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Editorial 

En el nombre 
del a 

e uando pedimos un café al mozo, cuando conversamos, cuando le 
ponemos nombre a las calles y levantamos monumentos en las plazas, 
en cada una de esas trivialidades estamos presentando un proyecto de 
sociedad y de país, por no decir de mundo. Y son las ideologías hege

mónicas las que cargan en nosotros -lo sepamos o no- un destino prefijado, 
echando por tierra -lo admitamos o no- cualquier intento de vivir despreocupa
do. La modalidad de esta batalla por el sentido está implícita en los programas 
económicos, las filosofías políticas y en las más banales de las conductas cotidia
nas, en las prácticas más automatizadas, en las instituciones y en los dis-
cursos más inocencesl. Y es a través de estas experiencias que puede ,......___ 
verificarse cómo los hombres creyendo correr hacia su libertad, f - - .. 
co"en hacia sus cadenas2. \ 

De la misma manera aquello que, atribuido al campo apa- .. 
cible de la fe, se presenta ante el mundo bajo la candoro- 'a.. 
sa apariencia de lo "puro", esconde en lo profundo de sí l .. 
intenciones que exceden largamente las desinteresadas for- .\..... .. ~ 
mas de lo beatífico para transformarse en una disputa polí- • ~ 
tica descarnada por cada centímetro de territorio, por cada • 
feligrés. ,. 
¿Qué proyecto de sociedad oculta este proceder? Como dice Eduar
do Grüner: "La moral de este discurso-práctica es, en su sentido más 
estricto, la moral del propio sistema que produce la inmoralidad'. -
Pero la contradicción no es un pecado, y es muy común encontrar • 
que aquellas personas que predican el mundo del amor funcionen fl' 
en un todo armónico con las leyes del mercado; y que quie- . 
nes más se indignen por prácticas que son inherentes al 
sistema neoliberal sean miembros de aquellas religio
nes que favorecieron el desarrollo capitalista prepa
rando el terreno subjetivo en el que habría de prac
ticar su dominio salvaje. Mientras por una venta
nilla atienden a los mártires del sistema y se rasgan 
las vestiduras por la degeneración moral que el 
propio sistema fomenta, por la otra manejan y 
participan de los tempos del mercado con una 
maestría digna de admiración, haciéndonos 
creer el cuento del "mito coercitivo" de que la 
feliz convivencia entre la fe y la explotación es 
posible. 
El excelente trabajo de Alejandra García y 
Gladys Mignacco pone de manifiesto en forma clara y 
objetiva, a través de un sencillo relato histórico, la "estra
tegia pastoral" en un territorio que nos es familiar, poniendo al desnudo las estra-
tegias de control que desde hace un siglo a esta parte fueron poniendo en practi-
ca las distintas iglesias sobre el espacio religioso, que no es otro que el de la sub-
jetividad social e individual. t 

I) La era de la desolación, Ed. Manantial, 1999. 
2) Jean-Jacques Rousseau. 



Crítica Cultural 

Festival de cine Mar del Plata ' 99 

a ñata 
contra 

"Que renga siempre prescnre 
quién para el público trabaja, 

que si les dáis grano, comen 
grano, 

y si les dáis paja, comen paja". 

Lopede Vega 

ue el cine norceamencano 
domina el mercado mun
dial no es ninguna nove
dad , pero algunos dacos 
igualmence sorprenden: en 
el preciso inscance en que 
Usced lea escas líneas, el 
85% de las salas cinemaco
gráficas del mundo 
escará exhibiendo películas 
de ese origen. 
Sin embargo, e1 escudo 
proreccor de los superhéro
es, los efeccos especiales y la 
violencia con líneas argu
mencales repecidas hasca el 
cansancio cscá empezando 
a ceder. 
¿Es posible que el público 
argencino exija ocro cine? 
Desde hace dos afios los 
discribuidores se están ani
mando con tículos que en 
otras épocas habrían recha
zado de plano. 
La cosa empezó con "El 
Sabor de la Cereza" , del 
iranf Abbas Kiarostami, 

exhibida por primera ve:z 
en la sección Concracampo 
del Festival de Mar del 
Placa 1997, dirigida por 
Nicolás Sarquís. 
¡Oh sorpresa, Irán, con una 
de las censuras más fé rreas 
del planeta, tiene un cine 
excelente y es capaz de 
obtener la Palma de Oro en 
Cannes! Y después vinieron 
"El padre" de M ajid Maji
dí, "La manzana" de Sami
ra Majmalbaf, el Dogma 
95 con "La Celebración" 
de Thomas Vincerberg y 
"Los idiotas" de Lars Von 
T rier , "Madre e hijo" de 
AJexander Sokurov, y 
"Viaje al principio del 
mundo" de Manoel de Oli
veira, quién a los 94 años 
dirigió en ésta, su última 
película, al gran Marcello 
Masrroianni. 
La calidad de las muestras 
paralelas de Mar del Placa 
-además de Concracampo 
fue sustancial el aporte de 
La mujer y el cine, dirigida 
por Marca Bianchi- dieron 
el puntapié inicial que sólo 
puede dar el Estado 
hablando de culcura y el 
público dijo sí, porque "si 
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les dais grano comen 
grano". 
Los grupos más entusiastas, 
formados por docentes y 
escudiantes de cine y jubila
dos, trasladándose a las 
corridas de cine en cine, le 
daban un clima festivo a la 
ciudad que en noviembre 
todavía no recibe el aluvión 
de turistas. 
En cambio, 1999 fue dis
t in to: el l 5to festival, ahora 
privatizado, prefirió olvidar 
que el éxito depende de la 
claridad de los objetivos y 
por lo canto, la muestra 
abandonó el rol orientador 
que venía desempeñando 
en el mercado argentino. 
Ya no más Contracampo ni 
La mujer y el cine, que pese 
a varios intentos no pudie
ron ser reemplazadas, ni 
becas para docentes y escu
dianres; sólo se mantuvie
ron incólumes la desorga
nización, los abruptos cam
bios de horario de las pro
yecciones y el paso efímero 
de algunas figuras de 
renombre. 
Sin el impulso del Festival, 
el público que acompañó 
las propuestas de años ante-

Por Carlos Záttara 

• 
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riores quedó en circunstan
cias discepoleanas: con "la 
ñata conrra el vidrio", 
observando cómo las 
manos de la ley del merca
do procuran atar el reperto
rio de títulos del 2000. 
Si el Festival de Mar del 
Plata no vuelve a ser lo que 
fue, la única alternativa será 
convertirlo en un apéndice 
de la promoción turística 
de una ciudad balnearia. 
Nuestra propuesta para los 
responsables de la muestra 
es simple: Señores, por 
favor, no olviden que hay 
un público cada vez. mayor 
que prefiere el grano a la 

PªJª· 

Raúl Omar Favella codiri
gió Soy un níiío de corta 
edad, documental sobre la 
vida de Marc Chagall, es 
responsable de la columna 
de cine de EL ]UGIAR, 
p eriódico del Oeste del 
Gran Buenos Aires", y 
entre 1997 y 1999 condujo 
su programa radial IA 
MAQUINA DE LOS 
SUEÑOS por FM Esta
ción Ramos. 
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A
unque el surgimiento 
de iglesias y capillas 
en el casco de la ciu
dad parezca un juego 
inocente y espontá

neo, la ocupación de territo-
rios por parte de cada una de 
las iglesias forman parte de 
una que se asemeja mucho 
más a un juego de poder o a 
una partida de ajedre-L que a 
un emergente natural. Cada 
puntó tomado es un espacio, 
un número de gente, un pie 
en el plato. 

por Alejandra Garda y 
Gladys Mignacco * 

Introducción 
La transformación del paisa
je religioso a fin de milenio 
nos llevó a analizar las suce
sivas fases de ocupación 
efecriva del espacio por 
parre de las principales 
religiones en la ciudad 
de Venado Tu erro y 
algunas ciudades y 
pueblos de influencia 
como Firmar, Villa 
Cañas, Sanra Isabel 
y Wheelwright, así 

como la modalidad que esro 
reviste en unos y otros. 
Temporalmenre localizamos 
los primeros ceneros religio
sos en fechas inmediaras a la 
fundación de estos lugares, 
de allí que la investigación se 
exrienda desde fines y princi
pios de siglo hasta la acruali
dad. Consideramos que 
duranre este lapso de tiempo 
se sucedieron en la ciudad de 
Venado Tu e reo cuatro fases 
de apropiación del espacio 
religioso que se vinculan con 
distintos momentos econó
micos, históricos, polícicos y 
culturales. Las mismas guar
dan semejanza con lo aconte
cido en las ciudades y pue
blos de influencia, con las 
particularidades propias de 
cada lugar. 

Algunas consideraciones teó
ricas necesarias: El fenómeno 
religioso así como el estudio 
de las religiones constituye 
un hecho culcural. En tal 
sentido la Geografía Culcu
ral, la Historia socio-cultural 
y la Antropologf~ histórica 
constituyen un enriquecí-
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miento para el análisis de 
este tema. 
Lo que interesa a los geógra
fos en el caso de la religión 
estructurada como insricu
ción, está en el análisis de los 
mecanismos de apropiación 
del espacio así como de la 
estrategia geográfica de con
trol no sólo sobre las perso
nas y cosas sino sobre territo
rios (Hagget 1994). 
El rerrirorio implica siempre 
una apropiación del espacio, 
con sentimiento y conciencia 
de esa apropiación (Burlet, 
Ferras, Hervé, 1993). A su 
vez las acciones de territoria
lidad significa el conjunto de 
prácticas desarrolladas por 
instituciones o grupos con el 
objeto de controlar un terri
torio dado. 

Primera etapa: 
"El fenómeno 
inmigratorio y la 
apropiación 
del espacio religioso 
hasta los años 50". 
Venado Tuerto, como los 
pueblos y ciudades de 
influencia, comparten un 
tiempo de fundación y colo
nización muy nueva debido a 
que por su ubicación - extre
mo sur de la provincia de 
Sanca Fe, extremo noroeste 
de la provincia de Buenos 
Aires en el caso de Wheel
wright - debieron esperar a la 
culminación de la campaña 
al desierto para la incorpora
ción de estas tierras a la pro
ductividad. 
El censo provincial de 1887 
que alcanza el distrito de 
Venado T uerro revela que el 
mismo ya tenía en aquella 
fecha una población de 1616 
habitantes, (1411 zona rural 
y 205 zona urbana), de los 
cuales 1338 eran argentinos 
y 278 extranjeros, y que 
1546 eran fieles a la Iglesia 
Católica y 70 a la protestan
te (1). 
Con estos datos no es difícil 
imaginar que la construcción 
de la primitiva Capilla Cató
lica date de 1883. La misma 
se construye frente al predio 
de la plaza central, siguiendo 
el antiguo modelo de planta 
en damero de la colonización 

española, que ubicaba alre
dedor de la manzana central 
a la Iglesia, los edificios de 
gobierno y la residenci.a de 
los gobernantes. Lo mismo 
ocurre en las ciudades y pue
blos de influencia, los que en 
su mayoría son de principios 
de siglo. En igual disposición 
se construye la Iglesia Evan
gélica Metodista Argentina 
(2) y aunque su edificio es 
de afios posteriores, fecha su 
primera reunión en 1896. 
En esta primer etapa la ocu
pación del espacio obedece a 
los requerimientos de una 
población en su mayoría 
argentina y por ende, debido 
a la influencia de la coloniza
ción espafiola, de raíces cató
licas. Condice con ello el 
hecho de que la patrona de la 
parroquia sea la "Inmaculada 
Concepción" de la Virgen 
María. En esta etapa y den
cro de la población extranje
ra, la mayor influencia va a 
recaer en los inmigrantes de 
nacionalidad inglesa, que 
representaban más de la 
mitad de la presencia inmi
gratoria en nuestro disrriro, y 
que profesaban el protestan
tismo (3). 
Sin embargo el proceso 
inmigratorio no había lJega
do a su máxima intensidad. 
Sería a fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX cuan
do nuestra provincia, en 
consonancia con lo que ocu
rría en el resto del país, reci
biera un aluvión inmigrato
rio, con una mayoría abru
madora de italianos sobre el 
total de los exrranjeros ( 4) . 
Nuestra ciudad y la zona no 
escapa a esa proporción, pro
ducto de esa influencia se 
instalan en el año 1899 en 
nuestra ciudad las Hijas de 
Nuestra Sefiora de la Miseri
cordia, del Instituto italiano 
de Savona, fundado por la 
joven Jerónima Benita Ros
sello en 1837. Debido a que 
el edificio del Colegio les es 
donado por Alejandro Estru
gamou, se pone ·al mismo 
bajo el Patronazgo de Santa 
Rosa de Lima en honor a su 
esposa; sin embargo se con
sagra la Capilla del colegio a 
la Virgen María en su devo
ción de la Misericordja, al 

. al que un Oratorio tgu Al. 
en el Barrio e1an-
dro Guciérrez, hoy 
Parroquia de 
Nuesrra Señora de 
la Misericordia. 
Esto data del año 
1938 y la ocupa
ción del lugar tiene 
que ver con la cerca
nía del Hospital y la 
atención de los enfer
mos, así como con el creci
miento de la población. En 
el 42 también Hijas de ' . 
Nuestra Señora de la Misen-
cordia, pero en su línea 
misionera Familia de la 
Madre Rossello, inauguran 
el Hogar escuela, con Capilla 
dedicada a esta úlcima aún 
beata. A igual devoción se 
ofrece la capilla que en el año 
45 se inaugura en la calle 
Brown, que luego de la san
tificación proclamada por el 
papa Pío XII, en 1949, pasa 
a llamarse Santa María Jose
fa Rosello. La Parroquia 
Santa Elena rambién data de 
la época, entre 1937 y 1939 
se construye un Oratorio 
para el Barrio Bernandino 
R.ivadavia, a cargo de la Liga 
de Madres de Familia, de la 
que Sanra Elena es patrona. 
Es importante destacar que 
en la interacción de tiempos 
largos con tiempos breves la 
íigura de la Virgen, de devo
ción indiscutida, va a sufrir 
la influencia de las corrientes 
inmigratorias del fin de siglo. 



La elección de 
advocaciones de 

la Virgen y la 
concreta ins
talación de 
insci ruciones 
religiosas va 
a estar rela

cionada con 
una demanda 

religiosa sosteni
da por los inmi-

grantes de raíces italia
nas, que necesitan continuar 
en América con devociones 
de su tierra. La apropiación 
del espacio 
religioso por 
pane de la grey 
católica va 
delineándose 
en la nueva 
ciudad con 
construcciones 
efectivas que 
marcan el 
territorio de 
influencia. 
Construcción 
inteligente que 
no obvia el 
condiciona
m1enco tem-
poral producto 
de la inmigración y conjuga 
la estrategia geográfica de 
control, con la empacfa y el 
servicio a una mayoría de 
origen italiano. 
En el ámbito de las Iglesias 
Protestantes surge a media
dos de los años cuarenta un 
templo evangélico (5) de raí-

ces italianas sin filiación con 
la Iglesia Metodista y en 
194 5 llega la congregación 
Bautista, movimiento cristia
no paralelo al católico pero 
autónomo de 
Roma, muy fuerce en los 
Estados Unidos. En ese 
momento, debido a que no 
cuentan con un caudal de 
fieles muy importante, las 
reuniones se efectüan en 
salones muy sencillos o como 
en el caso de los segundos, 
alquilados. A pesar de que la 
actitud de la Iglesia Católica 

una posición de intransigen
cia que se materializaba a tra
vés de la ideologización de 
los fieles, y que éstos conver
tían luego en acciones que se 
efectiviz.aban en comentarios 
fastidiosos o en hechos con
cretos de rechazo. 
Creemos que durante esa 
etapa la Iglesia Católica no 
ofrecía estrategias defensivas 
pues estaba en una etapa de 
apropiación y consolidación 
del propio espacio que res
pondía a sus propias necesi
dades y demandas. La parro-

Diferenciación del espacio 
protestante 

presenta durante esa etapa 
algunos signos de intoleran
cia (6), creemos que esto no 
se traducía en una estrategia 
de territorialidad con respec
to al espacio, debido a la 
debilidad y escaso número de 
los cristianos evangélicos. 
Básicamente se trataba de 

O Bautistas 

• Pentecostales 

11 Metodistas 

U l'v1orm ones 

• Adventistas 

O Testigos de Jehová 

quia, siguiendo el trazado 
típico espafiol en el centro de 
la ciudad; los Colegios, 
Hogares y Capillas de 
influencias italianas como 
resultado del fenómeno 
inmigratorio, siguiendo el 
crecimiento centrífugo espe
rado para la misma y los ora-

Ahora, 
en la pampa 

hay una nueva 
forma de mirar. 
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torios, siguiendo la posterior 
modificació n de la trama 
urbana a partir de la llegada 
del ferrocarril. 
Esta primera erapa de ocupa
ción del espacio religioso por 
parce de la Iglesia Católica es 
compartida en los pueblos y 
ciudades de influencia con la 
especific idad pro~ia de la 
dinámica poblac10nal de 
cada lugar (7), en codos los 
casos no habrá innovación a 
la presencia de la primer 
parroqu ia que no tendrá 
quien la secunde hasta los 
años 60, cuando aparezcan 
otras Capillas y colegios (8). 

La ofensiva territorial de 

tas Iglesias 

Pentecostales se da en 

Venado Tuerto en la 

nueva trama urbana de 

dirección NO de la 
mano de templos 

Evangélicos ''Asamblea 

de Dios", "Apostólicos" Y 
de "Santidad". 

I962 y 1965, propuso acer
car la Iglesia a lo~ p~oblemas 
sociales y econom1cos 9ue 
vivía la población mundial. 

Segunda etapa: Los patronos del crabajo 
"Tiempos de sea 

parecen estar a cono. c?n ~ 
cambio en nueva etapa. Esta re1v10d1ca-
el espacio religioso"· ción renía su precedente en 
Una segunda etapa de apro- Pío XII que había d eclarado 
piación del rerrirorio por la a San José Patrono de Jos 
Iglesia Católica estaría dada Obreros en 1955, luego de 
entre los años 60 y 70, rela- haber proclamado el dogr:ia 
donada de forma directa de Asunción de la V1r-
con el crecimiento y ... ~~~ gen en cuerpo y 
extensión de la · .· ... "j'f.'. alma (9). Excra-
ciudad. La ciu- ~·'' · ·.t-: .. · :· ñas paradojas • ·-r.· . 
dad se extien- .;; " ····"' ..... de la hisroria 
de hacia el religiosa, 
NO debido pues Pío IX 
a la apertura que procla-
de la Av. mó el 
Chapuis, el dogma de la 
traslado de la Inmaculada 
Terminal y la Concepción de 
desaparición del la V irgen en 
Ferrocarril. La ciu- 1854, reivindicó al 
dad llega hasta la ruta 33, mismo tiempo a José, el 
aunque aún con espacios en esposo de María, nombrán-
blanco. También se produce dolo Patrono de la Iglesia 
la expansión hacia nuevas U niversal. Curiosamente la 
áreas con la creación de ingeniería eclesiástica . no 
barrios masivos de viviendas. triunfó sobre la devoción 
El barrio Cibelli deja atrás la popular pues J osé como 
calle Santa Fe como límite patrono de Jos trabajadores, 
de la ciudad en aquel sector. con una fiesta patronal esrra-
Se impone la expansión tégicamente superpuesta con 
hacia el NE. El crecimiento Ja del dfa del trabajo (1 O), no 
va acompañado de una ocu- pudo emular a San Cayetano 
pación rerricorial con la fun- como Sanro del mismo. 
dación de la Capilla San José En Jos años 70 el terrirorio 
Obrero en el año 1962 en el de la Iglesia Católica que en 
sector NO de la ciudad y la el sector NO llegaba hasta la 
Capilla San Cayetano en el Capilla San José Obrero, se 
año 63 en el sector NE. extiende consolidado su pre-
La encíclica Mater et Magis- sencia sobre la nueva trama 
era (196 1) sobre cuestiones de crecimiento de la ciudad, 
sociales y el Concilio Vatica- con la creación de la Capilla 
no Il parecen tener basrance Sanca Rosa que traspasa Ja 
que ver con las elecciones de ruca 33. Atender las necesi-
los patronos. Este último, dades espirituales de los tra-
que sesionó durante los afios bajadores del por entonces 



P.ujante Frigorífico Centena
rio que se encuentra en sus 
cercanías, es su principal 
misión. También de aquella 
fecha daca la transformación 
edilicia y el nombramienco 
como Parroquia de la Santa 
María Josefa Rosello (11). 
Podríamos concluir que en 
escc sector de la ciudad las 
acciones de la Iglesia Cacóli
ca durante esos años impri
mieron al cerritorio una 
organización que respondía 
perfectamente al crecimiento 
de la trama urbana, en ese 
momento de muy baja densi
dad. La apertura a la comu
nidad de la Capilla del Cole
gio de los H ermanos del 
Sagrado Corazón de Jesús 
(12) en el seccor cenero dos 
de la ciudad cierra csce ciclo 
en el año 72. 
No podemos dejar de nom
brar en esca etapa una de las 
consecuencias más impor
tantes del Concilio Vaticano 
ll, que fue el Movimienco de 
Sacerdotes del Tercer 
Mundo. En consonancia con 
las transformaciones que 
impulsaba la Iglesia para 
acercar a la misma a los "Sig
nos de los Tiempos", un 
grupo de obispos de América 
Latina, Asia y África inicia 
un movimiento comprome
tido con la construcción de 
una Iglesia más cercana al 
pueblo de Dios en especial 
del Tercer Mundo, en la que 
se daría prioridad a los remas 
sociales. Los reclamos a la 
Iglesia de Roma así como a 
los países industrializados a 
los que se responsabil izó por 
la explotación y miseria de 
los países subdesarrollados, 
terminó por diferenciar a 
este grupo de la opción cató
lica más conciliadora. 
En el caso de Venado Tuerto 
no hemos profundizado 
sobre las implicanci~s de 
dicho movimiento sobre la 
curia, sin embargo podemos 
sostener que en líneas gene
rales la actitud de la Iglesia 
en esta etapa, a pesar de su 
postura más conciliadora y 
participativa (13), fue de dis
tanciamiento con su ala más 
radicalizada, política que en 
líneas generales se compare
cía con la que sosccnfa en 
codo el país, a diferencia de 

Diferenciación del espacio católico 

lo que sucedía en Latinoamé
rica. Sin embargo creemos 
que escos movimientos tuvie
ron que ver con una intensi
ficación de las actividades 
que tenían las Iglesias pro
testantes de origen america-
no. Por aquellos afios se 
impulsa desde el cscado ame
ricano, como forma de con
trarrestar la influencia del 
pensamiento social de la 
Iglesia Católica de denuncia 
contra los Estados Unidos, el 
arribo de nuevos grupos reli
giosos de origen americano. 
Aunque de variados macices 
este movimienco tiene por 
objeto promover el desinte
rés por la actividad y partici
pación política, contrarres
tando la influencia de los 
movimientos revolucionarios 
que puedan desescabilizar 
económica y políticamente a 
Latinoamérica (14). En el 
caso venadense nosotros cre
emos que la ocupación del 
espacio religioso por parce de 
estas Iglesias se relaciona de 
alguna manera con esa políti
ca, debido a que las fuentes 
de financiamiento llegaban 
de aquel país. 
Los Mormones o Iglesia de 
los Santos de los Últimos 
Días se instala a principios 
de los años 60 y los T escigos 

a Capillas de Hogares 
Religiosos 

• Capillas de Colegios 

11 Centros de 
Catequesis 

1 1 Iglesia Catedral 

• Capillas 

a Parroquias 

• Santuarios 

Cantidad de Iglesias que ocupan el 
espacio de Venado Tuerto 

1 

31 
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de Jehová, a principios de los 
70 no sólo en Venado en el 
último caso, sino en Firmar, 
Santa Isabel y ViJla Cañás. 
También dara de aquella 
época la construcción del 
Templo Bautista en su actual 
emplazamiento, que estuvo a 
cargo de una misión ameri
cana que pagó el terreno y su 
construcción, pero que una 
vez finalizado la misma dejó 
el edificio a los bautiscas 
venadenscs. A pesar que éstos 
nada tienen que ver con las 
iglesias referidas, compartían 
por aquellos años el hecho de 
que el movimiento Bautista 
fuera muy fuerce en los Esca
dos Unidos, de allí que la 
lirerarura, su financiamiento 
y los misioneros fueran de 
ese origen. En la Argentina 
este movimiento que entró 
en la primera mirad del siglo 
XIX y cuvo figuras como la 
del pastor Pablo Besson de 
importante obra en colonia 
Esperanza, (cementerio 
público, casamiento civil), 
constituía una pequeña 
minoría (15). 
Los Testigos de Jehová que 
surgen de una disidencia con 
los Adventistas del 7° día tie
nen, como los Mormones, 
además de su origen en los 
Estados Unidos encre 1830 y 
1870, las sedes de sus movi
mientos en las ciudades de 
Brooklyn, New York (testi
gos) y Sale Lake City (Mor
mones). No consideran la 
Biblia como única fuente de 
autoridad y aunque utilizan 
elementos del cristianismo y 
del judaísmo lo hacen con 
nuevas interpretaciones. Se 
los considera en la línea de 
los movimientos milenarísti
cos de restitución (16), explí
citamente escatológicos. Su 
financiamiento es de origen 
externo, básicamente nortea
mericano y su expansión en 
Latinoamérica escá relaciona
da con el neoconservaduris
mo norccamericano, lo que 
coincide con el tiempo de 
instalación en Venado T uer
to, aunque se encontraban 
desde tiempo atrás en la 
Argentina. En el caso especí
fico de los Testigos estuvie
ron prohibidos la mayor 
parce del tiempo, hasta que 

en el año 84 el gobierno radi
cal de Raúl AJfonsín les per
mitió inscribirse en el fichero 
de culto. 
La Iglesia Advenristas del 7° 
día se instala también en 
aquellos años; m ás específi
camente en 1974. Aunque 
con anterioridad se habían 
escablecido en un pueblo 
veci no, Maggiolo, en ésta la 
misma no permanece . La 
emigración de m uchos de sus 
habitantes a nuestra ciudad 
influyó en la instalación en 
Venado Tuerto, convirtién
dose en la ci udad cabecera de 
un sector que abarca nume
rosa localidades entre ellas, 
Firmar, Sanca Isabel, Villa 
Cañás, Rufino y otras. Este 
movimiento llegó a la Argen
tina a fines de siglo por 
influencia de inmigrantes 
alemanes de la región del 
Volga, siendo la región 
mesoporámica y litoral en 
donde se siente más su 
influencia (fumosos son sus 
granjas agrícolas, hospitales y 
facultad de medicina en Puí
gari y Posadas). Ellos surgen 
de una disidencia con los 
"Adventistas"- 1844-, que 
eran a la Ve'!. disidentes de 
"Los Baptistas" y éstos de Ja 
Iglesia Anglicana Qohn 
Smyth-1604) , y aunque 
actualmente existen Iglesias 
adventistas en codo el 
mundo su central se encuen· 
era en Whashington, Escados 
U nidos. 
También de este período 



data la instalación de la Igle
sia Evangelista Penrecostal 
de origen chileno, que con 
ramas misioneras en nuestro 
país en las ciudades de Men
doz.a y San Luis, se instala 
procediendo de esta última 
en Venado de la mano del 
Pastor Domínguez en los 
años 60. 

Esta etapa comienza en los 
sesenta y llega hasta los 
setenta. Su característica fue 
una consolidación del terri
torio Católico en el área 
nueva de crecimiento de la 
ciudad, un crecimiento 
moderado de las Iglesias Pro
testantes y la irrupción con la 
consiguiente ocupación de 
territorio por parce de las 
Iglesias milenaristas, las que 
debido a cuestiones ideológi
cas vivían una etapa de 
expansión. 

Tercera etapa: 
"Democracia y 
pluralidad religiosa: 
Nuevas estrategias 
de apropiación 
y control territorial" 

Una tercera etapa en la ocu
pación del espacio religiosos 
se iniciará a fines de los años 
70 y principios de los noven
ta, con connotaciones muy 
particulares debido al avance 
del Movimiento Penrecostal, 
que toma a partir de estos 
años y especialmente desde 

los 80 una dinámica que con
tinúa hasta el presente. 
Este movimiento, que surgió 
a comienzos del siglo XX casi 
en forma simultánea en Los 
Ángeles y en el país de Gales, 
presume de no tener funda
dores, pues dicen surgir de un 
"despertar" o de "un nuevo 

Pentecostés", fruto de un 
tiempo de reuniones de cris
tianos evangélicos. Se decía 
que en ellas habían vivido la 
manifestación del Espíritu 
Santo. 
El movimiento en el conti
nente europeo arraiga 
en primer lugar en 
Escandinavia 
donde conquis
ta a luteranos 
y baptistas 
(disidentes 
anglicanos) y 
en Alemania 
donde asimila 
a la Iglesia neo
apostólica, disi
dencia prebisteria
na, aunque si tenemos 
que referirnos a su doctrina 
debemos definirlos como pro
testantes, de manera principal 
calvinista (17). 
La corriente Evangélica Pen
tecostal tiene distintas ten
dencias; la Asamblea de Dios 
además de ser la que más 
adeptos reúne, es la que mejor 

sintetiza la doctrina pentecos
tés. Pretenden restaurar la 
pureza de la Iglesia primitiva 
entre otras cosas a través del 
"ministerio de la curación". 
La curación por imposición 

de manos ha adquirido 
dentro de esta 

corriente tanta 
importancia 

que a veces 
desplaza la 
evangeliza
ción. Tam
bién los 
caractenza 
el Bautismo 

del Espíritu 
Santo, lo que 

denominan Pen-
tecostés individual. 

Es en esencia cspiricentrista, o 
sea concede al Espíritu Santo 
un lugar sobresaliente en la 
revelación bíblica, que no 
comparcen ni siquiera las 
Iglesias protestantes (éstas 
como las católicas se lo otor
gan a Jesucristo). 
Las Iglesias Penrecostales de 
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Nota de Tapa 

Santidad al igual que las 
Nazarenas acentúan más lo 
que tiene que ver con una 
mística de santidad y perfec
ción, ~entras que el penre
costalismo apostólico 
incluye una noción 
particular que 
refiere que 
Jesús gobier
na su Iglesia 
con apósto
les vivos, 
comando 
aquella 
denomina
ción los que 
ocupan las dis
tintas jerarquías. 
En lacinoamérica alcan-
za gran magnitud en los 80, 
en concomitancia con la 
apertura democrática, suceso 
aJ que no escapa Venado 
T uerco que hasta el año 77 
sólo tenía dos Iglesias de esas 
características", situación que 
se conserva en la zona de 
influencia (18), pero que 
cambia radicalmente a parcir 
de esa década. 
La ofensiva territorial de las 
Iglesias Pentecostales se da 
en Venado Tuerto en la 
nueva trama urbana de direc
ción NO de la mano de tem
plos Evangélicos (19) 
"Asamblea de Dios", "Apos
tólicos" y de "Santidad". La 
Iglesia Católica se había 
organizado territorialmente 
en el aquel sector a través de 
una construcción edilicia 
ubicada estratégicamente, 
pero pensada para un área de 
muy baja densidad. En la 
década 70-80 se intensificó 
el crecimiento de esa zona 
debido a la inauguración de 
la Terminal de Ómnibus, 
que generó un espacio nucle
ador beneficiado por la vía 
de circulación EscrugamÓu
Chapuis, que lo conecta con 
el centro de la ciudad. Los 
accesos pavimentados consti
tuyeron un atractivo por sí 
solo para la instalación de 
viviendas y comercios en 
terrenos que además tenían 
un valor inmobiliario menor. 
Al coincidir lo anterior con 
un tiempo de migración de 
localidades vecinas (20) y 
necesidades habicacionales, 
la densidad de la zona se 

transformó de la mano de un 
crecimiento espontáneo que 
integró espacios disponibles 
y que fue blanco de las nue
vas instalaciones. 

Entre 1979 y 1986 Igle-
sias Evangélicas 

(21) se instalan 

organización debido a la laxi
tud de la misma. Básicamen
te son solventadas por los 
diezmos de los practicantes, 
que para poder serl~ deben 
contribuir obligaconamenre 
(26). 
Relacionado con esta expan-

nidad yugoslava de origen 
eslavo. En el año 82 impone 
su presencia en el cementerio 
municipal a través de la 
Capilla Jesús Resucitado, en 
el 84 se crea N uesrra Señora 
del Luján, en el 86 la Parro
quia San José Obrero (la 

La apropiación del espacio religioso por 
parte de la grey católica va delineándose en la 

nueva ciudad con construcciones efectivas 

antigua capilla queda a 
un lado). El cura de esta 
última solicita en este 
año la insralación de 
una Capilla de campaña 
en la escuela Malvinas 
Argentinas N° 6391 del 
Bai:rio Casey como 

que marcan el territorio de influencia. 

en áreas cerca
nas aJ ferroca

rril aJ sudeste del 
poblado, en lo que 

había sido eje tradicional 
de expansión de la ciudad, 
(el nuevo rumbo que coma el 
crecimiento de ésta y la 
debacle del ferrocarril como 
medio de transporte 
masivo lo dejan atrás), y 
que hasta entonces con
formaban territorio de 
dominio de la Capilla de 
la Misericordia. 
Del 91 al 93 se produce 
la instalación de cuatro 
templos Pentecoscales 
(22), uno en el sudeste y 
los otros tres en zona cir
cundan ce (23). Supone
mos que pudieron existir 
otros que no prospera
ron, sin embargo finali
zada esta etapa podemos 
contabilizar diez tem
plos, que se suman a los 
anteriores y que aunque 
de características muy 
austeras persisten desde 
hace más de una década. 
¿Que tiene en común 
codas escas instalaciones? 
Los pentecostalistas 
siguen patrones de insta
lación que se repiten en 
distintos lugares (24) y 
tienen como caracrerísci
cas, en la generalidad de 
los casos, capillas muy 
humildes de condición 
más conservada si tienen 
alguna antigüedad, en 
canto las más nuevas a 
veces son simples galpo
nes, locales o casas de 
Familia. 
Esto se relaciona con el 
hecho de que no reciben 
ningún aporre del estado 
(25), ni tampoco de su 
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sión cenemos la actitud de la 
Iglesia Católica que sale a 
competir por el control de 
los cerricorios a través de la 
fundación de una serie de 
Iglesias; en 77 bajo su aval se 
construye una Iglesia Cristia
na Ortodoxa, para la comu-

forma de cubrir las necesida
des y concrolar aquel sector, 
quedando el secror NO con 
una presencia Católica 
mayor y más fuerte. En el 8 5 
se concreta como Parroquia 
a Nuestra Señora del Perpe
tuo Socorro, a beneficio de 

Fases de ocupación efectiva del espacio venadense 
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los fieles y como forma de 
apoyar a Nuescra Sefiora de 
la Misericordia en el seccor 
sudeste (hada algunos años 
existía como capiila depen
diente de esca última). 
En el 84 con Rosa Mística y 
N uestra Señora del Rosario 
(27) y en el 88 y 93 con la 
Capilla Jesús Misericordioso 
y la Institución Pablo Sexco, 
conscruida por el obispado 
(de fuerce actividad social 
con influencia en los sectores 
más carenciados de la ciu
dad), se cubre el barrio cir
cundante (28). 
Creemos que en esca etapa la 
Iglesia Católica desarrolló 
prácticas de control cerriro
rial vinculadas a la ocupación 
material del espacio con 
construcciones edilicias que 
sin embargo no significaron 
un control efectivo, ya que el 
rirmo de atención de las Igle
sias periféricas es mucho 
menor que el de las Parro
quias céntricas, siendo en la 
mayoría de los casos de una 
única atención semanal. Esto 
coincide en las ciudades y 
pueblos de influencia. 
También creemos que a un 
nivel más profundo la Iglesia 
vinculó el culeo con estrate
gias de territorialidad. El 
estudio del espacio cacólico 
de la diócesis de la ciudad de 

Venado T uerro compuesto 
por la Iglesia Catedral, 
Parroquias, Capillas, Capi
llas de colegios y Hogares 
religiosos, centros de cace
q uesis, santuarios y campi
cos nos revela un predominio 
del cuico mariano; de veinti
séis lugares relevados trece 
son de culto de hiperdulía 
(29), en sus diferentes con
cepciones, Nuestra Señora 
de la Misericordia, de la 
Inmaculada Concepción, del 
Perpetuo Socorro, Rosa Mís
cica, Nuescra Señora del 
Rosario, del Luján, del Rocío 
y María Auxiliadora. Esca 
proporción se conserva en los 
pueblos y ciudades de 
influencia. Esto no constitu
ye una particularidad espa
cial, pues un estudio sobre 
las devociones en la provin
cia de Sanca Fe nos revela 
que en la mayoría de los 
municipios y comunas la 
Virgen María, bajo alguna de 
sus numerosas advocaciones, 
es la Sanca Patrona del lugar 
(30). Y no de un modo tem
poral, pues la devoción a la 
Virgen hunde sus raíces en la 
colonización española. La 
pulsión mariolácrica habría 
llegado con la conquista, 
pues el culeo Mariano había 
tomado en España a fines del 
siglo XV y principios del 

c11rnes de rlmeru cal/dad 
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XVl dimensiones desconoci
das. De aquella ecapa daran 
un número creciente de san
cuarios consagrados a la Vir
gen de Monrserrat en Cata
lufia, del Pilar en Aragón, y 
de Guadalupe en Exrrema
dura y Casrilla (31), así 
como las propuestas de los 
teólogos españoles en el 
Concilio de Trenco sobre la 
Inmaculada Concepción 
(32). Los conquistadores tra
jeron esta devoción que 
quedó inscripra en el tiempo 
largo de la hiscoria america
na. Las saneas ocupan un 
segundo lugar, con cinco 
nombres: Santa Elena, Sanca 
Rosa y Sanca María Josefa 
Rossello, mientras que el 
culeo de dulía (33) masculi
no (a los Sancos), a diferen
cia de los que ocurre en la 
mayoría de las diócesis fran
cesas (34) donde éstos ocu
pan un lugar central debido a 
su número, se remiten en el 
caso de esce estudio a dos 
presencias: San Cayetano y 
San José Obrero. En las ciu
dades y pueblos de influencia 
esto se da de forma inversa. 
Los Sancos ocupan un segun
do lugar con la incorpora
ción a los nombrados de San 
Roque, miencras que las San
eas tiene una presencia más 
que discreta (35). A pesar de 
ello podemos concluir que la 
imagen antropomórfica cen
tral del culeo católico es la 
femenina y en esto tiene gran 
influencia el impulso maria! 
del siglo XI.X, de triunfo 
sobre el cristianismo varonil. 
Esto se evidencia en el escaso 
número de Iglesias, Capillas 
o Parroquias que tienen 
como parrón la imagen de 
Dios hecha hombre, sólo 
una capilla hace alusión al 
nombre de Jesús, en las for
mas de Jesús Adolescente, 
mientras las demás referen
cias al mismo son alusivas a 
lugares relacionados con su 
vida: Centro de catequesis 
"Becania (36)" y Colegio 
"T alter de N azareth". El 
antropomorfismo revela la 
tendencias de una grey cató
lica que se nutre de la ima
gen; no encontramos capillas 
o parroquias cuyos patronos 

fueran los Misterios; la Tri
nidad, el Espíritu Santo, o la 
Encarnación, que a partir del 
Concilio de Trento tuvieron 
la representación prohibida, 
la excepción son tres Capillas 
referidas a los Misterios de 
Jesús; Misericordioso, Sagra
do Corazón y Jesús Resucica
do. La imagen plástica de la 
sacralidad parece ser un con
dimento indispensable a la 
hora de las devociones, y de 
las estrategias de territoriali
dad. 
En ese conrexto es interesan
te destacar la llegada en el 
año 93 de una imagen 
de la Virgen del 
Rocío de T riana, 
(Sevilla-España), 
y con ella la 
conformación 
de la Herman
dad Nuestra 
Señora del 
Rocío de Vena
do Tuerto (37), 
única Hermandad 
fuera de la península 
Ibérica. Aunque el objeco 
de la misma es impulsar la 
devoción de la Virgen, ade
más de la realización de 
obras de caridad y de asisten
cia, también lo es el diseño 
d.e un modelo de peregrina
ción novedoso en escas tie
rras como una romería 
anual. Hacer un camino jun
tos hasta el límite urbano de 
la ciudad al NO en el mes de 
noviembre, con la participa
ción de la colectividad espa
ñola, gente de la ciudad y de 



España que llega para concu
rrir a este evento, forma 
parce de una estrateg!a de 
territoriaJidad que conJugan 
el culto de la Virgen con la 
necesidad peregrinante. Una 
vez. más la exaltación de la 
Virgen descubre l~ ~e:zas 
de las puJsiones manolamcas 
en el espacio y el tiempo. 
En síntesis, esta tercera etapa 
que llega hasca eJ año 93 se 
cierra con un avance de las 
hasta entonces denominadas 
minorías religiosas dentro 
del universo hasta ese 
momento hegemónico de la 

religión católica. Esto 
se da a través de 

intensa actividad 
misionera que a 
pesar de su duc
tilidad y com
portamientos 
estratégicos 
posee un 

padrón de con-
versos muy 

· §~f pequeño. Sin 
, ~ ¡s· embargo esta avanzada 
· genera una competición .en 

la ocupación de los espacios 
que da por resultado 1.a crea
ción de un número impor
tante de edificios religiosos, 
santuarios o lugares de pere
grinación que multiplican 
los espacios sagrados de la 
religión católica, aunque esta 
estrategia no alcance para 
volver al status quo que tenía 
en las etapas anteriores. 

Cuarta etapa: 
"Asimetrías en la ocu-

pación y el comporta
miento religioso" 
El cuarro y último período a 
partir de 1994, va a 
estar marcado por la 
continuidad en el 
crecimiento del 
culto Penrecosral 
que produce una 
ruptura en la oc~-
pación del espacio 
que tradicional-
mente era compar-
tido junco por las 
Iglesias Protestantes 
y la Iglesia Católica. 
Once templos pen
cecosrales se instala-
ron del 94 a la fecha 
a un ritmo de dos 
templos por año 
(38), contabilizán-
dose actualmente 
una treintena de 
templos evangéli-
cos. La dinámica en 
los parrones de 
asentamiento es 
posible por el tipo 
de organización de 
la Iglesia Pentecos-
ral, que está monta-
da sobre la actividad 
de los misioneros. 
Un misionero que 
sale a predicar 
puede instalar una 
Iglesia, que tomará 
cuerpo con la ayuda 
de los conversos. De 
allí que la muJcipli-
cación de los mis-
mos sea tan sencilla 
y veloz. Esto genera 
templos de diferen
tes orígenes y filiales 
que no están rela
cionados entre sí. 
En el caso de Vena
do T uerto, de 22 
templos pentecosta
les sólo tres son ane
xos de otros. El caso 
concreto de una de 
las Iglesias nos i.lus
rra en ral senndo: 
misioneros que 
salieron de Chile 
llegaron a Mendoza 
donde fundaron 
veinte Iglesias, de 
esas Iglesias salieron 
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otros tantos misioneros a San 
Juan donde repitieron el pro-
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Nota de Tapa 
cedimienro y de esra úlrima 
llegó a Venado Tu erro el 
pasror que fundó el segundo 
remplo pe11recoscal. Varias 
misiones de esa Iglesia fun
daron otras en pueblos de los 
alrededores (39). Básicamen
re durante esre perío-
do el parrón de asen
ramienro de los rem-
plos Pencecosrales se 
da en los Barrios 
Cenero Circundante 
(rodea al Barrio cen
ero) y Barrios Cir
cundantes (en el 
entorno de la ciudad 
sin límites definidos 
con respecco al espa
cio urbanizado) . 
Relacionado con ello 
podernos concluir 
que sin perjuicio que 
puedan concurrir a 
este culto desde 
codas las clases socia
les, en general sus 
patrones de asenra
mienro demuestran 
que tiene mucho más 
éxito entre las capas 
más desprotegidas 
social y económica-

103 3 % 

cos que en general no cono
cen la Biblia. 
Aunque nuestro trabajo tiene 
coincidencia con estudios 
sobre la Territorialidad Pen
cecostal (4 1), que le atribu
yen a escas Iglesias una orga-

prueba), aunque sí podemos 
concluir que el comporta
mienco de estas Iglesias 
apunta a un Terriror~o y .ª 
una Territorialidad dinámi
ca. Esca conducta es compar
tida con las ciudades y pue-

dad y una sensac1on de ser 
elegidos que se condice con 
creencias escatológicas 
intrínsecas a la doctrina. 
En una coyuntura histórica 
latinoamericana de estados 
débiles incapaces de contro-

lar y regu

Distribución de /os encuentados según tos barrios de Venado Tuerto 
lar la con
flictividad 
social, con 
niveles de 
corrupción 
general iza-

Tipo d e Religión 

91 ° .. 

8 7% 

Tipo de religión 

CJ protosta n1es 

1 1 no c rey en1es 

Tipo de religió n 

o Protestantes 
• Calólicos 

¡ 11 No Creyon1es 

C atóllcos pra c tican tes y 

Católlco s no practicantes 

a no practicanles 
• practicantes 

Católicos practicantes y no 

practican te s 

QNO 

prac11c an10$ 

l!I Pracucanlos 

da, margi
nalidad, 
pobreza y 
desigual
dad social, 
la Iglesia 
Evangelista 
actúa 
dando res-
puestas a 
situaciones 
de incerti
dumbre a 
modo de 
marco nor
mattvo, 
otorgando 
conten-

mente de la pobla-
ción. Relacionado 
con ello las estrate
gias discursivas com
binan un airo tenor 

mw•imenttFS 
w;-·--mi·m~1.~ ·-

Católicos practicantes y no 

practicantes 

ción, iden
tidad y 
valores. 
Con res
pecco a las 

de emoc1on que 
involucra a los senri-
dos {la música nunca 
esrá ausence, así 
corno las sensaciones 
corporales en los actos de 
sanidad divina), con discur
sos simples e inteligibles para 
el auditorio. Por otra parce 
aunque dentro de las Iglesias 
Pencecosrales se ha incre
mentado el esrndio de la 
palabra (40) y el uso cotidia
no de la Biblia, la oralidad 
sigue teniendo un lugar pre
dominante. 
Un hito en este crecimiento 
estaría dado por la movilidad 
de un imporrance caudal de 
fieles de la religión carólica a 
la pencecosral. Esros católi
cos tienen como característi
ca una escasa fo rmación doc
trinaria, así corno una incli
nación mayor a la devoción 
de los Sancos milagreros y las 
prácticas terapéuticas. En las 
charlas con los distintos pas
tores pudimos consrarar que 

' la mayoría de los conversos al 
pentecostalismo son católi-

11Calól icos 

84% 

CI P rotos tan tes 

¡ ¡No creyen1es 

nización descenrralizada y 
flex ible, permitiéndoles ade
más de una fácil difusión, 
una adaptación a las trans
formaciones inherentes a la 
sociedad concemporánca, no 
pudimos comprobar que la 
esrraccgia espacial apuntara a 
un territorio info rmal y tran
sirorio. En los espacios traba-

blos de influencia. 
Con respecto al fenómeno 
pentecosral debemos decir 
que a pesar de que la opin ión 
de los pastores consulcados 
versa alrededor de un desig
nio de Dios para Latinoamé
rica, nosotros creemos que 
esto se relaciona íntimamen
te con la ética puritana: 

Desde el estado americano se impulsa, como forma de 

contrarrestar la influencia del pensamiento social de la 

Iglesia Católica de denuncia contra los E.E.U.U., el arribo 

de nuevos grupos religiosos de origen americano. 

jados el crecimiento de estos 
templos, aunque se vinculó a 
la redefinición del espacio 
social (crecimiento y sobre
dimensión de la trama urba
na de la ciudad), no riene 
características transitorias, (la 
antigüedad de los rcmplos lo 

moralismo sexual, absten
ción alcohólica, inclinación 
al trabajo, racionalización y 
maximización de las activi
dades cotidianas. La perte
nencia al grupo, con la consi
guiente elevación moral que 
eso supone, les otorga idenci-

o Pract1cnncos 

El No 

Pra ct1co n1 os 

d_emás igle
sias protes
tantes sólo 
hay nuevas 
ocupacio-
nes de 

parce de los Testigos de Jeho
vá (un anexo) y Mormones 
(dos ramas) en Barrios cir
cundantes, mientras que los 
Advenciscas del 7° día así 
como los Evangélicos Mero
distas, debido a la disminu
ción en su caudal de fieles, 
no demuestran crecimiento. 
Con respecto a la Iglesia 
Católica se observa en esta 
etapa una disminución en la 
ocupación del espacio (en 
Villa Cañás, Sanca Isabel y 
Wheelwright; dos capillas y 
algunos santuarios) o la 
detención del mismo (en 
Venado Tu erro y Firmar no 
hay crecimiento en este perí
odo). 
Aunque con un territorio 
consolidado durante la etapa 
anterior a través de estrate
gias de territorialidad domi
nadas por la construcción 
edilicia y el culto a la Virgen, 



la Iglesia Católica parece no 
poder contestar a la avanzada 
pentecostal y a los cambios 
en el espacio social de la 
forma en que lo venía hacien
do. Quizás lo social ha pri-

la apropiación del espacio y 
las acciones de territorialidad 
se han detenido. Creemos 
que ello se vincula con la falca 
de vocaciones sacerdotales 
que da como resultados un 

Iglesias en la ciudad de Venado 
Tuerto 
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Iglesia 
cristiana 

protestante 

Iglesia 
cristiana 
católica 

mado sobre lo espacial y el 
com porramienco estratégico 
esté vinculado a otro tipo de 
acciones como la celebración 
de jubileo, la implementa
ción de manzaneras que 
difunden la fe, o la renova
ción carismática. De codos 
modos durante este período 

Iglesia 
cristiana 
ortodoxa 

pequeño número de sacerdo
tes multi-ocupados (42). 
A parcir de las modificaciones 
espaciales, hemos podido 
comprobar que en relación a 
la cantidad de habitantes 
sigue habiendo un predomi
nio de católicos sobre protes
tantes, sólo que en aquéllos es 

muy reducido el número de 
los que practican y tiene un 
compromiso con la religión, 
son los llamados católicos por 
inercia, en los cuales anees 
que el compromiso o la cre
encia está el peso de la tradi
ción, mientras los protescan
ces compensan su menor 
número con su compromiso 
y religiosidad 
Las modificaciones produci
das en el espacio religioso de 
Venado Tuerto guardan 
semejanza con las de ciuda
des y pueblos de influencia, 
con las particularidades pro
pias de cada lugar. t 
*Lic. en Historia. 
* Esce ensayo forma parre del 
trabajo "Territorios y T erritoria
lidades religiosas en el espacio de 
Venado Tuerco y zona de 
influencia", Profesora Gladys 
Mignacco y Profesora Alejan dra 
García. Alumnos: Julia Jaime, 
Luciana Latini, Criscián Marti
nez, Eliana Raiscovich, Daniela 
Sequeira y Silvina Tazzioli, 
Departamento de Geografía, 
lnscicuco del Profesorado N º 7, 
Venado Tuerco. 
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1. Roberto Landaburu, Gringos Venado Tuerto 
1991, F.E.A.M.V.T. ' ' 

2: . Esta Iglesia es producto de la escisión que la lgle
s~a anglicana sufre en Estados Unidos durante la revolu
ción de las tr~ce colonias. El fundador e Ideólogo del movi
miento metodista es Juan Wesley. La primera reunión en 
Venado Tuerto se habría dado en el 
comercio de un inmigrante de origen 
italiano. La organización lnstitucio- Notas 
nal vino después a pedido de los lle· 
les. 

3 . . De los 278 extranjeros, 30 eran de diversas 
nacionalidades, 45 españoles, 27 Italianos 19 franceses y 
156 ingleses. Sin embargo creemos que ~n dicha cifra se 
encu~ntran sin discriminar a los Irlandeses que formaban una 
colonia muy numerosa y proresaban el catolicismo. 

4: • Los censos de 1895 y 1914 arrojan para la pro
yinc1a de Santa Fe los siguientes guarismos: 166.487 extran
¡eros, de los cuales 109.634 son italianos en el primer censo, 
Y 315.941 extranjeros, de los cuales 164.682 son italianos en 
el segundo censo. 

5. Iglesia Cristiana Evangélica Congregados en el 
nombre de "Nuestro Señor Jesucristo". 

~· El pastor de la Iglesia Evangélica protestante, 
Congregados en nombre de .. ."manilestó que en los cuaren

ta eran perseguidos, mientras que el pastor de la Iglesia 
Baustista manifestó que eran mal vistos al punto que habla 
vecinos que cruzaban de vereda al pasar por la casa de los 
bautistas. 

7. Firmat tiene actualmente 15.000 hab, Villa 
Cañás. 10.000 hab., Santa Isabel 5000 hab. y Wheelwrlgh 
6000 hab. 

8. La excepción será Santa Isabel, que hasta nues-
tros días sólo posee una Parroquia. 

9. La Virgen no muere, va al cielo en cuerpo y alma, 
es la negación extrema de la muerte. 

10. Como anteriormente las fechas de San José 
eran los 19 de cada mes, fiestas del tránsito y los miércoles 
como dla de la buena muerte. 

11 . A partir de ese momento el padre Glraldi queda 
como cura Párroco de la misma. 

12. Anteriormente era parte del Seminario que fun
cionaba en las instalaciones de esta congregación de origen 
español. 

13. Asf lo refleja la Declaración del Episcopado 
Argentino, en mayo de 1969, sin embargo en declaraciones 
de los sacerdotes tercermundistas, en la Revista Cristianismo 
y Revolución , éstos manifiestan su lucha a la par con la 
sociedad opresora, con la lnsliluclón eclesiástica. 
14. En 1969 Nelson Rockefeller presenta un informe 
especial sobre América Latina, en el que afirmaba que el 
pensamiento social de la lglesla y su trabajo entre el pueblo 
no favorecía los lnlereses de los EEUU, • ... La Iglesia Católi· 
ca ha dejado ser un aliado de confianza para los Estados 
Unidos ... " En consecuencia el Informe proponía potenciar la 
infiltración de sectas en los paises Latinoamericanos, en "Las 
Sectas·, Victorino Zechetto, Edlcc Don Bosco, 1985, Bue
nos Aires. 
15. Actualmente el pastor Bettln nos ha referido que 
el movimiento creció tanto que hoy Latinoamérica envía 
misioneros a Estados Unidos. 
16. Los mormones creen que Cristo volverá a reinar 
sobre la tierra e Instalará la nueva Sión en los Estados Uni
dos desde donde reinará durante mil ai'los. Los Testigos de 
Jehová dicen conocer todos los detalles del final de los tiem
pos, de la venida de Cristo y del gobierno de los 144.000 ele
gidos que alcanzarán la salvación. Se llaman movimientos 
de restitución pues una vez producido el fin de los tiempos 
volverán al lugar de donde hablan salido, o restablecerán las 
cosas al estado que antes tenían. 
17. Al respecto ver: M.Collnon, "El fenómeno de las 
sectas en el siglo xx·. edil. Casal, España, 1961. 

18. En la ciudad de Flrmat habrá una sola hasta el 
año 94, la Iglesia Cristiana Evangélica ·Jesús es la verdad" 
(1957), en Weelwright la primera será la Iglesia Hermanos de 
la Argentina de 1984, en VIiia Cafiás dos hasta el año 77, la 
Iglesia Cristiana Evangélica y el movimiento cristiano misio
nero "Río de Aguas Vivas" y en Santa Isabel la Iglesia Cris
tiana Evangélica del año 65. 
19. En 1977 y 1978 la Iglesia Evangéll~a "Asamblea 
de Dios" en calle Saavedra entre Quintana y P1acenza y los 
"Evangélicos Pentecostales Asamblea de Dios", en la calle 
saenz Peña esquina Azcuénaga. Entre 1990 y 1992 la 
Misión Apostólica Pentecostal en Azcoaga entre Balcarce e 
Italia y la Iglesia Pentecostal de Santidad, en Avellaneda 
entre Castelli y Saavedra. 
20. "La organización del .espacio Venade~se•. Gladys 
Mignacco, Graciela Guerrero, V1vlana Gómez, lnce, 1997. 

21. Iglesia Evangélica "Pies Divinos" en Correa Uo
bet 370 pasando la vla y cerca del Canal de DesagOe Caye
tano Silva {sector muy desvalorizado) y "Emanuel Dios con 
Nosotros" en Falucho 1054, antes de llegar a la vra. 

22.' La Iglesia Evangelista de los ... en la.Ar~entin~, 
Güemes 15, Templo Evangelista "Asambl~a de Dios .•• urqu1-
za 735, Templo Evangelista Pentecostal El Calvano , For-

mosa 530 y Movimiento Misionero Argentino ·una luz en el 
camino" en Chile 1357, tras la vra. 

23. Se localizan en el entorno de la ciudad confun-
diéndose con ei espacio rururbanlzado. 

24. Ver al respecto el trabajo de Maria Lulza Pelusa, 
"La redefinlción de la espacialidad por la palabra de Dios·, del 
Coloquio Internacional sobre Geografía de las Religiones, 
1999. 

25. El 11 de Septiembre se realizó en ta ciudad de 
Buenos Aires una concentración de evangelistas frente al 
obefisco en reclamo al gobierno por el reconocimiento como 
Iglesias, actualmente son consideradas asociaciones civiles. 
26. Si no hacen no son practicantes y si no lo son 
están inhabilitados para predicar y estar en alabanza. Cuan
do preguntamos qué pasaba si un fiel perdía su trabajo, nos 
contestaron que debla contribuir con trabajos para el templo 
u otros. 

27. Rosa Mística, Libertad y 20 y Nuestra Sei'lora del 
Rosario, Neuquén y Rodríguez Pei'la. Aunque esta última 
fue, a diferencia de las demás Iglesias, producto de un hecho 
fortuito, una procesión salida de San Cayetano que llevaba la 
Virgen del Rosario, al doblar por una calle equivocada y en el 
tránsito por un terreno baldío pierde la corona, ofreciéndose 
a partir de ese momento misas al aire libre en aquel lugar en 
el que luego de un año se construye la CapJlla. 

28. Esta zona a consolidar sólo cuenta con servicios 
de recolección de residuos, riego de calles y zanjeo. Además 
es un área en donde existen barrios de quinta de uso de fin 
de semanas y se están consolidando con barrios residencia
les de características propias con edificación rodeada de par
ques. 
29. Culto que se rinde a la Santísima Virgen. 

30. Al respecto el trabajo de Graclela González sobre 
"La Virgen Maria como patrona de pueblos y colonias de la 
provincia de Santa Fe", encuentra que la Virgen Maria en sus 
diferentes advocaciones en patrona de 144 municipalidades 
y comunas de Santa Fe de las 363 que posee. En Tercer 
Congreso de los Pueblos de la Provincia de Santa Fe, 11, 12, 
13 de noviembre de 1998. 

31. Recientemente el departamento de estudios 
etnográficos y coloniales de la ciudad de Santa Fe encontró 
en las ruinas de Santa Fe la Vieja, (1573-1660) el tórax de un 
esqueleto que contenía una imagen de la Virgen de Guada· 
!upe. 
32.. El fervor popular acompañaba esa tesis al punto 
que en aquella época en Andalucía el saludo popular se 
transformó convirtiéndose en "Ave Maria purísima•, al que 
respondían "sin pecado concebida" en , Bartolomé Bennas
sar, "Los Españoles•, Madrid, Swan, 1985. 

33. También se rinde a los ángeles. 

34. La clave estarla en la influencia de San Martín de 
Tours y de la evangelización del monaquismo negro. Para 
profundizar ver: "La Religión: Antropologfa religiosa•, 
Alphonse Dupronl, en "Hacer la Historia", Jacques Le Golf y 
Pierre Nora, volumen 11, edil. Laia 

35. Santa Isabel de Portugal y Santa Rita en la Parro-
quia de Santa Isabel. 

36. Betania es sinónimo de amistad, pues allí vivían 
Marta y Lázaro, y Jesús descansaba. 

37. Esta Hermandad asl como la Imagen de la Virgen 
son rruto de las gestiones del Conde Olaz de Tejada y Arl· 
jón, en España. Actualmente se ca-fundó una asociación en 
Avellaneda, provincia de Buenos Aires perteneciente a la 
Hermandad de Venado Tuerto. 

38. 1994, lgle.sia Pentecostal Argentina, calle 46, y 
misionero Evangélico Pentecostés, Lavalle al 3700; en el 95 
Templo Evangélico de Jujuy 1299 y Altar de Adoración de 
calle 24; en el 96 los Hermanos Nazarenos; en el 97 Asam
blea de Dios Filadelfia que actualmente no funciona, Estrella 
de Belén, Valdez y San Martín, y Misión Evangélica Interna
cional Pentecostal, Deán Funes 462; en el 98 un anexo de el 
Movimiento misionero Una Luz en el Camino Francia y 
Basualdo y Cristo te ama en Castelll 2451; en el 99 se abra 
un anexo de Misión Evangélica internacional en calle Los 
lilas, Barrio Santa Rosa. 

39. Entrevista al Pastor Domlnguez., del Templo Pen
tecostés de calle Salta. En su relato comenta que él se hace 
practicante y luego pastor al conocer la Sanidad divina (la 
concreción de un milagro) 

40. Actualmente un Consejo de la Pastoral Intenta 
regular el funcionamiento de las Iglesias Evangélicas, del 
mismo depende un Seminario para capacitar a los pastores, 
que les brindarla un Bachillerato en Teología, 

41. ver Mónica Sampalo Machado, "La territorialidad 
Pentecostal", en Revista Espacio y Cultura n•2, pág. 37, 49, 
Río de Janeiro, UERJ, NEPEC. 1996. 

42. En la ciudad de Firmat actualmente hay un sacer
dote para seis Caplllas y Parroquias, en Viña Cañas el mismo 
sacerdote atiende las cuatro. En Venado Tuerto el Párroco de 
la Santa María Josefa Rossello atiende dos. teniendo las 
Capillas un régimen de una misa semanal; el Párroco de San 
Cayetano atiende dos, con Iguales caracterlstlcas; el Herma
no de la Capilla Sagrado Corazón atiende también Jesús 
Misericordioso y el Párroco de San José Obrero atiende la 
capilla de campaña. 
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Contar con ol Moooramlonto do Ull 
Productor • Asooor do Culoobl Oavogllo 
S.A. es u nn grnn vontlljn. 

Usted onoontmrá, dotráo do oan poroo
na especiDJ.lzD.dn y cnpac!tndn pllrn brin· 
dnrlo uno otollolón proroalonnl, unn 
Orgruúulclón do Soguroe on OOllllnuo 
creclmlon\o y con un objetivo blon 
clnro: brindnrlo o qulon noe conlfa su 
ll'ODqullldnd, ol mejor servicio y la 
ooberturn más ndecul\do. 

Y en los momontoe más oompromolidos 
do su vida, cunndo Usted noooaltn do un 
verdadero Amigo, oomo Su M6dloo, Su 
Contador, Su Productor - J\.ocaor do 
Culoobl Oavogllo S.A. calará o au lado, 
alcmpro bion corca euyo. 

cu1n: 111 GA \ '1.Gl.10 S.\. 0 Ca&ey262 
Tel/Fax (03462) 437680 / 1l 36ll l 

.l\M 1460 Khz 

Afil iado a la l'.A.T.L.Y.f. 
Adherido a la CGT ·Con Pcrsonc ' ría Gremial Nº 032 

Alvear 11 61 . Telefax (03462) 433001 - Líneas Rotativas 

2600 . Venado Tuerto . Santa Fe 

Gimnasio "Luz y Fuerza" y "Casa del Estudiante" 
Alvear 1161 . Telefax (03462) 423350 

1 

Campo de Recreo 
Los Andes y Eterovi ch . Tel. (03462) 431881 

Farmacia Sindical " Luz Y Fuerza" 
Rivadavia 676 . Tel. (03462) 431442 

f~ 88.9 Mhz 1 
• 1•imwl!ll9rucon:at.hKO- lturraspe 145 ·Tel.: (03462) 438578 · 2000 VelllCIO 
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Por María Rosa Montes 

Taller de ESCRITURA 

1 
del Espacio 

N uc earte 11 de Teodelina 

H aber ~nconrrado un lugar como la Sala 
Kandmsky nos transformó. De ser per
sonas extraviadas cada una en su propio 

mundo, pasamos a tener un mundo para compar-
cir. Las cuatro paredes desde donde nos miran 
pinturas propias y ajenas pero nuestras, acompa
ñan la búsqueda de ocros sentidos y motivaciones 
de exiscencia. Yo misma hallé la forma de com
prender que ta lecrnra, ta emoción de encontrarse 
y el rico íntimo de la escritura pueden ser actos 
colectivos, compartidos con otros y ofrecidos al 
otro. 
Desde mi lugar de coordinadora del Taller sé que 
no se puede aprender a escribir, pero sí a corregir. 
Que no se enseña a ser poeca, pero se puede con
tribuir a descubrirlo. Que la cue.~tión está en la 
intención. ¿Por qué escribir? Y quienes se quedan 
a través del tiempo es porque prioriz.1n esca acti
vidad por encima de las obligaciones; rnl ve-1. 
encuentran en la escritura una forma de ser, o 
entran en romance con la palabra, o descubren el 
poder de las palabras por sobre el pensamienro, y 
un buen día deciden caer rendidos de amor ante 
sus pies. Y sin querer ya están a merced de la ere-
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ación poética, hallando otra visión del mundo, 
una visión donde la libertad es absolma. 
En Miriam, por ejemplo, hay algo innaro. Es 
naturalmente, poera: desde ese lugar ve la vida. 
Escribe desde la intuición, el placer o el juego. 
Elige las palabras por su sonido más que por su 
significado, por el contexto más que por su indi
vidualidad. E inconscientemente construye figu
ras exquisitas. (Con la misma accirnd aborda la 
pintura). 
En cambio, Sofía, es un torbellino de ideas. Se 
traga la luna de un bocado, dice; enlaza la mirolo
gía con el lunfardo y construye su escritura con 
desenfado; nada la deriene. Le rondan los fantas
mas de Girondo, o de Arlt, y llora de amor por un 
mico al que le coloca una capa para que disimule 
y no vuelvan a matarlo. 
A Cecilia el mundo excerior no la conscirnye; en 
vano puede buscarse en él, más bien esconde su 
fragilidad en una sintaxis prolija y cuidadosa. Se 
suicida en un verso y florece en el siguiente. Es 
si lenciosa, pero su cscrirura hace mucho ruido. 
Juega con la ficció n, se esconde y se revela. Pero 
rodos sabemos que los tcxros no dicen verdades; 

por eso, en ellos, no las buscamos. 
Y Negra aparece con un montón de papeles en sus 
manos y una ansiedad que le tiembla en cada 
poema donde se entrega cal vez para liberar wdo 
lo que acumuló, lo que guardó, lo que mlló. Los 
sueha r:lpidamente, como queriendo desprender
se de ellos. El placer por la construcción poética 
supera el propio impulso incimisra. Y ya no puede 
prescindir de la escritura. 
Por último aparece Li liana con su temor de que el 
l:\piz se dispare, como un arma. Se asombra de sí 
misma, se maravilla al senci r la poesía como una 
entidad que la puede representar, y la enoja el 
mundo, al que puede llegar ahora de otro modo. 
Espera con paciencia la oporrunidad de escribir 
como quisiera, mientras canto, construye lenta
mente su pasión poética. 
Por si a alguien le interesa, sus edades son incier
tas, ganan en algunos concursos y publicaron un 
libro recientemente que se llama "El Eco Amura
llado". Y algunos también parricipamos en el 
Taller de pinrnra donde Roberto nos c<>nvi<la con 
su profundo conocimiento y su infinito amor por 
el arte. 

Opinión 

SALA KANDINSKY 
Por Robcno Alfare 

Por dónde iniciar una reflexión escrira (y breve) de algo que signific.1 tanto para mí 
como el Taller de Expresión Plástica que dirijo en el árnbico del Espacio Nuclcarcc 11 

de Teo<lelina. En csce especial momcnro cuando sus integrantes producen su primera 
salida importante: ocupar un espacio realizando una aproximación visual a escritos de otro 
taller del lugar; el de la escritura. 
He intencado ser siempre un "vehículo úcil que pueda ayudar" a resolver el deseo de comu
nicar a través de lo visual. Y ahora, que Isabel, Maria Rosa, Miriam, Negrita y María de los 
Angeles den continuidad a esce "vehículo" de difundir y proyectar la obra de hacedores de 
nuestra región, un espacio que Pablo y yo abrimos en su inauguración. ¡Celebro esto! . 
No prerende que el Taller de Expresión Plástica sea un lugar donde se imparten conoci
mientos correlativos, sino el de explorar y experimentar algunos con la incuición de cada 
uno. Nadie se recibe de "artisca". Quizás sí ele seres más sensibles que encontraron su 
camino que los comunica inrcrior y exteriormente. Como ahora, en csra feliz ocasión . 

Finalmente'. deseo rccorda~ a un gran maestro: Johannes ltten, que nos dice: "¡Cu:\n
cas. maravillas _ha descubierto la razón humana a lo largo de los siglos recono
c1c1~do su cx1stc~c1a profun~a a las leyes a que obedecen! Sin embargo, siguen 

siendo maravillosas: consideremos el arco iris, el relámpago, el rrueno 
la ley de graviración ... ". ' 

También deseo agradecer lo mucho que he aprendido con 
usredes. ¡Gracias! . 

Venado Tuerto, en un día muy pani
cular: 10/1 2/99. 
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Cómo explicar (Sofía Bauzá) 

Cómo explicar, cuando fallecen las palabras. El tes

t imonio de algu ien se colgó de la red. Donde se ve 

a los morrales arrastrando el espesor de los años, 

unas flechas ind ican el camino a seguir: 

--7 Seguir guerreando con el fenóme no. 
--7 Seguir vociferando hasta que la lengua se m utile. 

--7 Seguir psicoanalizándome hasta abrazar el sol. 

Y cada letra que acosa la menee buscando el hilván 

conductor y otras que se combinan en la boca 

saliendo expulsadas ... 
Desde su muerte rengo cosquillas invitándome a 
respirar su vida. ti es distinto, fue condenado a una 

vida diferente de la mía, porque su vida denunciaba 

la inrervención de la conciencia. 
Querida presencia: ya no estoy como estaba anees. 
No obstante seguís inspirando mis moléculas reacti

vas. Ese punro neurálgico coquetea con mí lógica, 

próxima a extinguirse. 
Ahora el mundo gira y yo bebo el atardecer con una 

buena compañia (libro) . 
Inscantáneamence tu figura se hace lágrima, lágrima 

que moldea la t ierra de abstractas pequeñeces. 

M ientras allá, más allá del bien, los minocauros 

talascan las nubes de los súbditos. T us estrellas rom

pen la monotonía del retazo de oscuridad. 

Yo no elegí este tiempo. ¿Tal vez el tiempo me eli-

§ gi6 a mí? 
;;; Igual, mi "querida presencia", perdurarás agitando 

~ la bandera que ce enaltece, hasta que la muerte sepa-

5!!1• re los cuatro elementos de la cierra. 
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Soñar (Negra Tazzioli) 

Soñar en la aurora ce deja 
sabor de ausencia 

sabor de nada. 

Tendida en el silencio 

las anémonas me acarician el rostro frío 
y cansado. 

El mar borbotea al oído ocros dolores 
otras angustias 

otros pesares. 

El gris marquesino del oleaje 

sacude su espuma en la herida oculta. 
La metamorfosis se aletarga 

queda Aocando 

apagando los latidos de la ternura. 

Él afirma (Sofía Bauz.:í) 

La noche es un camino 

sin respuestas 
que no respeta las olas 
de la conciencia. 

............ : 

El sol es una idea 

que no escalió. 

• ... ! · . .. . • .• • . • •• . 

La luna neutraliza las máscaras 

maquilladas de enigmas. 

Mien tras ... 

Yo, amp utaría ........ : . 
la víbora de su boca. : . ·~ . . . . . . . 

. . . · 
. .. -· . . . · : . ·. 
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Escrutinio (Cecilia Ulla) 

I nesperadarnen te 

la corriente ce trajo 

y olvidó dejarte el alma. 

En conrinuas amenazas 

aguardás impaciente 
una devolución . 

Mientras canco 

sorceás oídos 

como u na extraña, 

y en vos m uere el m ar. 

Los oráculos te deparan 

inmutabilidad 

y el péndulo del a tardecer 

se queda sin cuerda . 

¿Estás segura 

que compraste pasaje 

de vuelta? 

¿O estás esperando 

que cuenten los votos 

del ostracismo? 

-
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Larga travesía (Negra Tazziolí) 

Larga travesía, 
caminos de rocas, 
gemas agoreras, 

paja brava. 
El infinito me atrae. 
Gozo de la inmensidad. 
Bajo las barrancas, ojos, 
paredones sonoros, 
guindos y granados. 

El río que pasa 
viene trayendo canciones desde lo alto. 
Despaciosamente, el pasado. 

Las faneras dejan su marca, 
los ojos secos, pero tu piel es sol 
es agua. 

Es el grito contenido de la ausencia. 
La llama votiva del recuerdo. 

Quisiera estar contigo, 
me hacen falta tus palabras. 

El andar es largo, no quiero borrar tu rostro. 
Tú me perteneces. 
Vagamente, me pierdo en la distancia. 

Mirando por la cerradura (Cecilia Ulla) 

· Habiración 106 

Tiernamente florecen las palabras y rocían de pétalos cada uno de los rincones. El polen se vierte en vasos y a fondos 
blancos consumen recuerdos. 

La cinca se hace cómplice de la memoria y la imaginación toma el poder (a la fuerza); nadie reprime a la gran creativa . 

. Habitación 94 
Un alma expone su queja porque quiere volar sin que la lastimen. Los únicos que la escucharon fueron los poetas, y le 
han abierto sus puercas, para que extienda sus extremidades y salce al infinito, segura de que la esperan para escribir en 
sus alas vivencias propias y ajenas, que en su próximo vuelo serán tamizadas sobre nuevas superficies. 

· Habitación 82 
El humo me impide divisar. Vuelan fichas sobre una mesa, en burbujas de champagne pasea la bola de una ruleta y de 
una máquina cae la ambición medida en$ (pesos) .Trajes negros, manos perfumadas. "Clink, Caja" ~ Casino 

clandescino. 

· Habitación 77 
La llave escá puesta ~fin del recorrido. 

i!!I 
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Con los ojos cerrados (Liliana Ernst) 

Es el murmullo de los orros 
la música fugaz 

el encuentro con la inconsciencia 
y el enigma recóndito. 

Mientras tanto, 
debajo de la piel, el caos: 
estalla el silencio, 
da una vuelca y se abalanza. 
Entonces, 

luego: 
mi osadía de encrar en escena 
quitarme el velo 
y no estar completamente ahí. 

T repo a un árbol 

... . . . ... 

Buscando 
El 

... . . . Sol. . . 
;.·· · .. . . . . . 

... . . . . . . . -.·. . . . . . . .. ... 

La llama líquida (Miriam Prandi) 

La llama líquida 

cae 
sobre la blancura. 

Toca regiones abandonadas 

y vaga 
en los trajes rasgados. 

Se prolonga en una curva 
donde la conjetura a la evanescencia 

es el filo del tiempo. 

Por la cerradura (Liliana Ernst) 

No obstante 
Quiero mirar el mundo. 
Ser testigo invisible. 
Seducirlo. 
Me acerco 
Con máscara de juglar 
Le canco al oído. 
Sumo un baúl con placeres, 
Una idea inconclusa, 
U na flor. 
En el horizonte 

La vida se pronuncia. 

. . 
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(Yo la escucho) 
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Saltos de la nada (Miriam Prandi) . . . . . . ·· ... -~:. . .. 
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La esencia sugiere 
en el hueco 

un abordaje de sueños. 

Profesión accidenral 

Ensayos virtuales 
D esconciertos 

Después el espacio 

golpea 
y se oye la espera. 

El éxodo inaugura 
el convenio 

con las culpas . 

A propósiro: 
imperfecco y ftlósofo . 



Para vender mejor 
los clasificados de 

CANAL 

iz 
V ENADO TUERTO 

Casas - Campos - Alquileres 
Automotores - Motos 

Trabajos Ofrecidos 
Servicios de Empleo 
Artícu los del Hogar 

Animales - Máquinas 
Electrónica y computación 

Herramientas - Profesionales 

Desde ·1as O Hs. hasta las 12 Hs. 
in interrumpidamente. 

TE: 03462-43267 4 
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