imaginario e imagen, ¿cuáles?

Nuestra primera aproximación al concepto de imagen es pensarla como una compleja
trama de movimientos. Conceptualizamos a las imágenes como vínculo entre diversas

1 Listado de Publicaciones: Alianza, Antropología del Tercer Mundo, Bases para un programa
peronista,
Causa Peronista, Con Todo, Compañero, Compromiso, Confluencia, Cristianismo y Revolución,
De Frente, Diario Noticias, El Auténtico, El Caudillo, El Descamisado, El Peronista, Estrella
Roja, Evita Montonera, Hechos e Ideas (3° época), Izquierda Popular, Latinoamérica,
Liberación, Luchar, Marchar, Militancia Peronista, Movimiento, Mundo Peronista, Patria
Peronista, Peronismo y Socialismo, Posición, Puro Pueblo, Revista de la Liberación y Ya!, es
tiempo de pueblo.
Todas estas publicaciones fueron relevadas desde dos reservorios digitales: Ruinas digitales
http://www.ruinasdigitales.com/ y El Topo Blindado https://eltopoblindado.com/.
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épocas y culturas, lo que presenta una crítica a la idea de imagen como transparencia,
testimonio o reproducción de una realidad por fuera de ella.
Siguiendo a Warburg (2014) la imagen necesita de una arqueología, no como
disciplina que busca en el pasado una identidad, sino como la ruptura con el tiempo
lineal. Son “tiempos fuera de los tiempos, medios entre medios” (Belting, 2007: 14),
síntomas como indicios de las tramas temporales de las culturas. Una búsqueda de los
orígenes más que del comienzo, expresándolo en términos de Benjamin (2004-2012).
“Hablar de la imagen sin la imaginación es, literalmente, separar la imagen de su
actividad, de su dinámica” (Didi-Huberman, 2006: 170). Imagen como imaginación e
imaginario que pone de manifiesto la antropología. Benjamin (1998) nos dice que no
nos encontramos solo en un mundo material, sino que el universo está atravesado por
la imaginación, los sueños, el espectáculo y la fantasmagoría. “El cuerpo enfrenta
siempre las mismas experiencias, como tiempo, espacio y muerte, que ya hemos
captado a priori en imagen” (Belting, 2007: 14).
Lo que podríamos llamar bipolaridad de las imágenes fue introducido por Warburg,
Einstein y Benjamin al poner las imágenes “en el centro neurálgico de la vida histórica”
(Didí-Huberman, 2011: 143). A partir de ello comprendieron que “tal punto de vista
exigía la elaboración de nuevos modelos de tiempo: la imagen no está en la historia
como un punto sobre una línea”, no es ni “un simple acontecimiento en el devenir
histórico, ni un bloque de eternidad insensible a las condiciones de ese devenir”.
(Didí-Huberman 2011: 143). Es una temporalidad de doble faz, lo que Benjamin (2004)
llama imagen dialéctica, una dialéctica sin fin, distinta de la hegeliana, una dialéctica
que se dirige a diversos territorios.
Las imágenes tienen una difícil temporalidad como también lo tienen el imaginario
social y la hegemonía. Podemos afirmar que “las dinámicas del imaginario no pueden
deducirse de (ni reducirse a) los vaivenes económicos y políticos de una sociedad. […]
uno de los principales legados de Warburg y sus seguidores se debe a la observación
de la inercia particular de algunas imágenes en la elaboración y transmisión de
memorias sociales”. (Caggiano, 2013: 57). Esa inercia particular de algunas imágenes
puede contribuir al afianzamiento de una hegemonía o ser parte de una construcción
contra hegemónica.
Si toda la obra de Warburg se ve atravesada por la idea de supervivencia (de las
imágenes), esto lo desarrollará en dos grandes conceptos la de “fórmula emotiva”
(Pathosformel) y la de "vuelta a la vida de lo antiguo" (Nachleben der Antike). Nunca
dio una definición cerrada de Pathosformel por lo cual intentaremos recrearla a partir
de los desarrollos de Giorgio Agamben y José Emilio Burucúa.
En términos de Agamben quiere decir pasión y sufrimiento. Son fórmulas (temas)
patéticas (es decir movimiento de cuerpos) “híbridos de materia y de forma, de
creación y performance, de primeridad y repetición” (Agamben, 2010:18). Son
configuraciones de objetos heterogéneos, enemigos entre sí e imposibles de
desenredar. Un resumen posible para la imagen como pathosformel implica
considerarla como imagen-cuerpo, como los movimientos e hibridaciones encarnados
en imaginarios. “Condensa en brusca parada la energía del movimiento y de la
memoria”. (Agamben, 2010: 17).
En términos de Burucúa, “una Pathosformel es un conglomerado de formas
representativas y significantes, históricamente determinadas en el momento de su
primera síntesis, que refuerza la comprensión del sentido de lo representado mediante
la inducción de un campo afectivo donde se desenvuelven las emociones precisas y

Revista Sociedad N° 45 / Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires / ISSN 2618-3137

86



Si la ninfa viviera. Análisis de la foto “Evita Montonera” de Pinélides Fusco / Adrián Miranda

bipolares que una cultura subraya como experiencia básica de la vida social.”
(Burucúa, 2006: 12).
La insistencia de los estudios Warburguianos en “la irreductibilidad del significado de
las imágenes y de los textos […] implica indagar en las modalidades propias en que
las imágenes dan sentido al mundo” (Caggiano, 2012: 56). En síntesis, podemos decir
que la imagen no es solo visualidad, es pathosformel. “La imagen no es un derivado ni
una ilustración sino un medio activo del proceso de pensamiento” (Bredekamp, 2005:
24). En definitiva, nuestro interés se centra en qué hacen o quieren las imágenes,
como diría Mitchell (2017), más que en la dimensión de qué significan, tampoco las
restringiremos al estudio de aquellas que quedan incluidas en la categoría de “arte”.

La fotografía de Fusco y sus primeras publicaciones

Pinélides Fusco además de maestro de grado en primaria, fue reportero gráfico, sus
primeros trabajos como periodista y reportero gráfico los hizo en la Editorial Julio Korn,
que editaba las revistas Vosotras, Radiolandia y Labores. Comenzó a trabajar para el
gobierno peronista, convocado en 1948 por Raúl Apold. La cobertura en la quinta de
San Vicente fue de las primeras que realizó.
Según relata un nieto de Fusco, este fue convocado para ilustrar con sus fotografías
una entrevista realizada a Perón y Evita por un hijo del presidente brasileño Getulio
Vargas, que había venido sin la compañía de un fotógrafo. “La intención era mostrar la
intimidad del matrimonio más poderoso de la Argentina” (Méndez, 2017: 128).
Para poder dar cuenta de las primeras publicaciones de algunas fotografías de esa
serie y de cómo su relevancia no fue muy distinta a tantas otras fotografías de Evita,
podemos basarnos en ciertos conceptos de Roland Barthes (1986). Trabaja sobre
significación y significancia, estos dos son niveles de sentido en las imágenes,
refiriéndose a la significación como “lo obvio”, por el hecho de ser intencional, de estar
dedicado a la búsqueda del destinatario, de quien lee el mensaje, que es el objetivo de
toda comunicación política, y a la significancia como “lo obtuso”, por su
suplementariedad y su relación con el ángulo obtuso, al abrir el campo del sentido
infinitamente.
Es en el sentido obvio que las imágenes de esta serie de Fusco tendrán su recepción
en los dos primeros gobiernos peronistas.
Lo obtuso reaparecerá cuando la foto sea recepcionada de una manera absolutamente
distinta en los años 70. Podemos adelantar algunos elementos que contribuyeron para
la transformación del sentido de lectura al cambiar el contexto. Se da un fuerte avance
de luchas revolucionarias como vía para el ejercicio del poder, lo que en Latinoamérica
se cristaliza en la revolución cubana. Con esto empiezan a surgir nuevos modelos de
iconología política. En este contexto la proscripción de Perón en la Argentina abre un
espacio para la utilización de imágenes de liderazgo alternativas. Evita puede ser
asociada con mayor facilidad a una lucha contra hegemónica, a partir de la fuerza
mítica dada por su muerte joven, también desde una legitimidad híbrida, en el sentido
de una construcción desde el poder estatal y político del peronismo pero que desborda
esas fuentes. Es allí donde la potencia implícita de la imagen de la “Evita Montonera”
puede hacer explicita su energeia, mostrar su fuerza de pathosformel.

Revista Sociedad N° 45 / Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires / ISSN 2618-3137

87



Si la ninfa viviera. Análisis de la foto “Evita Montonera” de Pinélides Fusco / Adrián Miranda

Nuestra hipótesis es que la fórmula de representación que se hace presente en la
producción y primeras publicaciones de la fotografía de Fusco que conocemos hoy
como “Evita Montonera”, es una que denominamos del “hogar como refugio” de los
líderes políticos. Pensamos que en el ámbito de la comunicación política se da la
mostración de los momentos hogareños para construir enmarcados que intentan fijar
sentidos, por ejemplo, las de padre y madre que luego lo serán de la patria, o la familia
como núcleo de la nación. También utilizando topos, es decir, un método
estandarizado de construir o tratar un argumento (informalidad en vestimentas y
poses, libertad gestual mayor, actividades en principio desconocidas para el resto, por
ejemplo). Este tipo de fórmulas tiene por lo general la tarea de hacer más fluida la
relación entre gobernantes y gobernados, mostrar atributos de cercanía y tender un
puente en la relación entre lo público y lo privado. En la serie de fotografías hechas por
Fusco en la quinta de San Vicente podemos observar elementos denotativos como la
vestimenta informal, la presencia de mascotas, la realización de actividades
relacionadas con la vida hogareña como el hablar por teléfono o peinarse, también el
mostrar expresiones más relajadas como la de sonreír o dejarse el cabello suelto. Esto
se puede visualizar en las imágenes N°2, 3, 25, 28, 29 y 30 y en las del Anexo N°85,
86, 87, 88 y 89.
La misma Evita era consciente que se construían imágenes diversas para ámbitos
diversos. Una construcción de imagen desde el lado de lo obvio, donde se da cierta
recurrencia a motivos pictóricos establecidos, y que queda reflejado en el testimonio
de ella, que el modisto Paco Jamandreu, cuenta en sus memorias:

“... No pensés en mí como en tus clientas; en mí habrá desde ahora una doble
personalidad; por un lado, la actriz; ahí mariconeá hasta el más allá: lamés,
plumas, lentejuelas. Por otro lado, lo que este mandón quiere hacer de mí, una
figura política. Acá empezamos, para el 1° de mayo tengo que ir con él a una
gran concentración, la gente hablará hasta por los codos, es la primera
aparición de la pareja Duarte-Perón. ¿Qué me vas a hacer para esa ocasión?”
(2019: 24).

Aunque según Melo (2020), es dudoso que en aquel lejano 1944 Perón pensara en
una carrera política de Evita. Esto lo fundamenta en el hecho, de que el traje sastre,
que persiste como marca de estilo de la militante y compañera Evita, no fue diseñado
por Jamandreu para la política sino para quien todavía era actriz: Eva lo lució por
primera vez en mayo de 1944 en ocasión de la renovación de su contrato con Radio
Belgrano. Este argumento no parece rebatir lo que cuenta el modisto sino mostrar una
transición hacia la consolidación de los dos cuerpos de Evita. Beatriz Sarlo (2022),
denominó al traje sastre Príncipe de Gales el vestido correspondiente al cuerpo
político del Estado justicialista. Dirá también que como en un sueño premonitorio,
antes que ningún otro, Jaumandreu vio los dos cuerpos de Eva. En La razón de mi
vida (2004: 14) Eva expresa: “No se extrañe pues quien buscando en estas páginas mi
retrato encuentre más bien la figura de Perón. Es que –lo reconozco– yo he dejado de
existir en mí misma y es él quien vive en mi alma, dueño de todas mis palabras y de
mis sentimientos, señor absoluto de mi corazón y de mi vida”. Eva dice lo mismo que
su modisto, pero en su caso no se trata de una hipótesis, sino de una declaración
sobre su propia identidad. Siguiendo el argumento de Sarlo que nos remite a los dos
cuerpos del rey de Kantorowicz (2012), Ella es ella, pero habitada por Otro. Una Idea,
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recibida como una Gracia que cae sobre tierra fértil, convierte a su cuerpo en cuerpo
público, en cuerpo de la política. Las imágenes sociales, las pensadas para la política
y la ninfa terminarán construyendo el cuerpo indestructible de Evita.
Podemos adelantar que en su “vuelta a la vida”, en los 70, será en términos muy
distintos como presencia y pathosformel. Será una imagen que rompe el tiempo, que
abandona la idea de representar y por ende intentar fijar sentidos, para hacerse
presente movilizando emociones, interpelando a la juventud. Al mismo tiempo, la
fractura, las contradicciones, las tensiones y las energías en términos mágicos, la
empatía, el totemismo y el animismo que presenta la imagen de “Evita Montonera” en
su reaparición, se correlaciona con esos mismos aspectos a nivel político en el
peronismo de los años 60 y 70.
De la serie de fotos de la que sale “Evita Montonera” solo dos fueron publicadas
durante los primeros gobiernos peronistas, ambas como tapa de la revista Mundo
Peronista. La primera en el número 12 del 1 de enero de 1952, que tenía la foto que
en los años 70 utilizó Montoneros como símbolo y donde aparecen el torso y el rostro
de Evita. La segunda como tapa del número 17, de marzo de 1952, donde aparece
posando con un perro caniche. Esa misma foto del perrito, con un retoque, fue
utilizada en la tapa de Mundo Radial. En dicha serie, Evita aparece con pantalones
blancos, de tiro alto, anchos, y unas sandalias claras con poco taco y medias cortas,
blancas. En las imágenes en las que aparece sin el saco, se observa que la camisa es
de manga corta.
“Eva Perón aparece en 51 tapas, de la cuales nueve comparte con Perón. Solo en dos
fotos mencionadas se la ve con el cabello suelto. En las 49 imágenes restantes
aparece con el cabello recogido con su clásico rodete. El dato cuantitativo creo que
contribuye a dimensionar la excepcionalidad del cabello suelto como imagen de Eva,
sobre todo teniendo en cuenta que las dos tapas, ambas de 1952, desempolvan fotos
de 1948” (Cámara, 2015: 3).
En lo que respecta a la foto que luego sería “Evita Montonera”, ya en la tapa de Mundo
Peronista se da un recorte en su borde inferior. En la foto original se veían dos botones
de la camisa, mientras que en la tapa de la revista se ve uno solo, el bolsillo derecho
de la cazadora también está recortado, y sólo se observa la solapita que lo cubre. Es
decir, la foto original es sometida a un doble procedimiento: recorte y coloreado.
El recorte ayuda a mejorar las proporciones de la foto porque disminuye la presencia
del torso y destaca la del rostro. También aumenta el aspecto casual de la vestimenta.
El cierre del plano que se da con el recorte visibiliza la sencillez de esa vestimenta de
fin de semana y le confiere a Evita un aire más proletarizado que el habitual.
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Fotos de tapas de revistas de los años 50

Mundo Peronista Nº 12

(Imagen N° 1)

Mundo Peronista Nº 17

(Imagen N° 2)
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Mundo Radial:

(Imagen N° 3)

La creación de un futuro imaginario: el guerrillero heroico como antecedente, un
anacronismo de Evita Montonera

Consideramos que las imágenes guardan siempre una tensión entre lo que se
construye en nuestras cabezas y lo que luego se plasmará o no en una imagen
iconológica. Es en este sentido que pensamos que la foto de la Evita Montonera puede
ser una repetición de la diferencia, en este caso de la foto del “guerrillero heroico”,
como lo piensa Didi-Huberman (2009: 290) cuando expresa, parafraseando a Deleuze
(1995), " solo lo extraño resulta familiar, sólo la diferencia se repite". Esta imagen de
Alberto Díaz Gutiérrez (Korda) aparece como uno de los factores que permiten asociar
con mayor naturalidad la imagen pensada y usada originalmente para un contexto
social, para luego convertirse en “Evita Montonera”. El paso de una imagen “social” a
otra donde lo político se condensa y expresa la idea de tensión y acción. El
anacronismo se manifiesta en el hecho de que una foto posterior en el tiempo es el
antecedente de Evita Montonera.
Desde sus primeras investigaciones, Warburg (2005) quedó fascinado por la forma en
la que las imágenes y las metáforas han viajado en el tiempo y en el espacio.
Centrada su atención en el gesto, la emoción y el movimiento trata de identificar las
formas específicas del pasado y la información sobre el contexto cultural y la
psicología que subyace de la época en la que han vuelto.
Siguiendo a Gott (2006), cuando se produjo la revolución cubana, Díaz Gutiérrez,
(Korda) se adhirió rápidamente a la causa con una de las armas más poderosas: su
cámara. Comenzó a trabajar con Raúl Corrales, el fotógrafo oficial de Fidel Castro. En
1959 empezó a publicar sus imágenes de la revolución. Primero siguió a Castro por la
Sierra Maestra y llegó, eventualmente, hasta Ernesto Che Guevara.
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Hubo un hecho que, de alguna manera trágica, dio lugar a lo que sería el escenario de
la famosa toma. En la madrugada del viernes 4 de marzo de 1960 arribó a Cuba el
navío mercante de nombre La Coubre. Contenía gran cantidad de armamento
proveniente de Bélgica cuyo objetivo era reforzar la capacidad militar de los
revolucionarios. Un sabotaje hizo que explotara destruyendo una parte sustancial del
navío. (Pérez Galdós 2015). Media hora después de la primera detonación ocurrió una
segunda, que esta vez mató a todos aquellos que se apresuraron a realizar el rescate
de los primeros muertos y heridos cuyo número definitivo jamás fue confirmado.
(Gutiérrez González 2015).
Un día después del incidente, se realizó un servicio funerario masivo en el Cementerio
Colón. En una atestada plaza se armó un templete donde se honraría a los fallecidos.
Díaz Gutiérrez (Korda) estaba en primera fila, realizó algunas fotos de Castro,
Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, quienes asistieron al homenaje.
Eran las 11:20 AM cuando a unos ocho metros de Korda, detrás del escenario, se
asomó el ministro de Industria para ver a la multitud doliente.
Los ojos del guerrillero parecieron concentrar todos sus sentimientos. Esa mirada que
parece misteriosa, “es la pura ira por las muertes ocurridas el día anterior, y el dolor de
sus familias” (Chanan 2001).
Como analiza Colorado Nates (2015), Díaz Gutiérrez (Korda) estaba en una posición
físicamente inferior al lugar en el que apareció el Che, por lo que logró una toma
ligeramente contra-picada, es decir, de abajo hacia arriba (Imagen N° 4).
Esta clase de ángulo de toma confiere al sujeto un aire de dignidad y de superioridad.
El fondo era simple, por lo que no competía con la figura del Che.
Si bien estaba en el lugar justo, en el momento adecuado, la toma no era perfecta,
solo contenía potencialmente “el instante decisivo” de Cartier-Bresson, por ello debió
recurrir al recorte – de la toma que hizo en horizontal- para concentrar su energía
dinámica.

Toma original:

(Imagen N° 4)
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Como se puede apreciar, la toma contenía varios elementos, otra persona, otro
argentino, Ricardo Masetti periodista y luego comandante segundo en la selva salteña
y algo de vegetación, que distraen de la figura central del Che y de manera genérica le
restan fuerza estética.
La foto recortada estuvo entre las que Korda envió al periódico Revolución, pero sus
editores optaron por publicar la de los visitantes ilustres que la del Che.

Hoja de contactos de Korda que contenía la del guerrillero heroico:

(Imagen N° 5) Tomada de Colorado Nates (2015)
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Foto del “guerrillero heroico”

(Imagen N° 6)

Esta foto, al igual que la de la Evita Montonera, no se masificó hasta bastante tiempo
después, cuestión que pensamos sintomática. Si bien su autor la exhibía en su estudio
no se universalizó hasta que, primero, 6 meses después del asesinato del Che en
Bolivia, el editor Giangiacomo Feltrinelli la publico como póster y vendió dos millones
de ejemplares y, luego, apareció publicada sin crédito de autoría (Meltzer 2013) en el
número 958 de la revista Paris Match, en agosto de 1967, en el artículo titulado “Les
Guerrilleros”.

(Imagen N° 7) Montaje de la tapa y la doble página central de París Match
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Este síntoma, que se puede aplicar a las dos imágenes, tiene que ver con una serie de
condiciones para convertirse en mito, la muerte joven, el carácter de cuerpo político,
que en su condición de “cuerpo natural” (Kantorowicz, 2012) sufre profanaciones y
ocultamientos, de la asociación con la heroicidad y la rebeldía, en definitiva, la
encarnación de virtudes excepcionales, reales o ficticias, que los dotaron de una
dimensión sobrehumana que los convertirán en mito. Pero más allá de eso, no alcanza
para explicar la potencia y el momento de aparición extensiva de ambas imágenes y
sobre todo con la de Evita Montonera.
En el análisis de lo denotativo y lo que denominamos su fuerza sintomática vemos
como esa toma en leve contrapicado combinada con la mirada fuera de campo hacia
arriba, le confiere un claro elemento teológico que se ve acentuada por la barba y
bigote que denotan masculinidad, el pelo largo rebeldía y que en general lo
emparentan con la figura de Cristo. La imagen “cristiana” ya estaba presente aquí y se
acentuará en las fotos de la muerte del Che de Freddy Alborta, analizadas entre otros
por John Berger (1967) y Mariano Mestman (2006).
La boina evoca un sentido militar, que contrasta con la chaqueta de cuero que parece
más un elemento de moda que de combate. Encontramos en dos elementos
denotativos algunas claves de lectura y de asociación política con la de Evita
Montonera, la chaqueta no militar y el cabello suelto y al viento.
Creemos que existen dos elementos disonantes uno dado por los ojos, que nos
interpelan sin mirarnos directamente, y otro por el cabello al viento que le confieren
una extrañeza particular al ministro de la revolución.
Por último, y no menos importante, podemos pensar la potencia de la foto del Che a
partir del estudio de Warburg sobre Laocoonte (imagen N°8), como forma de
supervivencia de lo antiguo que a partir de determinadas formas patéticas puede
mostrar las tensiones en el presente. Esta pathosformel del héroe trágico, muestra las
serpientes como expresión de la energeia y la tensión y de un destino que no se
puede romper.
La imagen “como cabeza de Medusa”, como pausa no inmóvil, sino cargada al mismo
tiempo de memoria y de energía dinámica es lo que encontró en ese estudio y
nosotros pensamos que parte de la potencia de ese rostro del Che que mira fuera de
campo hacia el cenit y la cabellera ondulada moviéndose producen o vuelven a la vida
esto. La furia del rostro del Che se puede asociar al rostro convulso del sacerdote que
es asesinado. Si bien la foto del “Che heroico” está más centrada en el torso y el rostro
y parece mostrar mayor resistencia al destino trágico que la imagen de Laocoonte,
más firmeza y furia que dolor y agonía, nos parece útil sumar el análisis de Lessig que
relativiza las contorsiones en la obra. En opinión de Winckelmann: “No lanza ningún
grito terrible como Virgilio atribuye a su Laocoonte; por el contrario, la abertura de la
boca más bien indica un suspiro ahogado y comprimido, tal como lo describe Sadoleto.
El dolor del cuerpo y la grandeza del alma están distribuidos o, por decirlo así,
repartidos en equilibrio perfecto y con igual vigor en el conjunto escultórico. Laocoonte
sufre, pero sufre como el Filoctetes de Sófocles; sus sufrimientos nos llegan al alma,
pero querríamos saber soportar el dolor como aquel gran hombre” (Lessing, 1960: p.
41). Para Lessing (p. 42) la observación de Winckelmann, y que sirve de fundamento a
estos comentarios, sería perfectamente justa. Esto es, que “el dolor no se manifiesta
en el rostro de Laocoonte con el vigor que debiera esperarse de su violencia”. Pero
Lessing no está de acuerdo con la razón que da Winckelmann, es decir, que en las
figuras del arte griego la expresión de calma o serenidad es la que revelaría un alma
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grande. Por el contrario, en opinión de Lessing los gritos derivados de un dolor físico,
según el antiguo modo de pensar de los griegos, sí que podrían armonizar con un
alma grande, y, de hecho, nos recuerda, a modo de ejemplo, varios héroes griegos
que en la literatura aparecen llorando presa de sus emociones, sin que eso suponga
carencia de “alma grande”.
Polaridad entre lo sereno y la fuerza de los sentidos. Fuerza animal y la tensión que
transmite el trasfondo espantoso de toda belleza sublime.

Grupo escultórico anónimo: Laocoonte y sus hijos. Museo Vaticano

(imagen N° 8)

Un imaginario revolucionario para Evita. La construcción, en las publicaciones

Una parte de la década del 60 y la parte de la década siguiente que va hasta la
elección de Cámpora, será tomada como el período donde a partir de distintas
publicaciones se irá creando un imaginario que construya la idea de la Evita
revolucionaria para luego encarnarse en el ícono de “Evita Montonera”. No aparecerá
en las primeras publicaciones la foto de Fusco, pero sí otras imágenes de Evita que se
combinan con un discurso sobre lo revolucionario. Al mismo tiempo se instalarán como
ícono de lo revolucionario distintas imágenes del Che que irán reduciéndose en el
repertorio hasta ser prácticamente hegemonizado por la del “Che heroico”. Varias de
esas publicaciones que serán centrales a la hora de construir ese imaginario estarán
dirigidas por editores que no se presentan como peronistas - aunque en algunos
casos, con el correr de los años, lo harán -

Publicaciones:

Compañero
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La publicación del Movimiento Revolucionario Peronista presentará las imágenes de
Evita indistintamente, pero en un sentido homogéneo como símbolo de la idea de
Revolución.

Nº 45 - 5 de mayo de 1964

Como “Bandera de Lucha”, la tapa presenta una foto de Evita saludando desde un
escenario con los dos brazos hacia adelante y manos hacía arriba que será un gesto
típico de Perón. Detrás de Evita y sosteniéndola por la cintura con sus manos, aparece
Perón (Imagen N° 9).

(Imagen N° 9)

Nº 59 - 11 de agosto de 1964

En la imagen N° 10 se indica en tapa “decálogo revolucionario”. En el epígrafe de la
foto se indica: “La figura de Eva Perón, símbolo revolucionario permanente de la clase
trabajadora”
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(Imagen N° 10)

Nº 60 - 18 de agosto de 1964
En esta publicación se hace énfasis en “La definición revolucionaria” y “Evita vigía de
la Revolución” (Imagen N°11).

(Imagen N° 11)
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Nº 75 - 1era. quincena enero 1965

Las banderas de Evita son retomadas por el Movimiento Revolucionario Peronista. Al
mismo tiempo, si bien era un símbolo utilizado por el peronismo para reivindicar a
Rosas, aparece la Estrella Federal asociada a la idea de revolución, lo que será
tomado luego por Montoneros. La imagen 10, muestra una Evita con rodete, pero con
una amplia sonrisa, elemento que caracteriza a la pathosformel de la ninfa (Imagen N°
12).

(Imagen N° 12)

Cristianismo y Revolución

Nº 2 y 3 - octubre - noviembre de 1966

La publicación muestra la conjunción entre Evita y John W. Cook. “Evita” representa
uno de los símbolos de la lucha obrera en la Argentina...”. Peronismo y lucha de
clases, peronismo asociado a lo revolucionario (Imagen N°13).
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(Imagen N° 13)

Nº 5 - noviembre de 1967

La revolución ya tiene el rostro del Che, la imagen N°14 muestra cómo utilizan una foto
bastante similar a la del “guerrillero heroico”, aunque en esta la expresión es más
relajada y muestra una sonrisa y transmite disfrute.

Revista Sociedad N° 45 / Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires / ISSN 2618-3137

100



Si la ninfa viviera. Análisis de la foto “Evita Montonera” de Pinélides Fusco / Adrián Miranda

(Imagen N° 14)

Con Todo

Nº 2 - noviembre de 1968

El órgano del Peronismo revolucionario presenta también la asociación entre Eva y la
revolución armada: “Unidad para combatir”. La imagen N°15 muestra una foto de Evita
con rodete y traje sastre dando un discurso y las manos connotan cierta crispación y
tensión enérgica.

(Imagen N° 15)
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Cristianismo y Revolución

Nº 18 - 1era quincena de julio de 1969

Raimundo Ongaro afirma que “Eva Perón es el símbolo más alto de la idea y la
actividad revolucionaria...” Lo que se remarca con la frase de Eva que se coloca
debajo de su foto (imagen N°16): “Yo sé que cuando me critican a mí, lo que en el
fondo les duele es la revolución”. La foto utilizada es una clásica con chaqueta con un
prendedor como ornamento y el cabello atado.

(Imagen N° 16)

Nº 30 - septiembre de 1971
Consideramos que esta publicación y este número en particular es fundamental ya que
se produce una combinación entre la construcción discursiva de la opción
revolucionaria como única vía posible con la frase “Si Evita viviera sería Montonera”,
lo que se refuerza con imágenes de Evita en todo el número. Aún sin la imagen
icónica, asistimos al momento clave de la creación del imaginario de “Evita
Montonera”. Valga la aclaración que ese no fue un título incorporado por su autor,
Fusco, sino que será fruto de este nuevo imaginario que se consolida en los años 70.
En tapa con la foto de Evita (imagen N° 17), el título es "El peronismo será
revolucionario o no será". En la página 1 "Si Evita viviera sería Montonera"(Imagen N°
18). Esa fotografía del repertorio más clásico como mujer de estado, dando un
discurso con mucha energía, a su vez muestra un trabajo de edición acentuando el
grano. De las páginas 27 a 29 (Imagen N° 19), "nuestra opción por el peronismo" es
ilustrada con foto de Evita. Esa foto la muestra en un acto político saludando desde lo
que parece ser un balcón y de manera sonriente. El epígrafe consigna: “Sus esfuerzos
estuvieron dirigidos a impulsar la organización combativa y las vanguardias de lucha
dentro del movimiento”. En la imagen N° 20 se ilustra con una foto de un acto y va
acompañada del siguiente epígrafe: “el aluvión zoológico se descubre clase
trabajadora”. Por último, en la imagen N° 21 vemos como la fotografía de una huelga
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obrera va acompañada del siguiente epígrafe: “la combatividad y la resolución de
conquistar el poder por parte de los sectores proletarios es la única garantía de la
revolución. En la otra página se combina con otras de pintadas callejeras con las
firmas de las Far, el Fap y Montoneros. Estas son acompañadas por el siguiente
epígrafe: “El pueblo los reconoce (por las organizaciones armadas) y entiende que esa
juventud audaz lo representa”. La conjunción entre juventud, reconocimiento popular y
revolución empieza a preparar el espacio de aparición de una imagen que pueda
representar todo eso, la de Fusco. Se encarna el imaginario.

(Imagen N° 17)
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(Imagen N° 18)

(Imagen N° 19)
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(Imagen N° 20)

(Imagen N° 21)
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Estrella Roja

Nº 5 - agosto de 1971

En la publicación oficial del ERP la imagen del Che ya es definitivamente la del
“guerrillero heroico” (Imagen N° 22).

(Imagen N° 22)

Antropología del 3er mundo

Nº 11 agosto - septiembre de 1972

Evita en Tapa "El pueblo es la trinchera de Perón-Evita" (Imagen N° 23). Interior
(Imagen N° 24) nota titulada “Si Evita viviera...", el imaginario sigue reforzándose.
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(Imagen N° 23)

(Imagen N° 24)

Anacronismo y constelaciones de Ninfas

Llegados hasta aquí, se producen las condiciones para que ese imaginario se encarne
en una imagen icónica particular y esa será la foto de Fusco tomada de la serie de la
quinta de San Vicente en 1948.

Antes de adentrarnos al análisis particular de la fotografía de Fusco mostraremos
algunos síntomas de la pathosformel de la ninfa que, como diría Benjamin, forman una
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constelación. La definición de pathosformel y sus síntomas fueron definidos
previamente siguiendo a Agamben y Burucúa. La Pathosformel ninfa hace referencia a
la fórmula femenina danzante que introduce, en términos warburgianos, el movimiento
en la imagen. Así pues, la Pathosformel ninfa se codifica como elemento característico
de la imagen en movimiento y, por ende, del concepto de vida continuada
(Weiterleben) de las imágenes.
En términos de Didi-Huberman (2014) La ninfa se constituye como una forma de releer
la historia porque más allá de una figura femenina en movimiento evidencia el devenir
del tiempo y la supervivencia –capacidad de metamorfosis- de las imágenes.
Unas fotos de sus primeros pasos como artista, otras en una publicación, todas
anteriores a su ingreso a la política y exentas de ciertas características obvias de las
imágenes pensadas desde la política y unas fotos de Gisèle Freund y Pinélides Fusco,
bastante parecidas entre sí, que aún posteriores a su tarea política muestran a la ninfa
Evita en un marco privado. En la imagen N°29, más allá del despectivo calificativo de
estrellita, la ninfa, en este caso morocha, se muestra en un ámbito hogareño. Cabello
suelto y mirada sonriente. En la imagen N°30, la Ninfa, ya rubia, aparece en su
esplendor. La fuerza de la juventud se combina con la introspección y las múltiples
lecturas posibles a partir de la imagen en el espejo, como la idea del doble, la
autoconciencia, la mediación y remediatización de una imagen entre otras. En la
imagen N°31, que pertenece a la misma serie de “Evita Montonera”, el pelo suelto y la
potencia de lo femenino aparecen en su esplendor.

Sivul Wilenski – 1935                         Annemarie Heinrich - 1939

(Imagen N° 25)                                            (Imagen N° 26)

Annemarie Heinrich

(Imagen N° 27)
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(Imagen N° 28)

Revista Radiolandia 1944

(Imagen N° 29)
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Foto de Gisèle Freund - 1950 Publicada en Life

(Imagen N° 30)

Pinélides Fusco – 1948

(Imagen N° 31)
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Fotografía como potencia del anacronismo

Si podemos hacer extensiva la idea de Benjamin sobre la imagen a la fotografía,
donde la imagen es pensada como “un cristal de tiempo”, no una mera ilustración
figurativa, nos encontramos ya ante el interrogante de si esa temporalidad que reside
en la imagen fotográfica es “algo que ha sido” como pensaba el primer Barthes, o si
puede supervivir, volver a la vida.
La idea de supervivencia y reaparición de las imágenes nos permiten analizar cómo
pueden ser elementos centrales, en determinados momentos históricos, de la
activación de lo político. En ese sentido, la fotografía de la “Evita Montonera”, nos
muestra cómo una foto puede pasar prácticamente desapercibida en un momento y
ser el centro de legitimidad y de activación de lo político en otro.
La foto que tomamos como antecedente, la del Che de Korda, actúa para fijar algunas
coordenadas de decodificación para la relación de la imagen con lo político y lo
revolucionario. Pero no la “sujeta” en su totalidad.
Las fotos del Che y Evita si bien son tomadas por dos fotógrafos profesionales, están
tomadas desde cánones que podríamos denominar “fotos de sociales” en el caso de
Evita: líder fotografiada en la intimidad del fin de semana en la entonces quinta de
descanso presidencial, y la del Che como una “foto acontecimiento”, fruto de la tarea
de cobertura fotoperiodística.
Las fotografías que analizamos pensadas para su difusión como la otra cara de la
política, o lo menos político, terminan por convertirse en fotografías icónicas de eso.
En términos bourdianos, la fotografía se correlaciona con un ethos social que
establece cómo debe ser la toma y cómo debe interpretarse el resultado dentro de un
determinado género. Las que analizamos, como núcleo de nuestro trabajo, rompen
con esa idea ya que, aparecen en ellas atributos que no estaban ni en lo que
proclaman como intención, ni en lo que revelan como objeto, rompen con su carácter
de función social primaria.
Si bien Bourdieu (2003) admite un excedente de significación, este se encuentra
siempre situado estructural e históricamente, no es un excedente sintomático. Para él
la fotografía al ser mediada por un ethos, lo que hace es fijar, todo lo opuesto a una
pathosformel. Lo temporal como congelamiento o representación de un modelo ya
establecido por la alta cultura, una repetición de modos de ver. No existe un tiempo
dialéctico en la imagen de Bourdieu.
Otra forma de lectura semiótica podría ser a través de la idea de “instante decisivo” de
Cartier-Bresson, quizás uno de los conceptos fotográficos más extendidos. Este
entendía con ello que en la fotografía había una capacidad única de capturar el
tiempo, de suspenderlo y mantenerlo vigente de forma indefinida. Más importante, por
marcar una clara diferencia con la forma en que entendemos la imagen, es su idea
que “de todos los medios de expresión, la fotografía es el único que fija el instante
preciso. Jugamos con cosas que desaparecen y que, una vez desaparecidas, es
imposible revivir […] Para nosotros, lo que desaparece, desaparece para siempre
jamás: de ahí nuestra angustia y también la originalidad esencial de nuestro oficio”
[Cursivas nuestras] (Cartier-Bresson, 2003: 12). Una vez más la fotografía como algo
que ha sido. Esto implica que solo podemos considerar como fotografía (al menos
valiosa) a una que no implique edición o montaje.
En nuestras dos fotos analizadas, la edición es un factor central ya que, las tomas
originales fueron recortadas y eso posiblemente les haya conferido una mayor “calidad
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fotográfica” al despojarlas de elementos distractivos para mostrar la potencia – política
en este caso- que contenían.

Si la Ninfa viviera sería montonera

Ya pasada la extraña experiencia de un peronista ejerciendo el gobierno con Perón
vivo, como había sido la corta experiencia de Cámpora en el poder, se terminan de
fraguar las condiciones para la aparición de una imagen iconográfica que sintetizara la
relación entre peronismo y revolución y que al mismo tiempo fuera un vehículo de
legitimidad para Montoneros como actor dentro del peronismo. No tenemos la certeza
que la aparición, casi simultánea, en varias publicaciones haya sido concertada en los
sectores cercanos a Montoneros.
En una de las publicaciones asociadas a Montoneros es donde primero aparecerá la
foto de Fusco como síntesis de un peronismo revolucionario y de vanguardia.

Militancia peronista para la liberación

N º5 - 12 de julio de 1973

Invertida en cuanto a la toma original la foto de la Evita Montonera es publicada por
primera vez (Imagen N° 32):

(Imagen N°32)
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El Descamisado

Nº 10 - 24 de Julio de 1973

Todo el espacio dedicado a homenajear a Evita está cerrado por esa foto (Imagen N°
33). Aquí sí, en la orientación original de la toma, dada por Fusco. Con la misma
edición que la foto de Militancia. En la imagen N° 34 Evita aparece como la voz de
Montoneros. La imagen N°35 muestra a Evita como parte del cuerpo político del
peronismo. La vuelta a la vida de Evita reencarnada en Montoneros queda expresada
en las imágenes N° 36 y 37.

(Imagen N° 33)
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(Imagen N° 34)

(Imagen N° 35)
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(Imagen N° 36)

(Imagen N° 37)
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Militancia peronista para la liberación

Nº 7 - 26 de julio de 1973

Aunque sin la foto que apareció el 12 de julio por primera vez, el imaginario se
reafirma en las imágenes N° 38 con una Evita con rodete dando un discurso e
interpelando a un público que no se muestra y la N° 39, donde una Evita demacrada
con signos de la enfermedad que la llevó a la muerte es invocada al presente.

(Imagen N° 38)

(Imagen N° 39)
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Ya! es tiempo de Pueblo

Nº 5 - 27 de julio de 1973

Evita en tapa, "Reportaje a Eva Perón" (Imagen N° 40). En la contratapa, la
conmemoración de la Revolución Cubana (Imagen N° 41), una clara forma editorial de
unirlas en un mismo eje revolucionario. Las imágenes N°42, 43 y 44 dan cuenta de la
vida anterior de Evita, desde la que vendrá a hacerse Montonera. La imagen N° 43
muestra también el anacronismo presente en un reportaje 22 años después de su
muerte. Por último, en la Imagen N°45 aparece un conjunto de fotos que incluyen una,
en la parte superior derecha de la página 21, de la serie tomada por Fusco, de la cual
saldrá la “Evita Montonera”.

(Imagen N° 40)
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(Imagen N° 41)

(Imagen N° 42)
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(Imagen N° 43)

(Imagen N° 44)
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(Imagen N° 45)

Militancia peronista para la liberación

Nº 10 - 16 de agosto de 1973

Epígrafe de la imagen N° 46: “¡Evita, viviente en cada combatiente!”. Evita vuelta a la
vida.

(Imagen N° 46)
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El Descamisado

Nº 19 - 26 de septiembre de 1973

Constitución de la Agrupación Evita. Peronismo revolucionario y potencia femenina.
(Imagen N° 47)

(Imagen N° 47)

Nº 25 - 6 de noviembre de 1973

Convivencia de la imagen iconográfica y mental de la Evita Montonera, con otras más
clásicas y conservadoras. La exclusión sobre la representación política y femenina de
Evita está puesta respecto del afuera. Se usa la expresión “Evita Montonera” como
madre espiritual. (Imagen N° 48)
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(Imagen N° 48)

Estrella Roja

Nº 27 - diciembre de 1973

Para las organizaciones de lucha armada marxistas la imagen de la revolución es
definitivamente el “Che heroico”. (Imagen N° 49)

(Imagen N° 49)
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Militancia peronista para la liberación

N° 33 - 31 de enero 1974
Foto a página completa de "Evita montonera" (Imagen N° 50). Como corolario de la
tarea de Peronismo de Base, como imagen representativa y presente. La misma foto,
invertida de la original de Fusco, que utilizaron meses antes.

(Imagen N° 50)
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Diario Noticias
Con una clara y pública relación con Montoneros, esta publicación diaria tendrá un
formato similar a otros periódicos generalistas de la época, con sus distintas secciones
donde se le prestará mucha atención a los deportes, espectáculos y carreras de
caballos. La diferencia sustancial es su impronta editorial respecto a temas políticos y
sociales.

Nº 74 - 5 de febrero de 1974
Nota sobre la Agrupación Evita y su primer congreso en Córdoba. Una de las fotos
(imagen N° 51) muestra el estrado del acto con los pabellones de Montoneros en cada
extremo y de forma centralizada una foto de Perón con uniforme militar de gala a la
derecha y la foto de "Evita Montonera" a la izquierda. Esta foto no era habitual en otros
actos de Montoneros sobre todos los de convocatorias masivas. Nos resulta
importante su publicación en un medio de prensa de mayor difusión que las
publicaciones más partidarias.

(Imagen N° 51)

El Descamisado
Nº 39 - 12 de febrero de 1974
En la nota sobre el encuentro en Córdoba de la Agrupación Evita, rama femenina, la
foto que muestra el estrado del acto muestra los pabellones de Montoneros en cada
extremo y de forma centralizada una foto de Perón con uniforme militar de gala a la
derecha y la foto de "Evita Montonera" a la izquierda. (Imagen N° 52)
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(Imagen N° 52)

El Descamisado
Nº 42 - 5 de marzo de 1974
En una nota atravesada por la leyenda “¿Qué pasa General?”, que remite a los
cánticos en la Plaza "está lleno de gorilas el gobierno popular", aparece una nota
titulada "Si Evita viviera a Quieto lo libera". Las tensiones y disputas con el liderazgo
de Perón son cada vez más explícitas. (Imagen N° 53)
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(Imagen N° 53)

Nº Extra - 14 de marzo de 1974

El primer artículo es un abierto desafío a Perón con el título "Qué pasa general…está
lleno de gorilas el gobierno popular". (Imagen N° 54). En la contratapa (Imagen N°55),
con el título "No podemos permitir ni un solo 26 de julio más, sin tenerla aquí a Evita”,
aparece una foto a gran tamaño de "Evita Montonera". La construcción de Evita como
la fuente alternativa de legitimidad y escudo contra Perón queda presentada de
manera explícita.
La creación del imaginario de la Evita Montonera es uno de construcción de una
legitimidad alternativa, en la idea de una santísima trinidad que encarnaría Perón,
Evita y Montoneros, estos últimos recurren a la convocatoria del cuerpo sublime de
Evita -en términos de lo que Kantorowicz (2012) pensaba para lo teológico político y
los dos cuerpos del rey-, como este parece ya no alcanzar inician también una
campaña para repatriar ese cuerpo natural/momificado de Evita. Esto se ve reflejado
en la ya célebre contratapa de ese número.
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(Imagen N° 54)

(Imagen N° 55)
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Nº 136 - 9 de abril de 1974

Explicitación de la tensión con Perón, aparece una nota sobre la clausura de El
Descamisado. La nota de tapa que le sigue es el pedido de repatriación de los restos
de Evita. Imágenes N° 56 y 57.

(Imagen N° 56)

(Imagen N° 57)

Revista Sociedad N° 45 / Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires / ISSN 2618-3137

128



Si la ninfa viviera. Análisis de la foto “Evita Montonera” de Pinélides Fusco / Adrián Miranda

El Peronista

Nº 1 - 19 de abril de 1974

Campaña para repatriar los restos de Evita bajo título "Evita junto a su pueblo". Con
foto de la actividad con una pancarta que dice "Evita vuelve a su pueblo Montonero".
(Imagen N°58). Foto casi a doble página de la Agrupación "Evita" rama femenina.
(Imagen N°59). Aparecen muchas mujeres jóvenes, niños y niñas y una pancarta de la
agrupación donde el estampado muestra una Evita de cabello suelto que parece
inspirarse en la serie de Fusco. Describe en la página siguiente (Imagen N°60), las
funciones de la Agrupación "Evita" rama femenina.

(Imagen N° 58)

(Imagen N° 59)
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(Imagen N° 60)

Nº 2 - 26 de abril de 1974

Nota titulada "¡tiemblen traidores!, Evita vuelve. Con foto que ilustra el lanzamiento de
la Agrupación Evita), se expresan con formato de subtítulos una serie de consignas
que explican el proceso que propone Montoneros, el primero de ellos “VAMOS A
HACER LA PATRIA PERONISTA” (Imagen N° 61). En la página siguiente (Imagen N°
62), otros dos que completan el proceso: “VAMOS A HACERLA MONTONERA Y
SOCIALISTA” y “EVITA PRESENTE EN CADA COMBATIENTE”.

(Imagen N° 61)
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(Imagen N° 62)

El peronista

Nº 3 - 14 de mayo de 1974

Foto a doble página de Evita con un párrafo de una proclama de la Agrupación Evita y
una pequeña foto abajo a la derecha de la pág. 16 con Evita en actividad política, pero
sin Perón. (Imagen N° 63)
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(Imagen N° 63)

Nº 5 - 21 de mayo de 1974

Nota sobre la campaña de repatriación de los restos de Evita por parte de la
agrupación Evita. Foto con la dirigente Marta Roldán que recrea la imagen de Evita
dando un discurso frente al micrófono, la mímesis como recurso político. Nota de Evita
“una fuente de energía revolucionaria”, se expresa el concepto que será sintetizado
con la foto de “Evita Montonera”, de Fusco. (Imagen N° 64). Nota sobre las batallas de
Evita ilustrada con una foto como oradora con un traje sastre tradicional, en su faceta
política. Allí reflejan el texto en donde Perón en la nota titulada “Mi día maravilloso”,
describe cómo conoció a Evita y allí el relato de este puede enmarcarse en la
definición de una Ninfa. La conclusión de la nota contesta al interrogante que se
planteaba la publicación en la tapa: después del 1ero de mayo ¿Qué harán los
Montoneros? diciendo que se pondrá a la cabeza de los descamisados. Imágenes N°
65 y 66.

Revista Sociedad N° 45 / Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires / ISSN 2618-3137

132



Si la ninfa viviera. Análisis de la foto “Evita Montonera” de Pinélides Fusco / Adrián Miranda

(Imagen N° 64)

(Imagen N° 65)
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(Imagen N° 66)

Puro Pueblo

N° 1 - 2da. quincena de julio
Ante la muerte de Perón, en la tapa, Montoneros manifiesta su dolor y se pregunta -Y
AHORA QUÉ? Para contestarse “MI ÚNICO HEREDERO ES EL PUEBLO”. (Imagen
N° 67). En el editorial toman la expresión de Evita como fuente de legitimidad: "Yo
estaré con ellos peleando en contra de todo lo que no sea Puro Pueblo". (Imagen N°
68). Contratapa (Imagen N° 69), foto de Evita superpuesta sobre foto del pueblo con
leyenda: Los que dieron la vida por Perón. Los herederos de Perón, por ser el pueblo
verdadero, son el peronismo combatiente. La hora de los descamisados.
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(Imagen N° 67)

(Imagen N° 68)
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(Imagen N° 69)

Diario Noticias

N° 235 - 23 de julio de 1974
Única nota de tapa trata de la expulsión de Cámpora del peronismo, ilustrada por una
foto de gran tamaño. (Imagen N° 70) En la misma comparten acto, en el año 49,
Cámpora, Perón y Evita, quien aparece dando un discurso de pie. Muerto Perón se
recurre también a su legitimidad, mediada por Evita. El anacronismo, la vuelta a la vida
como fuente de legitimidad.

(Imagen N°70)
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De Frente Con las Bases Peronistas

N° 11 - 25 de julio de 1974

Proceso iconográfico programático: tapa Evita del rodete (Imagen N°71). Suplemento
especial sobre Evita con la foto de “Evita Montonera” como comienzo, Foto invertida,
la misma de Militancia (Imagen N°72). Contratapa foto del Che (Imagen N° 74).
Descripción de Evita, a cargo de Rubén Dri, como revolucionaria y clasista. Fuerte
anclaje iconográfico y conceptual. Conceptos como vitalmente clasista, o vanguardia
descamisada y vigía de la revolución. (Imagen N° 73)

(Imagen N° 71)
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(Imagen N° 72)

(Imagen N° 73)
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(Imagen N° 74)

Diario Noticias

N° 238 - 26 de julio de 1974

El diario conmemora el aniversario de la muerte de Evita. Nota de tapa con tipografías
muy grandes "EVITA", con una tipografía de tamaño más habitual, "la recuerdan hoy
en fábricas y villas" (Imagen N° 75). La tapa del suplemento muestra una fotografía
clásica y muy utilizada en la iconología peronista, Evita con el rodete, expresión
enérgica y brazos que se dirigen al auditorio y ambas manos hacia adelante
demostrando confianza (Imagen N° 76). En el suplemento de homenaje hay una gran
cantidad de fotos agrupadas que tienen la función de ilustrar la vida de ella (Imagen N°
77). En la siguiente página y en un tamaño menor aparece "Evita Montonera" de
Fusco, con un epígrafe muy interesante que dice: "Sus pocos momentos de descanso
en la quinta de San Vicente" (Imagen N° 78). Vuelven a convertir la potencia de una
fotografía politizada en los 60 y 70 en una social. Lo que se conecta con la contratapa
donde en una foto junto a Perón incluyen una frase donde se presenta a sí misma
como un puente (Imagen N° 79), un mediador evanescente, que es “un agente
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catalítico que permite el intercambio de energías entre dos términos que de lo
contrario se excluirían mutuamente” (Jameson 1973: 8). Muerto el padre Perón, es
posible articular a Evita como el elemento que da sentido a un nuevo peronismo pero
al mismo tiempo empieza a adquirir ese carácter evanescente.

(Imagen N° 75)

(Imagen N° 76)
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(Imagen N° 77)

(Imagen N° 78)
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(Imagen N° 79)

Evita Montonera

Nº 1 - diciembre de 1974
La cristalización de un imaginario, el anclaje entre lo discursivo y lo iconográfico: el
punto de llegada de “Evita Montonera”. El nombre de la publicación oficial de
Montoneros intenta producir el anclaje del concepto con la imagen fotográfica concreta
de Fusco "Evita Montonera". Tapa con foto clásica de Evita (Imagen N° 80). El
peronismo de montoneros, el revolucionario, es el de Evita. En las páginas 24 y 25 se
atribuye el logro de la repatriación del cuerpo en la nota que titulan "A Evita la trajimos
luchando los muchachos peronistas", ilustrada en toda la pág. 25 con la foto de Fusco,
toma invertida, de los cabellos al viento. Un punto de llegada ya que la imagen no
volverá aparecer en publicaciones relacionadas con Montoneros. (Imagen N° 81). A
continuación, dejarán expresado la lógica definitiva de Montoneros y su inclinación por
la lucha armada con Perón o Muerte. Cerrando todo con “SI EVITA VIVIERA, SERÍA
MONTONERA”. (Imagen N° 82).
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(Imagen N° 80)

(Imagen N° 81)
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(Imagen N° 82)

La Ninfa en una fotografía, algunas conclusiones posibles

Desde la perspectiva histórica podemos pensar que la necesidad de “revivir a Eva
Perón” obedecía a la tensión creciente entre Montoneros y el líder Perón. Recrear la
legitimidad de una segunda voz y de allí quizás el recurso a un tipo de imagen poco
utilizado desde el canon peronista oficial.
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Fotografía original de Fusco (Imagen N° 83)

(Imagen N° 83)
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Foto de “Evita Montonera”

(Imagen N° 84)

Para Warburg la imagen de la ninfa no es ni niña ni adulta, sino que vive en una
permanente adolescencia. “Es la imagen del movimiento y la imagen en movimiento”
(Lahuerta, 2015: 22).
No hay una imagen como arquetipo, sino intervalos de imágenes o entre-medios.
“Ninguna es original”, ni una copia, sino que se ubican en ese espacio intersticial: “el
problema está en el medio” (Warburg, 2005: 543).
Ambivalentes en su relación con lo acuático, su nacimiento tenía una relación dual con
la muerte. Una de las fuerzas que tienen las ninfas como pathosformel, es que
articulan la relación entre la vida y la muerte y de alguna manera son una forma de
articular la humanidad utilizando la memoria como medio y por ende recuperando la
capacidad y el poder de la imagen como articulador simbólico, creando una ligazón
entre antropología y arqueología de la imagen. La ninfa como muestra de la imagen
dialéctica puede volver desde la muerte para producir sentidos, emocionar y ser la
base de una crítica social eficaz y capaz de producir una lectura política, un
llamamiento a la acción. La ninfa “Evita Montonera” nos puede mostrar dos aspectos
de la relación del poder y la posesión, la de Perón con Evita, por un lado, el intento de
inversión a partir de la utilización de su “magia” por parte de Montoneros respecto a
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Perón, por otro. Habrá una tensión o polarización entre lo sereno y lo excitado, lo
melancólico y lo intenso, la meditación y la algarabía. Perón es Apolo que se relaciona
con lo dionisiaco, la ninfa Evita, y en los 70, de manera transitiva, con quienes
reclaman que “si Evita viviera sería montonera”.
Estrechamente relacionado con esto podemos pensarla desde la idea de fetiche. “Por
fetiche entiendo en primer lugar la disposición humana para atribuir a simples objetos
poderes mágicos, misteriosos y normalmente ocultos que dan forma y transforman el
mundo que nos rodea, y que por ello intervienen directamente o incluso determinan
nuestra vida”. (Harvey, 2008: 73). Un antecedente de este pathosformel y fetiche de la
ninfa como imagen política podemos encontrarlo en el siglo XIX: “la conexión entre
mujer, libertad y República (y por lo tanto revolución) venía gestándose desde hacía
mucho tiempo. El imaginario era tan poderoso que la manera en que la mujer era
descrita se volvió […] un conflictivo foco de rivalidad iconográfica.” (Harvey, 2008:
370). Tendrá una de sus máximas expresiones en “la libertad guiando al pueblo” de
Delacroix que data de 1830.
Podemos pensar como un regreso anacrónico, aquello que el mismo Harvey dice
(2008: 370), “La «prudente República del orden y la reconciliación» necesitaba una
representación diferente a la «impetuosa y rebelde» imagen de la República del
pueblo”.
Queda escenificada la independencia de la mujer como amenaza al orden establecido,
también en el campo de las imágenes. Más allá de los avances de la mujer en política
de alguna manera aún en la actualidad siguen encarnando esa imagen, forma de
conocimiento terrible, que desatan las pasiones y rompen el orden (Pollock, 1988). La
ninfa Evita agregaba la potencia energética, energía más sexuada que en ninguna otra
imagen del sentido común visual peronista (y quizás argentino), que agregaba a ello
una mirada insumisa, mirada que permitió una lectura fuertemente política y alejarla de
sus roles de primera dama, dama duende o princesa. Montoneros, personificando a
Perseo, pensaba utilizar a la ninfa como Medusa, un arma contra el Kraken Perón. En
palabras de Agamben (2010: 19) “En el mismo sentido, la ninfa no es una materia
pasional a la que el artista deba conferir nueva forma, ni un molde para ajustar a él los
propios materiales emocionales. La ninfa es un indiscernible de originariedad y
repetición, de forma y materia.”
Las imágenes son mediadoras de sí mismas con agencia y fuerza performativa y esta
foto de Fusco es una muestra. Con Fleisner (2012), las fórmulas del pathos son el
repertorio gestual de las cristalizaciones de las experiencias polares producidas por
una serie de huellas de estímulos externos impresos en la psique (que Warburg, con
Semon, llama «engramas»), huellas que producen respuestas automatizadas ante la
aparición de esos mismos estímulos. Las Pathosformel son, entonces, los
mecanismos sensibles a través de los cuales las formas artísticas objetivan los
engramas y suscitan el recuerdo de experiencias emotivas primitivas (Burucúa, 1992:
28). La disputa en el campo político por quién encarnaba mejor la experiencia
peronista primigenia, se daba entre Perón y Montoneros por medio de la legitimidad y
la potencia de la ninfa Evita.
La ninfa Evita, puede ser una entre tantas, ser la primera o la última de una
genealogía. En su relación con la de Botticelli de la Consagración de la primavera
(Imagen N° 85), varias de las versiones de la Fusco que se utilizaron invirtiendo la
orientación original de la foto (Imágenes N° 32, 50, 72 y 81) se presentan influidas por
ella.
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(Imagen N° 85)

Cuando las analizamos no podemos seguir olvidando o ignorando la presencia a favor
del sentido, esto es la representación y su intento constante de convertirse en fuerza
normativa por sobre la energeia que tienen y transmiten.
Tenemos presente que la imagen tiene un contenido cognoscitivo y epistémico que no
se puede reducir al lenguaje conceptual y además contribuye de forma decisiva a
configurar nuestro mundo y nuestra identidad.
Las imágenes no son tanto representaciones de algo anterior sino, presentaciones de
la realidad que no necesitan ser explicadas a partir de su contexto. Son principios
activos capaces de producir su propia significación e iluminar el resto de la realidad. La
presencia (visual) no se puede reducir al sentido (lingüístico). De allí el plus que este
tipo de pathosformel tienen y con el que se mueven. “Las imágenes de que está hecha
nuestra memoria tienden, pues, de forma incesante, en el curso de su transmisión
histórica, a quedar fijadas en espectros, y se trata precisamente de restituirlas a la
vida. Las imágenes están vivas, más, hechas como están de tiempo y de memoria, su
vida es ya y siempre Nachleben, supervivencia, amenazada sin cesar y en trance de
asumir una forma espectral”. (Agamben, 2010: 23). La necesidad de una legitimidad
distinta a la de Perón llevó a Montoneros y la izquierda peronista a tratar de restituir
vida a esa potencia ninfal que estaba contenida en la foto de Fusco.
En términos de Moxey (2009) “las propiedades físicas de las imágenes son tan
importantes como su función social”. Siguiendo con dicho autor y a partir de la idea de
que la imagen es una presentación, una fuente de poder, cuya naturaleza es ser un
objeto dotado de ser es que intentamos prestar especial atención a la manera en que
funcionó la magia de la “Evita Montonera” sobre el espectador. Nuestra guía en el
análisis ha sido el desplazamiento de énfasis de la pregunta del qué de la imagen por
el cuándo y el cómo: por la pregunta sobre los mecanismos y los procesos de creación
de sentido icónicos, por las fórmulas de funcionamiento concreto.
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Anexo:
Fotografías de la serie de Fusco tomadas en la Quinta de San Vicente (1948)

(Imagen N° 85)

(Imagen N° 86)
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(Imagen N° 87)

(Imagen N° 88)
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(Imagen N° 89)
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