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El mito de Gonzani: pervivencia y transformaciones
en la noveia y en el filme

MIRANDA, Raquel
FORTE, Nora

Resumen
El 12 de octubre de 2000 se estrend en Santa Rosa, La Pampa, el filme Campo de

Sangre, dirigido por Gabriel Arb<5s y rodado en escenarios naturales de la provincia de La
Pampa durante 1999. La historia representada en la pellcula narra los hechos sucedidos a
fines de la decada del 60 en torno a un asesinato que conmocionb a la regidn por sus
connotaciones sociales y por sus alcances politicos.

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, analizar las transposiciones que
operan en el texto visual respecto de su hipotexto, la novela Vamos por partes. B tiiingulo
de Gonzani (2000), del escritor Alberto Acosta y, en segundo termino, examinar la cons-
truccidn del discurso regional que ofrecen ambos textos a partir de los constituyentes
mftlcos de la apampeanidads presentes en ellos.

Palabras ciave: mito - transposiciones - novela - fiime - discurso regional

Gonzanl's myth: permanence and transpositions In the novel and
In the film

Abstract
Directed by Gabriel Arbos and shot on location in the province of La Pampa, the fiim

Campo de Sangre was premiered the 12th October 2000 in Santa Rosa, La Pampa. This
movie naniates a murder that took place by the end of the sixties, an event that shocked the
area for both its social connotations and politicai repercussions.
The aim of this articie is to analyze the transpositions that operate in the visuai text and its
hypotext, the novei Vsmos por partes. B triingulo de Gonzani (2000), by Alberto Acosta;
and to examine the construction of the regional discourse in both texts considering the
mythical constituents of the "pampeanidad"

Keywords: Myth - transpositions - novel - film - regional discourse
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Je comprends maintenant pourquoi cette ville a it6 plong^e dans
la nuit, pourquoi ses habitants, demiers t^moins de cette ten'ible histoire,
ont re9u i'ordre expres d'oubllr. il en est bien encore quelques-uns a
pouvoir, tant bien que mai, tirer de leur m^moire des lambeaux de
souvenirs mais ne voil^-t-il pas que ces gens-lii sont reconnus comme
fous ? Et les explications nombreuses que je leur ai entendu foumir, je
comprends qu'elles m'aient paru si fantaisites. Elles le sont car personne
ne sait plus aujourd'hui quel fut I'exact d^roulement des faits. Personne\

Jean-Jacques Varoujean, La ville en haut de la coliine, Paris, 1969: 73.

El 12 de octubre de 2000 se estren6 en Santa Rosa, La Pampa, el filme Campo
de Sangre, dirigido por Gabriel Arb6s y rodado en escenarios naturales de la provincia
de La Pampa durante 1999^. La historia representada en la peKcula narra los hechos
sucedidos a fines de la decada del 60 en torno a un asesinato que conmocion6 a la
regidn por sus connotaciones sociales y por sus alcances poifticos.

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, analizar las transposiciones que
operan en el texto visual respecto de su hipotexto, la novela Vamos por partes. El
triingulo de Gonzani (2000), del escritor Alberto Acosta y, en segundo t6rmino, exami-
nar la construccidn del discurso regional que ofrecen ambos textos a partir de los
constituyentes mfticos de la pampeanidad presentes en ellos.

El texto visual y su relacibn con el texto transpuesto
Un texto visual como un filme cinematogrdfico supone la interaccidn de dos

sistemas semidticos diferentes -el visual y el textual- cuyos signos, en el momento
de la representacidn, crean la impresidn de una totalidad como espectdculo. Estos
signos pueden descomponerse en unidades mfnimas significantes, pero para que pue-
da captarse la coherencia textual de estas entidades es necesaria la competencia
discursiva del iector-espectador de la imagen, pues de este modo "es posibie distinguir
un conjunto de proposiciones coherentes de otro incoherente" (Vilches, 1990: 34). Si la
imagen condiciona el proceso de captacidn y decodificacidn de los tramos narrativos y
de los temas que caracterizan una secuencia visual, la funcidn del destinatario es
reconocer las figuras y los fondos en el conjunto de elementos representados, genera-
lizar los discursos particularizados y establecer las diferencias entre historia y discur-
so en el momento de la enunciacidn. En otras palabras, la funcidn del Iector-especta-
dor es des-ambiguar la multiplicidad de sentidos y la indeterminacidn de las imdgenes.

Ahora bien, cuando los signos de un texto escrito pasan a formar parte de un
texto visual, es decir cuando una historia novelada es transpuesta a un filme cinemato-
grdfico, estas funciones del destinatario se complejizan porque dste debe ademds
decodificar la red de mensajes que conforman los textos que se le presentan, en
especial cuando las variaciones son reinterpretaciones de las diferentes versiones que
han circulado acerca de un hecho real, como en el caso que nos ocupa.

Deslizamientos sem^nticos y semidticos
Examinaremos a continuacidn las conexiones intertextuales existentes entre

Vamos por partes. El triingulo de Gonzani y Campo de sangre, es decir la prolonga-
cidn de los signos literarios de un texto a otro y los reajustes que operan en el segun-
do. Como ya hemos mencionado, la historia representada en estas obras gira alrede-
dor del homicidio que, a fines de los afios 60, conmociond a la provincia de La Pampa
por sus connotaciones sociales y sus alcances politicos. En efecto, Federico Gonzani
(Jorge Ronzatti en la pelfcula), jefe de Ceremonial del gobierno provincial, asesind y
descuartizd a su esposa para luego ocultar sus restos dispersos en un campo cercano
a Santa Rosa. Las coincidencias en el componente temdtico fundamental no obstacu-
lizan la diferenciacidn entre las prdcticas semidticas de cada obra asf como tampoco
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impiden un margen de innovaci6n en la conformacidn est6tica del filme.
La construccidn de los textos estd claramente condicionada por el perfil especf-

fico de los personajes y por su inserci6n en ei contexto de la trama. En ia noveia de
Acosta, ei protagonista es un escritor local que, en 1996, aparece casi obsesionado
por reconstruir ei homicidio y el mito que se ha creado en tomo a 6ste en una noveia
que no logra escribir; en la peifcula, ei protagonista es el funcionario asesino. Este
cambio de perspectiva en ia orientacidn argumental tiene sus consecuericias en ei
sistema narrativo de base que se evidencia en tres eiementos fundamentales, tal como
propone Reis (1984: 50):

a) ias referencias a las reaceiones sensoriales centradas en los personajes y ei
contacto con lo que los rodea;

b) la representaci6n de la historia, limitada al conjunto de hechos contenidos en la
capacidad de conoeimiento de los personajes; y

c) las marcas de representacidn del tiempo narrativo.
Estos principios ordenan la semiosis discursiva de las obras, caracterizadas

por los siguientes rasgos: mientras que la novela trabaja sobre la historia principal y
sus vinculaciones con varias historias secundarias, ia peifcula se limita a desarroilar la
historia principal^. Estos proeedimientos se relacionan con ei tiempo dei relato ya que
ei texto de Acosta expone una secuencia cfclica, mareada por eonstantes proiepsis y
anaiepsis y ia pelfeula se proyeeta sobre una seeuencia lineal y cronoldgica. De igual
modo, la representacidn de los personajes es distinta pues en la novela hay eabida
para ei tratamiento psicoldgico, en tanto que en el filme se los presenta casi exciusiva-
rriente por sus acciones y eonductas. Por ultimo, ia exhibicidn de los escenarios tam-
bien contribuye a esa conformacidn de ios tiempos del relato y dei perfil de los perso-
najes: frente a ias descripeiones determinadas por matices perceptivos y subjetivos de
la novela, la peifcula muestra los escenarios naturales -tanto interiores como exterio-
res- acentuando las connotaciones de la imagen^.

Estos eiementos permiten identificar el signo t^cnico-nan-ativo predominante en
eada caso que, creemos, se centra en la focalizacidn. Asf, ia novela, a trav6s de una
foealizaeidn interna, muestra la visidn de un personaje integrado en la historia euya
subjetividad subraya la representacidn de los heehos narrados junto a una foeaiizacidn
oninisciente que los muestra giobaimente. Por su parte, la pelfcuia, en una tentativa de
objetividad a trav6s de ia foealizaeidn externa, elige una dptiea nan-ativa de tipo super-
fieial, que la aeerea al popular g6nero polieial. En este sentido, la novela ofrece un
eomplemento importante que en ei filme se pierde por compieto: el origen y la activa-
eidn de la foealizaeidn elegida posibiiitan la puesta en vaior de una eoneepeidn de ia
ereaeidn literaria que haee de la fieeidn narrativa un instrumento de investigaeidn eultu-
ral, lo que se manifiesta en la preseneia de temas nueleares de la obra. Tal es el easo,
por ejempio del tratamiento de algunos fendmenos est6tieos y sociales particulares de
la eiudad de Santa Rosa que estSn relaeionados con el mito del descuartizador, como
"Acme y los Federieos" y "Los Gonzani". Asimismo, ia perviveneia dei mito en el ima-
ginario santarrosefto y su relaeidn eon ia fieeidn eobran vigor en ia novela a trav6s del
tema de la ereaeidn literaria y la traseendeneia de la literatura, de los euales la misma
obra es un producto y que se manifiesta partieularmente en ei final euando los persona-
jes debaten acerca de su grado de participacidn y ei roi que desempeftan en la novela.
En otras palabras, lo que se plantea y se diseute son ios aleanees de la fieeidn':

Nos, los personajes y relatores de la novela, reunidos en oasual asamblea, por legitimi-
dad que nos otorga la ficci6n y con el objeto de promover un sano esparoimiento para
todo aquel que busque placer, pero prtncipalmente para nosotros mismos, nos damos
este espacio (197)».

En sfntesis, y a pesar de ias difereneias expuestas, vemos que el personaje
principal es el eje de la representacidn en ambos textos, pues aetCia eomo filtro de
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todas las informaciones de la tiistoria y del discurso, es decir como un fundamento que
ordena las ideas y su formulacion lingUlstica y audiovisual, respectivamente^.

Los componentes mdicos de la pampeanidad
Para indicar los problemas que plantean los textos en tomo al mito es necesa-

rio, como sabemos, considerar los vfnculos que existen entre la creaci6n estetica y el
conjunto de referencias culturales que rodean al escritor y al cineasta.

En el caso de la novela, el protagonista -que podrfa considerarse como una
proyeccidn del mismo escritor en el marco de la ficci6n- no solo se preocupa por
efectuar una investigaci6n del caso de Gonzani para escribir su novela, sino que tam-
bien pretende analizar la construccidn del mito que el asesinato significa en la provin-
cia de La Pampa, Desde este punto de vista, Vamos por partes... invita a indagar en un
fendmeno casi incomprensible en la era actual de la comunicacidn masiva, la configu-
racidn de un mito en la 6poca anterior a la aparicidn de la TV, proceso que, segOn el
escritor-protagonista, tiene su propia Idgica, En la obra asistimos a la busqueda de las
pistas que permitan reconstruir no sdIo un crimen sino tambi6n un comportamiento
social, cimentado en la invencidn de la noticia a partir de la tinta y el papel del periodis-
mo local y del chisme y la especulacidn de los vecinos.

La pelfcula, por su parte, propone un esquema mftico mucho mds sencillo, el del
reconocimiento de los valores de la pampeanidad. Ciertamente, la postura ideoldgica
presente en Campo de sangre concibe la regidn como una categorfa sustentada en los
tres referentes postulados por Morisoli -el territorio, la tiistoria y la comunidad*- los
que le otorgan una identidad propia y, por lo tanto, el rango de territorio histdrico: la
tierra -la ciudad y el campo- aparece entonces como ia depositaria de recuerdos
histdricos y asociaciones mentales que reune a la comunidad bajo una voluntad y una
memoria unicas, De esta manera, el filme de Arbds aborda subliminalmente el tema de
la identidad regional a trav6s de la explotacidn connotativa de las imdgenes que, como
ya hemos mencionado, plasman el espacio urbano y rural en el marco de una identifi-
cacidn geocultural que proviene del sustrato mftico de la cultura pampeana, Asf, las
imdgenes de la/s casa/s, de la ciudad y de los campos cercanos ofrecen una clave de
lectura para describir la vida cotidiana de ta capital pampeana. El juego dialectico entre
esas imdgenes, que se logra a traves del montaje, define el contexto fdmico y el con-
texto mental del espectador y concede un sentido particular al mundo representado.
La connotacidn de las imSgenes, las dimensiones de los cuadros, el movimiento, el
ritmo y la duracidn de los pianos rebasan el nivel anecddtico de la historia y la multipli-
cidad de sentidos nos ubica en un piano ideoldgico que remite a un momento de la
historia argentina -el gobierno de facto de Onganfa- y el modo en que esta etapa
polftica era vivida en una provincia tranquila e incipiente como La Pampa, forjada en los
valores de la tierra y la comunidad, Este tratamiento del espacio a trav6s de la imagen
se ve reforzado por algunas referencias a lo pampeano en los didlogos de los persona-
jes, como las que aiuden a la comunidad chica, a que todos los habitantes de la ciudad
se conocen, a la inhdspita tierra, a sus sacrificados habitantes, a la rutina pueblerina y
a la subattemidad con respecto a la Capital Federal,

Para culminar, es posible afirmar que el tratamiento de los componentes mfticos
en las obras tambi6n supone un desplazamiento semdntico porque, si bien la proble-
mStica de la pampeanidad se filtra en Vamos por partes. El triingulo de Gonzani, no
tiene la fuerza que adquiere en la pelfcula a trav6s de la explotacidn visual,

Comentario final
Volver a nuestro epfgrafe inicial resulta ahora significativo porque nos permite

corroborar la tesis de que el mito de Gonzani se construye a partir del susurro y del
cuchicheo, pues de este modo es posible incursionar en los recuerdos y transgredir lo
que se condena al olvido.

Poco importa cudi ha sido el desarrollo exacto de los acontecimientos y los
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mdviles del asesinato, pero sf cobra relevancia el entorno de la situacidn y el momento
politico y social de aquel entonces. En el filme, Gabriel Arbds planttea explfcitamente la
puja de los poderes del estado y el comportamiento de algunos grupos sociales. En
cambio, Alberto Acosta imprime en la novela otras cuestiones que van mds alld de la
reconstruccidn de un caso policial y su entomo. Implfcitamente, su intencidn es mos-
trar cdmo a trav6s de la recreacidn ficcional de un caso real se puede recuperar la
impronta de una cultura.

En suma, tanto la mirada de Arbds como la de Acosta son visiones de forSneos
que focalizan dos aspectos de una misma historia cuyos discursos procuran "recons-
Iruir los espejos rotos de la memoria".

Notas
^ "Comprendo ahora por qu6 esta ciudad ha estado sumergida en la noche, porque sus habitantes,
ultimos testigos de esta terrible historia, recibieron la orden expresa de olvidar, Existen todavia
algunos que pueden, tanto bien como mal, sacar de su memoria fragmentos de recuerdos pero ^no
es que esas gentes son reconocidas como locas? Y las explicaciones numerosas que yo les
escuch§ dar, yo comprendo que ellas no hayan parecido tan caprichosas, Lo son porque hoy nadie
mSs sabe cu^i fue el desarrollo exacto de los hechos, Nadie,"

2 Ficha t6cnica de la pelicula: guionlstas, Fernando Diaz y Gabriel Arb6s; interpretes: Jos6 Luis
Alfonzo, Alejo Garcia Pintos, Arturo Maly, Pablo Novak, Alicia Zanca, Jimena Anganuzzi y Gabriela
Salas; director de fotograffa, Carlos Ferro; mCisica, Litto Nebbia; montaje, Laura Bua; escenografia
Guillermo Palacios; director de Produccion, Mario Vittali; sonido, Carlos Caleca y Nito Gonzalez'
investigaci6n periodlstica, Alberto Acosta,

' SI tomamos la idea de 'esquema perceptlvo' que usa L6pez Garcia (1994 -1998) para definir la
escena oracional, es posible aplicar la dupla figura/fondo para ambos textos y notar que la novela es
una oraci6n compleja con escenas incrustadas y la pelicula una oraci6n simple. En otras palabras
podemos acordar con L6pez Garcia (1994: 59) que la peculiar relacl6n entre figura y fondo en la
novela "se origina porque estas unidades [la historia principal y las secundarias] no est^n simple-
mente incluidas unas en otras, sino que componen un esquema perceptivo" en el que la figura -la
historia principal- se sirve de la concordancia como fondo subsidiario precisado por la determina-
cion contextual que le ofrecen las historias secundarias,

• En este sentido, la definicibn ambientai es un elemento clave para la producci6n de sentidos en
Campo de sangre. Los movimientos de la camara, los diferentes pianos y ^ngulos de toma los
encuadres, las tecnicas del montaje, los efectos sonoros y de iluminaci6n, el cuidado del vestuario
y los decorados contribuyen a crear un juego entre los espacios internos y los externos,

= El andljsis del problema de los aicances de la ficcion as! como las relaciones entre Autor - Narrador
- Lector que se plantean de modo interesante en ia novela exceden el proposito de este articulo; por
esta razdn, nos hemos limitado a mencionar brevemente el tema,

» Creemos necesario indicar que, si bien la publicaci6n de la novela es de fecha reciente -como se
indica en la blbliografla-, para este trabajo hemos consultado tambien los manuscritos, que datan de
1996, En el original, el final de la obra consiste precisamente en el dialogo ficcional entre los distintos
personajes acerca de la ficcidn, Lamentablemente, este pasaje ha sido 'mutilado" en la versi6n
editada,

' Esta funcl6n resulta andlloga a la de la memoria, en el sistema de la retbrica, pues permite ordenar
lingQisticamente la percepcion del mundo en un espacio conocido, un sistema axial definido por los
tod de la ret6rica: quis, quid, ubi. quibus auxiliis, cur, quomodo, quando (Spillner 1979- 164-171-
Lausberg, 1967: 401-402),

' El escritor Edgar Morisoli (1989) sostiene que el 'valor regi6n' en las letras pampeanas puede
hallarse en la tematica y en ia presencia estiiistica. En cuanto a la primera, distingue un piano
inmediato y un piano traspuesto en el que ubica el mito. En lo que se refiere a la segunda, indica que
la forma de expresarse de un escritor constituye el "estilo humano de la comunidad de la cual
procede", Morisoli culmina su trabajo con la seguridad de que la "pampeanidad es un dialogo con la
tierra que no cesa jamSs, Una metafisica de la planicie, Tejida en sentimientos y reflexiones cuyo
tiempo, en el sentido musical de la palabra, lo marca, tal vez, el pausado ofertorio en la rueda fraterna
del mate" (35), El poeta formula asi la existencia de un ser pampeano mitico que modela su identidad
cultural en la comunibn con la tierra y en el rescate de la historia.
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