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EDITORIAL 

agosto es el enero Jel primer mundo. 
Los amigos argeminos radicados en el 

exterior, vienen de visita a su anriguo país. 
Abundan los encuentros, los asados y las dis
cusiones. Argentina, el gran tema, es motivo 
de devaneos y discordias. Ellos nos ven de
masiado reconcentrados en un discurso des
esperanzado. La pregunta salea inmediata
menre: ¿se puede estar de otra manera? Ellos 
se niegan a considerar a la Argentina un país 
acabado. Nosotros. imposibilirados para 
apartarnos de nuestra condición de "procago
nistas", nos inclinamos por pensar que las 
carras están echadas, que es una ilusión se

gui r hablando de Argenrina en términos de 
país. Tal vez lo recomendable sea no hacer 
fururología, pues creer que el país esd acaba
do es una creencia tan absurda como decir 
que riene una salida, en ambos casos estamos 
apelando a una cuestión de fe para hablar dd 
deveni r. Hay datos de la realidad que son 
basrance elocuentes: los gobiernos nacionales 
no pueden sustraerse a la inercia Je la globa
lización. "¿Qué país puede decir hoy que 
existe una vía nacional?" -pregunta Anronio 
Negri en su polémico libro Imperio. 
Además, cuando hablamos de país, hablamos 

de nosotros. Somos nosotros los que elegi
mos a nuestro gobernantes, los sin vergüen
za, los que dejamos en libertad a los rortura
dores, los que gobiernan, los que dejaron al 
país sin subsuelo ni recursos, los que rezan en 
el santuario <le Rodrigo, los que llevamos flo
res a la Fundación Favaloro, los que se suici
dan, los que se van pensando que en otros 
países esrá la salvación. Existió la posibilidad 
de otro país, pero perdió, ahora es minoría. El 
que ganó es este: el de Tinelli, el de los 40 prin
cipales, el de las coimas y las privati1.1cioncs. 

Pero los procesos históricos tienen tiempos 
que no se apiadan de los tiempos individua
les. Y mientras vivimos nuestras vidas, el dc

veni r acontece y no espera a que comprenda
mos. ¿Cómo se puede sobrellev:ir una vida 
que fue organizada sobre la base de una idea 
del mundo que se ha agorado? Aún hoy pen
samos nuestras vidas con categorías coperni
canas, como si todavía fuéramos el centro del 

universo. Partimos del supuesto de que nues
tras acciones merecen una suerte panicular, y 
reclamamos a un eme exterior (dios, destino, 
ere.) por el derecho a una vida más digna. 
Pero la dignidad es ocra cosa. No somos tan 
importantes como creemos, nuestras trage
dias particulares no rienen esraruw universal 
más que por su pertenencia genérica. 

¿Quién se hace pregunras fundamentales? 
Pensar es sinónimo de complicación. Hoy 
preferimos ver Café Fashion, hablar con la 
lengua del poder y caer en el desconsuelo y t.:I 

fracaso como única al ternativa de la condi
c ión humana. 

León Rozitchner, una de las menres m;ís lú
cidas y concienre del país, contra codos los 
pronósticos es optimista: "hay que encontrar 
las razones de un optimismo nuevo que no se 

apoye en ese pensamienro ' realista' que afir
ma como consuelo y hasra con rasgo de va
lentía, que todo lo cruel que nos sucede aho
ra, siempre ha sucedido: que la destrucción 
acompañó siempre en la hisroria a toda la 
humanidad". 

Nosotros, con él, decimos que vale la pt:na 
vivir, que es menesrer no rendirse, que debe
mos rerornar a abrir el espacio de las prime
ras marcas fundadoras de la vida y desobcde· 
cer, siempre desobedecer. l!J 
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LLEGO A NUESTRA REDACCION 

RAUL FAVELLA 

S egún una vieja hiscoria an
daluza, el filósofo árabe 

Avcrroes hizo enterrar un rayo 
de sol bajo la columna izquierda 
de la mezquita de Córdoba, ya 
que csraba convencido de que 
después de transcurridos ocho 
mil años. ese rayo se convertiría 
en oro. 
Los ch inos en cambio trataban 
de conseguir el oro más rápida
mente medianre diversas fórmu
las secrcras, convencidos de que 
bebiéndolo podrían alcamA-ir la 
inmorralidad, por ser ésre un 
mera! rcsisrcnre a la corrosión. 
Los anriguos alquimisras creían 
que mediante la aplicación de cier
ras técnicas secretas se podía conse
guir la tr.msmutación de metales 
pesados como el plomo en oro. 
Desde la anrigüedad hasta nues
tros días, la alquimia ha sido 
fucnre de lcycndas fo n tásticas, 
misrcrios y persecuciones. Sus 
o rígenes se remontan al padre de 
la Alquimia: Hermes Trisme
gimo, que vivió en el Egipro de 
ricmpos remotos y era reconoci
do como d "Maesrro de los 
Macsrros". 
Quienes pracricaban !:is ensc
iia111A1s secretas por simple ambi
ción Je poder y dinero. estaban 

El alquimista democrático 
Autor: Fernando Birri 

Editorial Sudamérica Santa Fe 
280 páginas 

$ 70 

condenados inexorablemcnre al 
fracaso. En cambio el camino 
del éxiro sólo era permitido a 
quienes trabajaban seriamente 
para transmutar su propia som
bra en luz. Por lo ranco, la dcn
sidad y la oscuridad ch:I plomo 
(aludiendo a los aspccros ncg:iri
vos del ser humano) ünicamenrc 
se sublimarían en oro realizando 
una profunda transformación de.: 
s1 mismos. 
Hace pocos días, Fernando Birri 
presencó en Buenos Aires su úl
timo libro, al que prc.:cisamcnre 
llamó El alquimista democráti
co. Allí están compilados los 
principales escritos rcóricos y 
poéticos que elaboró duranre los 
35 años transcurridos desde.: 
1956, el año en que fundó la 
Escuela de Cinc de la Universi
dad del Litoral, desde donde.: 
lanzó al mundo su propuesta de.: 
un Nuevo Cine Latinoamerica
no, hasta 199 1. cuando L'Sruvo 
al frente de la Escuela de Tres 
Mundos de San Antonio de los 
Baños, Cuba. cuya dirección le 
encomendó su amigo Gabric.:l 
García M~frqucz. 
El libro cuenta las transmuracio
nes que Birri sintetiza bajo c.:I k 
ma "cine, polírica y poesía, lo~ 



tres pernos sobre los que he so
brellevado mi vida"; la vida de 
este hombre inabarcable que na

ció en Santa Fe en 1925, que 
ruvo de maesrro en Roma a 
Vittorio de Sica en los años cin

cucnca y que desde entonces, no 
ha dejado de alentar vocaciones 

:mísricas en muchísimos sirios 
del mundo que visitó. 

En nuestro país se lo conoce 
fundamcncalmenrc por Tire dié 
( 1958). la primera encuesra so
cial de rrabajo colectivo de la 

Argentina, sobre los pibes santa
fes inos en un ambiente de "mi
seria, desocupación, salarios ba
jos. anal fabecismo, insalubridad , 
prostitución. alcoholismo. des
nutrición ... (que) esperan el 
paso del eren al griro mecánico 
de rirc dié, cire dié. rirc dié, y 

q ue van corriendo con los pies 
descalzos sobre la pasarela, a sie
te metros de alto; mientras otros 
corren por debajo ... Los pasaje
ros reaccionan de diversas ma
neras: algunos comentan, otros 
se m uestran indiferentes, unos 

t iran monedas. otros restos de 
comida y de dulces. orros golosi
nas; m ientras unos se muestran 
apenados o molestos. otros se 
burlan haciéndosdcs correr va
rios metros para darles o no, al 
fina l. una moneda". 
T ambién se lo recuerda por Los 
inundados (196 1), cuyo argu
mcnco y guión "fueron reafü.a
dos apoyándose en familias ver

daderas, con sus características y 
sus modos de expresarse ... (con 
su ) picardía, que me parece uno 
d e los juegos virales de nuestro 
p ueblo, casi diría una de sus de

fe nsas, de sus fi losofías". 
Eran los films de un Fernando 
Birri decidido a romper con el 
cosrum brismo conformista que 
h asra entonces ahogaba :il cine 

a rgenrino. Sin embargo. o qui
zás por eso mismo, en nuestro 

país, el p restigio de l3irri no ha
lló nunca el acompañamienro de 

una adecuada difusión de su 
obra. q ue m ás bien fue saborea

da y combarida, por lo cual de

bió continuarla c:asi s iem pre en 

el cxrranjero. 

BIRRI 

Allí fue redoblando sucesiva
men rc el compro miso militante 
con los pueblos de Larinoamé
rica, la independencia y la cu lru

ra ele los países del Tercer 
Mundo, (Remicence Nicaragua -
Cana al mundo de 1984, Mi hi
jo el Che de 1985), y consoli

dando las bases de una segu nda 
ruptura: la cámara de Birri es un 
rescigo de la realidad al servicio 
de especradores activos capaces 
de extraer sus propias conclusio
nes. Esro le permitirá pulverizar 
el viejo cine donde las opiniones 
de di recrores y guionistas pare
cen más imporcantes que el pro

pio pueblo que padece las injus
ticias que ese mismo cine pre
tende denunciar. 

Hasta llegar al año pasado, 
cuando el estreno de El siglo del 
viento, el noriciero cid siglo XX 
en el conrinenre americano q ue 
elaboró con Eduardo Galeano, 
"reparando viejas heridas" sirvió 

para sellar el reencuentro de 
Birri con nuestro país. Lo reci

bió un público disrinro, capaz 
de consrrui r el éxiro de pel ículas 
real is tas, sencillas y profi.111das 
como Dársena Sur, Pizza Birra 
Faso y Mundo Grúa. Hace dé
cadas que El alquimista demo
crááco viene haciendo mucho 
para que esto suceda, extrayendo 
belleza de la realidad, por más 

dura que esca sea. 
Años acr:ís visiré una de las salas 

de estudio de la Escuela de Cinc 
de San Amonio de los Baños, la 
misma por la que sólo un tiem
po an res Birri acom pañó a 
Francis Ford C oppola, el d irec
tor de El Padrino, que en una de 
las paredes dejó un grafitti con 
la inscripción "El arce 1111nca 

duerme ... Inmediacamenrc des
pués, Birri romó otro aerosol pa
ra responder: "Pero sueña con 
los ojos abiertos". 
Tam bién por eso esca aventu ra 
literar ia de Fernando l3irri cuen

ta una hisroria que se conserva 
absolutamente vigenre, y a pesar 

de sus 75 años, cal como el m is
mo gusta bromear, sigue siendo 

una joven esperanza del cinc 

argentino ". l!I 
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POR HORACIO CAIMI 

Ladran, Che 
"Ladran, Che" de Carlos María Alsina 
1·c·;irro 1 jhre Grupo lndq>"ndjcnrc .. 

Actores: 

1 os ideales liberrarios, a l
rruisras, aguerridos y pura

mente definidos de los paradig
máticos personajes de la pieza, 
se ponen en el capere del escena
rio para introducirnos en la mi
tificación y también en la in
comprensión de los sentim ien
tos de estos seres: uno creado 
por la pluma magistral de 
Cervantes y otro que es parre de 
la historia grande de la humani
dad por su trayecroria. 
La filosoíía de cada uno de los 
pensamientos da para mucho. 

desde lo profundo de esos idea
les pueden sin dudas escribi rst: 
cienros de páginas. 
En esra original pieza se rra1A1 n 
surilmenre. mediante un diálo
go cotidiano, lo esencial de am
bos, en un fo1bito atemporal e 
irreal como entiendo es el círcu
lo nuboso que los encie rra y de 
donde quieren liberarse para 
que la humanidad los interprete 
no como simplemente míticos. 
Lamenrablcmente como espec
tador, quedé fue ra de muchas 
cosas que debieron llegarme y 
creo que el motivo principal Íue 
el notorio desnivel actoral. 
Un Quijote perfecto, con una 
dicción castiza impecable. su 
porre. gestos y movimientos 
(hasra los mínimos), me t rasla
dó a las conocidas historias dl" 

Andrés Pieli (Don Quijote) 
Claudio Oliva (Che Guevara) 

María Rosa Vila {Ella) 
Sonido: 

Alejandro Baroni 
Diseño de Iluminación: 

Tato Z áttara y Atilio Perín 
Selección Musical: 

María Rosa Vila 
Dirección General y Puesta en Escena: 

Tato Z áttara 
Sala: 

Teatro Pcial. Ideal - Venado Tuerto 

caballería desde un primer mo
mento, manteniéndome expec

rante en el an ~íl is is del rexco q ue 
flu ía naturalmente. 
Por orra parre. vi una person ifi
cación del C he su mamente de
bilitada. Si bien físicamenrc 
acercaba la imagen, sus rexros se 
di luyeron por la poca credibili
dad que demostró, acentuada 
por la reiteración de movimien 

tos inadecuados y el uso de re
cursos posrurales reacrales can 

frecuentes cuando un acror esrá 
más preocupado por "hacer ver"' 
que por "sentir" en la jerga cca

cral. 
A la postre me quedó el sabor fi 
losófico del ilustre manchego 
rondando siempre, sin recibir la 
pocencia de Guevara, aun sien
do éste conremporáneo y con 
una historia. que por el t iempo 
transcurrido, pareciera q ue la 
estamos palpando tod;1vía. 
El personaje de "Ella., me quedó 

indefinido intencionalmente. 
En muchas ocasiones pretendió 
ser presencia procagónica. En 
ocras su raconeo distraía tocal
mente m i atención y su gesticu
lación con respec to a las accio
nes e inrencioncs de los perso
najes no lograron ubicarla den

tro de un conccxco general. co
mo debe ser siem pre en una pie
za cearral. 

Una puesra muy original, con 
efectos exactos. Una música ro
ralmence impactante, un son ido 
impecablemente ajustado v un 
vescuario toralmente acord.e hi
cieron mériw~ para el Director, 

que en suma es el responsabk 
dl" la rcprescmación. !J 



Vamos a_v_er .... _____ ~--

e s muy difícil ver que un 
pliblico infa nril , adoles

cente, joven y acl ulro coincidan 
en aplaudir y ovacionar fcrvoro
samenre una puesca cearral. 
Esta original pieza lo ha logrado 
ampliamente y desde su ingreso 
a la sala se disfruta un dima es

pecial que se acenrlia durante el 
desarrollo del espectáculo. 
Con absolura claridad se ceje 
u na hisroria ran amena como 

di vcrrida. Una hisroria que csr:\ 
plagada de mensajes didácricos 
para la formación del hombre 

ciudadano que en suma es el fu
turo de los niÍlos, independicn
rc111enrc de los ca minos a lomar. 

U na sencill a manera de inrrodu

cir elernenros porenciales par:i 
una adecuada educación. resal

rando Jos valores morales, C.:ri

cos, dem ocr:üicos, de solidari
dad y conducrns civiles, hacen 

csra verdadera ftcsca de le:uro 

donde Jos actores manrienen a 

; 

"Vamos a ver ... " de Osear Barotto 
o 

Actúan: 
Nora López, Walte r Bustos. Héccor Belisone, Adriana Silva, 

Graciela Cinalli y Andrea O viedo. 

la platea constantemente arenra 
y participando, disfrucando de 
una amalgama de re:irro, danzas 

y de las canciones siempre vi
genres de nuestra inefable María 
Elena Walsh. 

En un momenro donde el faci
lismo tiende a envolver al hom
bre. Donde el "zapping" pare
ciera conducir las conducras co
tidianas y anular las menres, ve

mos que lo simple, ran bien lle
vado, nos abre plenamenre otras 
puerras del pensamienro. Nos 
inrroduce e instruye surilmenre 
en el vapuleado mundo de la 
honradez y la solidaridad me
dian re un juego, un simple jue
go que es el rearro muy bien he

cho. 
La parricipación de los chicos (y 
no tan chicos) me ha impacta

do. El saludable y claro objetivo 
propuesto por el auror utilizan

do la poderosa arma del espectá

culo rearral, me llenó de alegría 

Coreografía: 
Andrea Oviedo 

Escenografía: 
Alberto Rocha 

Dirección General y Puesta en Escena: 
Osear Barotto 

Sala: 
Teatro Pcial. Ideal - Ve nado Tuerto 

y senrí una vez más, como hom

bre de reatro, que el mensaje lle
ga nír idamenrc y la percepción 
del públ ico, sin dudas su n:m1ral 
destinatario, permite ahondar y 
marcar valores para la formación 
ele hombres y mujeres de bien. 

Una excelenre y pareja acruación 
da la pauta de una entrega con
vincente, con un colorido ves

tu:irio totalmente acorde, en
marcado en u na escenografía 
muy original que resuelve s irua
cioncs y espacios con gran crea
tividad, no solamente nos hace 
go1A1r de un espectáculo muy 
digno, sino que nos hará, mu
chas veces, re fl ex ionar sobre de
finiciones que la vida diaria nos 
propone a cada insrante. 

Osear 13arono, auror y director 
en esre caso, demuesrra su soli
dez y maduración en el momen

to de present:u un espectáculo 
de singular jerarquía. 

Dr. Gustavo De Glee 
Clínico Gastroenterólogo 

Hepatólogo 

Pellegrini 721 

Tel: 03462 - 434607 

Venado Tuerto 

Una empresa E)f{ON 

ATENCION LAS 24 hs 

~ 
DIRECTV 

S;111 Maniu C'Sq . l',·lkgriui 
Tri. ITI. (0) JOJ.) 1 r,1,7 ¡ •,•1 ) 

(2600) V1·11 :11 l o Tueno (Sta. l ·t) 



l!!!l 
08 

MUSICA 

POR PAUL CITRARO 

1 Lo esencial para un ritual 
es que se repira. El descon

cierto, el humo, el olor a carne 
quemada, Negra. "Los ojos del 
negro, ahora, estaban muy 

MONITOREO. TECNOLOGÍA 
ACCESORIOS. PERSONAL CAPACITADO 

abicnos, como los de un clown 
o una muiieca. El humo tenía 
un olor terrible, el olor de algo 
que se esraba quemando". 
Uames 13aldwin, Going to meet 
rhe man). 
Maceo Parker fue descubierto 
casi por equivocación por James 
Brown, cuando apenas era un 
aclolcsce1m:. Con JB grabaría el 
punro crucial para los hiscoria
dorcs cuando se busca fecha pa
ra ubicar el nacimienro del funk 
en la línea del tiempo. 1965. 
Papa's Gor A Brand New Bag. 
"Sólo sé que fue el primer solo 
de saxo que grabé en mi vida", 
cuenca cada vez, Maceo Parkcr. 
Ahí comienza la historia. 
Parker no ricne sangre en las ve
nas. Tiene funk. Miencras los 
registros del tiempo ccrminan 
hablando por sí mismos. Los 
'70 al lado de George Clinton 
de los Parliamenr/ Funkaddic y 
La Boorsy's Rubber Band del 
bajista Bootsy Collins, quien no 
hace mucho ciempo les hizo 
probar la leche negra del funk a 
n uesrros nationalfsimos 1 rya 
Kuryaky And T he Valdcrramas. 
Maceo sic.:mpre ha mostrado lo
dos sus lados musicalc~. dc.: 

acuerdo con l:t~ influencias que 
adopn). princip.1lmc:nrc: del jazz, 
corrie1rn: que no olvida de.: cn
samblar en el rc.:conociblc son ido 
del bronce airo q11e convu lsio nó 
para siempre d sonido (unk. 
Funkovcrload c.:s un disco qt1l' 

ciene un poco de fonk, un poco 
de jazz, un poco de soul y de r.1p. 
secundado por su hijo Corc~· 
Parkcr en voc:ds. quien por mo
menros em pieza a sacarle punta 
al lápiz de su talento. 
El groovc de /vlacco. Clº hace 1110-

ver, prod11cro de.: l.1 vieja escud:1 
de los JB Horn~. 
A George C linton. una forma 
trad icional de entregar el f1 1nk 
garanti?.1c.lo. 
Mueve ru cuerpo. que el funk ha 
comen7.ac.lo. "Maceo sopla tu ca
iio" gritaba James Brown, anun
ciando la c.:mbcstida del sc.:rpe1m:
ance ritmo del saxo alto de su 
banda. 
Por 11111cho ricmpo se creyó que 
1\ilaceo era u na nueva denomina
ción de la palabra fonk, crc1do 
por James B. Hoy se cc:rtific.t. 
Alguien dijo: Él no baila rnn 
Maceo. cst;Í mw:no o está afucr;1 
teniendo sexo. Que salga h umo. 
Que se n:píra. l!J 

~fíií~friieriÓs hc,}r rñfsmo·af-
.. 03.4&2 437021-
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a ar en 1na en cr1s1s 
liil a e 

Hijos de Daniel Young S.A. 
SERVICIOS AGROPECUARIOS 

MONSANTO 
Alime/l/M · Salud · Esperau=ii 

h o_y, llegan. al consulro
no del psicólogo, per

sonas afccradas por los dramáci

cos cambios socioeconóm icos 
que en los úlcimos años en olea
das nos han conmovido, dejando 
secuelas que se manihesran crau
mácicamente en las relaciones fa
miliares y en la vida individual 

de millones de argenrinos. 
El medio vi ra l del ser humano 

debe ser bueno, prorecror, para 
favorecer un adecuado proceso 
de individualización y personali
zación. Paradojalmenre vivimos 
en una sociedad que agrede d ia
riamente, a cada instante y en 
masa a la mayoría de sus habi
tantes. Las muracioncs económi

co-socia les, las políticas d e 
''shock" con sus fenómenos de 

precariedad e inestabilidad, ge
neran una s ituación de incerti
dumbre que pone a la vida de 
millones de a rgen tinos en una 
posición absoluramente nueva, 
nunca antes pensada. 

La pregunta que nos hacemos es: 
¿cómo sigue esro? 
La Argentina en la que hl'mos vi
vido, y que generó una conrinu i
dad de los valores en los que se 
susrenraba la clase media v tam
bién la clase trabajadora, con su 
horizonte y mandaco social de 

Formulación Gronuloda 

Av. 12 de Octubre 1458 - Telefax: 03462-434225/421047 - 2600 Venado Tuerto - Sta. Fe 



éxico económico y movilidad so
cial se han hecho ;1SCi llas. El pa
cience sience que se le desd ibuja 
lo que suponía una regla de oro 
inamovible, una aspiración jusca. 
El neoliberalismo parece seguir 
la lógica Malrhusiana: una parce 
de la población esrá de más, es 
"i nviablc". 
Tampoco escapamos a esta situa
ción los psicólogos y sus familias. 
El sistema de asistencia (¿a la sa
lud?) funciona mayoricariamente 
bajo la "lógica" del mercado, se
gún la cual cada individuo com
pra su servicio sani tario de acuer
do a sus ingresos. En una socie
dad laboralmente desmancelada, 
y donde el derecho a la salud es
tá sitiado, las posibilidades de 
trabajo para el psicorerapeura se 
han convenido en una necesidad 
1nc1erra. 
Las condiciones de exclusión so
cial crecen. ¿Cuánra marginali
dad puede soportar la sociedad 
sin que se prodm.can catastrófi
cas siruaciones sociales? El pue
blo está solo. Sólo de él depende 
los cambios de su vida. La clase 
gobcrnance sólo piensa en sus 
propios incercses, y si no, veamos 
un párrafo de lo que escribió el 
hiperfinancista George Soros en 
u 11 arrículo para el diario "El 
País" de Madrid: "El capiralismo 
crea riqueza, pero no se puede 
depender de él para garantizar la 
1 i bnrad, la democracia y el 

PRIMER 

Esrndo de derecho. L1s empresas 
están mocivadas por el beneficio, 
no tienen por objecivo salvaguar
dar los principios universales". 
Alvin T offier, el periodisra-so
ciólogo-gurü de los más podero
sos magnates de Esrados Unidos, 
escribe en su libro El shock del 
futuro: "Las minorías experi
mencan, las mayorías se aferran a 
las formas del pasado". 
Esca globalización salvaje con sus 
recetas de ajuste, verdadero dar
winismo social, genera la ampu
tación de los lazos solidarios y la 
supresión gradual de los dere
chos colcccivos. La desaparición 
del denominado "Estado de 
Bienescar", que garantizaba con 
sus políticas algunos derechos re
lacionados con el crabajo, la sa
lud, la educación, la vivienda, 
produjo un impacto muy ruerce. 
L1S dificulcades objecivas de mu
chas familias para responder a es
tos cambios regresivos e inespe
rados, traen como consecuencia 
suscicuriva, impotencia psíquica 
y sexual, estados de confusión, 
ideas persecucorias, estados de
presivos, empobrecimienco de la 
capacidad amatoria, incensiflca
ción de la violencia dentro de la 
familia, pérdida de la proyección 
de fucuro, y ocres rancos sínto
mas percurbadores generados por 
la crisis de expansión macro y su 
correlaro en lo microfamiliar e 
individual, aumenrando la ansíe-

SET 
PRIMER SERVICIO EJECUTIVO DE TRANSPORTE 

Traslados a cualquier destino . Servicio puerta a puerta 
Comisiones diarias a Bs. As. 

POR RAU L LEANI 

dad y la anguscia en grupos y 
personas predispuestas. Ocurre, 
incluso, que la fam ilia imagina 
las posibilidades de replanteo de 
su situación, pero no lo puede 
abarcar. La crisis muestra que al
go que ha sido un valor constan
te se ha roco. Existen en la psi
quis humana zonas que son mó
viles y otras que no lo son, zonas 
de estabilidad personal que tie
nen que ver con los grandes es
quemas de la vida y que rigen 
por largos períodos de riempo la 
exiscencia de las personas. 
Dentro de esras ültimas, algo que 
no tendría que moverse, se mo
vió. L1 viga maestra que sostiene 
la estructura del edificio se que
bró. Por ejem plo: el padre de fa
milia se quedó sin crabajo. Si 
bien la pérdida del empleo de 
ocros miembros de esa familia 
puede perrurbarla en su econo
mía }' en su evolución, el desem
pleo del padre, produce una frac
cura en un eje de significación 
del paradigma fa miliar. 
Ll familia se conmueve. El vín
culo hombre-m ujer, padre-hijos, 
madre-hijos, sufre el choque. No 
está sólo en juego un individuo, 
sino coda la familia . ¿Qué pasa 
con esa familia? ¿Cómo son las 
relaciones entre sus miembros? 
¿Cómo se compromete el psi
quismo de cada uno con los 
ocros? ¿Cuál será el centro de 
gravedad de la familia y de cada 

NESTOR F. CUFRÉ 

uno ele ellos?: "¿Trabajo, luego 
existo?", "¿Crío hijos, luego exis
to?", "¿Tengo meras, proyectos, 
lueg9 existo?". Cuál será el "lue
go existo" de cada cual? 
Si bien cenemos en cuenca en la 
psicoterapia la hiscoria familiar 
de los pacientes, su pasado, sus 
vínculo parentales primarios, es 
esencial ver qué pasa en sus rela
ciones accualcs con el fin de pre
pararlos para lo que vendrá, para 
ese futuro que no se sabe bien 
qué es. En ocra época, la gente 
tenía las cosas más claras, hoy no. 
¿Un paradigma cambia siempre 
de adencro para afuera? 
Los cambios demandan respues
tas reorganizadoras. El psicólogo 
tiene que ayudar al pacienre en 
crisis a que pase a otra fo rma de 
pensar su vida, a otra forma de 
pensarse. T iene que ayudar a que 
el sujeto en crisis pueda arricular 
realidad subjeriva con realidad 
objetiva. Tiene que esrar acento a 
lo que pasa adentro y afuera de 
su consulto rio para capear dónde 
se abre un inccrsricio por el cual 
introducirse para crear en reci
procidad con su paciente, el co
mienzo de la superación de la 
CílSIS. 

¿Hay en las personas elementos 
generadores de nuevos caminos? 
Cada v~1. qut: recibimos un pa
cience, estamos apostando a que 
sí. Es nuestro desafío el ayudar a 
que el paciente encuenrre los va-
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lores potenciales que debe con
crerar y ampliar para hacer movi
rniemos que superen el estado de 
caos en que la crisis puede sumi r 
a una persona. Un valor funda
mental en la familia es el amparo 
de los hijos, en los cuales se apo
yan afoctivarnenre los mayores 
cuando ven incierro su propio 
fururo. Pero también, sobrecsti
mado este valor en nuestro tiem
po "posmoderno", llega a gene
rar violencia de hijos contra pa
dres, a l faltar el suministro per
rnanencc que daba vida al narci
s ismo de ambos. También en
contramos, que muchas fmn ilias 
cosechan, en el momento de la 

crisis, a través de acrirndes supe
radoras y generosas de sus hijos, 
los valo res de la solidaridad y ge
nuino compromiso que supieron 

enseñar con el ejemplo. 
El s índrome de la adolescencia 
prolongada - hay quienes consi
deran, a partir de las nuevas rea
lidades, la mayoría de edad a par
ti r de los 25 años, aunque la ley 
la sitúe a los 21 - forma parre de 
la nueva problemática fami liar. 

Esra situación manriene a padres 
e hijos fuera del t iempo, en un 
microclima anificial en el cual 
los padres "brindan rodo" (¿a 

qué cosro?) a cambio de que los 
hijos "estudien". Más de una vez 

las familias camuflan la falca de 
maduración de los hijos con es
tudios eternos de dudosa aplica
ción. Al verse jaqueadas por las 
dificultades económicas, la fami
lia tiene la oportunidad para re
formular sus p royectos y priori

dades. 
Vivimos en una sociedad, que 

AmmSAFE 
Asociación Mutual 

del Magisterio de Santa Fe 

exalta su lateralidad pacológica, 
que enaltece un relativismo para
lizan te, que glorifica a un indivi
dualismo que raya en lo suicida, 
pero con la paradoja que estan
dariza, borrando la singularidad, 
exacerbando nuestro lado "de
mens" y jibarizando nuestro lado 
"sapiens", generando un des

compromiso que hace muy pesa
da y desapasionada la vicia. Si n 
su compromiso absoluro por lo 
que hace, el ser humano queda 
interiormente dividido, carente 
d e ese fuego interior que lo hace 
arder por lo que sueña, proyecra 
y realiza, y que le da razón de 
existir. Ese coraje del compromi
so le da valentía y profundidad 
de anál isis, para transformarse en 
sujeco activo de su vivir, y en ron
ces no será "vivido" por valores 

que asume como propios, peor 
que son ajenos a su esencia auró
noma. 
Existe una gran confusión de va
lores emocionales cuando una 
perso na, o un grupo de personas 
ha inrernalizado un paradigma 
basado en el dinero, el consumo 
y el poder. Muchas de las angus

tias y conflictos que hoy com
probamos en nuestros pacientes 
provienen de una espera falsa y 
errónea en relación a lo que la 
existencia humm1a debería ser. E l 

filósofo Williams James, escri
bió: "las vidas fundadas en el te

ner, son menos libres que aque
llas fundadas en el hacer o en el 
ser". En esta época de soluciones 
mágicas y de recetas F.iciles, se 
editan por millones los libros de
nominados de autoayuda. Hay 
personas, que ante una situación 

de cnsrs, no t ienen d susrenro 
in cerior para refl exionar. 

Sabemos de la irnporrancia de los 
libros, pero, no hay rcxro que 
pueda resolver el sentido d e;: la vi
da. El conocimicnro ccórico de 

un problema no basra para u na 
comprensión profirncb. Sólo bs 
propias experiencias internas, y 
en relación con bs de los dern;'ts, 
generan la posibi lidad de rcm:r 

un conrrol sobre lo que a uno !t.: 
ocurre en la vida. 
La rarea del psicoterapeu ta, es 
busca r con cada paciente, cami
nos nuevos anre las nuevas si rua
ci<rnes. Es necesario encomra r d 
código que los comunica d a los 
dos, y así, crear un ambienre ade
cuado gue facil ite que el pacien
te redescubra su propio valor y 

sea, el sosrén de sí mismo, y el 
compañero solidario de sus se
mejantes. El hombre es onrológi
camenre un ser de esperanzas, 
por esos sufre ranro en esta épo
ca de horízomes incierros. Pero, 
a pesar de ello, puede integrar y 
revalorizar rodas las posibilidades 

conocidas, que han configurado 
históricamente el sentido y la 
idenridad creativa y transforma
dora de la realidad que le toca vi
vir. Esa anrorcha no se apagará 
jamás, a pesar de las si ruacio nes 
generadas por estra tegias de po
deres que ponen en posición d e 
emergencia el fumro inmediato 
de la especie humana. La rebel
día es todo, pertrechado de ella, 

el hombre puede encontrar su 
verdadera y singularísima razón 
de existir y cambiar situaciones 
que parecen inmodificables. 11! 
IUúl A Lc:wi es psicólogo. lii 

25 de Mayo 2723 . Tel/Fax 0342 - 4532301 (L.R.) 3000 Santa Fe - Delegación Venado Tuerto. Mitre 763 - Tel 03462 - 432631 . 2600 
E- mail: mutualammsafe@ arnet.com.ar 
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UNA ENTI DAD PARA 
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Fax: (03462) 436457 - 2600 Venado Tuerto (Sto. Fe) 

POR JUAN CARLOS MUÑIZ 

a Raúl Fortín in memorian 

1 os apologisras de la globali
zación y sus consecuencias 

re la humanidad, sosrienen 
que la libre comperencia, la con
cenrración económica y el poder 
indiscutido de las grandes corpo
raciones son señales de progreso. 
Y señalan a Internet, la prescin
dencia del esrado en cuestiones 
económicas y al funcionamienro 
sin trabas de la economía de mer
cado, como algunos de los facto
res que marcan un giro definitivo 
en la hiscoria. De aquí en m:í.s 
-sostienen- sólo cabe esperar la 
profundización del modelo, lo 
que implica más desocupación 
para millones de personas y la 
postergación definitiva de sm:ños 
y esper:1111.1s de progreso para 
quienes no rengan lugar en este 
mundo para pocos. 
Los defensores del srarus quo ad
miten que el proceso tiene con
secuencias "no deseadas", pero 
advierten que el camino es irre
versible. 
Desde un lugar pequeño y frágil, 
como la mesa de un café en 
Venado T ucrro, mi amigo Pablo 
Sevilla los desafía: "muéstrenme 
a un hombre fel iz". 
Nadie va a responderle. Los po
derosos, porque su lógic1 consis
te en actuar, no en resolver dile
mas morales; el poder se ejerce, 
no se explica. Los que han conse
guido 11 11 espacio de supcrvivcn-

• 

cía dentro del sisrema, tampoco 
podrían hacerlo aunque quisie
ran. Porque el poder suprime el 
pensamienro crírico y la reflexión 
como manera de vincularse con 
el prójimo. Sólo así puede soste
nerse un modelo que plantea la 
guerra disfrazada de libre compe
tencia como un modo de vida. 
En la guerra se mara o se muere, 
no se piensa. Y esro es la guerra. 
Entonces, día a día, anoramos 
bajas. 
Los que caen son los débiles, los 
sensibles. los que han crecido 
con otras reglas y no le encuen
tran sentido a un mundo feroz., 
incapaz de fo rmularse pregunras 
elementales: ¿cuál es la meta?, 
¿dónde está el límite que separa 
el afan de progreso de la codicia 
desmedida?, ¿qué vida queremos 
para nosotros y para nuestros hi
jos?, ¿cuánto puede resistir un 
hombre sin ideales ni esperanzas? 
Las com unidades se edifican his
róricarnente a parrir de fantasías 
colectivas. Y la nuesrra las tuvo. 
El granero del mundo, el crisol 
de razas, el país donde no traba
ja el que no quiere, el país en ví
as de desarrollo, el más europeo 
de los sudamericanos, el de b 
mejor carne, el de todos los cl i
mas, el de las grandes extensio
nes y los bellos paisajes, el del in
genio}' la picardía. Cierras o no, 
alcanZ:Jbles o no, escas fantasías 
mezcladas con certezas fueron 
zanahorias que perseguimos de
nodadamente a través de nuestra 
h istoria. 
H oy, debemos rendirnos ante la 
evidencia. No las hemos alcan
zado. 

Nos quedan los teléfonos cel ula
res que nos convienen en emple
ados de t iempo complcro, la 
1 ntcrncr que usamos para consu
mir pornografía, las autopistas 
más caras del mundo, las empre
sas que nos atienden sólo a través 
de mensajt:s grabados, los políti
cos q ue miran la realidad desde 



los c riscales deformanres de sus 
con fo rrables despachos, los ex

pertos en markecing que no ven 
personas si no ta rgecs. 
Nadie puede ser feliz en una co
munidad as í. 

Por eso , muchos se frustran , al
gunos se enfrrman, otros se sui
cidan. 

Mi amigo Raúl Fortín eligió e l 
último de los caminos. 

Andaba deprimido. Tem ía por 
su fucuro . Se esraba quedando 
sin rrabajo, pero lo pe<Jr es que 
se estaba quedando sin esperan
zas. s in proyeccos, sin ganas. 
Lo agarró la picadora de carne 
en que esce país se ha converti 
do, e hiw de él lo único que sa
be hacer: carne picada. 
Po rque rord n era un hombre 
sens ible. U na persona que había 
aprend ido un oficio y que cenía 
el calen w necesario para desca
carsc en lo suyo. Un d ibujanre 

q uc había elegido conrar el 

111 u ndo a cravés de personajes re

conocibles y cercanos. Un labu
ranre que encorvaba el lomo so
bre el rablero y le daba sin parar, 

porque le gusrnba, porque había 

que cumplir, pon1ue renía que 
llena rles la panza y la cabeza a 

sus pi bes, porque e ra hijo de orra 
cul rnra, en la que crabajar era 

narural y conseguir rrabajo e ra 

lógico. 
Nadie puede moscrarlc un hom

bre fe liz a Pablo. 
N adie puede devolve rle la vida a 

Raúl. 

La picadora de carne n<J piensa 
ni sienre, no sabe, no conresca. 
Como suelen decir los comuni
cadores: "no hay incerlocucores 
válidos". 
L1 vida se desdibuja y se trans
forma en un mamarracho absu r
do, donde cnrre borrones y figu 
ras monsrruosas podemos enrre
ver una escena que podría haber 

sido pincada por el Bosco. 
La escena nos mucsrra un mon

tón de estúpidos haciendo estu
pideces por relevisión; un ejérci
to de pusilán imes comemplando 
e l triste especckulo; una randa 
publicitaria inre rminahle, plaga
da de promos que nos promeren 
premios imperd ibles; funciona 
rios incomperences o, en el me-

jor de los casos, imporences; mé
dicos y dibujanres que encuen
tran en el suicidio la única res

puesta; un presente en ruinas; 
un futuro en sombras. 
Y rambién , como parre de la es

cena, un cipo escribiendo esras 
palabras como un rito in(Hil, 

una queja anre rodos y anrc na

d ie, un manornzo de ahogado. llJ 
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Acompaña 

este importante 

emprendimiento cultural 

POR RAÚL FORT ÍN 

Venado Tuerco, 
2 1 de Noviembre de 1997 

Señor Intendente de la Munic. 
de Venado T uerro: 

De m; mayor co11sidemció11: 

El que suscribe, Raúl H oracio 
Fortín, L.E.: 5. 173.562, se di rige 
a Ud. al sólo efccro de presentar
le el Proyecto de Fundación del 
PRIMER MUSEO MUNDIAL 
DE OBJETOS COTIDIANOS 
ACTUALES, que tendría por se
de a esta querida ciudad. L1 elec
ción de Venado T uerro se debe a 
que en una oportunidad esruve 
de paso por allí y me gustó mu
cho la ciudad, enconrrando en 
ella genre muy amplia y recepti
va a nuevas ideas. 
Es ele hacer norar que u n em
prcnd imiento de esra enverga
d ura sería inviable sin el aporre 
o fi cial , que a t ravés de la 
Dirección de C ultura o el orga
nismo que corresponda, debería 
implemenrar el proyecro y fi
nanciarlo, aunque solamente en 
d aspecto referido al edificio de 
su sede, organización y adminis-

rración . En cuanto a las colec
cio nes de objetos, éstas se irán 
constituyendo con el apone de 
las personas físicas -veci nos o 
no- de Venado lllerro. med ian
te donaciones o cesio nes d e ca
dcter · permanente a favo r del 
museo. Como se ved m:ís ade
lanre, este p royecto, por su mis
ma concepción, resul tará nota
blemente económico y d e senci
lla implementación, creando una 
füente de ingresos genuinos, en 
un principio para este municipio 
y luego para nuestro país todo. 
La idea generadora de este pro
yecto es, esencialmenre, crear un 
Parrimonio Arqueológico :1 fu
wro. 

Expondré sucinramenre aquí al
gunas consideraciones prel im i
n ares a manera de soporre d el ci
tado proyecto: 

Constituir el patrimo nio d e los 
museos tradicionales es de alto 
cosro operativo, su búsq ueda, 
clasificación y restauración , es 
sumamente o nerosa. Esto suci:
de por una razón, q ue por obvia, 
es despreciada o por lo menos. 
no advenida por científicos y 
auroridades en el tema: lo h:1-



Provecto Museológico 
e ena o uerto 

Esta es la transcripción, "sin enmiendas ni tachaduras, del Proyecto Fundacional Museológico pensado para la 

Municipalidad de Venado Tuerto por el ciudadano Raúl Horacio Fortín, el 21 de Noviembre de 1997". Su de

seo era ser admitido en Mesa de Entradas con el número 6258113. Y sentarse a esperar para verle la cara 

al Intendente ante semejante osadía que él perpetraba con justicia e irreverencia adolescente. El tiempo pa

só. Nosotros tampoco tuvimos el humor que él merecía. "Mi colaboración con LOTE está guiada por el puro 

placer de hacerlo, sin condicionamientos ni ~ncargos. Sentir la alegría de la libertad, a esta altura de mi deba

te con la vida, es la única razón para producir." Hoy, tal vez tarde, cuando ya no está ·entre nosotros y mien

tras la realidad se ha encargado de generar su propio grotesco alrededor del Museo local, reproducimos su 

proyecto "sin enmienda ni tachaduras", como él quería, en nuestro homenaje. 
~ 

~ 
cen ;if rev<~s. Es dcci r. con c;iníc
rt'r rerrospecci1'0. Esta lamenr:i
ble fal t;l Je previsión hace que 
los objetos exhibidos en los mu
~eos deban ber primero busca
do~. l ueg;o rnconrr:idos y poste
riormente anal izados. con b 
enorme inversión que tal cosa 
supone. 

cada uno, para luego ser exp ues
ros :11 pübl ico en salas aclecuacbs. 
Esce p:irrimonio id acrecentan
do su valor con d paso del ricrn
po y los obj.:ros. inexorablemen
te, se convenidn en reliqu ias 
preciosas transcurrido el lapso 
necesario. Ofrecerán a las civili
zaciones futu ras la m:b vasta y 

compleca inft)r111ació11 de nuestra 
época: cosrumlm.:s. econom ía, 
cultura. sociedad , al imemación, 
depones, religión y política. 

dcral lc de algunas piezas. 3) Libreta de anotaciones con uñe- 1 7 
ro: Papel obra de 11 O grs., rapa 

Es incalrnlable d capital malgas
rado en la fo rmación y el posre
rior empico de especialis tas uni
versita rios. fvli proyccco posibili
r:i que esros capitales se empleen 
de manera m~s rKÍonal , hacien
do innecesarios ranros esfuerzos 
con la simple aplicación de esros 
principios. No es neces.1rio b11s
c:1r In que 110 se h:1 perdido y No 
es 11c::ct's;1rio invesrig:1r lo c¡ue ya 
'l' conoce. 

E n razón de lo ex pueslO, pro
pongo crear un Museo de obje
tos cotidianos del presente a fin 
de forma r una colección arqueo
lógica furu r;i. 
La instrumentació n es sencil la: 
se recoged n, por don;ición o re
colección d irecra objeros cori
di;i nos del presente y se procede
d a clasificarlos, asenrando pro
cedencia, uso y caracrerísricas de 

De haber tenido una idea similar 
el hombre prehi sr<'> rico, con tarí
amos hoy con r;i l forruna ar
queológica que es difícil de i111a
ginar: no cxisrirí:1n los t;ranclcs 
inrcrroganres que se abren sobre 
el pasado ele /:1 humanid:icl. 
Como rédito inmediato, el mu
seo ofrecería al visirance contem
poráneo una insrandnea de la 
vida accual, un espejo fiel de 
nuesrros días, una relación hom
bre-objero que ínviraría a la re
fl exión sobre las características 
de nuestra cultura. 
A manera de ejemplos incluyo 
una brevísima Jisca de 1 O obje
tos que podrían integr;ir el ca
tálogo del 111 useo y algunas vis
ras de las sa las de exhibición y 

Lista de Objetos: 
1) Pirucón: (Parche para ropa dl·
t1:riorada). Vinilo sobre trama de 
algodón . Procedencia: 
Cacharí (Azul - Pcia. <le Bs. As.) 
1997 
2) Marcador al agua: (Elcmcmo de 
escriru ra) PLísrico, fibra de nylon 
y tinra al agua. Color rosa fuerte. 
Procedencia: Venado T ucrro 
(Pcia. ele Sra. Fe) 1997 

de carrulina plastificada. 
Procedencia: San Rafoel (Pcia. 
de Mendoza) 1997 
4) Tiki-Taka: (J uguete para ni
iios). Bolas de pkísrico, cordel de 
algodón . Procedencia: Sanra 
Rosa de C 1l:imuchira (Peía. de 
Córdoba) 1 997 
5) Envase de cera para pisos: La tó 11 

con cxrerior lirograflado en dos 
colon:s. Procedenci;i. Ushuaia 
(f>cia. de Tierra del Fuego) 1997 

Vista parcial de las salas de exposición. 
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Cardiología: Dr. Delfor Hern:\ndez 

Clínica Médica: Dra. Carina Colombo Berra 

Tmumacología: D r. Héccor H ugo Ramacciorri 

Urología: Dr. G uillermo Garbino 

liijl.illliiiJ!!IÍlll Clínica General: Dra. Liliana Ferrari 

C irugía General: Dr. Leandro Hcrnfodez 

C irugía Escécica }' Rcparador:i: Dr. Enrique Garros 

Ginecología)' Parros: Dra. Rosan:i G rossi 

F~llF!IJ··· .. P"diacría: Dr. Edgardo FerrNo 

Neurocirugía: Dr. Jo rge Porto 

Radiología: Dr. VícrnrTorres 

L1boratorio ele An;\Jisis Químicos: D r:i. Gabriela Ricarc 

;-:~Lalll!,miil Psicología: Psicóloga Fabiana Fehrincll i 

Fisioterapia y Rehabilitación: Pablo Ruiz 

Nutrición y Dierología: Lic. Vanesa Burgués 

Mi t re 5 4 5 
437699 / 430989 

VAYA PEN SANDO 
LO Q U E VA A COLGAR 

DEL ESPEJITO DEL A UTO 
SI ELIGIO C U A LQUIER 

COMPAÑIA DE SEGU ROS. 

No arriesgue sus bienes cargando con la 

responsabilidad de un siniestro no cubierto. 

Asesórese sobre la real solidez de su 

compañía de seguros. 

Cuicchi Gaveglio le brinda todo el respaldo 

de las aseguradoras líderes del mercado en 

solvencia y cumplimiento. 

USTED SABE, LA CONFIABILID A D 
NO FIGURA EN N IN GUNA PÓLIZA. 

OUICCHI GAVEGLIO S.A. , 
ORGANIZAC ION DE SEG U ROS 

CASEY2.62.- (03462.)437680/436111 ·YENADOTUERTO 

Visitante posando ante un vaso descartable (cartulina para
ftnada y estampado mecánico con motivos alegóricos de 
cumpleaños). Donación del señor Agustín Córdoba. 

6) Llavero: Meral con baño dora
do. Medalla esmalcada con isori
po comercial. Eslabón con cierre 
de presión. Procedencia: 13arrn
lomé Bavio (Magdalena - Peía. 
de Bs. As.) 1997 
7) Bolsa con siliconas para implan
tes estéticos: PL1scico. Siliconas. 
Procedencia: Capiral Fede ral 

(Peía. de Bs. As.) 1997 
8) T eja Francesa (fragmento) : 

Elemenro para cubierta de te
clws. Cerámica vidriada. Proce
dencia. Cafayare (Pcia. de Salea) 

1997 

Chubur) 1997 
Como se podrá apreciar, esca lis
ra podría ser inrerm inable y, 

además, a medida que se avance 
en la colección, alw a año se irfo 
sumando orras fec has: 1998, 
1999, 2000, ere. 

Se puede ver con facilidad que la 
capacida<l del museo pronro se 
vería desbor<lada por la canridad 

de objeros acumulados, lo cual 
supone un futuro plan de selec
ción. Esce plan, reconozco, es la 

anríresis del espíritu de m i idea. 
Pero ciencia es conrradicción y 

Clasificando un objeto para la colección del museo (sopor
te para rollo de papel higiénico. Madera torneada con 

muelle interior de metal). 

9) Canillera: (J ndumenraria de

portiva). Plásrico y espuma de 
nylon. Correas de sostén en hi
los de caucho y algodón . 
Procedencia: Rosario ( Peía. de 
Sanra Fe) 1997 
10) Colchón: Espuma ele poli ure
rano. C ubierta de tela si ncérica 
con motivos estampados. Pro
cedencia: Los antiguos (Pcia. de 

así debemos aceptarlo . 

Soy consienre de que mi pro
yecto puede mejorarse y esroy 
abierro a sugerencias, acepran
do el aporte, valioso, sin duda, 

de orros esrudiosos del tema. 
Sin más, y a la espera de u na re
solución favorable, lo saludo a 
Ud. con mi mayor consid era-
ción. 
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SAP . . 
SeNicio de Asistencia Psicotog1co 

"Asistencia Psicológica 
a la Comunidad 

Hono1a1ios especiales 
(valor de lo sesión S l 5) 

111° Circunscripción Judicial de Santa Fe "Profesionales a elección 
en distintas prácticas clínica! 

Afiliado a la F.A.T.L.Y.F. 

San Martín 631 / 5 
Tel. (03462) 43 5420 / 43 8087 
2600 Venado Tuerto . Santa Fe 
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Atención 
en consuHorios privados 

Re!i10 de 01denes en Junin 324 
Consullos: TeL 1034621437712 

COLEGIO DE 
ARQUITECTO~ 

Distrito 3 - Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe 

Adherido a la CGT con personería gremial N° 832 l
o 

• CD . . ca 
E-MAIL: cod3@1nfov10.com.or ººº 

ºººº Página WEB: www.capsf.org.or 8° 
Alvear 1161 I tel fax (03462) 433001-423350 BEL GRANO 686 - 1 º Piso - Tel/Fax: 03462 -433891 

ROSARIO 
Buenos Aires 2 069 

Tel : 0341 - 4813303 (2000) Rosario - Sta. Fe 

BUENOS AIRES 
Australia 2634 

Tel: 011 - 43023318 Barracas 
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TRASLADO TARJETA DE 
S.r..ul A FE CREOITO 
R0$AA10 A MSAFE 
COIHCIOEtlTES CASA!. 
COM. OIR. 
DTAL. 

Balcarce 674 
Telcfax. (03462) 42 5703 

2600 Venado Tuerto 
Santa Fe 
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SUBSIDIOS t.'éOCA'.1EllTOS RESIDENCIAS PRESTAMOS CONVENIOS 
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CURSOS DE TRAl.UES TURISMO 
PERFECCIO· r.1ec-IA1'QS SOCIAL 
UAMIEIHO C.tl,.;\,S, coo.690 
DOCENTE JUBll . .ACIOUES ETC. 

ASESORAM, PLAllES OE 
LABORAL VIVIEll DA El! 

PROYECTO 

DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ 
EL ESFUERZO Y LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNO ENRIQUECE EL CRECIMIENTO DE TODOS 

Cañón - lmbern 
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po r roberto retamoso 

L as convenciones y las tra
diciones en el ámbito de 

la cultura muchas veces suelen 
generar efectos no buscados: 
uno de ellos, paradójicamente, 
consiste en presentar como na
turales fenómenos y sucesos que 
han sido generados por los me

.49. canismos institucionales e histó
-w ricos de la vida social. As i, diver-

sos objetos materiales, concep
tuales y simbólicos se naturali

, • zan, como si se tratase de obje-
.• tos establecidos en el mundo por 

un orden trascendente que los 
sustrajera de las propias de su 
ca rácter de constructo epoca l. Es 
evidente que semejante muta
ción permite la legitimación de 
opiniones, creencias y valoracio
nes que su presencia involucra 
en términos de enunciados de 
naturaleza universa l, que como 
tales no admi ten refutación ni 
discrepancia, a la manera de las 
verdades reveladas. 

_e Uno de los objetos que, en el 
contexto de la cultura occidental 
contemporánea, suele presen 
tarse naturalmente como tal, es 
el objeto literario. Las convencio
nes y las tradiciones que, históri
camente, han regulado su deve-

l uncs a Viernes ele 18:30 a 20:00 IK 

FM Nostal~ia - 92.1 
Conduce Rolo n,1l,111i¡cro 

r .............................................................. , 
¡ ftuellos ¡ 
j c:iunntes ¡ 
! Ilijouteñe j 
l ~ombreros ¡ ¡ ¡ 
j Jluhmdus ¡ 

li ~@íl@[J@[íl)@ ~ ~ ® l 
................ ~ ....................................... .] 

La Literatura y 
nir, paradójicamente muchas ve
ces llevan a desdibujar su natu
raleza histórica y cultural, para 
presentarlo como un objeto na
tura lizado, cuyos limites, su
puestos y características no de
berían admitir ninguna clase de 
interrogación. Para esas conven
ciones, parecería obvio el afirmar 
que la literatura no es más que la 
expresión verbal-estética de la 
subjetividad de un autor, y que, 
en tanto que tal, trascendería 
siempre las determinaciones es
paciales, tempora les y culturales 
que circunscriben su acaecer. 
Ello supone, lógicamente, una vi
sión estática y literalmente me
tafísica de la literatura, donde la 
constancia de su esencia o de su 
ser permiten hablar de ella como 
algo desgajado del mundo que la 
promueva tanto como la solicita. 
Lo elemental de esa visión deter
mina, asimismo, lo exiguo de sus 
soportes conceptuales o teóri
cos. Porque si la literatura puede 
reducirse a un conjunto de pro
cesos expresivos por los cuales 
se manifiesta un autor, resulta 
evidente que una escasa batería 
de nociones y categorías teóricas 
permitirán dar cuenta de ellos. 
Esas nociones y categorías, por 
otra parte, son tributarias de la 
tradición milenaria de la poética 
(entendida como disciplina osa
ber especifico acerca de lo litera
rio), de manera que su utilización 
también revela los modos en que 
las convenciones históricas con
vergen en la producción de esos 
efectos de naturalización a los 
que recién refería mos. 
De ese legado milenario, modu
lado necesariamente por su sedi
mentación histórica como tradi
ción, se desprenden entonces ca
tegorías como las de Obra, 

Género y Autor, que aun hoy 
funcionan como verdaderos 
operadores hermeneúticos en los 
procesos de lectura e in terpreta
ción de los textos literarios. 
La solida ridad lógica y concep
tual que existe entre esos térmi
nos no necesita ser demostrada, 
ya que es prácticamente una evi
dencia en sí misma. Para las con
cepciones tradicionales acerca 
de la literatura, la actividad poé
tica de los autores se plasma ne
cesariamente en obras, que se 
entienden como verdaderas uni
dades materiales y de significa 
ción. Desde esa perspectiva, el 
autor se piensa además como el 
origen de las obras, como el cre
ador (tanto como el propietario) 
de las mismas, y por lo mismo 
como la fuente inequívoca del 
sentido que vienen a expresar. 
De manera que la relación que la 
tradición establece entre Autor y 
Obra es, inevitablemente, una re
lación de determinación y causa
lidad. Por ello, la comprensión 
correcta de las obras supone ge
neralmente una perspectiva her
meneútica que tome al autor co
mo fuente y génesis del sentido: 
interpretar una obra es conocer 
la vida del autor, sus intenciones, 
lo que con ella nos quiso decir. Y 
en cuanto a la ca tegoría de 
Género, puede señalarse que 
funciona como principio ordena
dor de la comprensión de las 
obras en unidades de mayor ex
tensión, que permiten agruparlas 
sobre la base de una lógica de lo 
idéntico y lo equivalente. 
Como ya se ha dicho, la articula
ción lógica y conceptual entre 
estas nociones se muestra como 
evidente. En la perspectiva de las 
concepciones tradicionales acer
ca de la literatura, las menores 

unidades de reconocimiento y 
análisis del objeto literario, como 
la novela, el poema o el cuento 
se integran en categorías eng lo
bantes como las de obra o géne
ro, para arribar al nivel mayor de 
unidad -la literatura - a través 
de sus especificaciones témpo
ro-espaciales: lo regional, lo na
cional, lo universal. Al autor -de
miurgo, medium o gen io, según 
los casos - le corresponde el pa
pel de creador en el proceso ge
nético del fenómeno literario, 
papel que también puede ser 
subsumido en categorías englo
bantes como las de generación, 
escuela o movimiento. 
Si éstas son algunas de las no
ciones en las que se sostienen las 
concepciones tradicionales de la 
li teratura, y que se remontan en 
su génesis a las instancias origi
narias y clásicas del pensamien
to occidental, debe señalarse asi
mismo que son moduladas en su 
devenir histórico por otras ins
tancias igualmente significativas 
de dicho pensamiento. Así, la 
modernidad europea seguirá uti
lizando este aparato conceptual, 
pero reformulará las concepcio
nes tradicionales de la literatura 
en términos de concepciones 
históricas de lo literario. Como es 
sabido, el siglo XIX europeo apa
rece como el principal momento 
en que se desarrollan las diver
sas manifestaciones del histori
cismo filosófico, político y litera
rio, que implican un conjunto 
fuerte de supuestos en el modo 
de concebir la natura leza de los 
acontecimientos o fenómenos 
estudiados. Así, la dimensión 
histórica de tales fenómenos se 
piensa generalmente como una 
suerte de desenvolvim iento. En 
ese marco, a la literatura se le 
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el Saber Literario 
asigna generalmente el rol de re
presentar y expresar al conjunto 
de los factores que constituyen 
el soporte de tales procesos de 
desarrollo histórico, como pue
den ser los factores no sólo indi
viduales inherentes a la figura 
del autor, sino además. y esen
cialmente, los factores geográfi
cos, temporales. etnológicos y 
lingüísticos que se conciben 
mediados por él. 
Por consiguiente, parece lógico 
que entre las consecuencias 
más significativas del pensa 
miento historicista deba com
putarse el surgimiento de la 
Historia Litera ria, entendida co
mo una disciplina que se pro
pone estudiar a la literatura co
mo la manifestación privilegia
da del desarrollo histórico de 
diversas nacionalidades. Desde 
sus orígenes. la Historia 
Literaria discrimina el orden de 
la historia universal respecto 
del orden de las historias nacio
nales. que se piensan como el 
proceso de afi rmación de deter
minadas identidades naciona
les, articu ladas a pa rtir de una 
lengua nacional y organizadas 
jurídica y políticamente en un 

UN SINDICATO CERCA DE LA GENTE 

UNA OBRA SOCIAL 
DON DE 

NO HAY Q UIZAS. 
TODO ES SEGURO 

PELLEGRINI 983 - 2600 VENADO TUERTO 
TELEFAX: 03462 - 430264 

estado nacional. Por ello, la li
teratu ra se concibe como el 
conjunto de las manifestacio
nes que expresan o representan 
dicho proceso, nutriéndose de 
esa lengua materna para emer
ger como el discurso que encar
na, de manera emblemática, la 
sustancia misma de la naciona
lidad. 
De tal manera, la modern idad 
decimonónica representa el 
momento histórico en el que un 
nuevo saber viene a configurar, 
recogiendo el legado de la poé
tica clásica, las formas actuales 
del objeto literario y los princi
pios epistémicos de su in tel igi
bilidad. Se trata de una opera
ción que implica, por otra parte, 
toda una dimensión pedagógi
ca, ya que la insti tución de ese 
objeto presupone asimismo un 
complejo dispositivo de trans
misión cultural. Ese dispositivo 
habría de actualizarse en cier
tas instituciones privilegiadas 
de las sociedades y las culturas 
modernas como la escuela y el 
periodismo, pa ra hacer de la li
teratura un objeto aprehensible 
según normas generales, circu
lación y apropiación. 

\\ .. 
.. , ~Tf\0 .J 

r· ~rvV.:\O \ ..¡() 'l ~f\ Í) J\oo' ~º ~~rorJo · 
Accesorios de Oficina 4..

.compulación • Papelería 
· Limpieza . Cafelería 

Belgrnno 1035 
Tel: 0 3462 - 4 3643 1 
Fax: 03462 - 437079 
2600 Venado Tuerto 
E-m ail: ventas@a-d-o.com.ar 
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-~. DJ.-------------------------------------------------------------------------~ 
•por marce lo garcía lacombe ... .. 
• .. 
• E n el proceso de transfor

mación de la educación, el 
'W año 2001 nos encontrará con dos .. .. 
~ 
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situaciones muy interesantes que 
son dignas de destacar y analizar: 
la culminación del noveno año 
del tercer ciclo de la EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA y el inicio del 
POLI MODAL .:e El primer hecho le da forma defi

. ~ nitiva a un ciclo de la E.G.B. que 
~-.., integró el 7° grado, Primero y .g. Segundo años del Sistema Edu
~ cativo anterior y que ahora se de
o"'V nominan 7°, 8° y 9° años de la 
~. E.G.B. Se busca que esta etapa en 
~ la educación del niño sea consi
~,._ derada como una UNIDAD PE-

. 4 DAGÓGICA. A medida que las es
• cuelas tengan el espacio necesa
j rio, dejará de estar separado el 7° 
~ de los otros dos años y formará 

un bloque compacto que permita 
realizar una acción pedagógica 
tendiente a articular la EDU
CACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 
con el POLIMODAL y eliminar de 
esta manera el tradicional quiebre 

M que existía entre la educación pri
maria y la secundaria. 

... La EDUCACIÓN POLIMODAL bus-
ca precisamente ofrecer a los 

1A'I alumnos que egresan de la E.G.B. 
• '3flW cinco modalidades a saber: 

Ciencias Naturales, Comunica
ción, Arte y Diseño, Humanidades 

la educación del año 2001 
y Ciencias Sociales, Economía y 
Gestión de las Organizaciones y 
Producción de Bienes y Servicios. 
Todas las modalidades tienen una 
estructura curricular básica que 
fue acordada en los Congresos 
Confederales de Educación donde 
participan representantes de to
das las jurisdicciones del país y 
tienden a homogeneizar la oferta 
en todo el ámbito del territorio 
nacional en cuanto a contenidos 
mínimos se refiere. Estos conteni
dos se agrupan en tres grandes 
áreas: la Formación General de 
Fundamentos (F.G.F.), la Forma
ción Orientada (F.O.) y la Forma
ción de Contenidos Diferenciados 
(F.D.). 
En la F.G.F. se encuentran los es
pacios curriculares que hacen a la 
formación general del educando 
profundizando lo aprendido du
rante la E.G.B. Podemos nombrar 
a Lengua y Literatura, Lengua 
Extranjera, Matemática, Forma
ción Ética y Ciudadana, Educación 
Física, Ciencias Naturales, Huma
nidades y Ciencias Sociales, Tec
nología y Artes y Comunicación. 
La F.O. implica optar por alguna 
de las modalidades antes mencio
nadas con los Espacios Curricu
lares Propios y Opcionales que 
cada modalidad presenta. 
La F.D. le posibilita, a cada organi-

zación educativa, lograr su propia 
identidad en función de los inte
reses, necesidades y requerimien
tos de sus educandos, la planta 
funcional, el equipamiento y la 
comunidad que conforman el 
CONTEXTO INSTITUCIONAL PAR
TICULAR y que será también el 
llamador para que los egresados 
de la E.G.B. elijan este estableci
miento porque les propone un 
servicio acorde a sus anhelos y 
ambiciones. Es muy importante 
tener en cuenta estos aspectos a 
la hora de definir las modalidades 
y los E.D.I., sobre todo en las loca
lidades donde las ofertas son va
riadas porque el alumno tiene to
do el derecho de opción y si la 
oferta no le convence, elegirá otra 
con el consiguiente riesgo para la 
integridad escolar que ello impli
ca. 
Otro aspecto muy importante y 
que creo que ya hay que pensar 
en incorporarlo a la oferta educa
tiva en forma progresiva es algún 
Itinerario de los T.T.P., quien no 
está en el tema se preguntará que 
es esto. Los T.T.P. son los TRAYEC
TOS TÉCNICOS PROFESIONALES y 
constituyen la posibilidad de es
pecialización en áreas ocupacio
nales especificas que exigen el 
dominio de competencias tecno
lógicas y profesionales. Están or-

ganizados por ITINERARIOS FOR
MATIVOS y éstos por un conjunto 
de módulos (materias). Los 
Establecimientos pueden reem
plazar espacios curriculares Op
cionales y De Definición Institu
cional por los Módulos que con
forman un Itinerario Formativo y 
de esta manera el alumno podrá 
egresar del Polimodal también 
con una certificación de haber 
cursado un ITINERARIO FORMA
TIVO que le permitirá mayores 
posibilidades de empleabilidad in
mediata, cursar los Itinerarios que 
le faltan y lograr la certificación 
de TÉCNICO o emprender estu
dios superiores. Ninguna reforma 
educativa anterior posibilitó la 
participación de la COMUNIDAD 
EDUCATIVA en la toma de deci
siones para organizar su PROYEC
TO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
como la que está en marcha, de
bemos aprovechar la oportunidad 
y demostrar que somos capaces 
de TRANSFORMAR nuestras reali
dades escolares y formar indivi
duos, que a su vez, sean capaces 
de transformar la SOCIEDAD. 1 

Prof. Marcelo H. García Lacombe 

Director E.E.T. N°402 de V.T. 

Semillas y Agroquímicos 

Avda. Marcos Ciani y Felix Goumond - e.e. 304 - Venado Tuerto (2600) - Santa Fe 
Tel./Fax: (03462) 4264081437656 I 427883 - E-mail: elbozalsrl@enredes.com.ar 



r· 

Hay diferencias que sólo MAMI conoce 

• 

CON EL SECRETO DE LO AFECTIVO 

. - ~ . .. . .. 

Francia 14SO . L~prida - ·140 . Chile 1 l42 . · 
Tel. (03462) 436120 I 420384 /433200 . 2600 Venaqo Tuerto 



Nunca digas 
de esta agua he de beber 

El agua de Venado Tuerto no es potable 

Evitá consumirla 

Lunes a sábado inclusive 
730 a 14 hs. 
15 a 21 hs. 


