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EDITORIAL 

Postales de la 
coherencia 

So números. SO meses. Repasar desde 

aquella primera Lote de humildísimas 
ropas y pretenciosos objetivos. hasta esta revista 
Nº SO produce no sólo el escozor que despierta la 

vida gastada. En el medio el país siguió en caída li
bre, la exportación de clase media, el reino de la 

mercadocracia, tiempos de frivolidad y cinismo, es
tética del fracaso, sacrosanta deuda externa, ultraja-

da deuda interna. 
¡Renovar el compromiso inicial? Para qué. los lec
tores ya nos conocen. Hay una fidelidad que nos es 

propia y también una fidelidad de lectores y anun
ciantes. Todos la hemos visto crecer. Hay una cohe

rencia mutua. 
Cuando desde el exterior felicitan a Lote y la leen 

por Internet. no imaginan el contexto en que la re

vista fue construida cada mes. 
Hubo también coherencia en los organismos oficia
les que deberían haber apoyado, al menos una vez, 

la existencia de Lote. Queremos compartir nues

tra experiencia: después de dos años de infructuo
sas gestiones con la "cultura" menemista. llegó el 
turno de golpear las puertas de la Alianza, y en di

ciembre del '99 logramos un acuerdo con Eudeba 

para publicar un libro con los principales artículos 
de Lote y el compromiso de conseguir algunos 
sponsors para un suplemento de libros. Habíamos 

tocado el cielo con las manos y nos pellizcábamos 

para saber si estábamos despiertos. Pero a los 20 
días de gobierno. sin haber tenido ni siquiera tiem

po para disfrutar, la Alianza implementa su primer 
ajuste y el recorte en cultura se llevó nuestro 

"acuerdo". En marzo del 2000, nos entrevistamos 
con el co-provinciano Hugo Storero, recién desig

nado al frente de la Subsecretaría de Cultura de la 

Nación, y después de recibir elogios varios, leyó el 
proyecto del que veníamos munidos y nos derivó a 

la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares 
(CONABIP); allí, con Elba Cazeta, su presidenta, 

acordamos llevar adelante un proyecto federal de 
difusión cultural para que Lote y otras publicacio

nes culturales sean distribuidas mensualmente en
tre las 2000 bibliotecas populares de Argentina. Re
novamos nuestro contuso entusiasmo, pero la fron

tera entre el cielo y el infierno es difusa y engaño
sa. El convenio, que no llegó a ser firmado, y el se

gundo ajuste de Machinea nos recordó nuestro 

destino sudamericano. 
Tiempo después vino a nuestra ciudad la Subsecre

taria de Cultura provincial, Prof. Florencia Lo Celso. 
Y nosotros, que ya nos habíamos quemado con le

che. a esa altura, veíamos un funcionario de cultura 

y llorábamos. Pero escuchamos a la Prof. Florencia 

que se llenó la boca prometiendo romper con la 

unívoca tradición de ignorar al sur -salvo que se 

trate de "compañeros", claro- y le acercamos va

rios proyectos que fueron sistemáticamente desde

ñados. Con el número SO en las gateras nos toma-

mos el atrevimiento de solicitarle un aporte simbó
lico: que el organismo que dirige adquiriera 300 re

vistas a precio de costo para ser distribuidas como 

muestra de la producción cultural de Santa Fe en 
los lugares que considerase conveniente. Por su

puesto, contestó que no. El tenor de las razones es
grimidas nos animó a enviarle una nueva carta.Am

bas misivas se reproducen en el presente número 
en la sección "Cartas de lectores''. 

¡Qué decir de nuestros "conocidos" de la Comisión 
de Cultura Municipal? El único respaldo que nos 

dieron se materializó en dos publicidades de $ 100 

(en vísperas de elecciones) que jamás pagaron. 
No nos quejamos. Nunca tuvimos esperanza. Esa 

esperanza que Spinoza incluía entre las pasiones 
tristes porque "es a los esclavos y no a los hombres 

libres a los que les recompensa por su buena con

ducta". Los funcionarios que calientan sillones en 
cultura no tenían por qué ser la excepción en me

dio de una legión de buscadores de plata que arri
ban a sus puestos a costa de arriar ideales. Son ellos 

mismos los que decretaron la imposibilidad de una 
transformación política de la realidad social, los mis

mos que renunciaron a las utopías 'en nombre del 
realismo. Es el mal de los que "llegan". No los co

rrompe el cargo. se corrompen para llegar. Por eso 
no hay sorpresas ni alternativas en nuestros gober

nantes. en nuestros "delegados". 

Nadie dice la verdad. La búsqueda del bien común 
no puede ser enunciada como una abstracción vo

luntarista e idiota. El país -es obvio- va a necesitar 

otro tipo de dirigentes, otra moralidad, otra ética. 
otra política, en definitiva, otra poética de la acción 

que trascienda el triste destino individual para al

canzar a todo el pueblo argentino. 
Pero las condiciones propicias para el cambio no 

llegarán como lo hace la primavera después del in
vierno. Habrá que crearlas, inventarlas, parirlas. 

Nosotros no esperaremos a que la sociedad sea al
gún día libre, igualitaria y solidaria para - entonces

hacer. Mucho menos compartimos la esperanza 
amorfa y mal oliente de los resignados. 

Que no hemos esperado nada lo prueban los SO 
números en la calle. SO números paridos con el ti

fón soplando de frente, SO números que no hubie
sen sido posibles si nos sentábamos a esperar. 

¡Será por eso la alegría de tantos y la desazón de al
gunos? 

¡Será por eso el reconocimiento, el regoci jo de la 

gente que siempre apostó por la construcción de 
una identidad local? ¡Será por eso el orgullo de 

anunciantes, amigos y lectores? 

Tal vez no lo sepan. quizá ni siquiera lo sospechen, 

pero fueron ellos mismos los que modificaron 

aquella realidad que cincuenta meses atrás nos con
denaba al fracaso. e hicieron posible esta por la que 
hoy nos felicitan. 
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"La comunidad" de Alex de la Iglesia 

Las puertas del infiero 

e sperpento es una de las pa
labras más gráficas que 

puedan pronunciarse en el idio
ma castellano; canto es así que pa
ra quien la oye, da lugar inmedia
ramence a la representación incer
na de personas o cosas muy feas o 
ridículas; su origen ecimológico 
se bifurca en dos vocablos latinos: 
"spavenco 'espanco' se aplica a 
una mujer fea y sperpero es 'cosa 
echada a perder', del cruce de 
ambos podría derivar sperpenco . . 

La infinita sucesión de terrorífi
cos primeros planos de los perso
najes de La comunidad, última 
película del direccor español Alex 
de la Iglesia, es una prolongación 
de la imagen esperpéntica de sí 
que el cineasta se ocupa de pro
yectar en la brillante auto entre
vis ta que escribió con motivo del 
lanzamiento del film: " ... Sólo so
brevive el que se adapta al medio. 
O al miedo. No importa, me bas
to yo sólo. lntenraré dividirme y 
proyectar u na imagen mía al otro 
lado de la mesa, aunque sólo sea 
por hacerme una idea. Es fác il , 
mi aspecto se distingue perfecta
mente del fondo. Soy yo delante 
de mL 
Veo un individuo exageradamen
te gordo ... Escá canoso, y las en
tradas ya no son encradas, son 

cauces por los que resbalan ríos de 
sudor salado. Las manitas regor
detas que cuelgan alegres de sus 
brazos dan un poco de grima: co
mo dijo una vez Wyoming, pare
cen un 'manojo de pollas' ("pe
nes" en el lenguaje culro, o "pijas" 
en argentino vulgar, según prefie
ra). La barriga, que se extiende in
mensa como un planeta desierto 
bajo sus pantalones de chandal, 
ocupa generosamence el cemro 
del cuerpo y parece su auténtico 
cerebro. Los pies congestionados 
sobreviven a cientos de grados 
centígrados en el interior de unas 
zapatillas viejas de deporte. No se 
atreven a salir más que de noche, 
angustiados por el peso que abru
ma sus conciencias. 
Evidentemente Alex de la Iglesia 
no parece ser una persona obse
sionada por mejorar su aspecto, y 
mucho menos su higiene. Los 
lamparones (manchas) brillan en 
su camisa como trofeos. El olor 
que desprende cuando ce acercas a 
él se asemeja al Dodotis de un ni
ño: una extraña mezcla de colonia 
con algo oscuro bajo la superficie. 
Él parece intuirlo, y se aparca de
licadamente." 

En las artes plásticas, el gran crea
dor del esperpento fue Francisco 
de Goya y Lucientes con su serie 
Los C1prichos, golpeando la con
ciencia del público con pinturas 
revulsivas y sentencias como 
aquella según la cual "el sueño de 
la razón produce monstruos". En 
el terreno de las letras teatrales 
Ramón del Valle Inclán le otorgó 
fundamento teórico de la siguien
te manera: " ... Los héroes clásicos, 
reAejados en los espejos cóncavos, 
dan el esperpento. El sentido crá
gico de la vida española sólo pue
de darse en un:i estética sistemáti
camente deformada". Ramón Pé
rez de Ayala describió la obra de 
Valle lnclán como "plástica, colo
reada y estática, cual si fuera una 
obra pictórica más que literaria". 

En esce sentido, si en lugar de es
pejos cóncavos hablamos de lcnces 
cóncavas, podemos afi rmar que 
estamos anee un pensamienco 
fran camente ancicipacorio de la es
tética que posteriormen re y hasta 
nuestros días viene caracterizando 
a las películas de terror, o mejor 
d icho, anee un dramaturgo emi
nentemence cinematogr.ifico. 
Al contrario de Valle lnclán, La 
comunidad nada tiene que ver con 
héroes clásicos pero sí está poblada 
por esperpentos vulgares de la co
ridianeidad; el mismo director ha 
dado en definirla como una "co
media de terror vecinal", en la que 
los habitantes de un antiguo con
sorcio se arrogan los derechos so
bre 300 millones de pesetas que el 
ermicaño del ático escondió hábil
mente muy cerca del sitio donde 
acaba de morir; pero Julia, la in
trusa que compone Carmen Mau
ra, será el elemento discorsivo anee 
el cual no habrá crueldad a e la que 
los vecinos no sean capaces. 
AJex de la Iglesia señala rambién 
que contó con "accores de toda la 
vida, clásicos del cine y la televi
sión como Emilio Gutiérrez Caba, 
Sancho Gracia, Jesús Bonilla, Pa
co Gabaldón, que le dan otra di
mensión a los diálogos, triplican 
su fuerza, los mejoran. Detrás de 
sus caras hay mil hiscorias. Tienen 
una vida interior muy rica y la re
flejan en sus interpretaciones. Por 
eso he sencido la necesidad de 
mostrar bien los rostros. No que
ría perder nada de su trabajo. 
Siempre he procurado pensar en 
los actores anees que en mí. En 
muchas escenas, mi cometido co· 
mo direccor se ha limitado a tratar 
d e captar toda la intensidad de sus 
interpretaciones, especialmente 
Tercie Pávez, que en El día de l:t 
besria 

0

incerpretó una tremenda ca· 
sera, y ahora vuelve a encarnar a 
una mujer aterradora. En Tcrele 
hay mundos de dolor. Su mirada 
alcanza profundidades abisales. 
Tiene una sensibilidad a flor de 



o 
piel. Te pone la carne de gallina. 
Cualquier frase anodina, en su 
boca, se transforma en un frag
mento de tragedia". 
"En La comun idad -sosricnc 
Alex- los malos esr:ín cargados de 
razones y la buena no es rnn bue
na; Julia no se merece los 300 mi
llones. No le han cosrado nada. 
Está robándoselos a esa gente. Pe
ro tampoco va de digna. Cuando 
se pone dura, da más miedo que 
los vecinos". 
El csperpcnro adquiere ribetes trá
gicos cuando describe circunsran
cias forales derivadas del imperio 
de pasiones primarias, las más de 
las veces solamente posibles de re
solver con la muerte, que es una 
presencia perm:rnente en La co
munidad. 
Tanto en Goya como en Valle ln
clán, una proíunda espiritualidad 
libera al esperpento del riesgo de 
caer en pendiente hasta la fascina
ción morbosa por el realismo co
rrosivo. Alcx de la Iglesia parece 
no compartir esa preocupación de 
los maestros pero, sin embargo, 
eligió a rravés de Charli, el perso
naje de Eduardo Antuña, ir en 
rescate de la inocencia: "Es el üni
co personaje posirivo de la pelícu
la. Sobrevive al horror que le pro
voca la mirada acusadora de los 
demás refugiándose en un mundo 
flcricio: Lr guerra de I:rs g:1/:ixi:1s. 
Su poscura es digna de admira
ción. Yo mismo pienso que la úni
ca alrcrnariva de dignidad mornl 
que nos queda es la imbecilidad. 
En cuanro rienes un atisbo <le in
teligencia, re corrompes"· 

. Un principio de esperanza? Julia 
< ' l . y Charli se unen en un vrncu o in-
definible pero seguramente espe
cial. Luego de ranro escepticismo, 
al film sólo le cuadra un final 
abierro, con un inrerroganrc bor
geano válido para d arcisra y Sl~ 
público, a quienes. como a Charh 
y Julia, ¿Si no los une el amor, los 

unirá d espante? 1 

Los esperpentos de Goya y 
Valle lnclán 

Enue uno 8poño que muere y otro 8poño que bostezo. 

Francisco de Goya ( 1746-1828) sabía 
que su destino de pintor de cámara 
era ineludible y por eso trabajó suce
sivamente al servicio de cuatro reyes 
de España, a los cuales algunas veces 
retrató dejando en sus telas las huellas 
de sutiles venganzas. La más famosa de 
ellas pende actualmente de los muros 
del Museo de El Prado, para solaz: de 
los millones de turistas que anualmen
te se detienen frente a las implacables 
imágenes de Lo familia de Carlos IV, por 
cuyos personajes el artista senda un 
profundo desprecio. Pero aún más allá 
de la representación del carácter mez
quino y pusilánime del conjunto, don
de la paleta de Goya destila una refi
nada crueldad es en el rostro de María 
Luisa, la esposa del monarca, cuyos re
ales labios inmortalizó hundidos por el 
vacío que provoca la pérdida de la 
dentadura, dejando en sus facciones 
una indiscutible reminiscencia de las 
brujas del medioevo. 
Ironías aparte, en los tiempos de la Es
paña invadida por Napoleón Bonapar
te, con su rey preso en Francia, la gue
rra de la Independencia ( 1810-1814) 
inspiró al maestro la serie de agua
fuertes que llamó Los desastres de lo 
guerra y también Los fusilamien
tos del tres de moyo. Paradójica
mente, la corona española se
guía negándose a abandonar el 
yugo sobre las colonias ameri
canas. 
Repuesta en el poder la mo
narquía en la persona del hijo 
de Maria Luisa, Fernando VII. 
éste empujó a Goya con su ab
solutismo al exilio francés don
de murió luego de cuatro años, 
lapso recreado en la notable 
película de Carlos Saura prota
gonizada por Francisco Rabal 
Goya en Burdeos. Y casi un si
glo y medio después. Los fusila
mientos pasó a ser la carátula 
de la edición más popular de la 
investigación donde Rodolfo 
Walsh sacó a la luz la verdad 
sobre otros fusilamientos, los 
del General Aramburu en 1956 
en la Penitenciaría Nacional y 
en los basurales de la localidad 
bonaerense de José León Suá
rez: Operación Masacre. Las imá
genes goyescas han recorrido 
una parábola que no reconoce 
límites espaciales ni tempora
les. y sus convicciones huma
nísticas tampoco. 
Si la España de Goya moría ba
jo la artillería napoleónica, la de 

Antonio Machado 

Ramón del Valle lnclán bostezaba bajo 
el oscurantismo religioso y militar del 
que el franquismo sería punto culmi
nante. Valle lnclán falleció en 1936, el 
primer año de la Guerra Civil, luego de 
una vida relativamente breve -había na
cido en 1886- durante la cual fue un 
ciudadano bohemio y extravagante, au
tor de una obra que exorcizó no pocos 
fantasmas del alma de los españoles y 
también profetizó el · drama latinoame
ricano de l siglo XX. 
La trama de su novela El tirano banderos 
transcurre en un imaginario país hispa
noamericano, Santa Fe de Tierra Firme, 
donde el protagonista mantiene el po
der a sangre y fuego al tiempo que gri
ca:"iSólo cuervos he criado!" Y dice Va
lle lnclán: "Sacó del pecho un puñal, to
mó a la hija de los cabellos para asegu
rarla y cerró los ojos. Un memorial de 
los Rebeldes dice que la cosió con 
quince puñaladas". 
Comenzando el siglo XXI las deforma
ciones de los rostros esperpénticos si
guen vigentes en canto dan cuerpo al 
sentimiento del terror, provenga éste 
de la represión, la guerra, o simplemen
te del mayor factor de muerte de estos 
tiempos: el egoísmo de la comunidad. 
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S er Tom \X!airs no es ser 
otra cosa más que un mar

ginal, cam inar solo en una noche 
fría, el recuerdo lascivo y lejano, 

dormir bajo las estrellas. Regurgi
tar en la oscuridad cuando rndos 
se han callado, vociferar con el 

dolor de las enrrañas can calientes 
com o sus cervezas y ran frías co
rno sus muje res. Después, des
pués viene el alcohol en bares de 
resaca con aire auroindulgenrc o 

sirnplcmence enconcrarse ante la 
nada. 
Precozmente aurndesrrucrivo, re
flejando el pagliacci (pequeño fal
sete) que aparece en algunas can
ciones; Wairs es como un niño 
grirando debajo de la a lmohada 
para a rruinarse la voz. Canra a 

través de tromperas, las manos y 
los megMonos que le inspiran 
desconfianza. Lleno de fantasías 
alimenradas hasta el paroxismo 

de alguien obsesivo con su traba
jo. 

" .. . mis rnnciones vienen ele codns 
pilrres, de recuerdos, observ:icio
nes, cosas que escuché de cos:1s 
que esperé. Tengo la sensación de 
que esas canciones no son neces:.1-
ri<1mcm e mías. Tengo mi esrilo, 
eso es inncg;iblc. Pero lo que 
quiero decir con esca es que fas 
c;1nciones a veces vienen;¡ mí, pe
ro no siempre de mí. Vienen;¡ mí 
y yo las rrwscribo. Vienen de lu
g;1res diferenres. Componer es 
una actividad nawr:il ¡.mm mí. 
Con el riempo se com,irrió en al-

POR PAUL CITRARO 

Sucio v Des 
go compulsivo, como 1rn hdbico. 
La música esd llenn de secreros 
que 11110 descubre m1b<1j;wdo du
ro y comdndose mucho riempo, 
pas:índose noches enrcras rocan
do. Componer c;1nciones es co
mo vaciar rus bolsillos sobre fa 
mes:.1 y conrnr qué es lo que cenés. 
¿Qué hay m ejor q11e eso? ... " 
En medio de la noche, entre deli
ri11m rrcmens y vómicos, tocando 
un viejo piano destartalado como 
no podía ser de o tra manera en 

un burdel de mala muerre atesta
do de rincones mercenarios. Cer
tezas irrefutables en la soledad de 
las !e rras, desgranando las últimas 
canciones hechas alma en las ma

nos, coronadas en la risa de los 
úl timos borrachines antes de ser 
descubierto por el día. Y la som

bra del g riro primal. 

Con una pequeña 
ayudita de mis amigos 
El a.lcohol no suele ser amigo de 

las treguas y mucho menos las 
consecuencias cargadas de espe
culaciones y apuestas sobre cuál 

ser;\ la matrícula del coche que 
atropellaría en la oscu ridad al 
hombre de las sombras. Mágico 

lumen. Aparecen los papeles casi 
en bla nco o a su medida, hacien

do de gori la en Cocron C/11b o 
s iendo el barman filosófico de L1 
ley de la mi/e aunque \Xlaits pre

fi era anre rudo la intimidad de los 
bares a otro müsico; John Lurie. 
lnsond;1ble, como el secreco de la 
composición, calmo como un fa
go y ;¡ veces desbordado en arre
b:1cos que son pequeírns hiscorias 
de fa car:1 oscura del sueño ;1meri
c:1110. Ll'eno de rcconocimienros, 
en fa cresra ele fa ofa rnn s11cio y 
encon1ado y sin sacarse el som
brero, como sit·mpre, :1prove
ch:111do o des:1brochándosc rorci
do el sobretodo y mirnndo fi;¡ci;1 
ards con aire de desconfianz;1. 
Un fi1wro sin esper:111z;1s. :di1cm 



prolijo 
como igual:mdo la apuest:1, "Los 
perros de fa lluvia, ;1quellos que 
se ven perdidos en fa calle cuan
do el clwparrón ha cesado. La 
lluvia ha 1:1vado los olores, )'los 
perros no pueden encon erar su 
camino. Husme.111, pero no lo 
encuentran", escuchan voces 
que gritan con aliento a des
agües, a ceniceros abrumados de 
pensamientos que coinciden en 
que el amor es un ecerno vaga
bundo. 

Perros de la lluvia 

En el interior de un reloj roca 
Salpicando vino 
C on rodas los perros de la lluvi;1 
Taxi, preferimos caminar 
A monconarnos en un parral 
Con los perros de fa lluvi;i 
Porque yo soy un perro de fa 
lluvia, rambién 

Oh, como b.1ilamos 
Y devoramos fa noche 
Porque estaba madura como 
para sofülr 
Oh, como bailamos lejos de 
codas las luces 
Siempre hemos esrndo 
remamdameme locos 

El ron cae fuerte y delirndo 
Veremos al basurero 
Con los perros de la lluvia 
A bordo de un eren que 
naufraga 
Le doy mi pa1~1g11as 
A los perros de la lluvia 
Porque soy un perro de fa lluvia, 

también 

Oh, como bailamos con la Rosa 

de Tralee 
Su largo cabello, negro como el 
de un cuervo 
Oh, como b;iilamos y me 
sus u rr:iste 
Nunc;1 vas ;1 1rofver ;1 c1sa 
ocra vez. 

POR HORACIO CA I M I 
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1 a vida corruosa de María es
tá dibujada en el espacio de 

tiempo que transcurre en escena, 
a pesar de los avatares que plan
tea el autor desde su niñez. hasra 
que se convierte en mujer adulta. 
Los años transcurridos han sido 
para ella, trágicos, patéticos, car
gados de frustraciones y donde 
los sencimiencos se ven constan
temente golpeados a fon do por 
los acontecimientos que le pre
senta su vida. Una visión perfec
ta de las distintas etapas y de sus 
principales momentos, son un 
pantalla20 continuo que avanzan 
y retrotraen el tiempo con singu
lar dest reza. 

La cruda realidad de este caso par
ticular, hace que el especrador re
viva una etapa trágica de nuestra 
hiscoria, lo que implica una forma 
más de mantener viva la llama de 
la conciencia de aquellos afias ne
gros de nuestra historia, aquellos 
que condenamos con un "Nunca 
más" pero que nadie puede olvi
dar y que las generaciones poste
riores deben conocer indefectible
mente. 
Un impecable trabajo de tres ac
tores con marcada solvencia, per
mite que la trama resulte clara al 
espectador, a pesar del incesante 
cambio que muestran alrernativa
mente las relaciones padre-hijas
hermanas, novio-pareja-amante, 
maternidad-infidelidad-tortura, y 
todo lo que implican estas viven
cias de María. 
Quizás quede al espectador la du
da de un sueño, de una trama na
rrada o de la vida misma que la 
magia del teatro nos presenca en 
esra pieza ran bien estructurada, 
pero en nada cambia el punto de 
visea que se le quiera dar a la obra. 
Esta difíci l puesta en escena, con 
un texto ran rico y con una histo
ria plasmada de sucesos que fueron 
extractados sin ninguna duda de la 
vida real, hace un juego teatral que 
denota conocimientos y talentos 
amalgamados de forma cal que 
conjugan un espectáculo de jerar
quía digno de ser destacado. 

Posiblemente la pieza resulte un 
ranco extensa, agravada por la 
densidad del rema. Como espec
rador sentí el peso natural de la 
reiteración de secuencias que ha
cen por momentos, difícil mante
ner esa atención constante que 
pretendo tener desde la platea y 
que a la postre resulta un punto 
negativo a la hora de evaluar codos 
y cada uno de los elementos que 
conforman un tan buen espectá
culo. 
Pero el valor real de este hecho te
atral está dado por la impecable 
puesta de Horacio Marrínez - su 
ópera prima como director-, que 
denota indudablemente un verda
dero ralent0. Nos presenta una 
conjunción perfecta de juegos ac
rorales incensos, luces, son idos y 
efeccos exactos y un desarrollo 
digno de los mejores elogios. 
Los accores han puesto codo lo 
que hay que poner. Jerarquizaron 
la pieza con sus perfectos trabajos 
demosrrando una excelente plas
ticidad. Indudablemente sus con
diciones naturales, cultivadas con 
el correr de los años sobre el esce
nario, con la responsabilidad de 
lograr una consranre superación, 
fueron los resultados de este tra
bajo que "Ñori" Marcínez ha sa
bido con maestría y talent0, pre
sentar en ese querido Galpón del 
Arre que es un orgullo para los 
ven adenses. IJ 
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NOTA DE TAPA 

asey, 

Desde 1879, estancieros empresarios se interesaron por instalar colonias en sus campos argentinos. 
Algunos de esos pioneros fueron Diego de Alvear, fundador de La Teodelina; Bernardo de lrigoyen, 

que organizó la colonia lrigoyen y Adela; Clara A. De Elortondo e Isabel A. De Dose, hijas del acaudalado 
Thomas Armstrong, que establecieron cinco colonias entre 1875 y 1895; el prestigioso cultivador y 

empresario suizo Guillermo Lehmann, que fundó nueve colonias en sólo dos años y poco antes de 
suicidarse en 1886 por la mala situación de sus negocios. Pero el más notable colonizador de 

la década del 80 fue sin duda Eduardo Casey, el pionero irlanda-argentino fundador de Venado Tuerto. 

e uropa no es nada al lado 
de nuestro país, el más 

rico y grande del mundo. Allí se 
paga por un beefsteak más que 
por una res ovina aquí. Tendre
mos que luchar hasta conseguir 
el medio de hacer conocer allí 
nuestros productos. Buscaremos 
formar frigoríficos y el medio de 
transportar haciendas en pie a 
Europa. Tengo el propósito de 
hacer un ensayo; así convenceré a 
los europeos de la bondad de 
nuestros productos. Sólo necesi
to capitales para realizar mi pro
yecto, pues el mercado está en 
Europa y los productos los tene
mos, y en calidad; muy en breve 
estaremos a la par de los mejores 
productos de allí, tanto en carnes 
como en cereales." 
Estos eufóricos conceptos perte
necen a Eduardo Casey, quizás 
uno de los más característicos 
hombres de negocios argentinos 
del 80. L1 vida del pionero irlan
do-porteño no se limitó a las pa
labras; entre sus múltiples inicia
tivas se cuentan las especulacio
nes en tierras que culminaron 
con la fundación de Venado 
Tuerto y de las colonias de Pi
güé, Arroyo Corto y Coronel 
Suárez -establecidas en su gigan-

tesco predio de Curumalán-, la 
construcción del Mercado Cen
tral de Frutos de Barracas y del 
barrio Reus de Montevideo, ade
más de una incesante actividad 
turfística desarrollada desde la 
comisión directiva del Jockey 
Club de Buenos Aires, entidad de 
la que fue cofundador. 
Casey logró combinar en su favor 
los elementos de progreso que 
ofrecía la república en los prime
ros años del roquismo: la gran 
afluencia de inmigrantes, la dis
ponibilidad de tierras vírgenes y 
la existencia de capitales europe
os dispuestos a invertirse en el 
Río de la Plata. Durante una dé
cada el éxito coronó sus esfuerzos 
y justificó sus palabras: "los tími
dos nunca obtienen demasiado 
en este mundo", pero mientras se 
aproximaba la crisis del 90, Ca
sey ensayaba nuevos y más arries
gados caminos que provocaron 
su completa ruina. La honestidad 
demostrada en la desgracia, tanto 
como la generosidad de que hizo 
gala en la hora del triunfo, no son 
los rasgos menos desdeñables de 
este notable ejemplo de empresa
rio, cuya memoria guarda con or
gullo la comunidad irlandesa de 
la Argentina. 

Sus Orígenes 

Había nacido en 1847 en la es
tancia paterna del Durazno (Lo
bos) y era hijo de Lawrence Ca
sey y de Mary O'Neill, ambos ir
landeses llegados al país hacia 
1830. La disposición para los ne
gocios arriesgados la heredaba de 
su padre, que había amasado una 
fortuna y se había ganado fama 
de "inglés loco" cuando en 1867 
pagó un millón de pesos por una 
legua de campo rematada en la 
recova del cabildo porteño. 
Desde muy chico se inició en las 
faenas campestres. Por esa época 
los irlandeses proliferaban en la 
campaña al sur de Buenos Aires, 
instalados en puestos y estancias 
y consagrados a la cría de ovejas. 
Estos gringos compartían con los 
criollos la pasión por los caballos. 
Eduardo Casey y su hermano 
Santiago, entusiastas propulsores 
de "las carreras a la inglesa", ter
minaron por fundar su propia 
cabaña para mejorar la raza equi-
na. 

Eduardo estudió en el colegio 
San José de Buenos Aires. Tenía 
poco más de treinta años cuando 
su nombre empezó a figmar, ca
da vez con más frecuencia, entre. 

las personalidades promisorias de 
la colectividad. Su fulgurante as
censo puede seguirse en las pági
nas del Sourhern Gros, el perió
dico de los irlandeses porteños 
fundado por Dean Dillon en 
1875, donde en 1878 se publica
ban avisos de su firma consigna
taria de "frutos" del país que ven
día lanas en los mercados del 
Once y de Constitución, junto a 
otros acaudalados estancieros y 
consignatarios como Unzué, Gi
nocchio y Bellocq. 
En 1879 Eduardo demuestra sus 
habilidades de hombre de em
presa: asociado con James de 
Rinzy Brete envía los primeros 
animales en pie argentinos a In
glaterra en el vapor Nestorian. 
Ese mismo año su nombre apare
ce reiteradamente con motivo de 
las colectas a favor del lrish Re
lief Fund que procura evitar en la 
Madre Patria una hambruna si
milar a la de 1847. Casey no as
piraba sin embargo a mantenerse 
recluido dentro de los límites de 
la colectividad a la que lo ligaban 
lazos de sangre. Como otros ir
landeses, nacidos o no en el país, 
creía que era necesario participar 
activamente en la política argen
tina. Por eso apoyó la iniciativa 



"Poseemos el mejor clima y las leyes más liberales. En ninguna otra nación tiene un extranjero 
tantas oportunidades como entre nosotros y podría comprar toda la república si quisiera sin 

provocar celos o mala voluntad en su contra. Si los extranjeros se convierten en ciudadanos y dan 
una mano para el gobierno común, pronto tendremos la misma posición en Sudamérica que los 

Estados Unidos tienen en el Norte", afirmó Casey. 

del Club Almiranre Brown, fun
dado por Dean Dillon con el 
propósico de intervenir en el pro
ceso elecroral de 1879/80. Esa 
acritud de los irlandeses rendiría 
frutos positivos: a fines de 1880 
su nombre figu ra en el directorio 
del Banco Provincia pues las 
nuevas autoridades de Buenos 
Aires, encabezadas por Dardo 
Rocha, desean darle relevancia a 
la colectividad irlandesa que can
co peso económico estaba adqui
riendo en los disrriros rurales. 

Venado Tuerto 

La compra de 72 leguas en los 
campos del Venado Tuerto, con
crerada en diciembre de 1880, 
marca el despegue de la meteóri
ca carrera de Casey. La opera
ción, realizada por cuenta de una 
firma británica, sería calificada 
como la más importante realizada 
en muchos aíios, a excepción de 
la venta de tierras públicas con 
morivo de la financiación de la 
campaña del desierto. Por esos 

campos santafesinos, transitados 
por malones hasta ocho años 
atrás, se pagaron 22.000 libras. Al 
año siguiente, una activa propa
ganda inserta en el Souchern 
Cross procura convencer a los 
ovejeros irlandeses de las ventajas 
de invertir en los campos "de 
afuera", )'se afirma que, de pro
ducirse una muy probable baja en 
el mercado lanero, los puesteros 
ovejeros sufrirán debido a los al
tos alquileres que se pagan. El sá
bado 5 de marzo de 1881 ruvo 

lugar el memorable remate de 
Venado Tu erro a cargo de la fi r
ma Bullrich. Los lores de una le
gua, más o menos, se vendieron 
mirad al contado y mitad a tres 
años, y sus precios oscilaron entre 
250.000 y 130.000 pesos. Se ad
virrió -y el Souchem Cross así lo 
subrayó- que Casey no era un 
vulgar especulador en tierras, 
pues se negó a obedecer las órde
nes de Liverpool donde se le indi
caba retirar del mercado las rie
rras, pues él se sen ría moralmente 
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Les reprocha a sus compatriotas no haber hecho lo 
suficiente para recibir a los inmigrantes que se 

amontonan en el muel le de Las Catalinas. "Ni el 
Congreso ni el público anticiparon nunca esta pacífica 

invasión.Arribos de 1.000 personas por día no 
estaban previstos." Entre los obstáculos que 

encuentran los recién llegados menciona la necesidad 
de tierras públicas para ellos, señala la inexistencia de 

asociaciones de colonizadores y la falta de 
cooperación por parte de los estancieros. 

comprometido con sus cliemes. 
Así surgió en Venado Tuerto el 
primero y único modelo de colo
nización ovejera, re fo nado dos 
años más tarde con el remate de 
1 00 leguas de la vecina Loreto. 
Gracias a ambas operaciones un 
gran número de irlandeses y ar
genrinos, que en muchos casos 
hasta enconces sólo eran pueste
ros ovejeros, formaron una nueva 
canda de esrancieros. 

Lo reto 

Para alemar el éxito del remare de 
Lorcro, Casey mosrró a sus clien
tes un importante experimento 
real izado por su mayordomo 
T umer, administrador de las dos 
fracciones de campo que Casey se 
habb reservado para sí. En di
ciembre de 1882, varios de sus 
clientes y amigos emprenden via
je en tren hasca Pergamino, adon
de llega el ferroc:m il desde seis 
meses atrás, y luego concimían a 
bordo de dos galeras y una volan
ta hasta Venado Tuerto. Allí el 
grupo rodea a Casey y aplaude 
admirado las espléndidas pasturas 
logradas sobre un cuarto de legua 
en tiempo récord. A continua
ción T urner explica que el secre
to consiste en "no dejar librado al 
pisoteo de los vacunos el trabajo 
que pueden realizar! ~'t ciencia, la 
industria y la inrcligencia del 
hombre". 
"Loreco esr!t al alcance de codos; 
si 8 hombres pobres compran 
media legua, les daré a cada uno 
por separado cíCtilos de propiedad 
por lOO hectáreas, ellos podrán 
refinarlas por sf mismos y en 3 
años aumentar diez veces su va
lor. Encrecamo estarán rodeados 
por sus paisanos, viviendo can 
bien como en cualquier ocro la-

do", diría Casey al Southem 
Cross. 
El remate de las cien leguas de 
Loreto se realizó el 15 de marzo 
de 1883 en lores que medía11 des
de una media legua hasta cu:mo 
leguas de extensión. Se dijo que 
había proporcionado una ganan
cia neca de 15 millones para Ca
sey y la compañía que represenca
ba. Tres meses más carde el go
bierno de Sanca Fe recompensaba 
sus esfuerz.os con la fundación del 
nuevo partido de Venado Tuer
ro. cuyo primer juez de paz sería 
Alejandro Estrugamou, hijo del 
millonario estanciero Juan Esrru
gamou. 
A parcir de entonces, y mienrras 
Eduardo gestionaba la llegada de 
la línea férrea que valorizaría esas 
cierras, la nueva población se fue 
afianzando. En noviembre de 
1884, se consagró el nuevo tem
plo donado por Casey y a partir 
de enconces el aumento constan
te de las cifras de hombres y ga
nados sería el mejor exponence 
del éxico del pionero irlandés. 

El Curumalán 

Casey concinuó embarcándose en 
operaciones de envergadura. El 
17 de junio de 1881 se anuncia
ba en Buenos Aires que una com
pañía formada en Londres había 
adquirido las cien leguas de la 
concesión obtenida por el coro
nel Ángel Plaza Momero en la 
sierra de Curumalán, cerca de 
Bahía Blanca. En agosco se daba a 
conocer el nombre del compra
dor, el señor Casey, quien había 
viajado a Europa para dese<msar y 
craer caballos y ovinos de raza. 
De acuerdo con la versión de 
Hisrorial de estancias viejas, Ca
sey compró la concesión en 1882 

con parcicipación ele capitales 
bri cán icos" . Poco después, en 
Londres se juzgaron como impo
sibles las condiciones de pobla
ción y cultivo del lugar y se ca
blegrafió desistiendo de la opera
ción. Esas condiciones que habí
an desalencado también a Plaza 
Moncero, incluían la formación 
de una sociedad anónima de eres 
millones de pesos fuerces a fin de 
organizar un cscablecimienco pa
ra perfeccionar el ganado caballar 
y la instalación de 60 familias de 
agricultores europeos. Casey em
prendió enconccs por su cuenca la 
operación y formó la Curumalán 
S.A. cuya mayoría accionaria le 
pertenecía. Más adelante, los 
fuertes gastos que le exigía el 
cumplimiento del convenio lo 
forzaron a gestionar una hipoteca 
por valor de 500.000 libras ante 
la casa Baring Brochers de Lon
dres. En el invierno de 1883, el 
predio escaba casi enccramenre 
cercado y poblado por 40.000 va
cunos, 10.000 yeguas y 50.000 
ovejas. A fines de ese año se con
cretaba la venca de diez leguas de 
terreno para escablecer una colo-

nia de 80 familias fra ncesas. En 
adelance el Souchern Cross publi
cará avisos invitando a las fami
lias de agricultores que quieran 
tomar cierra en las colonias de 
Curumalán. De esca manera se 
originaron los pueblos de Pigüé 
(1884), Arroyo Corco (1884) y 
Coronel Suárez (l 887). En ellos, 
además de franceses, se instalaron 
icalianos y alemanes del Volga en 
condiciones relativamente libera
les que les permitieron convertir
se en propietarios de las cierras 
que culcivaban. 
Amigo del gobernador de Buenos 
Aires Dardo Rocha, Casey consi
guió acelerar los trabajos del Fe
rrocarril Sud que en mayo de 
1884 llegó a Bahía Blanca valori
zando enorrnememe los campos 
de Curumalán. 

Los secretos 

¿Cuál era el secreto de los triun
fos de Casey? Muchos se lo pre
guncaban, asombr:idos al ver el 
crecimienco de la figura del em
presario irlandés. Por eso, cu:rndo 
en 1885 se anunció un nuevo re-
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mace de cincuenta leguas ubica
das en distintos pumos del país, 
un reportero del Sourhem Cross 
lo incerrogó al respecto. 

"Vendo ahora - respondió él
porque es buen momenco para el 
comprador debido a la deprecia
ción de la moneda, y como vacas 
Y ovejas están baratas, apl icaré el 
producto de las ventas para po
blar mis tierras del sur." 

Encre las reglas que enumera para 
ccncr éxito en estos negocios fi gu
ran: "no comprar rierra arenosa a 
ningún precio. Comprar de pre
ferencia tierras que no den bene
ficio al vendedor. Asegurarse de 
que haya lluvia abundante, pero 
trarar de que estén lejos de pue
blos y ferrocarriles, unas creinra 
leguas no es mucho, y sobre rodo 
mantenerse dentro de un radio 
de cien leguas de Buenos Aires. 
Entonces no hay riesgos y siem
pre se doblar:\ el dinero en 3 o 6 
años. Si están cerca del eren -aco
ca- todo el mundo verá su valor y 
resultarán más caras. Es preciso 
ser el primer ocupance; después 
del rancho viene el tren, más tar
de la población, a su al rededor 
chacras de agricul rores, cercas, ár
boles, ciudades; se va el rcc:1do y 
entra el piano". 
Luego hace una evaluación de las 
tierras a rematar, ubicadas en 
Lincoln, Venado, Loreto, !taló, 
Bahía Blanca (cerca de T orn
quisc), C ruz del Eje, Río IV (cer
ca de Gainza) y cuacro leguas de 
Territorios Nacionales, sección 
VI I. Estima que el lote de tierras 
nacionales se venderá al mismo 
precio de costo, 4.000 pesos "só
lo porque las tierras nacionales no 
escán de moda"; que las de Vena
do Tuerto y Lorero, adonde el fe
rrocarril llegad en tres años, son 
los mejores pastos fuerces para 
ovejas; recomienda muy especial
mente las doce leguas de Río IV 
que en eres años más harán la fo r
tuna del comprador, pues allí se 
constrnirá en un año una esta
ción de ferrocarri l y con la venta 
de cien cuadras para el pueblo se 
obcendrá rodo el precio del lote. 
"Sólo en este país -enfutiza- tal 
negocio puede hacerse. Esr:í a 98 
leouas de la plaw de la Viccoria y 

t> 
en seis meses más se encontra r:\ a 
doce horas de la capital; tierra ex
celente por 12.000 libras, ¡parece 
mentira!, en 1895 esos campos 

costarán 100.000 libras." 

Eduardo Casey sobrevivió 16 años a su ruina. Pobre y 
olvidado bajo inh ibición genera l de sus bienes, todavía 
soñaba con proyectos de casas baratas para obreros 
cuando falleció en fo rma misteriosa e l 16 de jul io de 

1906 bajo las vías de un tre n que pasaba cerca del 
Mercado de Barracas, una de sus obras. 

A una pregunta sobre cómo se las 
arregla para vender sin precios 
mínimos, responde que lo resuel
ve com prando ocra vez la fracción 
can pro nto corno sea posible. 
"Más de una vez he vuelto a com
prar campo anees de salir del sa
lón de ventas, cuanto más pronco 
mejor, antes de que la persona 
renga tiempo de averiguar su va
lor". El reportaje fin aliza con una 
enumeración de las razones que 
le hacen pensar que la venta de 
tierras es el mejor negocio del pa
ís: " 1) la tierra es oro; 2) si la tie
rra tuviera poco valor entre nos
ocros, enconces nada prosperaría 
y ninguna inversión sería buena, 
ya que ella es la base de codo va-

lor aquí; ésre es el único país en 
coda la superficie del globo q ue 
ofrece incentivos a la inmigración 
en gran escala. Escados Unidos 
no puede enconcrar trabajo para 
codos. Nueva Zelanda está llena. 
Australia envía jóvenes de vuelca 
a Inglaterra para emplearlos. An
tes de cinco años - pronosrica- , 
habrá en la Argentina un millón 
de inmigranres por año que de
ben venir aquí pues no hay otro 
lugar donde ir. Poseemos el me
jor cl ima y las leyes más liberales. 
En ni nguna ocra nación tiene un 
excranjero tantas oportunidades 
como entre nosocros y podría 
com prar coda la rep1.'tblica s i q ui
siera sin provocar celos o mala 

voluncad en su contra. Si los cx
cranjeros se convierten en c iuda
danos y dan una mano para el go
bierno com ún. pronto cendremos 
la misma posición en Sudamérica 
q ue los Estados Unidos tienen en 
el Norte. L1 cierra es la m~ís noble 
y la más segura de codas las pro
piedad es. AJ d uefio de cien libras 
escerlinas se lo apoda usurero o 
judío, el propiccario de un m illó n 
en campos es llamado p ríncipc". 

El príncipe rural 

Sin duda, gracias a sus ex itosas 
operaciones en cierras, Eduardo 
C asey escaba convertido cn un 
príncipe rural. Su posició n c n 
Buenos Aires no había hecho más 
que crecer desde que. en 188 1, 
encregó a Bernardo de Irigoycn, 
en representación del comercio 
de la ciudad, el álbum conmemo
rativo por su gestión en los lími
ces con Chile. Su nom bre era 
muy repetido y hasta se lo men
cionaba para alcanzar altos desci
nos polícicos: la reunió n de la Cá
mara de Comercio d el M ercado 
del Once, realizada en el otofio 
de 1887, parece un homenaje de 
los consignacarios a Casey, " nues
cro acaudalado presidente", se
gún lo llama Lix Klecc en su dis
curso. Y afi rma: "los consig nata
rios de fru cos del país son el cuer
po de la mayor riq ueza de la co
munidad , escán unidos a los 
hombres del campo por un lad o y 
a los exportadores por ot ro, y 
pronto veremos a uno de ellos 
gobernador de Buenos Aires" . 
No sabemos si Lix Klett se refería 
concretamente a Eduardo, pero 
parece posible, dada la intensa ac
cividad polít ica que el irlandés 
desarrollaba. Casey había t ransi
tado de la amistad con Dardo 
Rocha a las frias del pacismo, co
laborando en 1886 en la cam pa
ña eleccoral de Buenos Aires a fa
vor de Máximo Paz, quien con
quistó el gobierno de la provincia 
y su nombre apareció ese año más 
frecuentemente en los periód icos 
vinculados a tales intereses que al 
m undo de los negocios. 

Desde el pu nco de vis ta social, 
n~da más rumboso que las reu-
111ones campestres con q ue Cascy 
agasajaba a sus am igos en la es
tancia de C urumalán. H abía he
cho instalar all í una casa de doce 
habitaciones en madera, importa-
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Casey participó de los sueños y las locuras de la Argentina del ~O. Había . 
contribuido a establecer las sólidas riquezas gracias a las cuales el pa1s se recupero 
de su crisis: inmigración, colonias, refinamiento de ganados, es decir las bases de la 

grandeza del 900. Su nombre resultó sinónimo de honestidad comercial y los 
irlandeses veneran con justicia su memoria pues hizo la riqueza de muchos 

aunque se quedó sin nada. 

da de Estados Unidos, y un hotel 
de las mismas características co
locado en la estación de Pigüé. 
Con suma frecuencia una nume
rosa comitiva se dirigía en rren al 
establecimiento y pasaba varios 
días escuchando música, cazando 
y bailando. Los más destacados 
políticos, tanto como los miem
bros de la colectividad irlandesa, 
gowban de la hospitalidad del 
dueño y de su esposa, María Inés 
Gahan, también de linaje irlan
dés, con quién tuvo varios hijos. 
La vitalidad de Eduardo, notable 
herencia de su sangre irlandesa, 
lo hacía popularísimo entre los 
suyos. Si en un banquete había 
música, recitado y canciones, el 
fa moso empresario no vacilaba 
en participar en el festejo aprove
chando un don natural para las 
imitaciones que hacía reír estre
pitosamente al público. En las 
zonas rurales su figura era muy 
querida y otro tanto ocurría en 
Buenos Aires, sobre todo debido 
a su actividad en la comisión di
rectiva del Jockey Club, la enti
dad m;1s representativa de la cla
se dirigente del 80 que él contri
buyó a fundar junto a Carlos Pe
llegrini y otros destacados políti
cos y ho mbres de mundo. 
En el ambiente turfrstico nadie 
más conocido que don Eduardo. 
Tenía fama de hacer todas las ra
reas necesarias para asegurar el 
buen funcionamiento de las ca
rreras que desde chico eran su 
deporre preferido. Sus esfuerzos 
en p ro del mejoramiento de los. 
caballos se veían recompensados 
con triun fos muy frec uen tes en 
los hipódromos recién inaugurn
dos de Palermo y de La Piara y 
en el circo de Belgrano. Acumu
laba premios y a la vez o frecía es
tímulos como el gran premio de 

honor al mejor caballo de la re
pública ( 1885). Todavía hoy un 
clásico que se corre en octubre 
que lleva su nombre. 
Distinguido por el gobierno na
cional, en repetidas oportunida
des fue miembro del directorio 
del Banco Provincial y en 1887 
integró, junco con José María Ju
rado, Enrique Sundblad, Esta
nislao Zeballos y Ernesto Torn
quist, la comisión que informó al 
gobierno nacional sobre los me
dios para sostener la decl inante 
indusrria saladeril. 

La fiebre 

Casey estaba seguro, y así lo rei
teró en reporrajes, carcas y dis
cursos, de que la Argentina des
empeñaría en Sudamérica un rol 
similar al de los Estados Unidos 
al norce del co ntinente. N ingún 
complejo de inferioridad em
bargaba a los hombres del 80 
con respecto a la grandeza d e la 
república. Aunque tenía sobra
dos motivos para dedicarse a sa
borear en p lenitud sus triunfos y 
a ma ntener una actirud conser
vadora en materia de negocios, 
otro sería el camino elegido. 
At rapado por la fiebre ele pro
yecros, caracrerística de la etapa 
de Ju<írez Celman, se embarcó 
en asuntos cada vez más riesgo
sos. Junto a H. Runciman, \Y/. 
Moores, Unzué y Miguel Düg
gan com ienzan en 1887 la cons
rrucció n del Mercado Central 
de Frutos de Barracas. Un capi
tal de tres millones de pesos, di
vid idos en acciones que se colo
caron en Londres con notable 
rapidez sirvió de punto de parti
da para el gigantesco mercado 
que se ría en el momcn ro de su 
inauguración ( 1889) el más 

grande del mundo. 
Casi de inmediato el grupo ex
tiende sus operaciones a la Rept'1-
blica Oriental del Uruguay. 
Aparece aquí la vi nculación de 
Casey con el joven financisca es
pañol doctor Emilio Reus quien, 
a pesar de tener sólo 28 años ya 
había ganado y perdido dos for
cunas en el juego de la Bolsa. 
Reus sed el inspirador del "Sin
dicato Argentino", nombre con 
q ue se conoce al grupo Casey en 
Montevideo y que integran tam
bién otros capicalistas argenrinos. 
En abril de 1887 se publica en 
Buenos Aires la noticia de que el 
"Sindicara Argenrino" ha ofreci
do garan rizar el capital para el 
Banco Nacional de Montevideo. 
Eduardo Casey era presentado 
como "el más emprendedor y 
frío hombre de negocios de nues
tra ciudad", conocido en Europa 
por la rnagnirud de sus empresas. 
El 24 de mayo. el gobierno 
oriental aprobó la propuesta del 
Banco y a parrir de entonces b s 
inversiones argencinas en el Uru
guay fueron más y más cuantio
sas, embarcándose en una multi
tud de empresas mediante el 
Banco Nacional y la Compañía 
Nacional de Crédito y Obras Pü
blicas. A parcir de entonces los 
negocios de Eduardo estarán ca
racterizados por la más desenfre
nada especulación. 
En enero de 1888 Casey, muy 
compromerido con sus negocios 
de la otra o rilla, solicita un prés
tamo por veinre mi llones de pe
sos a Baring Brorhers destinado 
al Banco Nacional. Así podría 
enj ugarse la deuda consolidada, 
hacerse obras de vialidad, edifi
cios pi.'1blicos y colonias en los 
d isrintos deparramenros del Uru
guay. El cmprésriro se colocó r:í-



pidamente en Londres. 
Reus, que tenía discrepancias 
con el directorio del Banco se 
alejó de la gerencia a medi;dos 
de 1888, pero siguió asociado 
c?n Casey en la Compañía Na
cional de Crédito y Obras Públi
cas de la que fue fundador y pri
mer presidente. Casey, Thomas 
Duggan, Melitón Pando, Beer
wind, Beltram y Abelleira inte
graban el directorio de la compa
ñía que acometió una multitud 
de proyectos, acordes con la eu
foria que se vivía en el Río de la 
Plata: búsqueda de oro en Minas, 
establecimiento para el mejora
miento ganadero en Paysandú, 
proyectos de fábricas, puerto de 
Montevideo, construcción del 
barrio Reus, etc. 

El colonizador 

En Buenos Aires, Casey intenta
ba por su cuenta empresas simi
lares. En noviembre de 1888 el 
Sindicato anunciaba la forma
ción de la Compañía Nacional 
de Ferrocarriles que construiría 
líneas en Neuquén y la de Bel
grano-Las Conchas. También se 
interesaba por el problema de la 
inmigración. Un banquete servi
do en la capital argentina en abril 
de 1889 como homenaje al mi
nistro de Relaciones Exteriores, 
Quimo Costa, sirve de tribuna a 
Casey para exponer ante la elite 
porteña sus proyectos de coloni
zador. Reprocha a sus compa
triotas no haber hecho lo sufi
ciente para recibir a los inmi
grantes que se amontonan en el 
muelle de las Catalinas. "Ni el 
Congreso ni el público anticipa
ron nunca esta pacífica invasión 
-afirma-. Arribos de 1.000 per
sonas por día no estaban previs
tos." Entre los obstáculos que en
cuentran los recién llegados 
menciona la necesidad de tierras 
públicas para ellos, señala la in
existencia de asociaciones de co
lonizadores y la falta de coopera
ción por parte de los estancieros. 
"Con 300.000 inmigrantes que 
lleguen en doce meses nos. reire
mos de )as disputas de límites, la 
depreciación del papel moneda Y 
la crisis comercial", supone, 
mientras reitera su convicción de 
que la República Arge~tina d~s
empeñará en Sudamérica el mis
mo papel que los Estados Unidos 

en el Norte. 
En ese momento Casey presidía 
el comité de inmigración y pro
yectaba formar una compañía 
con el fin de comprar tierra sufi
ciente para traer inmigrantes de 
Erín. ¿Respondían a su inquie
tud sus alocadas especulaciones 
de la Bolsa de Montevideo?, ¿o 
fue el deslumbramiento que le 
produjo el encuentro con Reus 
lo que lo llevó a expandir en for
ma descontrolada sus negocios? 
No lo sabemos. Lo cierto es que 
muchos de sus amigos argentinos 
se alarman ante la desmesura del 
irlandés. En 1889, Julio Costa 
-entonces gobernador electo de 
Buenos Aires- relata un diálogo 
entablado en el tren, de regreso 
de uno de aquellos espectaculares 
paseos a Curumalán: "Parece in
creíble que el señor de Curuma
lán prefiera este condado a la es
peculación de acciones del barrio 
Reus de Montevideo". Y el esfor
zado celta, fijando en el incierto 
horizonte sus ojos claros, contes
tó: "En dos vueltas de estas ac
ciones yo hago varios Curuma
lán." 

El final 

Una semana después de su muy 
aplaudido speech en el banquete 
a Quimo Costa, Eduardo viaja a 
Montevideo para aceptar la pre
sidencia de la Compañía de 
Obras que, según afirma el Sou
thern Cross, los manejos de Reus 
casi han hecho fracasar. 
A partir de esa fecha son cada vez 
más prolongadas las estadas de 
Casey en la capital oriental. De
be responder a acusaciones res
pecto al manejo del empréstito 
del Banco Nacional -el dinero 
para fomentar el desarrollo de los 
departamentos se había evapora
do en el juego de la Bolsa- y tra
tar de sacar a flote la Compañía. 
Sus operaciones durante el aje
treado invierno de 1889 le valie
ron la fama de ser "el más inteli
gente financista de Sudamérica". 
Entre los acontecimientos nota
bles de ese período final figura el 
remate del barrio Reus, efectua
do en mayo de ese mismo año, al 
que asistieron 10.000 personas y 
donde las ganancias y las expec
tativas superaron a las famosas 
ventas de Venado Tuerto. 
Nunca apareció el empresario 

más esforzado y batallador que 
cuando trató de sacar a flote la 
Compañía. Aprovechó para ello 
que Reus había cedido todos sus 
bienes "para respaldar sus obliga
ciones frente a la institución y 
sus accionistas" y corregir su fal
ta de haber emitido 31 .000 ac
ciones sin dar aviso al directorio. 
Casey, según lo explica él mismo 
en una carta publicada en El 
Diario, se las ingenió para arre
glarse con los acreedores del fi
nancista español y hacer subir las 
acciones de la Compañía de 30 
puntos a 109. Anunciaba en esa 
carta buenas ganancias para fin 
de año y nuevos proyectos de luz 
eléctrica, puerto, mercado de 
frutos, etc. "Ayudados por la 
ciencia financiera -decía-, pode
mos hacer todo esto con el dine
ro de otros y conseguir millo-,, 
nes. 
Duras batallas libraron en la Bol
sa "los toros" de Casey, pero el 
esfuerzo resultó inútil. Eduardo 
aseguraba que sólo dejaría la pre
sidencia de la Compañía muerto 
o cuando las acciones llegaran a 
150 puntos. Pero esta bravata no 
podía evitar lo inevitable. 

La caída 

En agosto de 1890 se produjo la 
gran crisis de la Bolsa de Monte
video que terminó con la fortuna 
de Casey quien, al parecer, había 
comprometido todos sus bienes 
personales en sus empresas. A 
partir de aquí sólo noticias suel
tas van dando cuenca de la liqui
dación de sus propiedades, ya 
que el Souchern Cross tiende un 
velo de silencio sobre el compa
triota en desgracia. Sabemos, por 
ejemplo, que la Compañía de 
Tranways, propiedad del Sindi
cato, y la estancia de Curumalán 
pasan a manos de Baring Bro
thers, firma que por otra parte se 
declara en quiebra en Londres. 
Perdió además sus campos de 
Venado Tuerto y hasta la firma 
consignataria de frutos del país. 
Es el final. A partir de entonces, 
progresivamente, todo su dinero 
pasará a manos de sus acreedores, 
incluso la suma que logró ganar 
después de su derrumbe en Lon
dres con la concesión del ferroca
rril Midland. Desaparecieron así 
sus campos de Venado Tuerto y 
hasta los muebles de su dormito-

río, rematados, y que uno de sus 
hermanos tuvo el gesto de com
prar para volvérselos a regalar. 
Eduardo Casey sobrevivió 16 
años a su ruina. Pobre y olvidado 
bajo inhibición general de sus 
bienes, todavía soñaba con pro
yectos de casas baratas para obre
ros cuando falleció en forma mis
teriosa y accidental el 16 de julio 
de 1906. Cayó a las vías del tren 
que pasaba cerca del Mercado de 
Barracas. Toda la colectividad ir
landesa acompañó sus restos al 
cementerio. También lo hicieron 
algunos de los herederos de su es
fuerzo, como Ernesto T ornquist, 
entonces presidente de la Curu
malán S.A. y el acaudalado estan
ciero de Venado Tuerto, Alejan
dro Estrugamou. La noticia ne
crológica de La Prensa evocó la 
particular caballerosidad de este 
gran señor íbero argentino que 
"en pocos días vio desaparecer la 
inmensa fortuna que había acu
mulado en años de trabajo a tra
vés de inversiones afortunadas y 
felices iniciativas. Perdió su gran 
fortuna pero ganó una reputa
ción envidiable de hombre de 
honor que se ha convertido en 
proverbial en los círculos comer
ciales". Don Eduardo Casey ha
bía participado de los sueños y 
las locuras de la Argentina del 
80. También había contribuido a 
establecer las sólidas riquezas 
gracias a las cuales el país se recu
peró de su crisis: inmigración, 
colonias, refinamiento de gana
dos, es decir las bases de la gran
deza del 900. Su nombre resultó 
sinónimo de honestidad comer
cial y los irlandeses veneran con 
justicia su memoria pues hizo la 
riqueza de muchos aunque se 
quedó sin nada. 

111 

Nota de la R: este trabajo ha sido extrac
tado de los libros La Argentina del 
Ochenta al Centenario (Capítulo: Eduar
do Casey), compilado por Gustavo Ferra
ri Y Eu:quicl Gallo, y Los Estancieros (Ca
pítulo: Un meteoro fugaz). Ambos textos 
son de María Saénz Quesada; y los libros 
de Editorial Sudamericana. ' 

= "' 
ºz 

l!!I 
15 



o 
"' ºz 

~ 

16 

Pascual - Errasquin 
Eduardo T. Pascual 

Abogado 

Carla S. Pascual 
Abogada 

Susana E. Errasquin 
Procuradora 

Eduardo J. Pascual 
Abogado 

Pellegrini 715. Telefax: 03462-421913/431436 
2600 Venado Tuerto 

Calle 52 Nº 209 - 03462-15505105 - 2607 Villa Cañás 

AGUA MINERALIZADA 

Te/ 423985 
Runciman 235 . Venado Tuerto . Santa Fe 

BUENOS AIRES 
Austra lia 2634 

Tel: 011 - 43023310 Barrocos 

Asociación Mutual 
del Magisterio de Santa Fe 

Cañón - lmbern 

• D 
• ~o 

• CD 
DCD 
orne 

[j [l 

e 

COLEGIO DE 
ARQUITECTOS 

Distrito 3 - Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe 

BELGRANO 686 - 1 º Piso - Tel/Fax: 03462 -433891 

25 de Mayo 2723 . Tel/Fax 0342 - 4532301 (LR.) 3000 Santa ~ - Delegación Venado Tuerto . M itre 763 - Tel 03462 - 432631 . 2600 
E-mail: mu tualammsafe@arnet.com .ar 



.awrcnco Casovr 
Xl Y Qu(I arnbó a 
:'eoo primero ec¡ 
t Hos en donde 

\,. hibernas que, 
!llntos ¡ la dosco-
a aegar 1:11 grar. 

y (:r¡ r articular 

cab;i ;os 

d 
esde que comencé a in
dagar sobre la funda
ción de Venado T uer
ro, no sé bien por qué, 
me sorprendía la figura 

de Eduardo Casey. Todo fue in 
crcsccndo, sobre rodo cuando me 
llegó la versión - no escrira, sino 
de rr:tnsmisión oral- de que no 
había fallecido de muerre naru
ral, sino que se habría suicidado. 
Así íue que después de publicar 
Gringos, en el año 1991, me dije 
que comem.aría a indagar rn:ís 
sobre la persona de Casey. De allí 
Irlandeses, que no es orra cosa 
que la biografía de ran singular 
como apasionanre personaje. 
Aün hoy muchos ignoran que los 
rcsros ele Eduardo Casey, de su 
esposa y de un par de hijos follc
cidos menores, se encuenrran cn
rerrados en esra ciudad, en un 
mausoleo ubicado al fondo de la 
encrada principal de nucsrro cc
mcmerio. Todo gracias a la vi
sión }' espíriru de grandeza, enrrc 
orros, de don Amonio Garnicr, 
inrcndenre de Venado por all:í 
por 1973. 
Sus rcsros, que descansaban en la 
Rccolcra, csrab:rn por ir a parar al 
osario por haber$e vencido su 
permanencia en el lugar. La ca
sualicbd quiso que don Forruna
ro Garigiola, presrigioso odonró
logo de nuesrra ciudad, por aquel 
cnronces radicado en Buenos Ai
res (su casa es la que ocupa el ac
cual Concejo Municipal), se cn
rcrara de esre episodio por un pa
ciente que era parienre de Casey. 

La personalidad de 
Eduardo Casey 
El historiador venadense desgrana algunas intimidades que lo impulsaron 

a investigar la vida del fundador de nuestra ciudad y relata algunas 

anécdotas que no llegaron a ser incluidas en su recomendable obra Ir 

landeses. Eduardo Casey, vida y obra, editado por el Fondo Editor Mu

tual de Venado Tuerto. 

y en forma inme
diara le avisó a su 
amigo Anronio 
Garnier, quién rá-
pidamenre formó 

una com isión de reparriación, 
pcrmiricndo que sus resros des
cansen en su Tierra promerida. 
¡Fíjense Uds., las cosas de la vida! 
Hasra después de su muerre, 
Eduardo Casey seguía desperran
clo ges ros ... Y eso, los ges ros, fue
ron las cosas que más me cauriva
ron de él. 
fue sin dudas uno de los privile
giados de la década del 80. Fiebre 
de negocios y especulaciones. Lle
gó a la cima, a la locura de ama
sar una forru na cuanriosa y per
derla en un sanriamén en el crack 
económico del novenra. Fundó el 
Jockey Club de Argenrina, junro 
a Carlos Pcllegrini y orros, cons
truyó el Mercado de fruros de 
Avellaned:i, la Aduana y el Puer
ro de Monrevideo, el Barrio 
Reus ... y r:inras cosas m:ís. 
Do1ia lmelda Casey de Araujo, 
niern de su hermano mayor Lo
rem.o Casey, me contaba clcspui.!s 
de haber publicado Irlandeses, 
que cuando Eduardo y Lorenzo 
eran jóvenes, salían a cabalgar 
por los campos de Lobos o Nava
rro, no recuerdo bien; cabalga
ban campo afuera, sin alambra
dos rodavía, y Eduardo se exra
siaba co n la lejanía y le decía a su 
hermano: - ; Vamos :1 :1q11dl:i /:¡ . 

guna .. ! Y galopaban hasra all í y le 
decía: -¡Vamos hacia aque/111 lo
m:1! Y después: - ; \l11111os haci:1 
11q11ellos clmñ:1res!Y así. Y Loren
zo le decía: -¡Volvamos. cd11:1r
do, que es l:r hora de comer y :1 

111:1 1116 110 le gusrn que llcguc111os 
turde!! Pero no había caso, galo-

paba y galopaba, lejos, lejos ... y 
mirando la llanura inmensa, que
daba como excasiado mienrras re
pería: - fvlira esros campos, esre 
verde, mira Lorenzo, 110 se rcrmi-
11a 11 Lmca!! 
T odos los hermanos Casey fue
ron consumados jinercs, y como 
buenos irlandeses, amanees apa
sionados de los caballos. Eduar
do, que siempre vesría como un 
dandy, con galera, levira, era 
muy pero muy criollo. Cuando 
se arrimaban a alguna "cuadre
ra", observaba los caballos y des
pués decía: - Yo corro y pago 
monr:indo ese caballo! Los des
prevenidos lo miraban exrraña
dos .. . Anre la mirada burlona de 
muchos se sacaba la galera y la lc
vira y subía al "parejero" elegido 
y ahí salía con roda su fuerz.a y 
desrreza de cenrauro. Si perdía 
pagaba, y si ganaba también!! Por 
eso, los criollos que lo rr:iraban 
renían una especial veneración 
por don Eduardo, al que consi
deraban un "criollo de by". 
Como buen burrero y jugador, 
era generoso en exrremo. Ni bien 
fundó Venado Tuerro, varias da
mas irlandesas le requirieron por 
el remplo. Y él, carólico ferviente 
como rodo irlandés, no dudó y 
consrruyó la primiriva capilla, de
mol ida hace años, que era un lu
jo para la época., fundamc:nta l
mencc su airar dorado ... rodo de 
su exclusivo peculio. 
C uando vino a recorrer los cam
pos del Venado Tuerro junto a 
sus amigos, venían los carros rra
yen<lo los equipajes, las carpas pa
ra pernocrar, pero ... un carro tra
ía solamenre vino y champagne 
para las celebraciones. Y así lo hi
zo cuando escuchó la leyenda cid 

venadiro y decidió fundar un 
pueblo con ese nombre. 
A su esrancia Curumalal de Bue
nos Aires llevaba una formación 
ferroviaria enrera de invitados y 
comida para agasajar a sus innu
merables amigos. Se disringuía 
por su presencia física, su don de 
bailarín y consumado canranre, 
siendo muy diesrro en las imica-

• 1 oones .... 
¡Un hombre de mucho mundo! 
Conocido de Btíffalo Bill, le dijo 
que en su circo no podía falcar 
domadores criollos, y a pedido 
de ésre seleccionó los diez mejo
res domadores de la pampa que 
envió a I nglarerra, entre ellos, 
Gorosiro de Mel incué, que hi
cieron fa ma en el viejo mundo 
mosrrando nuestras habi lidades 
criollas. 
Y así fue su vida ... Le remararon 
rodo, hasra los muebles persona
les de la casa que un hermano su
yo, Sanriago Casey. en fo rma 
anónima se los compró en la su
basta pliblica y se los entregó. 
Se fue quedando sólo. Para el 
1902 parrió su esposa ... 
Para 1906 andaba pregonando 
sus nuevos proyecros que ya na
die escuchaba. Pretendía cons
truir, a semejanza del Barrio Reus 
de Montevideo, viviendas bararas 
para la gente trabajadora de los 
convenrillos. Llevaba planos y 
planos en sus manos y en los bol
sillo. 
Así llegó a Barracas. Vio el rren 
haciendo maniobr:ts en las vías ... 
soleó los planos que llev:iba, miró 
a lo lejos busc.111do el verde de las 
pampas argentinas, y se fue a ga
lopar, sabiendo, como buen crio
llo, que el galope :ti inflniro nun
c:1 cansa. /D 
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a Eduardo Casey le llegó, al 
final, el derrumbamienco 

como a todos los precursores que 
avanz.índose demasiado sobre las 
lindes del tiempo, pierden pie y 
caen al abismo. 

inyecrar el espíricu azaroso de la 
banda occidenral. 
La especulación en su vértigo 
arrastró a los especuladores hasta 
el fondo del barranco, y se tragó 
37 millones en los que se fueron 
Curumalal y el Venado Tuerto, y 
los capitales irlandeses ganados 
peso a peso y kilo a kílo, sobre el 
rubio vellón de las majadas. 
El luchador Celta quedó knock 

El luchador Celta 
Julio A Costa recorrió la provincia de Buenos Aires en 1889 

como gobernador electo. Fue un admirador ferviente de 

Eduardo Casey, testigo de sus obras y huésped privilegiado 

en su gigantesca Curumalal. Reproducimos a continuación un 

fragmento de la semblanza sobre su figura que publicara en el 

libro Hojas de mi Diario, de editorial Cabaut, 1929. 

!Iones, y de noche se refugiaba en 
la buhardilla de un hotel, donde 
los trasnochadores de b Ciry po
dían apercibir en la madrugada la 
luz morrecina que oscilaba enrre 
las colum nas de números de la 
insomne fantasía. 
Por fin financió la ardua empre
sa y se vino a Buenos Aires con 
100 mil libras esterlinas de ga
nancia propia que invirtió ínte
gras en pagar a toda la gente po
bre que había depositado fondos 
en su casa. 
Después murió de muerte prema
tura, a los 58 años de edad, de pe
na por no poder cumpli r todos 
sus comprom isos, y con la amar-

Don Eduardo había rrabajado 
bien para codos y mal para sí mis
mo, a di fere ncia de los parásitos 
que se enriquecen sin hacer nada 
con el trabajo de codo el mundo. 
Era hijo de irlandeses, nacido en 
la escancia El Durazno, en Lobos, 
provincia de Buenos Aires, )' te
nía la fancasía y la tenacidad de su 
raza Highlander, )'la generosidad 
)' la grandeza de su natal llanura. 
Su úlrima creación fue el Merca
do Central de Frutos, monumen
ro al era bajo y a la riqueza que cu
bre varias hectáreas en la populo
sa Avellaneda, y cuya vasca mole 
comemplan con asombro los pre
sentes y concemplarán más y más 

Su ruina fue el barrio Reus, de 
Momevideo. El Reus fue la pri
mera iniciativa de los grandes ba
rrios suburbanos con casas con
forrablcs y baracas para el obrero, 
que ahora son preocupa

Murió pobre y bajo la inhibición general de bienes. Don Eduardo 
había trabajado bien para todos y mal para sí mismo, a diferencia 

de los parásitos que se enriquecen sin hacer nada con el 
trabajo de todo el mundo. 

ción primordial de la le
gislación argentina y que 
continuad más carde en 
Monrevideo con éxico 
merecido ese otro trabaja-

grande las fucuras genera
ciones, colosal como la 
cosecha argentina )' por 
dentro de oro macizo co· 
mo los templos del Sol. 

dor oriental, Don Francisco Pi ria, 
el fundador de Piriápolis. 
Pronto las acciones se fueron a las 
nubes, y muchos se enriquecieron 
a la sombra del aforrunado espe
culador. Pero pronto retornaron 
a su bajo nivel en aquella cierra 
posiciva )' a oro consrance y so
name, a la cual Casey pretendía 

out, )' pasaron sobre él los diez se
gundos fatales de la mala suene. 
Más carde se incorporó rodavía y 
fue a Londres a financiar trabajo
samente el ferrocarril Midland, 
hoy próspero. De día aparecía en 
la Bolsa mundial como el espec
tro de la fortuna desvanecida, tra
tando de manipular reacios mi-

gura de su honradez ingén ita, que 
no habían enervado los craks fi 
nancieros. Murió pobre y bajo la 
inhibición general de bienes. esa 
muerce civil de los trabajadores 
audaces, cuya derogación propu
se yo al Senado Je Buenos Aires 
y, como es natural, la detuvieron 
los acreedores, poco filósofos. 

A su entrada, callada en el 
granico de Curamalal, donde él 
hizo surgir el agua de la roca y el 
maná del fértil valle. debiera le· 
vanearse la escacua de Eduardo 
Casey. en su alca y discinguida fi
gura, vestido con levita cruzada, 
cara al Sur obscuro, y con la larga 
barba al viento y a la tormenta 
como el obrero bíblico. W 

Semillas y Agroquímicos 

Avda. Marcos Ciani y Felix Goumond - e.e. 304 - Venado Tuerto (2600) - Santa Fe 
Tel./Fax: (03462) 426408 / 437656 / 427883 - E-mail: elbozalsrl@enredes.com.ar 



§ Scotiabank Quilmes 
Nuestro mayor interés está en la gente. 

e 
"' 
ºz .._ ______ .;,.....___ ____ l!!;l 

----------~ 19 



o 
"' o z 

[) r Dt~ c~0:b.ertto (ú>.. Leaíl'.e.'y~As·Q:c:j a·óJ~s~ os 
Estudio Jurídico 

Recursos ante Corte Suprema Provincial y Nacional 

Recursos Administrativos API 

Trámites Judiciales en general 

Entrevistas: tel. 03462 43227T - ,_ 
Atención: días lunes de 14 a 18 hs. 

Chacabuco 96 - Venado Tuerto 

UNIVERSIDAD 
DEL SALVADOR 

''Ciencia a la mente y 
. d l ' " virtu a corazon 

Alem 1~ . 03462 43640,4 . Venado Tuerto 
salvadvt@V'!avcom.com.ar 



POR EDUARDO H UHN 

La suerte 
del venadito tuerto 

Todos los historiadores coinciden básicamente en el origen 
del nombre de nuestra ciudad. A continuación transcribimos 
el relato de Eduardo Huhn, extraído de su Reseña de Venado 
Tuerto (Editorial Amorrortu, 1933), donde llega más lejos que 
nadie al afirmar cuál fue e l destino de tan popular animalito, y 
quién fue el responsable de su fene cimie nto y, segura m ente, 
deglución. r 

En 1880. Eduardo Casey , acompa
ñado por sus hermanos Santiago y 
Lorenzo. Eduardo y Ricardo Lett, 
Santiago Brett, Juan Murphy. San
t iago Turner, H. Egarton y O. Ha
gan, recorría los campos que re
cientemente había adqui rido, y 

como un avi-
so de peligro pa

se desvió de sus limites. Ex- .._ _______ _ 
ra los pobladores y 
~oldados y en la ma

yor parte de los casos tuvieron tiem-traviado en ese desierto, llegó a una 
laguna que despertó la admiración de 
todos los expedicionarios, sobre to
do del señor Casey. quien arrebatado 
por el maravilloso cuadro que ante 
su vista se presentaba, cual una obra 
mágica en medio del desierto. pre
guntó la denominación al baqueano: 
"Los cazadores de venados y avestru
ces le llaman 'Tuerto Venado' y los in
dios también habrian adoptado ese 
nombre para designarla." Asombró a 
Casey el nombre tan extraño y toca
do por la curiosidad volvió a interro
gar al individuo, quien le dijo que en 
es tos parajes. sin montañas ni ríos, las 
lagunas servían como punto de 
orientación y. para distinguirlas entre 
sí, indios y blancos les daban nombres 
por algún suceso particular o de 
acuerdo a alguna leyenda antigua. En 
eso llamaron a cenar y el baqueano, 
invitado por Casey al fogón que ilu
minaba alegremente el campamento, 
contó el relato del Tuerto Venado: 
"No se sabe a ciencia cierta si fue en 
e l fortín de Melincué o del Hinojo, 
donde fue criado por los milicos un 
venadito guacho; pero todos están de 
acuerdo en que una vez crecido y pa
ciendo con otros venados y gamas 
silvestres en estos campos. siempre 
e ra el primero en buscar refugio en 
el fortín cuando los bárbaros igual a 
una tempestad avanzaban en malón 
contra los cr istianos. La llegada del 

po de refugiarse y defenderse contra 
la agresión de los salvajes. 
En un año de mucha seca, el baqueano 
Ignacio Merlo, de Pergamino, bolean
do avestruces y gamas con una cua
drilla de gente, llegaron a una hermo
sa laguna de agua permanente y entre 
otros animales mataron también este 
venado tuer to. Recordando algunos 
paisanos, que en otros t iempos fueron 
soldados del fortín, los servicios que 
había hecho ese venado a los defen
sores del mismo, e n prueba de grati
tud dieron el nombre de Tuerto Vena
do a esa laguna". El nombre se popu
larizó y consta, siempre según 
Huhn, e n el mapa de l Sur de Santa 
Fe, en el Gra n Atlas publicado por 
e l Instituto Geográfico Argen tino 
de 1894. 

. Al parece r. Casey quedo can impresio
nado por el re lato que les dijo a sus 
amigos y compañeros de expedicíón 
que una vez subdivididas y vendidas 
estas t ierras, fundaría como centro de 
esa colonia un pueblo. Varios amigos, 
entusiasmados por la idea. propusie
ron que se le diera el nombre de Ca
sey, pero éste rechazó la designación 
exclamando que el pueblo a fundarse 
se llamaría Venado Tuerto. Puesto a 
votación, se aceptó por mayoría ese 
nombre y se vació una copa de vino 
por la prosperidad del nuevo centro 

del distrito. 

ORGAN!lAL..IOrJ GASTRONOMICA 

o 
de Domingo N Savino e HiJOS 

casamientos 

banquetes 

cumpleaños 

alquiler de carpas 

Domicilio comercial: Quintana 360 - Particular: Quintana 391 
Telefax : 03462 . 433787 - 2600 Venado Tuerto 

25 de Mayo 530 - Tel: (03462) 434100 - 435200 y rotativas 
Fax Producción: (03462) 424396 - Fax Siniestros: (03462) 432883 -2600 Venado Tuerto 
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ALVEAR 121. Venado Tuerto 

Médicos Clínicos 
Naturistas 

Diabetes 
Psoriasis 
Colesterol 
Próstata 
Celulitis 
Reuma 

.......... ~Artritis 
Artrosis 

Baje hasta 10 Kilos en 30 días 

Pueyrredón 444 - Tel 436018/ 9 
La Casa del Té - Pellegrini 841 -
Tel 425404 

POR LEONCIO DE LA BARRERA 

'Manifestación 
de argentinidad" 

El fundador del Diario El Alba y autor del libro La Verdad Histórica sobre el Fundador 

y Fecha de Fundación de V. Tuerto escribió una síntesis de la historia local en no

viembre de 1965 para el libro Bodas de Diamantes de la Asociación Española de So

corros Mutuos. Extractamos aquí los párrafos que consideramos más significativos 

respecto a la figura de Casey. 

Cual fue el punto inicial 

En 1878 nace en Casey el propó
sim de la fundación de una loca
lidad que, en homenaje al origen 
de sus padres, piensa como una 
colonia irlandesa. Al comienzo de 
1880 realiza Casey con unos ami
gos su primera exploración por 
estos parajes y en el año 1881 ad
quiere escos campos de parre del 
gobierno de Sanca Fe. En ese mis
mo ailo deja aquí a don Santiago 
Turner quién fue el primer po
blador y con el que hi1.0 sembrar 
trébol de varias clases, cebadilla 
del país, grass, kenrucky, bite 
grass y alfa lfa y poder así demos
trar prácticamente la ferrilidad de 
escas tierras a los posibles coloni
zadores que dudaban de la bon
dad de las mismas y de tal modo 
hacer propicia la creación de una 
gran colonia. 

Pasos organizativos 

No descansaba Eduardo Casey 
por la consagración de la funda-

L\ • v~nOAI) • HllTOnlCA 
SOllRF; • H • fUWAOOn • Y 
~ECKA • tF; • ~U.~MCIOH • Df. 

'f"ENAl:>tt • 'l '•rlf.lll'l'•t 

ción de esta colonia)' pueblo. Re
aliza las cosas con ordenamiento 
y destaca aquí al agrimensor F. A. 
Warner para trazado de colonia y 
pueblo a fin de 1882. En rodo, 
Casey da reiceradas pruebas de re
alizador infatigable y parriora. El 
20 de abril de 1884 presenra al 
gobierno los planos de planta ur
bana y colonia, los que fueron 
aprobados el 26 de ese mes y ailo. 
En su afán de propulsor de Vena
do T uerro, en principio de 1883, 
con antelación a la presenración 
de planos, para subven ir a las ne
cesidades de la aldea en embrión, 
funda una casa de Ramos Gene
rales, respondiendo a una moda
lidad en su fundación de colo
nias. Para la atención de la de 
aquí trae a don Alejandro F. Es
rruga.mou, persona pobre pero 
con afanes de trabajar y al cual 
Casey consigue que fuera desig
nado Juez de Paz. 

Corolario biográfico 

Hasta en el menor átomo de los 
repliegues anchurosos de la ban
dera conquistadora del desierto, 
encontramos dando una mirada 
rerrospectiva hasta 1878, la figu
ra gallarda de Casey en su afán 
idealista ele colonizar)' de poblar; 
en su anhelo clarovidente de 
transformar estos parajes que aün 
al final ele la década del 80 al 90, 
parecía senti rse el alarido esrri
denre del aborigen. Creada la co
lonia )' planra urbana de ésta, se 
p reocupa por las líneas férreas y 
telegráficas. Casi a fin de 1890, 
sus congéniros bienhechores an
helos en conjunción de la inquie
tud de empresa de su espíritu, lo 

hacen rraspasar el Río de las Piara 
y deja en Montevideo el fruto de 
grandes iniciativas de bien públi
co. Allí, la mano artera de la mal
dad ajena lo aplasta en la banca
rrota pecun1ana. 
Don Eduardo Casey fue todo un 
carácter nacional. Fue un espíritu 
vigoroso, inquiero y fecundo. Fue 
un luchador denodado en pro de 
la patria )' de los demás; un empe
cinado sembrador lírico de bien y 
como tal, imprevisor para si mis
mo. En sus obras de beneficio pú
blico y privado, quedaron amalga
mados, con perfiles de luminoso 
relieve, el talenro y el esfuerto ge
neroso. "Brillante manifesración 
de argenrinidad plasmada en la 
consolidación de tres condiciones 
raciales": la grandeza y recri rud de 
nuestros antepasados ilustres, la 
hidalguía de nuestra ascendencia 
hispánica y la tenacidad y el em
puje del ascendiente céltico. Fue 
un digno. émulo de don Carlos 
Bek Bernard, de don Aarón Cas
tellanos, de don Carlos Casado 
del Alisal, aunque él abarcó otros 
aspectos más de gran realizador: 
precursor de la industria del frío, 
de la vivienda propia para emple
ados y obreros, creador del Mer
cado de frucos del país, de líneas 
férreas, bancos, etc. 
Aün próximo al final de sus días y 
en esa situación en que se debada 
contra los hercules y aprisionan
res brazos de la adversidad, traba
jaba en la finalización de un loa
ble proyecto de depamunenws 
para empleados y obreros a erigir
los en un terreno de Barracas. 
Murió pobre y olvidado, víctima 
de un accidente ferrovia rio, el 23 
de julio de 1906. ~ 
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En 1890 cuando Venado Tuerce ape
nas tenía seis años un pequeñísimo 
puñado de españoles llegados a ésta 
en el transcurso de 1883 al 89 tuvie 
ron la atrevida iniciativa de fundar 

una Sociedad Española de Socorros 
Mutuos. atrevida digamos porque era 
empresa difícil y r iesgosa. Ni siquiera 
tenia el aliciente de una empresa co
mercial a la cual la alientan fines es

peculativos. ella era de socorrer. de 
beneficiencia mutual, creada en un 

medio ambiente ajeno a inquietudes 
semejantes, ajeno a la debida inter
pretación de la noble y humanitaria 
finalidad que la inspiraba y. peor aún, 
que debía estar circunscrita a la co
lectividad española y, de que colecti

vidad española se podía hablar den
tro de un minúsculo vecindario que 
desde el punto de vista de nacionali
dad era heterogéneo. 
Pero aquel puñado de españoles sin 

otro bagaje que el impulso de la fina
lidad perseguida. e imbuidos del mu
tualismo y con visión de futuro y por 
iniciativa del Sr. Ramón Mariño que 
fue su primer presidente. en una reu

nión en el domicilio del Sr. Francisco 
Higueras se funda la Asociación Es
pañola de Socorros Mutuos el 25 de 

Marzo de 1890 a seis años escasos 
de la aprobación de los planos del 
pueblo y colonia de Venado Tuerto. 
A los dieciséis meses desde que fue
ra fundada. inaugura su Sede Social 
propia en la calle 25 de Mayo entre 

San Martín y Castelli. luego ese in
mueble fue vendido en 1913 y se ad
quiere el terreno de San Martín en

tre Mitre y Alvear donde actualmen
te funciona la Asociación Española de 
Socorros Mutuos. 

En dicho terreno se construyó y ter

minó en 1916 el hermoso edificio 
que fue inaugurado en dicho año ba

jo la presidencia de Don Cesario 
Martino. 

l uego. en 1925 en la presidencia de 
Don Manuel González se firma el 

boleto de compra de la quinta cono
cida como Parque Español. 

En los años 1933 y 34 se construye 
el Salón de dicho Parque. 

En 1960 se firma el boleto de compra 
del sanatorio Dr. Luis Chapuis con el 
que luego durante varios años la Aso

ciación realizó sus prestaciones médi
cas y que debido a distintos abatares 
de las comisiones y la poca colabora

ción de los médicos. debió vender en 
el año 1990. 

En 1975 bajo la presidencia de José 
Sabanés se construye el Panteón So
cial que desgraciadamente no tuvo en 

cuenta que los asociados de esa épo
ca con el pasar de los años iban a te
ner problemas por su construcción 
bajo t ierra. 

En 1990 año del centenario de la Ins
titución y con la presidencia de Don 

José Baquio, se vende el Policlinico 
Dr. luis Chapuis para terminar con 
los endeudamientos que tenía nues

tra Asociación. En el año 1992 asume 
la Comisión que preside el Sr. Ricar
do Nogareda Martinez tratando de 

reordenar y modernizar a la Asocia
ción. Así se modificó el sistema de 

prestaciones de salud, se modificó la 
cuota social y se intensificó las mejo
ras de los inmuebles existentes a esa 

fecha. Asi en 1994 se realizó el con
curso de anteproyecto para la refun

cionalización de nuestra Sede Social 
de calle San Martín Nº467 y a fines de 

ese año se dio comienzo a la obra del 
nuevo Salón de Fiestas. cocina. baños 

y galería sobre un patio central y que 
fueron inauguradas en el mes de oc
tubre de 1996. 

Luego en Abril de 1998 se iniciaron 
los trabajos del sector de restauran

te y confitería espacio que nosotros 
hemos denominado La Taberna y que 

fue inaugurado el 30/06/0 1 con gran 
éxito. 

Esta comisión ha avanzado también 
con el loteo de nuestro Parque Espa
ñol y creemos que en el término de 

60 días estará aprobada la ordenanza 
municipal que permita efectuar el 
mismo. 
Con la venta de un par de lotes segu
ramente podremos concluir con to
do el proyecto de reciclamiento de 
nuestra Sede Social de calle San Mar 
tín. 
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La industria venadense 
(1975-2001) 

El presente trabajo, es un resumen de la investigación 

realizada por profesoras del Instituto Superior de 

Profesorado Nº 7, en el que tratan de trazar el recorrido 

de la industria local en los últimos 25 años a la luz de la 

crisis del fordismo, sistema de producción en serie que 

tras colapsar alcanzó todos los r incones de la tierra con 

su onda expansiva. 

Introducción 

la rransformación del p:tisaje in
~llsrrial a fin de milenio, -en el 
.narco de la crisis del Estado 1 n
teLVen ror y de la economía de la 
producción en serie- ha ciado lu
gar a una vasta bibliografía sobre 
d 1ema. Sin embargo, debido a la 
accualidad de la problemática, cs
IOS esrudios entienden que at'.in 
hay un largo camino por recorrer 
p:ua poder comprender mejor el 
co ncexro de reesrruccuración del 
m<:>delo fo rdisrn o de su invalida
ción, por un modelo o paradigma 
posfordisra. 

L.i rupcura en los parrones rradi
cionales de producción, a parrir 
de la crisis del fordismo (rérmino 
con el que se denomin6 al des
ar rollo cccnológico basado en la 
producción en serie) en el perío
do que va desde 1975 hasta 
2000, nos impulsó a indagar cuá
le:s eran sus alcances en el espacio 
i 1tdusrrial venadense. Desde esa 
perspeaiva y frenrc a csre panora
ma historiogdflco, el trabajo in
ri:::ma comprender la evolución 
dd espacio lndusrrial a la luz de 
las rransformacioncs económicas 
qu e se dieron a nivel nacional e 
iorernacional dur;rntc esta coyun
rura hisrórica, conocida como 
p<>sfordismo. Ello no sólo par:t 
medir el impacro que supuso la 
c1·isis del modelo de producción 

en serie, sino para reconocer el ri
po de modelo de producción ba
jo el cual se configuró el espacio 
venadense en esros t'ilrimos vein
ricinco años. La fulra de esrudios 
similares sobre el espacio ames 
descripro, hace que el rrabajo 
además de analizar un caso parri
cular que aún no ha sido esrudia
do, pueda brindar in fo rmación 
original que permire un conoci
mienro m:1s acabado sobre el es
pacio indusrriaJ venadense. 

Esre rrabajo no prcrende clasificar 
el espacio local segt'in los fenóme
nos posfordisras rerritoriales más 
conocidos - distriro M:irshaliano, 
pequeña iraliana, Silicon Valley
sino anali1.ar y comprender el es
pacio i nd usrrial en el período re
ferido, con el objero de evaluar el 
real impacto de la crisis de la pro
ducción en serie. 

El fordismo 

La vicroria de la producción en 
serie en las primeras décadas del 
siglo XX. a parrir de la fabrica
ción del modelo T <le Í'ord en la 
fabrica de High Park, en Michi
gan, supuso la superación del 
modelo de producción arresanal. 
Esre se basaba en la idea de que 
las máquinas y los procesos podí
an aumentar las cualificaciones 
del artesano y permirir así plas
mar sus conocimienros en pro
ducros cada vez m<"ÍS diversos: 
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cuanro más flexible era la máqui
na y más ampl ias las posibilidades 
de aplicación del proceso, más 
aumenraba la capacidad del arte
sano para la expresión producti
va. Algunas industrias siguieron 
aplicando los principios de la 
producción artesanal, pero la in
dustria del siglo XX estuvo signa
da por el desarrollo tecnológico 
basado en la p roducción en serie. 
Esre modo de organización del 

namienro era que el costo de pro
ducción de un bien, podía redu
cirse especracu larmenre con sólo 
susciruirse las cualificaciones hu
manas necesarias, por maqu ina
ria. Su objetivo era descomponer 
todas la~ careas manuales en sen
cillos pasos, que al ser realizados 
mediante una máquina dedicada 
a ese fin, serían ejecutados con 
mayor rapidez y precisión que 
por la mano del hombre. Y sobre 

ceneros urbanos. La política de 
desarrollo se basaba en la transfe
rencia del modelo de las mega 
unidades industriales. 

El modelo de industrialización que acompañó el crecimiento del mundo 
industrializado, entró en crisis en los años 70. Las causas: la crisis del 

Estado Interventor y el mundo de la posguerra. 

El triun fo del paradigma fordista 
no produjo la superación y des
aparición de la producción indus
trial arcesanal. La permanencia de 
pequcfias empresas con siscerna 
de industrialización artesanal en 
secrores esrracégicos de la produc
ción, subordinadas a la produc
ción en serie. Esto es lo que ex
plican las teorías del dual ismo in
duscrial, según la cual la produc
ción artesanal moderna era com
p lemento de la producción en se
rie. De rodos modos, la coexis
tencia no salvó a la industria arte
sanal de ser la periferia de casi ro
das las industrias y a la produc
ción en serie de haber triunfado 
como paradigma tecnológico a 
parcir de los años 20. 

Ramas de la Industria 
Conslruc. Cemanl. 

M:llalúrg. 
26% 

proceso de producción, utilizada 
por la empresa Ford Mocors en 
los Estados Un idos en corno a lí
neas de montaje, salió a la luz lue
go de casi un s iglo de experimen
tos. El Fordismo designaba un 
modo de organización del proce
so productivo, así como la parti
cular forma en que se insertaba la 
fuerza de trabajo en él. El princi
pio recror que guiaba su funcio-

l>lader. Mlebl. 
81>/o 

la base del raylorismo -sistema 
científico de la organización del 
trabajo industrial que tiene por 
objetivo el máximo aprovecha
miento del t iempo que se invier
te en la producción- , se introdu
cen estos nuevos métodos de pro
ducción. Sin embargo, estudios 
recientes concluyen que la victo
ria de la producción en serie se 
debió menos a la lógica de la efi
ciencia industrial, que a la con
junción de fuerzas políticas y so
ciales tributarias de poderosos in
tereses ya que durante el tiempo 
del paradigma fordisra , las estra
tegias de desarrollo y las políticas 
regionales, se basaron en el mo
delo TOP DOWN, esro es: la di
fusión del desarrollo desde arriba. 
L'l intervención de los Estados 
Nacionales a través de políticas 
económicas y el desarrollo de in
fraestructuras, permitieron la fo r
mación de la gran indumia, loca
lizada y concencrada en grandes 

Sin embargo, el modelo de indus
trialización que acompafió el cre
cimienro del mundo induscriali
zado, encró en crisis en los años 
70. Las causas: la crisis del Estado 
lncervencor y del mundo que 
emergió luego de la posguerra, 
enrrañó la crisis de la economía 
d e la p roducción en serie, hacien
do eclosión durante los años 70, 
dando por t ierra el Estado Asis
tencial, basado en el modelo de 
regulación del crecimiento eco
nómico de Keynes implementa
do d urante la crisis del creinca, y 
con ello a la estabilidad económi
ca que esce brindaba. 
Como consecuencia de ello, au
mentó el costo de la producción 
en serie en relación a la produc-

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 
UNIDAD ACADEMICA VENADO TUERTO 

CARRERAS DE .GRADO TECNICATURAS POST-GRADO·s .. 
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o Téc. sup. en industrias alimentarias 
o Téc. sup. en mantenimiento industrial 

o 1 ngeniería gerencial 
o Maestría en adm. de negocios 
o Lic. en tecnología educativa 
o Lic. en ciencias básicas 



c1on artesanal. L1s fluctuaciones 
del mercado variaban los cosros fi
jos, por lo que las previsiones to
madas en ral sentido, adem:ís de 
aumencar los costos de produc
ción. redujeron las dimensiones 
del mercado. 
En ese marco de reesrruccuración 
escacal y contracción del mercado 
inrernaci0nal, se inrenraron dar 
respuestas a la crisis de la produc
ción en serie. Se concadenaron es
cracegias de supervivencia con el 
resurgimiento de las empresas que 
se quedaron en la primera ruprura 
y aparecieron nuevas formas de 
organización industrial que impli
caron el pasaje a un régimen de 
acumulación completamente nue
vo: la acumulación flexible. C o
mo su nombre lo indica, este mo
delo caracteriza en líneas generales 
los incencos que en el ámbito de la 
organización industrial, cambia
ron la rigidez y estabilidad del for
dimo, por la flexibilidad a nivel 
laboral y de los mercados de ma
no de obra, productos y paucas de 
consumo. 
Con esre nuevo modelo de acu
mulación, emerge el modelo 
BOTTOM UP (desde abajo), ba
sado en el rerricorio y en el des
arrollo endógeno. Represen ra el 
área de encuenrro de !ns relaciones 
de mercado y de las formas de re
gulación social, que derermi nan 
formas diferentes de organización 
de la producción y de capacidades 
innovadoras diferences que dan 
como resultado, productos diver
sificados. 
Las caracrerísricas de la acumula
ción flexible, Según Swyngedovw 

( 1986), son: 1) En el espacio: 
agrupamientos y conglomerados 
espaciales, inregración espacial, 
diversificación del mercado labo
ral en un mismo lugar y proximi
dad en el espacio de firmas cuasi 
integradas vcrcicalmente. 2) En el 
proceso de producción: produc
ción flexible y en series pequeñas 
de producros variados. El proceso 
es impulsado por la demanda. En 
síntesis, el modelo posfordisra se 
presenta como una estrarc;:gia de 
salida a la crisis del modelo ante
rior, así como un nuevo intento 
de reorganización capicalisra, ba
sado en un extraordinario des
arrollo tecnológico. Sin embargo, 
acento a ello y concientes de que 
la mundialización de la economía 
acentuó la vieja división espacial 
del trabajo (consciruida por el vie
jo modelo centro-periferia, que se 
actualiza con la existencia de es
pacios centrales idencificados con 
el desarrollo -países del Norce- y 
de espacios periféricos, depen
dientes y subdesarrollados - países 
del Sur-) a la que Argentina per
tenece junco con otros países lla
mados "periféricos industrializa
dos". Y con conciencia también 
de que esa denominación implica 
ser países exportadores de pro
ductos manufacrurados, pero en 
relación de dependencia con los 
ceneros económicos internaciona
les, canto en materia tecnológica 
como financiera. 
De allí que la intención de nues
cro trabajo, sea conocer las res
puestas que frente a la crisis del 
modelo fordista se dieron en el es
pacio industrial venadense, de 

acuerdo con las transformaciones 
económicas que se han dado a ni
vel incernacional, pero funda
mentalmente a nivel nacional. 

Configuración del espacio 
industrial venadense 

El Espacio se dimensiona en can
to distancia entre di fe rentes luga
res, que condiciona el intercam
bio de los bienes y en los cosros 
de producción y el T erritorio co
mo espacio de recepción de los 
bienes. 
El espacio industrial venadense 
está integrado por empresas de 
origen local o regional. N uesrra 
idea no era establecer con preci
sión el número de establecimien
tos, de allí que no realizamos un 
relevamiento completo de la ciu
dad, sino que romamos un mues
treo de ciento diez industrias, 

aproximadamente un 80% de las 
existentes de acuerdo a los daros 
del Centro Regional para el Des
arrollo y de la Cámara Regional 
de la Industria y Comercio Exte
rior. Identificamos que existen 
del coral de las empresas relevadas 
(ver cuadro T ama.fio ... ): 7 empre
sas medianas-grandes en la rama 
de la mecalu rgia, que representan 
el 7% del total; 40 empresas me
dianas y pequeñas, denominadas 
habicualmence Pymes, en codos 
los sectores de la industria vena
dense, que representan el 37%; y 
por último, las micro empresas 
que en un coral de 63 escableci
mienros representan el 56% de 
las industrias relevadas, mayorita
riamente en el sector de la meta
lurgia, máquinas y herramientas, 
plásticas y alimentos. En el Par
que Industrial "L1 Victoria", pre-

6 11 19 20 21 26 
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P.arque Industrial: 
ramas de la Industria 

Cem . YConst. 
23% 

calzado 

6°10 Textil 

Metalurg. 
43% 

dominan las medianas grandes y 
las Pymes. 

Con respecw a los disrincos sec
rores de la in<lusrria, - denomina

ción que reúne a rodas las empre

sas que en el desarrollo de sus ac
tividades comparten rasgos de 
homogeneidad respecto a las ma

terias primas que utilizan; a las 
técnicas. máquinas y equ ipos ne· 

cesa rios y a los ripo de productos 
obren idos-. si 

I .---

lugar las industrias del cemento y 

la construcción, la industria de la 
madera y construcción de mue
bles, la alimenticia y la química; y 
en porcentajes menores siguen el 
resro ele los sectores. Cabe desta-

del espacio industrial, que se vin
cularon con hechos políticos, 
económicos, sociales, históricos, 

sociológicos y con cambios en la 
organiz:tción económica, tecno
lógica y empresarial, lo cual fue 

urbana en lo q ue respecta al cre
cimiento de su rrama, a la pavi

mentación de la rura Nacional 
N°8 y al incremento de los servi

cios públicos. Desde el aiio 1945 
en adelante en el espacio indus-

trial vendense las 
bien existe una se
rie de clasificacio

nes que codifican 
esas acrividades a 

partir de diferen-

Del '30 al '40, en Venado Tuerto se pueden diferenciar distintas fases de 
evolución del espacio industrial que fueron generando una serie 

ramas a las que se 

dedicaban la ma
yoría de los esra

blecimienros eran: 
de transformaciones en la organización espacial de las industrias en la ciudad. 

res cri rerios. nosotros tornarnos 
como base el crirerio de clasifica

ción segü n el ri po de producto. 
En el espacio industrial de Vena

do T u erro están presen re la ma
yoría de las ram:ts de las indus

tria. Los porcentajes represen ra
dos en el cuad ro Ramas de ... , nos 
indica que es un espacio multi
secrorial en donde se destaca en 

primer lugar la rama de las indus
rrias metalúrgicas y de máquinas 

herramientas; en segundo lugar 
las i ndusrrias plásticas; en rercer 

car que las ramas más representa
das están ligadas, en su produc
ción, al sector agropecuario. 

Fases de evolución 
del espacio industrial 

T emporalmenrc, ubicamos el es

pacio industrial venandense des
de su proceso de formación, a 
mediado de la década cid '30 al 
'40, hasra la acruali<lad. Conside

ramos que en ese lapso de riem
po, en Venado Tuerro, se pueden 
diferenciar 5 fases de evolución 

Mitre 962. Tel : 03462 421554 

generando una serie de rransfor
maciones en la organización es
pacial de las indusrrias en la ciu
dad. 

Primera fase ( 1935/40-1960): 
"Fisonomía inicial del espacio 

industrial venadense" 

El espacio industrial venadense 
comienza a formarse después de 
la incidencia de la gran crisis del 

'30, enrre los años 1935 y la dé
cada del cuarenra, coincidenre 

con los cambios de la fisonomía 

fabricación de 

productos alimenricios y bebidas, 
fabricación de producros met;t li 

cos, maquinarias y equipo para la 
agricultura. Todas esras empresas 

eran Pymes o de ripo artesanal, se 
desracaban como grandes empre
sas Moli no Fenix SA, Dison S. 

A., Cosechadoras Giubergia, Fri

gorífico El Cenrenario y Carclli 
Hnos. Abastecían el mercado lo

cal y regional y, en el caso de las 
grandes empresas, a l resto del pa
ís, y hasra en el exrerior. La loca

li?.ación de las i ndusrrias esraban 

.. 
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¿Todavía tomando agua 
contaminada o comprándola 
en bidones, botellones, etc.? 

¡Tome agua potable, 
libre de arsénico, 

nitrato, bacterias y 
demás contaminantes! 

Filtros - lnte rcambiadores de Iones 
Esterizadores de agua - Desmineralizadores por 

Osmosis Inversa grandes 
y pequeños caudales (usos familiares) 

Equi pos - Instalaciones - Insumos - Repuestos 
Asesoramiento técnico 

Sugerimos visitar www.acqua t e cnica.com.ar 
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Ofertas de parlantes 6x9300 watt $68.00 
5 ~100 watt $31 .00 
6150 watt $38.00 
Ofertas de woofer 8"200 watt $29.00 e/u 
12"520 watt $72.00 e/u 

FunJaJa en 1890 \ o' ciese 
a ... r as 

ConózCil e J 

Pellegrini 299 . Telefax: 03462 437755 
E-mail: rinkami@waycom.com.ar 
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Radiograbador con CD $99.00 

Minicomponente e/CD y e/remoto $220.00 
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Minicomponente e/CD $149.00 

Estufa a kerosene 
3500 Cal. $35.00 
5000 Cal. $49.00 
4000 Cal. $48.00 
Todas con 1 afio de garantla 
Industria Argentina 

Calefactor Tiro Balanceado 
2500 Cal.CTZ $240.00 
4000 Cal.CTZ $281 .00 
6000 Cal.CTZ $340.00 
Laterales y quemador en fundición. 
5 anos de garanlla . Industria Argentina 

Rivadavia 627 T.E.: 430559 ·Venado Tuerto . Almafuerte 380 · Cel.: 15663240 



En el año 1945, todas las empresas eran Pymes 
o de tipo artesanal, sólo se destacaban como grandes 
empresas Molino Fenix SA, Dison S. A., Cosechadoras 

Giubergia, Frigorífico El Centenario y Carelli Hnos. 

lig:idas a procesos y fucr1.as de di
fcrcnres escalas: a) a nivel macro: 
el país se desarrolló bajo un mo
delo de economía capitalisra de 
producción fordisra. h) a nivel 
meso: el Esrado inrervcntor lo ha
cía a rravés de agentes de conrrol. 
ubicados en esrrarégicos organis
mos de Adm inistración como la 
Sociedad Rural de Venado Tucr
ro. Cooperariva Agropccuari;i de 
Venado Tueno, Junra Nacional 
de Gr:rnos Disrriro V Jo. Tu erro: 
enridades financieras (Bco. Pro
vincia de Santa Fe. Bco. de La 
Nación y las nuevas entidades co
mo Bco. Monserrar S.A.. 13co. 
Ganadero Argenrino S.A. ), ere.; 
y e) a nivel micro: el empresario 
individual que urilizó una evalua
ción percepciva de las venrajas 
compararivas que ofrecía la loca
lización de la ciudad en la región 
pampeana (cond iciones inmejo
rables de clima. sucio y medios de 
com unicación) y las posibilidades 
del capiraJ humano capacitado en 
insricuciones educarivas como el 
Colegio 1 ndusrrial de Venado 
Tuerro. 

Segunda fase ( 1960-1975): 
Crecimiento industrial dirigencial 

Esra fose coincidió con una trans
formación muy rápida del creci
miento urbano. que integra áreas 
de ocupación con nuevas ;Írcas de 

Ta m a ño de las em resas 

PYMEs 
37% 

Micro 
Empres.~ 

7~:. \ ------... 

exp:rns1011, tal como fue el caso 
del surgimienro del Parque ln
dusrrial ( 1970 -1973) ubicado 
en el SE de la trama urbana. lin
dante a la ruta Nacional N° 8. Su 
creación generó la insralación de 
varias indusrrias pero no produjo 
la modificación del espacio in
dustrial ex istente. Hasta ese mo
menro el espacio industrial vena
dense se caracterizaba por un:i 
dispersión de los esrablecim ienros 
industriales en la rrama urbana, 
aunque se podían diferenciar zo
nas de concentración de fábricas 
a lo largo de la ruta Nacionnl N° 
8. rurn provincial N° 33 y en 
Avenida Santa Fé. Predominaban 
las ramas de las indusrrias ligadas 
al campo. las agropecuarias, ranto 
meralrnecánica como alimenricias 
que poseían un mercado local y 
regional y hasra extra-región muy 
imporrnnte. Además, se descacan 
orras industrias como las de ni
quelados, Calefones-rermotan
que, industrias plásticas, de lami
nados, bobinajes, engranajes, ere. 
Todas ellas eran emprend i m ien
ros J>ymes pero de importancia 
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ranro local como nacional. 

Tercera fase ( 1975- 1985): 
Caída del sector y modificación 

del espacio industrial 
Esca fase coincide con las políri
cas de desarrollo diseñadas e im
plemenradas por el gobierno na
cional en manos de Regímenes 
Militares que responden al con
rexro económico y polícico inrer
nacional. Se asume así que el Es
tado de Bienestar debe ceder pa
so a un Esrado Subsidiario, que 
debía paulatinamente retirarse de 
su función inrervencionista y re
gulador, a fin de liberalizar las re
laciones económicas en un mer
cado abierro a las corrienres i 11-

rernacionalcs de bienes y dinero. 
Quienes llevan adelante ésrc nue
vo modelo, en el país, son econo
misras vinculados a insrituciones 
bancarias con sede en el Primer 
Mundo tal es el caso de Marrínez 
de Hoz, minisrro del área econó-

mica del gobierno de Videla, 
quién instrumentó medidas cales 
como : liberalización del sistema 
de precios, congclamienco de sa
larios, abandono del control fi
nanciero por parre del Banco 
Central, Esrado Subsidiario, ere. 
Los resulrados de ésra política se 
resumen en el proceso de desin
duscriafüación del país, acompa
ñado por un fuerre retroceso del 
nivel de vida de los rrabajadores y 
de la crisis ele los secrores de la 
pequeña y mediana producción 
en especial en el interior del país. 

Con respecto a la región y más 
precisamenre a nuestra ciudad la 
polírica implementada desde el 
gobierno nacional, a través del 
gobierno provincial -y por ende 
municipal- fue la de generar 
"Polos de desarrollo", cal era el 
caso de Venado Tuerro debido a 
su posición esrratégica. El pro
yecto se rruncó por motivos de 
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Ruta N'B 

Ruta N'33 

Barrios 
Centrlcos 

59% 

índole inrernacional y nacional; 
los efcccos de la polícica económi
ca implcmenrada no tardaron en 
reflejarse en la reducción de esta
blecimientos, es el caso de indus
trias básicas como el Frigorífico 
El Cenrenario y Cosechadoras 
Giubergia, entre ocras. 

Cuarta fase ( 1985-1994): 
Auge y diversificación 
del sector industrial 

En ésra fase, tanro el crecimiento 
de la ci udad en su trama urbana, 
como en los servicios y en lo co
mercial e industrial, esrá ligado al 
crecimiento del BID, Banco Ince
grado Oeparcamenrnl Cooperati
vo Limitado. En general se puede 
decir que en ésca fase la ciudad es 
un centro arraccivo para la insta
lación de numerosas filiales ban
carias como Banco Galicia, Ban
co r:inanciero Argentino SA, 
Banco de Quilmes, etc. 
Con respecto al espacio indus
trial, se produce grandes modifi
caciones ligadas a las indusrrias 
que desaparecen, como a indus
trias que surgen y se instalan en el 
Parque I ndusrrial. Las induscrias 

tales como la fundición de alumi
nio, de plásricos, de auroparres, 
de agroparces. rexriles, de cemen
to, ere. Muchas de esras nucvas 
empresas se ubicaron en la rrama 
urbana. en las zonas de mayor 
concentración industrial Rura 
Nacional N° 8 y algunas en el 
Parque Industrial. Con respecco 
al Parque 1 ndustrial se incremen
ra la ocupación del espacio con 
nuevas industrias o con induscrias 
cradicionales de la ciudad que se 
trasladan favorecidas por crédicos 
blandos canto del 13ID como de 
ocros Bancos que caracterizaron 
ésca fase con su instalación. Fina
liza ésta etapa con la caída y el 
cierre definitivo del 131 D. 

Quinta fase ( 1994-2001 ): 
Retroceso y reestructuración 

del espacio industrial 
Esca ecapa se inicia en el orden lo
cal con los cíceros del cierre dcfi
n irivo del 131 O y en el orden na
cional e incernacional con la emi
gración de capirales hacia el exre
rior, el desmadre económico de 
México (efecto tequila), con el 
incremenco de las rasas de inrerés 
interna, el cese del crédiro ranro 
al consumo como a la producción 
y la caída de numerosos bancos. 
Esra realidad interrelacionada, 
impactó en el espacio venadense 
generando rcsulrados altamcnce 
costosos desde el punro de visra 
social y económico. En lo que 
respecta al espacio industrial las 
consecuencias fueron el cierre de 
la mayoría de las industrias liga-

cieron empresas que pudieron 
dar respucsras a las nuevas condi
ciones emergences en el mercado 
nacion:il e imernacional, a través 
de aplicar esrracegi:is de cxp:in
sión horizontal, diversiflc:rndo c 
integrando actividades industria
les, comerciales y financieras }' 
con csmucgias de difcrcnciación 
de producros y segmentación de 
los mercados, tal es el caso de 
Empresas de mayor tama1ío co
mo ESSEN, Amorriguadores 
Corven, Sicamar Metales. En 
ocros casos Empresas medianas 
aprovecharon la apertura externa 
vía Mercosur, que abrió el cami
no para ventas a países como 
Chile, Brasi l, Paraguay. ere, tal es 
el caso de Sin Fines bs, Crossio 
valvulas y boyas, PL YRA P. Plás
tica Venado, Alimcncal. CAYCA 
S.R.L. lnduscrias Phisricas Ema
nucle, Botiquines Marindl i, etc. 
A fin es del siglo XX y en el inicio 
del XXI el cspacio industrial ve
nadense, en el marco de una po
lírica económica recesiva, con fal 
ta de flnanciam iemo, con cam
bios permanentes en las reglas del 
mercado y con un seqor agrope
cuario de base empobrecido; se 
caracreriz.a por ser un espacio in
dustrial mulrisecwrial, con em
presas en expansión y empresas 
debilirndas, con un Parque in
dustrial que crece en la instala
ción de nuevas indusrrias, con 
Pymes dispersas en la trama ur
bana y concenrradas en ruta Na
cional N° 8 y avenida San ta Fe. 
En cuanro a la denominada "ar-

que surgen son 
muchas y escán 
ligadas direcra
mence con el 
BI O, que con su 
polícica de ex
pansión y creci-

Los efectos de la política económica implementada 
por el gobierno militar no tardaron en reflejarse 

en la reducción de establecimientos, fue el caso del 
Frigorífico El Centenario y Cosechadoras Giubergia. 

mósfcra indus
trial" exisce un 
trabajo de apro
ximación rela
cionado lo pú
blico y lo priva-

mienco se inserta en los nuevos 
emprendimiemos ligándolos a la 
política proteccionista que ejercía 
la dirigencia del banco con el em
presariado local. No obscance ésta 
situación, el espacio industrial ve
nadense se ve favorecido por un 
mayor perfil industrial multisec
corial, ya que se generan ramas 
ind ustriales poco representadas 

das al BID (Textil Bueno, Con
solid Cemento, Luma S.A., Sur
safe S.A., ere), el debiliramienro 
y/o paulatino cierre de las Pymes, 
en particular las de pequeñas uni
dades de producción, vaciamien
to de esrablecimienros fabri les 
ubicados en el Parque Industrial, 
ere. Si bien el panorama fue de 
retroceso, se mantuvieron y ere-

do representado 
por las entidades in rermed ias 
(Cenero Regional para el Des
arrollo, Cenero Comercial e ln
duscrial, Cooperativas de Parques 
Industrial) , Municipales (Plan 
General) y Provinciales, que tien
de a la articulación de csfuerws 
para lograr venrajas comparativas 
y competitivas del Seccor Indus
trial. 



El espacio industrial 
venadense desde la crisis 

del fordismo 

En nuescra investigación el espa
cio industrial venadense quedó 
acotado a las empresas inscaladas 
en el parque incluscrial, pues la 
diversidad y representatividad de 
sus rubros es una muestra más 
que represencaciva. Hechas escas 
aclaraciones, podemos afi rmar 
que el segmento del espacio in
duscrial que se encucmra repre
sentado por las 

vienen de EEUU o de países eu
ropeos. 

Con respecto a la inscrumenta
ción del trabajo, sabemos que en 
el modelo ford ista, se aplica la 
"organización ciencífica del traba
jo", que consiste en la subdivisión 
de careas para alcanzar la mayor 
eficiencia. Aunque los departa
menws administrativos y produc
tivos est;ín presenccs en rodas las 
induscrias visicadas, también la 
división espacial del trabajo se 
manifiesta en áreas menos fre-

cucnccs como las 
empresas ubica
das en el Parque 
Induscrial sigue, 
a pesar de la cri
sis del modelo 
ford ista en los 
años 70 , confi
gurado dentro 
de este modelo, 
en lo que a siste
ma de produc
ción se refiere. 
Si nos detene
mos en los ele-

Las industrias que surgen 
a partir de 1985 están 
ligadas directamente 

con el BID, que con su 
política de expansión y 

destinadas al di
seño e innova
ción. Sin embar
go, estas no lle
gan a ser, por el 
tamaño de las 
empresas, áreas o 
departamentos; 
por lo general la 
división es muy 
sencilla, dos o 

mentos que 

crecimiento se inserta 
en los nuevos 

emprendimientos 
igándolos a la política 

proteccionista que 
ejercía la dirigencia del 

banco con el 
empresariado local. 

tres personas que 
dentro d e una 
oficina ejecuran 
dichas funciones 

componen el 
siscema de producción fordista, 
observaremos que las empresas 
consultadas producen bienes ma
sivos estandarizados, en gran can
tidad y en forma conrinua. La 
conocida organización de la pro
ducción en serie, con acumula
ción de swcks en algunos casos y 
en ocros no, es la que prevalece. 
El origen de las maquinarias y de 
los equipos ucilizados en la pro
ducción son, en su mayoría, na
cionales, aunque en menor medi
da cambién se encuentran de ori
gen extranjero y local. La anti
güedad p romedio de los equipos 
ucilizados en el proceso fabril os
cila en su mayor parce entre 5 y 
15 años, o sea son en su mayoría 

de la década del 80. 
Las proveedoras de materias pri
mas son mayormente de origen 
nacional; los proveedores de pro
ducros intermedios, en cambio, 
en su mayoría son empresas per
ceneciemes a países del Merco
sur, especialmcnce Brasil, exis
tiendo conrados casos que pro-

(y en general son 
los mismos d ueños de las empre
sas los que se encargan de esas ac
tividades). Con respecco al traba
jo obrero, el origen del mercado 
laboral del cual provienen es bási
camence el local, aunq ue en las 
empresas consultadas nos habla
ron de cierra estabilidad laboral, 
la misma escaría ceñida a los tra
bajadores centrales, con aleo gra
do de especialización y antigüe
dad en la carca. En las empresas 
consulcadas se observa rambién 
que los crabajadorcs cumplen ta
reas específicas para las que los ca
pacitan, de forma grupal o ind ivi
dual, basfodose en la mayoría de 
los casos en principios tayloriscas. 
Por otra parte sólo pudimos en
contrar una empresa con mano 
de obra de cipo ;mesana!, aunque 
aplicada a un segmenco muy pe
queño de la producción, corno es 
la sección regalería empresarial de 

la empresa. 
Debido a la vigencia de la divi
sión espacial del crabajo, sólo en 
contados casos existe una inregra-
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c1on espacial con otras firmas, 
por lo que en la mayoría de los 
casos los renglones cercerizados, 
son los que se refieren a medicina 
laboral, vigilancia. limpieza y ase
sores legales y de calidad . 
En síncesis, miencras que en el 
sisrcma de producción, en la ins
rrumenración del crabajo y en la 
mano de obra, registramos carac
rerísricas que remiren al viejo mo
delo fordisra, pudimos observar 
que esro no podría generalizarse 
para ocros espacios, como los re
feridos a comercialización, mer
cados y parcicipación escara!. 
La convivencia de procesos de 
producción fordistas junto a ren
dencias pos-fordisras en los pro
cesos de comercialización, merca
dos y parcicipación escara!. esraría 
asociado a las transformaciones 
económicas que 

c1on- sigue reniendo un lugar 
preeminente la encrega inmediara 
del producco, basada en la acu
mulación de stock, caracrerística 
constituriva del proceso de pro
ducción fo rdisra, aunque esta no 
reng:i las dimensiones que tení:i 
:intes de Jos 70. 
En ocro de los aspecros en donde 
se denota la crisis del ford ismo es 
justamente en la participación del 
Esraclo, que durance el Estado 
Benefactor acruaba como organi
zador y prorngon is ta del proceso, 
no sólo acumulando una serie de 

y convenios de cooperación y rra· 
bajo con la Universidad Tecnoló
gica de Venado T uerro. 

Hacia una nueva organii:ación 
"''-''"'l 

del espacio industrial ·_.~ 

Cuando nos inrerrogamos sobre 
las rcspuesras que se habrían gl'
nerado dencro dd espacio indus
trial venadense debido a b crisis 
del fordismo, lo hicimos sabien
do que la invesrigaci6n de l'Stc 
problema no se agoraría con los 
rcsulrados de nuesrro estudio. En 
principio concluimos que la crisis 

del modelo de 
se dieron a nivel 
internacional y a 
la crisis del mo
delo de indus
rrialización que 
acompañó al Es
cado lncerven-

Cuando consultamos sobre las estrategias 
institucionales para mejorar la competencia regional, 
regular y promocionar el mercado, los entrevistados 

recalcan al respecto que las competencias en tal 
sentido de parte del gobierno municipal son nulas. 

producción en 
serie, en el espa
cio vcnadcnsc 
csruvo y cst:í rc
lacionad:1 a la 
mediación que 

ror. Otro aspecro que se corres
ponde con la crisis del fordismo a 
nivel mundial rendría que ver 
con las Auctuaciones del mercado 
que como derivación de lo ante
rior, variaron los coseos fijos y 
con ello la estabilidad económica 
que el modelo de indus triali1~1-

ción sucumbido en los sesenta 
brindaba al mundo. 
En los casos encuestados, que co
rresponden con las empresas lo
cales más dinámicas, sólo se reve
lan índices de facturac ión me
dios. Tendríamos que agregar sin 
embargo que en las ventajas com
parativas - aquí volvemos a hacer 
referencia al proceso de produc-

funciones productivas directas, 
sino generando infraestructura y 
regul:indo el funcionamienco del 
modelo a través de mecanismos 
distributivos -salarios y servicios 
sociales-. Sin embargo cuando 
consultamos sobre las estra tegias 
institucionales para mejorar Ja 
compcrencia regional, regular y 
promocionar el mercado, los en
crevisrados recalcan al respecto 
que las competencias en mi senci
do de parre del gobierno munici
pal son nulas. Sí ex isten conve
nios con empresas de la zona, co
mo la Coopcrariva Eléctrica, en 
b s que se esrablecen tarifas dife
renciales par:i el Parque Industrial 

dencro del espa
cio nacional, ruvieron hechos po
líticos, económicos, sociales e 
históricos, respecro de un conccx
ro más amplio de transformacio
nes internacionales. Apoyando 
esta afirmación, se encuentra el 
diseño que sobre la evolución del 
espacio industrial de Venado 
Tuerto desde 1930 hasra la ac
tualidad , armamos para este tra
bajo desde fa crisis del fo rdismo a 
la acrnal id ad. 
Nuestro primer objetivo, com
prender el real impacto que tu
vieron las rransformaciones eco
nómicas a nivel internacional , 
nacional y local, fue de alguna 
manera dilucidado. Reconocer 
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indusrrias con modelos de pro
ducción fordisras y pos-fordisras 
fue nuesrro segundo objerivo. Sin 
embargo en ésre caso, los daros 
que encontramos contra riaron 
nuesrras primeras hi póresis al res
pecco, esto es que en el espacio 
anees alud ido ex istían industrias 
con modelos de producción fo r
disra conviviendo con indusrrias 
con modelos de producción pos
fordisra. 
Nuesrra conclusión al respecro es 
sobre la coexistencia dentro de 
cada u na ele las i nd uscrias que 
ocupan el espacio industrial vena
dense, de espacios que responden 
a las lógicas fo rdisra y posc-fordi s
ta, vinculadas a un proceso de 
transición endógeno que dentro 
del espacio nacional es el resulta
do de los cambios recnológicos
producrivos que se dieron en las 
áreas o espacios de innovación de 
los países industrializados del 
Norre. La peculiar situación que 
arraviesa nuesrro país en los últi
mos riempo estaría condicionan
do la evolución del espacio indus
rrial y propiciando las peculiares 
características de esta rransición 
hacia formas nuevas de acumula
ción y producción, que a diferen
cia de lo que estaría ocurriendo 
en orras áreas del mundo, no 
conduciría de forma tan lineal a 
la industrialización descentraliza
da. 
Y por ültimo, nuestro tercer obje
tivo, precisar la continuidad lue
go de la crisis del modelo fordis
ra, del antiguo modelo de pro
ducción arcesanal. La producción 
en serie no supuso la desaparición 
del modelo de producción artesa
nal. Sin embargo creemos que el 
incremcnro de talleres con mode
lo de producción artesanal en el 
espacio estudiado, esrá relaciona
do con las salidas que dentro del 
espacio nacional fueron posibles, 
ante la crisis del modelo fordisra y 
a parcir de particulares realidades 
económica!> relacionadas con la 
nueva división espacial del mun
do en la que se cncuencra inserra 
la Ar¡.l1:ntina. IJl 
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.[>Ja n Cenera! dt: la Municipal idad de Ye· 
rt:tdn T ucrr o. 

Noia; Los im.-rcs.rdos en acceder .1/ cmb.1-
jo complcw e11 d que se expl:rJr.111 con dc-
1:11/cs r nocas al pie que por razones de es· 
p:rcio debimos suprimir, podrán hacerlo 
:r/ lns1iwro de l'rofesor.rdo N° 7 o :1 fas 
lliblioccc:is Popul:rres Alberdi )' Ameglii-
110. Colaboró en fa rc:i/iz.1ci6n de esie r r.r
hajo P.1rrici:t l':rswrino. 

Cardiología: Dr. Delfor Hernández 

Clínica Médica: Ora. Carina Colombo Berra 

Traumatología: Dr. Héctor Hugo Ramacciotti 

Urología: Dr. Guillermo Garbino 

Clínica General: Dra. Liliana Ferrari 

Cirugía General: Dr. Leandro Hernández 

Cirugía Estética y Reparadora: Dr. Enrique Garros 

Ginecología y Par tos: Ora. Roxana Grossi 

Pediatría: Dr. Edgardo Ferrero 

Radiología: Dr. Víctor Torres Asenjo 

Bioquímica: Dra. Gabriela Rica.rr 

Oftalmología: Dr. Oarío Pascual 

Psicología: Psicóloga Fabiana Felrrinelli 

Nutrición y Dietología: Lic. Vanesa Burgués 

Kinesiotcrapia: Lic. Pablo Ruiz 

Kinesioterapia: Lic. Cluadia Ponce 

Fonoaudiología: Lic. Eliana Coccia 

Mitr e 5 4 5 
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POR HEBE CLEMENTI 

Con motivo del número 50 de Lote, la reconocida historiadora hace un repaso por los meandros de la historia 

argentina, evocando recuerdos y vocaciones que discuten con los emergentes del devenir y proponen -a pesar de 

sus "siete décadas y media" - un gesto digno, de esperanza, que trascienda lo individual. 

h emos nacido a conrra
pelo del poder consti

tuido. Que lo digan nuestros "hé-
roes nacionales'', unos pocos, co
mo se sabe al cabo de mucho des
brozar frases hechas y omisiones 
culpógenas. De cualquier modo. 
somos muchos, y en la medida 
que avanzan los tiempos y nos 
instalan a 2000 aJios de nuestra 
era, estaríamos facul tados a pen
sarnos como habitantes de una 
sociedad mundial que tiene por 
lo menos e;:sa novedad: la de sa
berse perteneciendo al segundo 
milen io ele nuestra cultura. Esta 
dimensión reflexiva hacia el pasa
do, se hace dramática en 

lacio de dura madera, no estaba 
abierca al público, pero se la veía 
mucho más polvorienca que otros 
lugares, aunque igualmenre im
ponence. 
Los accesos eran corredores em
ped rados, y unos bancos de ma
dera con respaldo -como los de 
nuesrra propia infancia- permití
an senrarse a la sombra. He aquí 
que a la cncrada veo unos enor
mes cilindros de mármol blanco 
ya grises, con unas firmas inscrip
tas con signos chinos ... eran los 
nombres de quienes se recibían 
en la escuela que organizara Con
fucio y cuyos alumnos tenían des-

londrina en los veranos argenti
nos, donde ya vivía un río casado 
con una "pampera" que la cróni
ca familiar femenina dcresró an
res de conocer ... 
En uno de esos veranos había na
cido mi padre, en 1903. pero la 
pareja debió regresar a Mgnrcfa
no porque el dueJio de la cierra les 
reciraba el predio a los viejos anre 
b pérdida del brazo fuerre del 
primogéniro. 
Volvió a los 18, casado, aprove
chando el viaje gratis que el go
bierno argentino proveía para el 
cumplim iento del servicio mili
tar. Después vino el ferrocarril, 

de rodos (su familia) y de él espe
cialmenre, pues sus conocimicn
ros para enconces no alcanzaban 
para un cargo jer:írquico, o mejor 
dicho, no tenía diplomas para 
mosrrar. Esa si ruación marcó la 
adolescencia mía y de mi herma
na, y nos fuerza - o mejor dicho: 
me formó- a cambiar el eje de 
mis años adolescentes, :rw~A1dos 
por el horizonte impreciso del in
greso familiar. 
A la semana de graduarme como 
bachiller estaba trabajando como 
daccilógrafa en una agencia de 
noticias financieras regenteada 
por el único dueño qu<: recibía 

la medida que se tiene una 
idea -aunque sea infor

Para mí la historia debe vivirse desde dentro, internalizar el cono
cimiento libresco o visual desde la encarnadura humanizadora, que 

otros designan como patrimonio cultural. 
me- acerca de sociedades 
anteriores, cuyos res ros 
pueden verse en manuales 
simples, o en viajes a países aje
nos. o en relaios bíblicos o reli
giosos, llegado el caso. Esro vale 
sólo en el sentido de un ayer que 
se proyecta hacia arr:ís miles de 
miles de aJios, y que cada cultura 
ciene un rope desde el cual puede 
parcir para cobrar conciencia de 
perrenencia. 

esas noticias cada mañana 
vía telefónica; yo las escri
bía a máquina y luego se 
reproducía en algo así co-
mo una pequcJia impren
ta, para luego ser distri

Escuve en C hina unos días -con 
motivo del Congreso Mundial de 
la Mujer- . M;1s propio sería decir 
en Pekín, y menos quc eso. en el 
área que nos fue posible recorrer 
cotidianamcnre. No diré que fu e
ra compulsivamcnre así, pero casi 
así. Y recuerdo haber csiado en la 
casa-museo de Confucio, medio 
perdida de1 rás de un jardín fron
doso y aJioso, aunque no precisa
mente cuidado. La casona, o pa-

tino en los gobiernos de su gene
ración. lmponenres, discreras, 
monumentales, eran un tributo a 
la cultura y al pensamienro políti
co de ese sabio que pensaba en el 
valor de la educación política. Pa
ra decirlo en dos palabras. 
Yo ya no puedo solazarme en na
da que me muestre la hiscoria, a 
pesar <le mis confesados cincuen
ta aJios de pertenencia entusiasta 
a los csrudios socio-cu lcurales que 
la historia devela, cualquiera sea 
el horizonre elegido. Yo, hija de 
inmigrances italianos campesinos 
del área de Las Marcas, con un 
padre que eligió esrudiar aquí 
porque en lralia debía pensar en 
el arado y sus muchos hermanos 
menores pues que su padre estaba 
siempre en el frence, o como go-

gran empleador de "marcheggia
nos" en la década del veince ar
gentino, y esrndió máquina y 
contabil idad en la Pirman 
(.:quién es1á haciendo su histo
ria?) y luego inglés. Mucho in
glés, que le consinció -junco con 
sus doces o eras- llegar a Jefe de 
Personal del Ferrocarril Oeste. 
l .os tiempos le depararon estar 
jumo a los directivos (aunque 
fuera 'el pinche' enrre los podero
sos) para ilustrar gráficos y cifras, 
cuando se trató la ven ca ele los fe
rrocarriles al esplendente gobier
no pero11ista. Vino enseguida la 
caída del pedestal. Li accicud de 
los que hubieran podido ser sus 
comparieros, era mucho menos 
que indifcrenre. o inconstante. 
De modo que renunció, para mal 

buidas por el orro único empica
do cadete. El dueño era un refu
giado ausrríaco, y rambién lo fue 
el de mi segundo lugar de traba
jo, una agencia de derechos de 
aucor, toral novedad en el csccna
rio argemino para libros - porque 
para música y teatro ya existía de 
tiempo arrás-. Era una pareja de 
culros vieneses, que me 1.:nscJia
ron viviendo el valor de la cultu
ra -que hasta allí para mí era el li
bro y la lectura, lo que se sabía 
aprendiendo-. 
Y esta instancia primera fue de
rerminance de mi hiscoria propia, 
y de cómo pude ir interprerando 
el fervor peronisra de las calles, o 
las lágrimas de quienes soporran
do una lluvia persisten1e espera
ron para darle a Eva su ad iós. Y 



aquí n::tomo el eje de lo t ]llt: in
tcnro explicar. Para mí la hiscoria 
debe vivirse desck dentro, inter
nalizar el conocimiento libresco o 
visual desde la encarnadura hu
manizadora, que otros designan 
como patrimonio culrurnl. Creo 
que es una designación apropia
da, que abandona b ligazón pa
trimonial-individual que hasra 
aquí cargaba el término, para in
tegrar una apropiación del pasado 
que se siente como propio y nos 
da ese acceso a la pcm.:nencia que 
es el vínculo que ara la cultur:i, 
puesta en su mejor acepción de 
cultivo, de trabajo constante. 
Los argentinos llevamos lo que 
llamaría pecado de origen. cuan
do consideramos que rodo lo va
lioso nos ha llegado de afuera. Es 
pecado de lesa ceguera a la reali
dad americana, que a pesar del si
lencio y el olvido, la ignorancia y 
el descuido, restalla a cada paso, 
resiste, persiste. Por eso decía an
ees que la desconfianza que se me 
instala ame las reprcse;:ntaciones 
del pasado, radica en ese malestar 
que produce la conciencia de la 
impostación. No es que reclame 
cscar siempre volviendo atrás. re
editando formas rrad icionalcs, o 
re-leyendo anrigua documenta
ción , o re-111itiéndo11os a esfuer
zos y epopeyas propias o ajenas, 
sino casi por el conrrario, veo la 
necesidad de mostrar la humani
dad de cada una de esas fuenrcs, 
el csfuerlO de superar el medio. la 
carencia, la necesidad, o la muer
re. Vernos viviendo. no obstante 
la distancia hacia atds que quera
mos ~urcar. vivir el paisa je en 

donde los hechos ruvieron lugar, 
las distancias y los embaces supe
rados, los enemigos y sus poten
ciales amigos. Para el caso de 
América, especialmenre, y ahora 
entro a Venado Tuerro, creo que 
esa mezcla que sus orígenes dela
tan en el nombre, esa existencia 
casi única en el área pampeana, 
como es la insralación primera de 
explornción agro-ganadera, que 
fue creando un surco bien abona
do de esperanzas y faenas, que 
creció con una urbanidad tan pe
ettliar. y se planra hoy con una vi
gencia que trasciende cualquier 
flliaci<'>n demasiado esrrecha, 
aunque esa múltiple penencncia 
se conoce y no se le discu1.c. 
Esroy pensando en primer lugar 
en el espacio, que fue nuestro 
bien más evidenre y también 
nuestro mal. Cuando Sarrnienco 
escribe su f'undamenral capírulo 
sob re "El gaucho malo" (rodavfa 
de lectura necesaria y primaria) 
está mostrando esa inmensidad 

que es su destino y su tragedia de 
soledad. Y aquí sumo los destinos 
de los que construyeron la zanja. 
la de Alsina, y los resrigos mudos 
de esos mismos gauchos anee la 
pala del gringo que se prefiere pa
ra esa empresa. De alguna buena 
manera Venado Tuerro logra 7~1-
far de esos primeros difíciles esce
narios, y se conecta con la inmi
gración masiva que inicialmente 
corrió a los campos feroces ele la 
pampa húmeda con la ilusión de 
la esperanza del pobre. No les ha 
ido mal, a la vuelca de casi un si
glo... pero va necesitando ali
menro a su esperanza, que ha de 
ser orra, y no ya la propia indivi
dual, sino la de la sociedad de 
pertenencia. 
Elegir la culrnra como orden de 
vida, y de trabajo, implica estas 
cosas, fabricar esta disponibilidad 
de apertura y pertenencia a la vez, 
porque si bien panc de la deci
sión individual, contagia el clima 
sociaJ, lo híbrida, lo cambia, lo 
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6Te11át hambre? 6Estás e11 el ce11tto 
y detertás hecet cola en el stípet'? 

Almacén M lnl~ho~ 
comidas ~ter>atadns fotoco~las 

Atención 1>9tsonalizada. 
Praguntá ~ot la ~usy y la ~ilvi 

f;nvío~ a domicilio 
Alvear 715 .Tel 437785 .Vdo.Tto. 

~nas veces 
o siempre .•. 
cada vez que 
necesite soda 

llame gratis 
0800 ~ 4447632 (SODA) 

ti30516 
ATENDEMOS LAS 24 HORAS 

EL CADffi TIENE QUE LLEVAR UNA 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Pida al cadete cuando llegue a su 
domicilio una NOTA DE PEDIDO 

donde figura la hora, fecha y nombre 
del cadete, si le entrega dinero, 

use de recibo dicha NOTA. 
ANTE QJALQUIER DUDA CONSllL TE A U EMPRESA 

ATENDEMOS LAS 24 HS. 

Pf5(VfNT05 A f5TVPiANTf5 
y 6~VPO FAMiLtA~ 

estimula, lo diferencia. No tengo 
más que ejemplos para mostrar, y 
también la maduración de cada 
ámbito (ahora ya americano) en 
donde esa seguridad se entorpece 
por egoísmo, por ignorancia, o 
simplemenre, porque se cambia 
el horizonre de pertenencia, y ya 
no se sabe para dónde arrancar, 
como el gaucho malo de Sar
miento, que encuentra su destino 
en la pulpería, o la pobrecita bo
nira que sueña con ganar concur
sos de linda para salir quién sabe 
de dónde. Porque los mundos 
nos lo fabricamos, cada uno, aun
que acepto que ahora y por mu
cho tiempo más quizás, estaría
mos fabricando un mundo con 
desechos de ocros, y un aleo por
centaje de imitación forlada. 
Volver entonces a las fuentes es 
mi recomendación de joven espe
ranzada por anacrónica que resul
te con mis siete décadas y me
dia ... pero volver con la dimen
sión del recorrido, con la historia 
a cuestas, para medir la aspiración 
de siempre, de justicia y libertad, 
y los precios que ha habido que 
pagar cada vez, en cada lugar, pa
ra que no se piense fácil la lucha, 
y en cambio se acentúe la volun
tad de independencia, el reempla
zo de la condición de animales a 
la de seres humanos. 
Será la buena manera de superar 
los parrones universales de corre 
recnocrácico-racional, como si el 
desarrollo sólo pudiera convenir
se en índices esradísticos. Esa mi
rada que llamaremos cultural, re
mite al desarrollo interior y a una 
dimensión valoraciva del interior 
de cada lugar, de cada país, de ca
da culrura, que se remire a los 
contenidos vivenciales de la con
vivencia, a los recursos y aspira
ciones de alcance posible. Cada 
ámbico, que se conforma de 

acuerdo y en desacuerdo a deter
minadas coordenadas conviven
ciales, modula un ejemplo que no 
tiene por qué ser imitado, sino ser 
consecuenre con la peculiaridad 
cultural y social, y con la memo
ria colectiva bien presente porque 
es la que marca el patrimonio que 
cada cual lleva consigo, conscien
te o inconsciencemence. Esto vale 
también para la pertenencia polí
cica, que siempre tiene una marca 
de nacimiento, y un progreso, y 
un regreso, que no siempre pode
mos ni debemos acordar, pero al 
que debe señalarse para que no se 
transforme en un peso más a 
transgredir o ~imular. 
La vida individual - como lo 
muestra el psicoanálisis-, la vida 
social que registra cualquier his
toria por superficial que sea, evi
dencia una paradoja! inconsisten
cia, en relación con las exigencias 
de la sociedad acruaJ, can ren
diente a la globalización y a la 
universalidad, aunque no se la ex
prese caxacivamenre. La lógica del 
mercado, la lógica del poder ex
presado en mediaciones burocrá
ticas, marcan la modernidad en 
forma irreversible. Pero escos son 
lenguajes -ral como lo afirma y 
demuestra Habermas- que redu
cen la realidad a la pura transmi
sión de información, que además 
posee una homogeneidad escilo 
cadena CNN. La abstracción es 
la norma, y las eciquecas el medio 
expresivo. 
El cerna de la existencia hoy por 
hoy de una comunidad con el sig
no de su peculiaridad, es la capa
cidad de traducir esa universali
dad globalizada, para una convi
vencia que es concreta, no abs
cracra, y que es propia, es decir, 
que no ve avasallada coda su ori
ginalidad. Hoy que la razón ins
crumenral cécnico-ciencíflca cscá 

viviendo una cnsts muy fuerte 
con indicios muy relevantes, los 
límites de ese mundo globalizado 
están adquiriendo un relieve hu
manizador. Unos ejemplos sir
ven: los espacios vacíos, o supues
tamenre vados, que fueron claw 
del expansionismo nacional espe
cíficamente americano, y siguen 
siéndolo, en la medida que el po
blamiento riene índices deficita
rios, hoy llevan muy acocado qué 
clase de ocupación se piensa, los 
daños ambientales que la apro
piación o trazado de viaductos u 
oleoductos supone, de forma que 
es clave perimida en sí misma. La 
utilización del mar como fuence 
de riqueza y de alimenco, signada 
por una técnica implacable, ha 
provocado la csceri lización de 
cuencas al punto que con el rema 
de la contaminación de las aguas, 
va siendo clave de reparación ur
genre. La lista puede ser infinita. 
La supervivencia decidida por 
magnates económicos ya naufra
ga en las procelosas aguas de la 
información científica a la vista 
del ciudadano común. Nos falca 
la rescicución del vínculo social 
para avanzar en la dirección de 
una universalidad legitimadora 
del prójimo en su esencial proxi
midad. Lo demás puede reducir
se a una administración inceli
genre, que es consustancial a la 
democracia. Esro es lo que queda 
resuelto con la historia conocida. 
Y no es poco. La dificultad y lo 
maravilloso, es que salvo la heca
tombe, el mundo sigue en mar
cha conscance, que necesita del 
revigorizamienco también cons
cance de la creatividad individual. 
Viva enconces LOTE y su aspira
ción a darnos su visión, desde ese 
lugar, del Venado Tuerto. 



PO R FERNANDO ALFÓN SCAFATI 

S i aú n tiene algo de digni
dad hablar la polírica, o li

garla al pensam ienro, supone es

tar inscripro en ella, ser parre de 
alguna siruación que nos vincule 
a sus práctica, y digo, las prácti

cas son concreras, para no caer en 
la muletilla que wdos somos po

líricos, y que por canto rodo es 
todo. T aurologías de este ripo ya 
no se soponan; urge romar la pa
labra que dé cuenta del lugar en 

donde estamos, y reromando a 
Scalabrini , el lugar es la tierra, el 
espacio real en donde discu rre 
nuesrro cotidiano, pero no la t ie-

rra como mineral, sino la rierra 

como llamado, como interpela
ción que brota desde el ánima del 

suelo. 
Las nocas que siguen son, enron
ces, un dar cuenta de discusiones 
que ruvimos, en nuestro caso, en 

la ciudad de La Piara, pero que 
comparríamos con gente y grupos 
de Buenos Ai res y sus d iferen tes 

zonas, Sur, Norre y Oeste, Rosa
rio, Red Patagónica y otras regio

nes más. 

Regionalizar 

Si la pregunta vuelve a ser el có-

Como parte de la discusión planteada acerca de la 
práctica política en el número 48 de Lote, este miembro 

de la revista La Grieta retoma el tema y se suma al de

bate cuestionando el lugar en don~e estamos parados 

como ciudadanos y como país. 

mo reconstruir la política, la res

puesca no puede ser sino: desde 
lo inmediato, y lo inmediato no 
es lo precipitado sino lo más re

conocible, lo más ligado a nues
tras prácticas reales. Digo, si en 

Solano, el MTD está trabajando 
mucho con el rema del empleo, 
los planes trabajar y la ocupación 
de terrenos es jusro que se abo
quen a lo que sus siruaciones ur
genres les manda, pero es justo, 
también, que en La Piara, en 
donde las realidades son distin
tas, las discusiones y por ramo las 
prácticas, también lo sean. El 
problema es, enronces, como 
pensar una instancia que nos vin
cule sin extinguir esas particulari
dades. Si concebirse como región 
supone fusionarse a ella desde un 
rrabajo real, este no se disuelve en 
la confluencia con otros, sino que 
se redimensiona en ellos, expan
de su mirada, dispone de más re
cursos, abraza la suerte y la amis

tad de otros trabajos. 
Lo que me resulta estrafalario es 

cuando genre que no está situada 
en ningún lugar concreto, de gol
pe se solidariza con los compañe
ros del Chaco, o, peor aún, con 
los marinos presos en un subma
rino Ruso. Surge la política del 
paracaidista, o el militante órbita 

de cualquier planera, siempre lis
to a enojarse con lo primero que 

se indigna. 
N inguna rorre se erige si no es so
bre sus cimienros. Este es, si se 
quiere, el sentido últ imo de toda 

nuestra política: no construir si
no sobre el suelo que pisamos, el 
que nos aloja, el espacio que nos 

reúne. Y si existe un territorio en 
común, nada hay que nos empu
je a desear cenrralizaciones dis
ranres a ese territorio, pongo el 
caso de Capital Federal, cenero 
aparente de roda la política, que 

siempre está creyendo que si lo 
que se hace no está allí, entonces 

no está. 
Una Región nos une no sólo re
rrirorialmenre sino vivencialmen

te; la cercanía vincula los cuerpos 
y los afecros, nos enlaza en expe
riencias comunes como el traba
jo, los compañeros, la milicancia; 
un terri torio al delimitar un espa
cio contiene el cotidiano de codos 
los que lo habi tan: es la cercanía 
en todos sus niveles lo que prima
riamente nos constituye. En una 
Región es el escenario en dónde 

pueden dejar de apilonarse expe
riencia desconexas, o ansiosas por 
potenciar sólo sus individualida
des, para pasar a cincelar un co
lectivo político que a rodas las fu
sione en un sentido que a todas 
ellas supere. Esto no es más que 

decir: politizar la política, o trans
formar nuestra práctica social en 
una práctica histórica. 

Con sentirnos semejantes, afines 
en cierras ideas, no alcanza; no al
canza con los e-mail, con las ca
denas solidarias por cal o cual 

causa, con la construcción a dis
tancia; hace falca madurar la im
portancia de cohabitar dentro de 

las mismas fronteras ya que estas 
son las que faci litan los enrrama

dos sociales más fuertes. Es a 

quién le vemos el rostro a diario 

con el que primero podernos tejer 
una práctica duradera. 

~ 
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En las regiones en donde haya 
más de un grupo trabajando ya 
están en condiciones de comen
zar a discutir la conformación de 
unidades, pues lo que ya compro
bamos que carece de fuerza es la 
voz aislada, fragmentada, que no 
reconoce que fronteriza a ella, 
otra voz se encuentra en la misma 
situación. Si de lo que se trata es 
de reunir lo disperso, antes de 
trenzamos con compañeros de 
Capital, del Chaco, o de Cambo
ya, debemos trenzamos con los 
compañeros del barrio o de la 
ciudad, con el que tenemos al la
do; luego es la ciudad lo que se 
entronca con otra ciudad, y la 
Región con otra Región. Uno no 
llega despojado, unitario, sino 
que arriba a instancias más nacio
nales con la envergadura de un 
cuerpo mayor que lo contiene y a 
la vez lo fortifica. 
(A propósito de la experiencia del 
Frente Grande, Frepaso y otras 
alianzas. Las Regionales en plena 
actividad no deben pensarse co
mo instancias menores de una 
política de carácter nacional sino 
como sus mismísimos cimientos, 
pilares sobre los cuales se erijan 
todo tipo de construcciones. Pues 
es en la reafirmación de éstos en 
donde se evita dar paso a la cen
tralización tan adicta al poder 
formal y burocrático, desde el 
cual se terminan articulando digi
talmente las decisiones. Por el 
contrario, da paso a una política 
de poder popular, pues ese poder 
reside y siempre residió en el mis
mo llano. Así, de peligrar o entrar 
en alguna crisis las instancias más 
generales, o a embelesarse con al
gún que otro puesto concreto, 
quedan los cimientos resistiendo 
cualquier cipo de dispersión. Un 
tejido unido por un solo vértice 
puede que se rompa, lo que cues
ta romperse es una maya de vérti
ces múltiples). Cierro paréntesis. 

Acerca de la invención 

U na Región no preexiste, se 
construye con la invención de 

Ninguna torre se erige si 
no es sobre sus cimientos. 

Este es, si se quiere, el 
sentido último de toda 

nuestra política: no 
construir sino sobre el 

suelo que pisamos, el que 
nos aloja, el espacio que 

nos reúne. 

una práctica. La Plata, por ejem
plo, como regional no existía, ha
bía un territorio en común pero 
aún no se desplegaba.en ella un 
trabajo que la definiera como tal. 
Nuestro suelo estuvo muchos 
años sin ser una región, a pesar de 
que una frontera común nos alo
jaba a todos, hizo fulta insertar en 
ella una práctica política que a la 
tierra quebradiza y neutralizada la 
hiciera devenir en superficie his
tórica. La Región, entonces, es 
una concepción política antes 
que geográfica, de afinidades mu
tuas antes que espacial. 
Decir regional ya supone adosar
le una intencionalidad, un senti
do comunitario, un estableci
miento de experiencias políticas 
compartidas. Instantáneamente 
alude a grupos ya reconocibles, 
actividades, hechos que nos van 
definiendo, y el definir aquí no 
como aquello que nos va tapian
do sino que nos define en el des-

plazamiento. Somos como regio
nal, algo arrojado al ruedo, ese 
transitar nos va forjando un ca
rácter. 
Así, suelo y voluntad; cercanía y 
afinidad dan a una Región una 
identidad que la posiciona poten
te, pero esta potencia no es tanto 
por su explicitación sino por lo 
que tiene de latente. Es más por 
lo que puede llegar a ensamblar 
que por lo que objetivamente en 
la actualidad dé, pero eso que se 
percibe como promesa no surge 
sino de todo lo que hoy, concreta 
y efectivamente produce. 

Transversalidad 

La regionalización supone conce
birse transversalmente, no son es
pecificidades las que nos azotan 
sino la realidad social que es aún 
más que la suma inteligente de 
éstas; con esto no se quiere decir 
que cada región no tenga sus pro
blemáticas preeminentes. No po
demos ser una organización que 
procura el bienestar de tal o cual 
cosa, porque no hay focos en su 
interior sino multiplicidades con
fundidas. Una región tiene el 
problema del desalojo, como tie
ne el problema de la educación, 
como tiene el problema del des
empleo; lo que define a una re
gión es contenerlos a codos, no 
los diseminamos en agendas sepa
radas. La pregunta sobre la iden
tidad política asoma cuando se 
consuma la integridad de todas 
las problemáticas, desde allí sí se 
trabaja con mayor o menos ahín
co sobre cada particularidad. Las 
agrupaciones estudiantiles no 
abandonan su urgencia sobre la 
cuestión universitaria, el movi
miento de desocupados no aban
dona su urgencia sobre la cues
tión laboral, pero estos trabajos se 
integran en la dinámica de una 
labor conjunta, las puntualizacio
nes rápidamente dejan de perci
birse segregadas. 
El hecho de insistir con la regio
nalización encuentra asidero en 
que, no todas las organizaciones 

que conforman una región están 
en condiciones de pasar a una 
instancia superadora; pero no tie
ne por qué estarlo al cono plazo; 
cada organización tiene sus tiem
pos y no se trata de forzarlos, so
mos los tiempos y los tempera
mentos de cada una de ellas, sin 
ellas no hay regional, pero sin re
gional ellas se ahogaban en limi
taciones. Por otra parte, no pode
mos avanzar sobre discusiones sin 
anees pregonar colectivamente 
con ellas, esto es, sin antes testi
moniar sobre ellas en cada espa
cio. La militancia tiene algo de 
peregrinaje y el peregrinar trasla
da una palabra, y nuestra palabra 
no es sino la expresión viva de un 
cotidiano real. Regionalizarse es 
una labor sin puntos culminan
tes, sin alcances definitorios, 
siempre podemos integrar más 
experiencias, siempre queda un 
espacio por politizar. La región es 
una tarea que siempre queda 
pendiente. 
Regionalizar, entonces, no sólo 
para darnos forma e identidad 
política real sino para crear anti
cuerpos, armas para evitar caci
quismos, paracaidistas que inten
ten arrebatar los sentidos, opor
tunistas que deseen llevar todo lo 
que se está mancomunado hacia 
los partidos paquidérmicos, o pe
or aún, hacia las urnas desquicia
das de la política parlamentaria. 
Para no repetir la experiencia in
flada del Frente Grande, ni para 
colgarse tan livianitos a la sotana 
de cualquier fraile. Pensar la polí
tica en el campo popular, enton
ces, quizá sea diseñar las estrate
gias para que las regiones se con
formen en donde no están, se 
fortalezcan en donde ya existen y 
encuentren un movimiento polí
tico que las potencie y las sitúe en 
el centro del debate y la disputa 
política, hoy, en la Argentina. 111 

Femando Alfón Scafuti, es miembro del 
Sratr de La gricr.1 y del colectivo Regional 
La Plam 
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POR WALTER BENJAMIN 

Hace algo más de sesenta años, en 1940, ante la amenaza de ser entregado a la Ges

tapo por las autoridades franquistas españolas, Walter Benjamin se suicidó en Port

bou, Gerona. Sus escritos -verdaderas iluminaciones- no han dejado de crecer y de 

capturar fanáticos y epígonos. Este texto, de increíble agudeza analítica, fue publica

do por primera vez en castellano en 1990 por la revista El Porteño. 

h ay que ver en el capitalis
mo una religión, es de

cir, el capitalismo sirve esencial
mente a la satisfacción de las mis
mas preocupaciones, suplicios, 
inquietudes, a las que daban res
puesta antiguamente las llamadas 
religiones. La verificación de esta 
estruCLUra religiosa del capitalis
mo no sólo, como creía Weber, 
en cuanto forma condicionada 
religiosamente, sino en cuanto 
fenómeno esencialmente religio
so, llevaría todavía hoy al extravío 
de una polémica universal exage
rada. No nos es posible apretar la 
red en la que nos sostenemos. Sin 
embargo, en el futuro se aprecia
rá eso. 

Ninguna Teología 

Tres rasgos se le reconocen, sin 
embargo, al presente en esta es
tructura religiosa del capitalismo. 
En primer lugar, el capitalismo es 
una pura religión de culto, quizá 
la más extrema que haya existido 
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nunca. En él todo tiene significa
do sólo por relación inmediata 
con el culto, no conoce ninguna 
dogmática especial, ninguna teo
logía. El utilitarismo adquiere ba
jo este punto de vista su colora
ción religiosa. Un segundo rasgo 
del capitalismo está relacionado 
con esta concreción del culto: la 
duración permanente del culto. 
El capitalismo es la celebración 
de un culto sans reve et sans mer
ci. En él no hay marcado un día a 
la semana, no existe un día que 
no sea día de fiesta en el sentido 
terrorífico del despliegue de toda 
la pompa sacra!, de la tensión ex
trema del adorante. En tercer lu
gar este culto es culpabilizante. El 
capitalismo es, probablemente, el 
primer caso de un culto no ex
piante, sino culpabilizante. En es
te aspecto, este sistema religioso 
es arrastrado por el torbellino de 
un movimiento colosal. Una cul
pabilidad monumental que no se 
sabe expiar echa mano del culto, 

no para expiar en él la culpa, sino 
para hacerla universal, meterla a 
la fuerza en la conciencia y, por 
último y sobre codo, abarcar a 
Dios mismo en esa culpa para in
teresarle a El, al final, en la expia
ción. Esta no debe esperarse por 
tanto, en este caso del culto mis
mo ni tampoco en la reforma de 
esa religión, que tendría que po
der apoyarse en algo más seguro 
que en ella misma, ni tampoco en 
su rechazo. Es parte de la esencia 
de este movimiento religioso, que 
es el capitalismo, el resistir hasta 
el final, hasta la obtención de un 
estado mundial de desesperación 
por el que precisamente se espera. 
En eso consiste lo inaudito del 
capitalismo, que la religión no es 
ya reforma del ser, sino su despe
dazamiento. La expansión de la 
desesperación a estado religioso 
mundial del cual ha de esperarse 
la redención. La trascendencia de 
Dios se ha derrumbado. Pero 
Dios no está muerto, está com-
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prendido en el desrino humano. 
Esre rránsiro del planera hombre 
por la casa de la desesperación en 
la soledad absoluta de su rrayecro 
es el echos que Nierzsche derer
mina. Esre hombre es el super
hombre, el primero que comien
za a cumplir, reconociéndola, la 
religión capiralisra. Su cuarto ras
go es que su dios tiene que ser 
oculrado, sólo en el cenit de su 
culpabilización debe ser mencio
nado. El cuico se celebra ante una 
divinidad inmadura, roda imagi
nación, todo pensamienro en esa 
divinidad lesiona el secreto de su 
madurez. 
La teoría freudiana es parte tam
bién de la dominación sacerdotal 
de este culto. Esrá pensada de una 
forma totalmente capitalista. Lo 
reprimido, la imaginación peca
minosa, es, por profundísima 
analogía que habrá aún que ilu
minar, el capiral, que es explora
do por el infierno del inconscien
te. 
El tipo de pensamiento religioso 
capiraJisra se encuentra extraordi
nariamente expresado en la filo
sofía de Niet"ZSche. La idea del su
perhombre pone el saleo apoca
líptico no en la conversión, expia
ción, purificación, penitencia, si
no en el acrecentamienro aparen
temente permanente, pero, en el 
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tramo úlrimo, discontinuo y a 
saltos. Por eso, ·aumento y des
arrollo son en el sentido del non 
fiicir salwm incompatibles. El su
perhombre es el hombre histórico 
conseguido sin conversión, que 
ha crecido tanto que sobrepasa ya 
la bóveda celeste. Esta voladura 
del cielo por medio de un acre
centamiento de la condicionali
dad humana, que religiosamente 
es y se mantiene (también para 
Nietzsche) como endeudamien
to, la prejuzgó, predeterminó 
Nietzsche. Y en forma parecida, 
Marx: el capitalismo incorregible 
se volverá, con intereses e intere
ses de intereses, cuya función es la 
deuda (véase la ambivalencia de
moníaca de esre concepto), socia
lismo. 
Capiralismo es una religión que 
consiste en el mero culto, sin 
dogma. El capitalismo se ha des
arrollado en Occidente -como se 
puede demosrrar no sólo en el 
calvinismo, sino también en el 
resto de orientaciones cristianas 
ortodoxas- parasirariamenre res
pecro del crisrianismo, de ral for
ma que, al final, su historia es en 
lo esencial la de su parásito, el ca
pitalismo. 
Comparación entre las imágenes 
de los sancos de las distintas reli
giones, por un lado, y los billetes 

Todas las telas 
para tu promoción 
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de los distintos Esrados, por el 
orro. 
El espíritu que se expresa en la 
ornamentación de los billetes. 

Enfermedad del espíritu 
Las preocupaciones: una enfer
medad del espíriru que es propia 
de la época capitalisra. Siruación 
de aporía cspirirual (no material) 
en pobreza, mendigos, monaca
to. Una sicuación que carece tan 
absolutamente de salida es culpa
bilizante. Las preocupaciones son 
el índice de esa conciencia de cul
pa por la ausencia de solución. 
Las preocupaciones surgen por el 
miedo a la aporía de tipo comu
nirario, no individual rnarerial. 
El cristianismo no favoreció en 
tiempo de la Reforma el surgi
miento del capiralismo, sino que 
se transformó en el capiralismo. 
Metódicamente habría que in
vestigar primeramente qué cone-
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xiones esrableció en cada mo
mento a lo largo de la historia el 
dinero con el mito, hasta que pu
do arraer ha~ia sí ranros elemen
ros míticos del cristianismo y 
consticuir ya así el propio mito. 
Contribuye al conocimienro del 
capitalismo como una religión el 
darse cuenta de que, en primerísi
ma instancia, los infieles segura
rnenre concibieron la religión no 
como un interés m:ís elevado, 
moral, sino como el más inmedia
to prácticamente, de que, con 
otras palabras, fueron ran poco 
consciences como el capitalismo 
actual acerca de su naturaleza ide
al o crascendence, que vieron, más 
bien, en el individuo irreligioso o 
heterodoxo de su comunidad un 
miembro inequívoco de ella, igual 
que la burguesía actual en sus 
miembros no productivos. IJ 
Fuente: El Porreño, Noviembre 1990. 
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POR HU G O VÁ ZQUEZ 

e ra feliz. Claro que a los 
cinco aiios no hay rareza 

en portar tal sensación. Lo extra
iio, lo verdaderamence raro, es 
que los adultos parecían ser fel i
ces. El mundo por aquellos días 
olía a comidas caseras y a mame
lucos <le grafo, al menos aquel 
mundo que giraba bajo la casa de 
mis abuelos. 
Todo lo imporranre ya estaba 
descubierto o había sido inventa
do y nadie hablaba de ecología, ni 
comía hamburguesas, ni fumaba 
con culpa. 
Aquella casona de calle Sarmien
to casi enfrence a la csración de 
trenes era una fortaleza i nexpug
nable donde no entraban tris tezas 
ni melancolías, mucho menos de
presiones y derrotas, ni siquiera 
había pistas de que en esa casa 
hubiese habitado alguna vez un 
antiguo terror. 
Por aquellos días en la calle se es
cuchaba müsica y no venía de 
otro lugar. venía de la calle. Cre
cí creyendo que eso era lo normal 
-quiero decir que en la calle hu
biese música- aunq ue años des
pués supe que en realidad se rea
raba de un parlante de la Propala
dora "San Marrín" estratégica
menre instalado en el puente fe
rroviario. No puedo recordarlo 
de otra manera más que como un 
fenómeno prodigioso que sucedía 
sin que nadie se asombrara por 
ello. Los días eran mágicos y tu

multuosos. Sarmiento exploraba 
cada mediodía cuando los piros 
de la fundición Carelli y del Mo
lino Fénix aullaban desaforados y 
los obreros lo invadían todo a 
borbotones infinitos. Negros por 
el tizne o blancos por la harina, 
los hombres conformaban un río 
surrealista que fluía por un lecho 
de miles de bicicletas flacas sólo 
segado de vez en cuando por los 
viajeros y ferroviarios que salían 
de la estación para encaminarse a 
los boliches cercanos. Hoy sé que 

la ciudad ya era aquel laberinro 
del que hablaba \Xlalter Benja
mín, pero no era una trampa. 
También sé que la alegría riene 
un reverso y la niiiez. su parre de 
ceguera e injusticia. 
Mi abuelo que había nacido viejo 
y pelado y bueno como una gra
pa en invierno era el dueño de 
uno de aquellos boliches enrraiia
bles. Yo me sentaba sobre el mos
trador cubierto de círculos pega
josos de alcohol a mirar por la 
enorme vidriera la lava de un vol
cán que se moría sin que nadie lo 
supiera. A media maiiana -lo sa
bía- llegaría don Julio Malinas, 
pediría un tinto y me convidaría 
con una torra negra que había 
comprado en la panadería "La 
Victoria". Más carde Gasparini y 
luego "Pitaco" Rivas y "Chupe
te" López y Claudio García "el 
comunista" y tantos otros que eli
gieron morirse antes de ver lo que 
vendría. 
En aquel boliche de mi abuelo, al 
filo de la sátira, habitado por 
hombres cruzados por discusiones 
exaltadas, fui enamorándome de 
las palabras y de las ideas mucho 
más que de las cosas. Aprendí, en
tre partidos de truco y ginebras, 
entre maníes y Cynar, que a los 
dioses del mercado les gustaba 
acomodarse en un rincón y degus
tar su venganza por anticipado. 
En el Hotel Universal, conriguo 
al boliche de mi abuelo, vivía mi 
t'111ico amigo de la infancia, de 
quién solo revelaré la inicial de su 
nombre por si el desfachatado ru
vo la osadía de ponerse como 
ejemplo para educar a sus hijos. R 
- así lo nombraré- era regordete, 

pecoso y afecto a las emociones 
fuertes y no. tenía paciencia para 
esperar a que los años lo habilica
ran a explorar los placeres <le la 
vida. Junros, en interminables 
cardes de lluvia, nos pertrechába
mos en el enorme comedor del 
horcl, y bajo las mesas de madera 
marrón, recortábamos los brete
lcs de cuanta mina prometedora 
hallábamos en las reviscas de mo
da de Ana, su madre, esperanza
dos en que tan ingenioso ardid, 
dejaría ver los pulposos objetos 
de nuestros deseos. Después de 
fracasar sistemáticamente decidi
mos ser más pragmáticos y pasa
mos a incursionar en un voyeu
rismo precoz a expensas de la mu
cama del horel que tenía la sana 
costumbre de bañarse todos los 
días. El éxito fue bruscamente in
terrumpido por Ana una tardeci
ta calurosa de verano que nues
tras orejas jamás olvidarán. 
En los terrenos del ferrocarril, 
junco al gordo Baudino, hijo de 
un ferroviario histórico, concreta
mos nuestras hazañas más memo
rables. Lanzarnos del puente fe
rroviario con un paracaídas con
feccionado con bolsas de arpillera 
nos mereció, luego de comprobar 
que el saldo no superaba algunas 
raspaduras, una instructiva patea
dura de nuestros padres. Pero en 
honor a la verdad, la gloria la sa
boreamos aquel sábado luminoso 
en el que a bordo de una zorrira 
robada alcanz.1mos el borde mis
mo del universo, que como todo 
el mundo sabe por aquellos días 
estaba exactamente donde el edi
ficio de "Vías y Obras". 
Tal vez sea por aquello de que la 

a mi :1/J11clo Esrd1.111 

vida tarde o temprano ccrmma 
mal, o porque la traición avanza
ba con paso grave y majcsruoso 
mimetizada a la sombra de un ve
rano que suponíamos eterno, que 
las cosas se empecinaron en cam
biar. El "Rodriga1.0" se quedó 
con la mirad de aquella casona y 
mi abuelo comenz.6 a servir una 
copa y a romar una, a servir dos y 
a tomar dos. Más tarde llegó el 
miedo, oscuro roedor del alma 
humana y con ¿[ las primer:is no
ticias de la muerre. Luego, la mü
sica muró en sirena y el alboro1.0 
de aquel los hombres sudorosos 
en mueca agria. Miencras canto 
yo crecía y Sarmiento, abandona
da por el hechizo, volvía a ser ce
nicienta. 
La noche larga y espesa que ganó 
el país como un cáncer desboc:i
do no ha cesado de cubrirlo rodo. 
La ciudad, esta ciudad, quiso des
conocer la tragedia segura de que 
la negación se convertiría en re
medio. Absurdo antídoto para un 
veneno tan furioso. 
R y yo seguimos rumbos distintos 
a(m en el mismo laberinto. Ten
dimos nuestras propias crampas y 
caímos en distintas celadas. Nun
ca hablamos de aquellos días en 
que fuimos el cenrro de un mun
do viral y fulgurante, pero sé por 
su cara de niño herido que si pu
diera, volvería. 
La h:irina y el tizne se desvanecie
ron y son sólo un recuerdo al 
igual que la alegría de aquellos ti
pos que no entendieron que la 
culpa no les perccnecía y se de
rrumbaron sin paralear. 
Hoy, de aquel boliche, de aquella 
ciudad que giraba sobrefondo de 
un país que prometía otro, sólo 
quedan las ruinas circulares del 
olvido. Y a mí, la última imagen 
de mi abuelo, fulminado por la 
misma ci rrosis del desencanto 
que se llevó a los trenes, la mtisi
ca de la calle y los pitos del me
diodía. l!J 
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AL VEAR 719 . 429374 

Porque Culcchl Gavegllo S.A. le bri nda atención profesional, 
el mejor servicio y la cobertura más adecuada. 
Y porque Sancor Seguros le da el respaldo y 
la solvencia de más de 50 años cuidando a sus familias, 
a sus bienes y a su producción. 
Por eso, Cuicchi Gaveglio y Sancor Seguros 
suman tranquilidad a sus días. 

CUICCB;I GA.VEGLIO S.A. 
OrtG AN I ZACION DE SEGUR OS 

Casey 262, Tel: (03462) 437680143611 1, 
Venado Tuerto, Santa Fe 

En el marco de un proyecto educativo aprobado por la Región VII del Ministerio de Educación, 
la Cooperativa de Obras Santtarias puso en marcha un programa de visitas guiadas coordinado 

por el Profesor Fernando Cuello. 
Distintas escuelas de la ciudad se suman a la propuesta de conocer instalaciones y obras de 

nuestra institución para posteriormente realiw trabajos educativos sobre temas de medio ambiente. 
También participan de esta iniciativa, entidades intermedias y organizaciones comunitarias 

espe<ialmente invitadas. 

¿¿ Cooperariva Limitada de Obras Sanitarias 
~ y Servicios Anexos de Venado Tuerto 

Con ellos, por una mejor calidad de vida 

~ 
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alfombras 
carpetas 
cielorrasos armstrong 
césped sintético 
cortinas 
revestimientos 
papeles pintados 
adhesivos 
pisos de goma 
pisos viníl icos 
pisos flotantes 
tapizados 
durlok 

ffi&ffici esign 

Colón 967 . 2600Venado Tuerto 
Telefax 03462 - 421190/435181/91 
E-mail: marcacdni@waycom.com.ar 

U na alternativa econó mica solidaria 

Las mutuales son el motor de la actividad de numerosas ciudades del país. A pesar de 

las presiones del Banco Central y de la concentración de capital de los grandes gru

pos económicos, las asociaciones mutuales representan una alternativa social que se 

rige según el espíritu de la economía solidaria. 

e n épocas de cris is econó
mica y social como la que 

el país atraviesa actualmente re
sulta cada vei, más importante y 
necesario el trabajo asociativo que 
desarrollan las asociaciones mu
tuales y cooperativas. Numerosas 
localidades de provincias como 
Santa Fe, Córdoba, Chaco, Bue
nos Aires y Neuquén, entre mu
chas otras, logran subsistir y salir 
adclance merced al rrabajo y el es
fuerzo que brindan escas asocia-

El motor de la producción 

A partir del proceso de privatiza
c ión de la mayoría de los servicios 

públicos, como el agua potable, la 
luz, el gas y los teléfonos, realiza
da en la última década, millares 
de habitantes de c iudades y pue
blos del interior del país pudieron 
acceder a ellos gracias a la acción 

concrcra de quienes se agruparon 
en cooperativas y mutuales para 
llevar la energía eléctrica, las líne-

c ión que se inicia a parrir de 1989 
hizo desaparecer a las ochenta ca
jas de crédito y los cuarenta ban

cos cooperativos que funcionaban 
en el país rres décadas amis. El 
Banco Central, como agente de la 
concentración financiera, llevó 

adelante políticas de central i2a
ción y acumulación de capital de 
una manera salvaje a t ravés de la 
implementación de dcrerminados 

requisitos, que sólo pueden cum
plir los grandes grupos económi-

cos. ciones, que ga
rantizan a sus 
socios servicios 
de salud, vi
vienda y ayuda 
económica. 

Es un camino posible, una opción real y concreta 
que ya funciona en numerosas ciudades del país. El 

próximo paso es proyectarlo hacia todo el territorio 
nacional en forma amplia y eficiente. 

Es el caso de la 
creación de las 
AFJP (Adm i
nistradoras de 

Fondos de .Ju-
Son servicios 
que, de otra manera, no llegarían 
a un vasto sector de la población 
que no puede acceder a crédims 
bancarios ni financiación para sus 
micro o pequeños emprendi
miencos. Como así rampoco es
tán en condiciones de solventar 
las altísimas cuotas de las empre
sas de medicina prepaga para ase
gurarse una atención médica inte

gral y digna. 
Esto también sucede en las gran

des ciudades, como Buenos Aires 
y Rosario, donde los empleados 
públicos y los trabajadores de al
gunas fábricas se agrupan en mu
rnales según su rubro o actividad. 
En estos t iempos en los que el Es

tado benefactor ya no se ocupa de 
garantizar los servicios sociales 
imprescindibles para la pobla
ción, como la educación, la salud, 
la vivienda y el transporte, las en

tidades mutuales deben dar una 
respuesta adecuada a las necesida
des de la genre. Por eso, en la ac
tualidad, su función social se 
vuelve cada vez más imporcante. 

as telefónicas y el rendido de ca
ños de agua y gas natural hacia 
los poblados que no representan 
ganancias para las grandes empre
sas privadas. 
El mismo camino asociativo y so

lidario siguieron numerosos pro
ducrores de leche, granos y otros 
productos alimenticios, como la 
caña de azlicar o las frutillas, para 
comercializar su producción y 
comprar maquinarias e insumos. 
Estas mutuales y cooperativas son 

el motor que impulsa la actividad 
de un gran sector productivo del 
país. 

Pero, como el mutualismo incor
pora a las personas que están den
tro del sistema económico, son 

cada vez más fuertes las presiones 
del Banco Central y de los gran
des grupos que concentran el ca
pital y prerenden acapararlo todo. 

Estos no aceptan que el flujo de 
capital que manejan las mutuales 
se les escape de las manos. Y por 
eso es que intentan borrarlas del 
mapa. La política de concentra-

bi laciones y 
Pensiones), las ART (Asegurado
ras de Riesgos de Trabajo), la dcs
regulación de las obras sociales 
(que beneficia a las empresas de 

medicina prepaga) y del auge de 
los crédiros hipotecarios (que be
neficia a los bancos). 

El mejor servicio, 
sin fines de lucro 

A diferencia de una empresa pri
vada, el objetivo d e una mutual 
no es acumular capital sino ofre

cer mayores y mejores servicios 
para sus asociados. 
Por lo tanto, cuando el 1° de ene
ro de 2001 entre en vigencia el 
decreto que permite la desregula
ción de la salud, alrededor del 95 

por ciento de las mutuales que 
ofrecen servicios de salud queda
rán excluidas de prestar esta aten
ción. La ra2ón es que la ley exige 
contar con capitales mínimos altí
simos y este es un requisito que 
sólo pueden cumplir las presrado
ras de salud de los grandes grupos 
económ icos. 



1uales argentinas 
Con la excusa de que la ley de en
tidades financieras otorga al Ban

co Central la facultad de fiscalizar 
a las entidades, la política del 
BCRA pretende eliminar a las 
muruales del sistema económico. 
A las grandes empresas financieras 

les preocupa que las mutuales ma
nejen determinada cantidad de 

dinero por fuera del sistema ban
cario. Es que la Ley de Mutuali
dades establece que estas entida
des pueden capear ahorros, pagar 
un estímulo y dar crédiro a sus 
asociados. Por lo tanto, es un flu
jo de capiral que permanece afue
ra de la concentració n vigente en 
Argentina. 
El problema reside en que la por
ción de la po

convertirse en una ahernativa en 

el campo financiero de nuestro 
país. Lograr un desarrollo autó
nomo y diferente al modelo ac
tual, basado en el esquema de la 
economía solidaria. 
En ese sentido, el movim iento 

mutual redoble la apuesta: se nie
ga a ocupar un lugar marginal y 
mínimo en la sociedad. Pretende 

seguir el camino de las cajas de 
crédito de España y las cooperati
vas de crédito de Alemania. 
No se trata de un sueño o de una 
utopía. Se trata de un camino po
sible, de una opción real y con
crer:i que ya funciona en numero
sas ciudades del país. El próximo 
paso, entonces, es proyeccarlo ha-

cia todo el re-

blación que nu- El objetivo del mutualismo rritorio 
nal en 
amplia 

nacio
forma 
y efi-

clea las mutua-
les no recibe los 
servicios y bene
ficios que brin

dan los grupos 
económ icos, 
quienes, por 

es convertirse en una 
alternativa en el campo 

financiero del país. Lograr 
un desarrollo autónomo, 
basado en el esquema de 

la economía solidaria. 

c1ence. 
Hoy más que 
nunca roma 
fuerza aquel 
viejo dicho de 

ejemplo, no 
otorgan créditos 
a las micro y pequeñas empresas, 
ni financia pequeños emprendi
mientos ni tampoco ofrcen una 
cobertura integral de salud por 
una cuota mensual módica. 
Las políticas económicas de los 
Lilri mos diez años i nsrauraron un 
modelo de país que sólo ariende al 
30 por ciento de la población: los 
demás, que son la gran mayoría, 
quedaron excluidos y no se bene

fician con las normas que aplica el 
Banco Central. 
Como por ejemplo, el 70 por 
ciento de los trabajadores autóno
mos, quienes no hacen sus aporres 
jubilarorios porque no les alcanza 
el ingreso. Para el sistema banca
rio, ellos son marginales porque, 
al no tener sus aporres al día, no 
pueden acceder a préstamos, tar
jetas de crédito, cajas de ahorro ni 
cuenras corrientes. 

Un modelo alternativo 

cooperarivisras 
y murualisras: 

"El sistema es bueno, lo que falla 
son los hombres". Por eso es que 
resulra tan imporrance que los di
rigences rengan objetivos claros y 
mecanismos transparentes de ges

tión. 
En esta compleja época de com 
petitividad es fundamental sumar 

el ingredience de la gestión p rofc
sionaJ para desarrollar los proyec
ros y servicios de las mutuales. 
Sin ánimo de perseguir fines de 

lucro, esras asociaciones deben 
manejarse con crirerios empresa
riales. Ese es el desafío de estos 

tiempos: lograr que las entidades 
de la economía social resulten efi
cientes y comperirivas. Para ello, 

debe haber una dirigencia volun
rarisra y entusiasta, pero también 
profesional; un término que en 
este sector significa dedicación, 
capacitación y claridad para llevar 
la murual adelance. !J 

El ohjcrivo del mumalismo es Fuente: C.1piral Soci;r/, Diciembre 2000 

~ 
MUTUA~ 

La Tarjeta de 
Nuestra Gente 

Solicite Su Tarjeta Sin Cargo 
Al Teléfono: 0800-8886440 

25 da Mayo 998 - Teléfono: (03482)-438440 
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CORREO DE LECTORES 

Santa Fe, 04 de Julio de 2001 

Señor: 
Director de la Revisra Lote 
Don Fernando Peirone: 

Por la presente, tengo el agrado 
de dirigirme a Ud. con relación a 
la solicitud de colaboración eco

nómica para la distribución de 
ejemplares de la Revista Lote en 

escuelas de nuestra provincia. En 
primer término, permítame feli
citar al señor director y a todo su 

equipo de colaboradores por la 
calidad tanto de los a rtículos co
mo de la magnífica impresión de 

los ejemplares de la revista. Esra 
Subsecretaría apoya estos em
prendimientos que se originan en 

nuestro territorio santafesino y 
que ponen en 
evidencia el 
trabajo por el 
desarrollo cul-
tural de nues-

tra comu111-

res a la suya son recibidas con 
cierra periodicidad. De dar cu rso 

a alguna de ellas estaría generan
do una situación de injusticia con 
el resto de las revistas que se edi
tan en la provincia de Sama Fe. 

Reiterándole mis felicitaciones 
por su labor y agradeciendo su 

comprensión, lo saludo muy 
atentamente. 

Prof. Florencia Lo Cdso 
Sub S,·ct<·c:irí.1 de Culcum de /:1 Provi11ci3 

Respuesta 

Prof. Florencia Lo Cclso: 
Por la presente, cenemos el agra

do de dirigirnos a Ud. con rela
ción a vuestra respuesra sobre el 
pedido de colaboración que 

,.,,,l '\.\ 

oportunamen
te le hic iéra

mos respecto 
de la inminen

re aparición del 
N° 50 de Lote. 

dad de un gru
po de gente 

que comparte 
un objetivo 
común: difun

dir la cultura. 
En lo que ata

ñe a l pedido 

de apoyo eco
nómico, llevo 
a su conoc1-

..... ,.....__ ............. ~ .... , ............. . En primer tér

mino quere
mos agradecer

le los elogiosos 
conceptos que 
tan gentilmen

re vertiera so-

...... u.--._.. .. • , .. 1. '""'"""''·-·• •••--· ·'· ' ... .... ....... . ,_ .. ~ ••:--·.-- · ,...-.i.· .... . .. -. .......... , ...... ., ......... ...... ... ,..i. .. -1 .. ................ .. ... .. .._..,~.- ... 
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miento que es-

Respuestd de la Prof lo Celso al pedido de lOll 

bre nuestra re

visca y comu

nicarle que nos 
alegra sobre-

ta unidad de organización publi
ca la revisra "Sucio Santafesino", 

revisra oficial que contempla ob

jetivos similares a la Revista Lote. 

Es por ello que nuestros recursos 
están destinados a la difusión e 
impresión de nuevos números de 
nuestra publicación. Asimismo, 

le informo que solicitudes simila-

manera ente

rarnos de la existencia de "Suelo 

Sanraíes ino". Suponemos que 

una publicación que porta un 
nombre can original, confeccio

nada por genre tan preocupada 

por la realidad culrural de nuestra . 
provincia, debe representar cabal.

men re el inconmensurable es
fuerzo que desde la Subsecretaría 

de C ulrura de Sanra Fe se hace 
por brindarle a rodas las expresio
nes culrurales el respaldo que se 
merecen y que se ve inequívoca

menre reflejada en la cantidad de 
actividades que a lo largo y a lo · 
ancho de nuesrro "suelo santafe

sino" llevan el sello de vuestro 

apoyo. 
En lo que arañe a nuestra solici

rud de adhesión. después de leer 
su galante misiva, no nos queda 
más que avergonzarnos y pedirle 
humildemente que nos disculpe. 

Realmente fue un exabrupto típi
co de personas que suponen 

-erróneamcnre- que editar 50 
números ininterrumpidos de una 
revisca de culrura en el inrerior 

del país, que dirigin111a publica
ción que ese:\ declarada de lnrerés 
Provincial por las Cámaras de 

Dipurados }' Senadores, que ha
ber sido incluidos por la Subse
crecaría de Cultura de la Nación 

en el Catálago recientemente pre

sentado en Europa como una de 
las 100 revistas culturales más 

imporcantes de la historia Argcn
rina, que lograr que nuestra pu
blicación sea comprada por más 

de 14 universidades extranjeras y 
por la Biblioteca de Nueva York 

-entre otras insriruciones del ex
terior-, eran hechos poco comu

nes. Pero ahora que sabemos, 
gracias a su inestimable esclareci

miento, que este tipo de aconte

cimientos son absoluramenre pe
riódicos en nuestra provincia, y 

que además, todos tienen e l tupé 

de pretender que la Subsecretaría 

que Ud. rnn dignamente repre

senra, les brinde algún cipo de 
apoyo económico, sinceramente 

reriramos tan absurda y dispara

tada pretensión y le prometemos 
que en lo sucesivo, cual peniren-

l .JO O.UE T~OS TOC() I~~ SUERi 1E 
~~Iluminando el pasado, ~ T 

Frida y Daniel O'brien 
denunciando el presente, ~ 
desafiando el futuro h 

Cel.: 15511758 Lavalle 657 

res medievales, examinaremos 
profundamcnre nw:stra falrn de 

senrido com1'111. 
Para finaliz:tr, )' abusando de 

vuesrra amabi lidad, quisiéramos 
solicitarle nos envíe algún ejem
plar de "Sucio Sanrafcsino", ya 

que nuestra supina ignorancia y 
peor desinformación nos impi

dieron dar cuenra de esa publica

ción ran profusamente difundi
da, pues nos inreresaría hacer una 
reseña en la sección "Revisras re

cibidas" y presenrársela a nucs

rros escasos 5000 lectores, que 
tampoco tienen e l gusro de cono

cerla. Al respectó, le rogamos que 
no entre en pánico, pues desde ya 
nos compromcccmos a absorber 

el cosco del envío. 

Sin más, y esperando reparar 
nuestro imperdonable desarino, 
nos despedimos de Ud. saludfo

dole con arcnción y respeto, ro
gándole a Dios nuesrro señor le 

conserve el rcgodcre. 

Don Hugo Vázquez 
Don Fabi:1n Vemecri 

Don Fernando Peironc 

Gente de LOTE: 
Gracias a una amiga venadense, 
llegaron a mis manos algunos 

ejemplares de.: su revisra, }' esrá 

muy buena. En Rosario no hay 
nada así. Tengo 40 años, soy do

cente y ocasionalmente periodis
ra (hace un año y medio publiqué 

un libro), y me gustó mucho la 

nota "ORGANIZADOS PARA 
NO LEER, que esroy recomen

dando a varios ... 

Un abrazo. 

fcrn:indovarea@uol.co.ar 
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