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"Harto ya de estar harto/ya me cansé/ 
de preguntarle al mundo/por qué y 
por qué/desde ahora vais a verme va
gabundear/entre el cielo y el mar/ va
gabundear". La canción de Serrat re
fleja uno de los sueños mas profundos 
de los hombres. "Irse tras una nube 
pa' serle fiel". Inscribirse en la extraña
ble y milenaria tradición de los indivi
duos que abandonan todo para no
madizarse por cuenta propia. Lanzar
se por mar o tierra a vivir como si fue
se un habitante 
mas del país de Cucaña, aquella tierra 
en que. según las leyendas medieva
les, reinaba la libertad, abundancia y 
holganza. Escaparle a la rutina social, 
al trabajo fijo, extender los muros del 
hogar hasta los límites del mundo. 
Andar. El camino como destino. "Ser 
uno solo y nada más. porque una pie
dra. un viento, un ruido, ya son com
pañía", escribe Bepo Ghezzi, el croto 
mas famoso de la Argentina, que en 
su libro "Vida secreta de un finye
ra" tuviera, para los venadenses, la 
amabilidad de incluir anécdotas vivi
das en nuestra ciudad, en los márge
nes de nuestras "paralelas de ace
ro". 

Con motivo de la aparición del libro 
"En Pampa y la Vía", de Osvaldo 
Baigorria, en este Lote publicamos al
gunos fragmentos suyos y una nota 

vivir ert log 
de Carlos Brück sobre la ética de aquellos caminantes, de los que se decidieron 
por la no-pertenencia, que renunciaron y abandonaron el hogar voluntariamente. 

La tradición de andariegos se renueva, se las arregla para permanecer, a pesar de 
que la violencia y el control (caras de una sola moneda) de las ciudades ya casi ha
cen equivaler la aventura al suicidio. Pero aún así, inclusive a costa de la propia vi
da, siempre es posible decir no. 

Hoy aquellos crotos que constituían, por número y singularidad, un fenómeno so
cial, han sido desplazados por otros que también constituyen multitudes y viven 
en la calle, pero a pesar de su voluntad. Son los expulsados del centro. las vícti
mas de la exclusión extrema impuesta por la sociedad de mercado: "Un traspié, 
un desliz, un roce con el borde, un tropezón en la frontera entre trabajo y ocio, 
familia y nomadismo, normalidad y anormalidad ... y de pronto todos podemos ser 
crotos", dice Alfredo Moff att, pensador que ha dedicado mas que tiempo para re
flexionar sobre el tema. 
Es la extorsión, el gran fantasma del terror que sobrevuela nuestras vidas y nos lle
va a obedecer, a callar, a cortar rutas exigiendo ser explotados, a desear esa suer
te para nuestros hijos. 

Moffatt desarrolló una teoría para entender la relación entre marginalidad y el res
to de la sociedad. Se trata de observar tres círculos concéntricos: un centro (la nor
ma), una primer periferia (la transgresión) y un anillo exterior (la marginación). 
"Normalidad, transgresión y marginación son definiciones del poder -aclara Mof
fatt. El poder dice: es normal todo lo que es igual a mí; lo distinto es, en primer 
término, transgresor; si es muy distinto y no respeta en absoluto mis reglas, lo 
pongo fuera del sistema y lo convierto en objeto pasible de eliminación, descar
table, prescindible. 
En el centro están los normales (aquellos que tienen trabajo o se ubican cerca del 
poder); en el siguiente anillo, los desocupados. las prostitutas (así como el varón, 
siempre que sea joven, tiene el recurso del robo, para la mujer el oficio alternati
vo es la prostitución), los artistas, todos aquellos que tienen algún tipo de comer
cio o intercambio con el centro a través de un límite permeable, que les permite 
cierta posibilidad de ida y vuelta; y en el tercer anillo, los que pasaron un límite 
impermeable: los chicos de la calle, mendigos, presos, grupos de alto riesgo, psi-
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cóticos, sin techo, parias de todo tipo. En ese anillo hay mas riqueza y dramatici
dad existencial. El centro esta muerto, no tiene creatividad: el normal es nadie pre
cisamente porque coincide con la norma. 
Dentro del pri mer ani llo hay una persona que tiene trabajo. Si lo pierde. pasa al 
segundo; como desocupado, puede empobrecerse cada vez mas y entonces po
dría derivar al tercer anillo: pierde la familia, la pensión, la casa, queda en la ca
lle. camina todo el día. Padece hambre. Se moja cuando llueve. Se le rompe la ro
pa, los zapatos. sufre un edema de piel, le crece la barba, no tiene donde asear
se. Se depri me, aparece el alcohol, cada vez tiene menos posibilidades de volver. 
Sucio, barbudo. casi harapiento y con los pies lastimados ... con esa apariencia le 
es cada vez mas difícil pedir trabajo. Es imposible conseguir trabajo ni 
nada del resto de la sociedad. 
"En el campo la pobreza es mas digna, pero en la ciudad el pobre esta en contac
to con la basura. entonces se basuriza: él mismo, para la sociedad. se convierte 
en basura. Y pierde la existencia, la visibilidad, esta y no esta. Queda invisible an
te el resto de la gente, no lo quieren ver. Y entonces los marginales crean un len
te en donde sólo se ven a otros marginales como ellos. Y todos ven, por supues
to. al gran depredador de la marginalidad en la calle que es la policía. Chorros, 
travestís, chicos y linyeras. Por eso es difícil hablar con la mayoría de ellos. Los úni
cos que les hab lan son los policías." 

\lh.\~A f\Kh_ijll\ \\\RIP 1 i Ud t 11 El pícaro inundo de 

Los Trabalenguas 

La edición se complementa con una 
entrevista a Bernabé Mamani, un abo
rigen que lucha por un lugar en el que 
antes fue su lugar, una nota de Miguel 
Wiñazki sobre la construcción de la 
noticia y un trabajo de Carlos Einis
man sobre Religión y Filosofía y los 
nuevos credos. 

AMEGHI~ 
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Desde principios del siglo XX, 

una subcultura de trashumantes 

se ha dedicado 

a recorrer las vías y caminos de la Argentina, 

en fuga del hogar sedentario, 

el trabajo permanente, 

la propiedad, el patrón o la ley. 

A continuación, 

Carlos Brück, 

psicoanalista y entusiasta conocedor del tema, 

realiza un análisis de la ética que ha 

acompañado a esta tradición itinerante. 

para mariano betelú que me habló de bepo, 
hasta conocerlo 

¿Qué otra figura que la del Viajero 
puede traer alguna noticia sobre la 
distancia? ¿Quién otro puede dar 
cuenta de esa dimensión, en que ella 
no es sólo una forma de medir lo que 
falta para llegar a un lugar, o lo que 
viene después de la partida, sino que 
se la considera como un punto de 
vista? 
"No voy por llegar sino por ir", co
mentaba el personaje de una anéc
dota pueblerina cuando le señalaban 
la dificultad de acceder con su coche 
desvencijado de una loma distante. 
Es en este sentido que el Viajero to
ma posición, un punto de vista, y se 
articula a una perspect iva. Se arroja 
en una direccion -como en todo ac
to- hasta que se encuentra con la 
pregunta, con el enigma sobre el ho
rizonte. 
Es cierto entonces, que al Viajero lo 
mueve el horizonte, porque en esa lí
nea va a enfrentarse con lo que to
davía está por aparecer y que al igual 
que los blancos móviles o Moby Dick 
o el Dorado, siempre continúa ubi
cándose un poco más allá de donde 
se supone alcanzarlo. 
La vida cotidiana 
de los errantes 
no puede ser 
i dea l izada . 
Eso sería 
co
mo 



recubrir imaginariamente, lo que día 
a día retornará con el frío, la falta de 
dinero, el tiempo escaso, el agobio 
de la sexualidad. Por el contrario, 
ubicar los términos de la errancia, 
será tomar lo que habla en lo que un 
sujeto hace. Cuando en algún mo
mento, en alguna dramática, decide 
dejar la trama de la pol is. En una ac
ción, que a su vez, lo pondrá al bor
de de cierto lazo social. 
A pesar de sí, el Viajero puede que
dar alojado o desechado en la dife
rencia. A llí donde también, a raíz de 
esta operación, algún otro se verá 
aliviado de la amenaza de la seme
janza. 
"Todos los viernes venían los gita
nos -cuenta Elías Canetti en La 
Lengua Absuelta-. En las casas ju
días se preparaba todo para el sá
bado (. . .) nadie tenía tiempo para 
mí. Completamente solo, yo espe
raba a los gitanos, con la cara 
aplastada contra los gigantescos 
cristales de la sala de estar. Les te
nía un miedo horroroso, supongo 
que también por lo que las mucha
chas me habían contado de ellos en 
los largos y oscuros atardeceres 
que pasábamos en el diván (. .. ) Pe
ro a pesar de este terror, no hubie
ra dejado de contemplar/os... Los 
harapos con que remendaban sus 
ropas brillaban multicolores, pero 
en general el color que más resalta

~4""illma.~ 

ba era el rojo. Muchos 
llevaban sacos a la 
espalda y a mí me 

costaba no imaginar 
que den tro tuvieran 

• 

niños secuestrados (. . .) Me maravillaba lo cariñosos que 
eran con sus pequeños. Pero esto en nada modificada 
mi terror..." 
Desde el Imperio Austro Húngaro hata la pampa gringa 
argentina, parecería encontrarse esta misma suposición. 
Así es que en Bepo, la vida secreta de un linyera se 
afirma: 
"En las ciudades se les temía y se asustaba a los niños in
vocándolos. Si faltan aves de corral o ropas del cordel, so
bre ellos recaía la sospecha. A veces, policías a caballo, los 
arreaban como ganado por las calles del pueblo. Luego 
los empujaban nuevamente a subir los cargueros y conti
nuar su errabundia ... " 
A veces. cuando el discurso es atravesado por la lengua. 
ciertas posiciones pasan a ser también denominaciones. Y 
en algún momento los Errantes recibirán el apelativo de 
croto, homónimo de un funcionario que les permitía ir 
de un lado a otro, gratuitamente, precariamente, en los 
trenes de carga. 
Pero esta marginalidad no es más que el efecto secunda
rio de una cierta polít ica principista, de una ética que pro
duce a un sujeto. 
Porque el Errante no es precisamente un espectador en 
tránsito, sino aquel que en algún momento decide -valga 
la paradoja- ocupar un lugar partiendo de una certeza 
que anticipa y que no puede delinearse en la comodidad 
de una garantía futura. 
Así es que el mismo Bepo (libertario. croto y enamoradi
zo) relata ese momento de pasaje en donde alguien se 
constituye en un nombre, más allá de un hábito o de un 
dejarse ser. 

"Yo creo que empecé a ser verdaderamente linye, linye
ra, el día en que Mario P nos dejara en Carabelas (un 
pequeño pueblo pampeano). 
Mario nos había dicho esa mañana: muchachos, me 
vuelvo. Nosotros dos lo habíamos escuchado en silen
cio. Mario se animó a preguntar ¿y ustedes:> 
- Nosotros vamos a seguir. " 
La decisión es fechable ( "el dfa en que ... "), pero como 
decía Freud, lo importante no es la fecha en sí misma, 
sino por qué un sujeto elige ubicar cierto aconteci
miento. 
La respuesta a esta pregunta que desconoce, la anota 
Bepo escrupulosamente: "La máquina tocó pito de sali
da ( .. .) Es largo y arrancó despacio. Nosotros también 
despacio. íbamos rumbo a lo desconocido ... " 
Y lo desconocido es el significante que se franquea en 
esta t ravesía. Cuando entre "cielo y pampa, pampa y 

cielo" se muestra el horizonte. La fuerza de 
una línea divisoria que se hace propia de 
quien la sostiene. llJ 
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El escritor y periodista Osvaldo 

Baigorria reunió en un libro 

el producto de su investigación, 

un recorrido histórico sobre ellos, 

los que viven en la calle, 

en las plazas y en los puentes, 

donde los protagonistas cuentan 

cómo se vive comiendo cualquier 

cosa y buscando refugio 

para no morirse de frío. 

Presentamos, por gentileza del 

autor, un fragmento del libro 

En Pampa y Ja Vía, 

editado por Perfil Libros. 

~la 
Croio~ . Lirv~era~ 

~ oiro~ 
irart~hlit11arvie~ 

Aunque hoy quedan pocos, en 
cierta época no fu e ron precisa
mente una minoría. Cálculos ofi
ciales estiman que entre las dé
cadas del 30 y del 40 el trazado 
ferroviario argentino era recorri
do por una masa que oscilaba 
entre doscientos mil y trescientos 
ochenta mil sujetos que por sus 
actividades, indumentaria y códi
gos de comunicación podían ser 
llamados, lisa y llanamente, cro
tos. Es decir: el crotaje fue un 
comportamiento social generali
zado entre los jóvenes extranje
ros y nativos de las clases socia
les más bajas de aquellos años. 
Alrededor de la Primera Guerra 
Mundial la mayoría de los traba
jadores inmigrantes o criollos 
acostumbraban deambular de 
un lugar a otro hasta encontrar 
radicación definitiva. 
Uno de los últimos sobrevivien
tes de esa especie en proceso de 
extinción esta sentado frente a 
mí, al otro lado de una mesa co
ronada por una pava y un mate. 
Se trata de mi padre. (. .. ) 

(. . .) En realidad, siempre hubo 
trotamundos. Y los motivos de 
esa trashumancia fueron, en ge
neral, misteriosos para los seden
tarios. A veces el detonante fue 
la miseria; a veces, la incapaci
dad de soportar las presiones so
ciales, la rutina, las obligaciones; 
en otros casos, alguna pérdida 
afectiva u otros problemas fa mi
liares; en muchos, simplemente 
haber escuchado el llamado de 
la aventura. 
Drop out, salirse, abandonar 
Dejarlo todo. En principio se des
taca el monje errante o mendi
cante, el sabio sin casa, el místi
co itinerante. En esa imagen -
presente en distintas tradiciones 
de Oriente y Occidente- se sue
len proyectar ciertas inclinacio
nes espirituales, la necesidad de 
autoexpresión y la búsqueda de 
una verdad que se hallaría fuera 
de los muros del sedentarismo 
el trabajo fijo o la rutina socia¡ 
Pero la mayoría de los vagabun
dos tuvo como suerte ser margi-



nados, perseguidos o condena
dos al hambre, fueron marcados 
con distintas denominaciones se
gún las miradas -en parte conde
natorias, en parte envidiosas- de 
los asentamientos que los han 
visto pasar de largo o acampar 
por un tiempo en las cerca
nías.(. . .) 

(. . .) Si la deriva de las bohe
mias urbanas consistió en 
deambular por ambien

El itinerario de la deriva crota en aquellos años siguió, 
por lo tanto, las líneas férreas que conectaban las 
zonas cosecheras. Así comenzó a dibujarse esa 
caricatura del hombre de la bolsa que, con la barba 
crecida, las ropas desechas y la bolsita a cuestas, 
merodeaba las casas del imaginario 
colectivo. Sólo en los últimos años -y 
en particular, gracias a las 
investigaciones de Hugo Nario- se 

tes variados dentro 
de una misma 
ciudad "según 
solicitaciones del 
terreno y los 
reencuentros 
que a él corres
ponden · (Debord), 
el movimiento de la 
bohemia rural fue, ~-~·.--,,,.. 
por el contrario, en direc- ~.± 
ción a los espacios abiertos y ~ > ~-~~~ 
pocos habitados. Sin duda el fe- -
rrocarril constituyó, como dice 
Alicia Maguid, el "decorado in
dispensable para la puesta en es
cena de nuestros ero tos". Se ha
bía extendido a lo largo del país 
según la estrategia que mas con
venía al capital inglés, que incen
tivaba el desarrollo de ciertas re
giones agroexportadoras, como 
la pampa y el litoral, en detri
mento de otras. 

EN PAMPA Y LA VíA 
CllOJOS, UNYERAS 

Y OTROS TRASHUMANTES 

HOYXHOY 

comenzó a 
rescatar la figura del 
croto que deambulaba 
de cosecha en cosecha. Pero 
así como es un equívoco 
colgarle esa etiqueta a todo 
aquel que vive abandonado 

? 
en la calle, también lo es creer que el crotaje de la 
primera época era sólo un mundo de braceros 
rurales en busca de trabajo. 
Había crotos fugitivos de la ley, la familia o el siste
ma salarial. Había peones rurales pero también de
lincuentes, desde rateros hasta asaltantes a mano 
armada. Crotos que vendían artesanías, baratijas, 
biyutería de la época. Crotos que cuando enveje
cían se compraban un carrito y un caballo para rea
lizar ese reciclaje primitivo que fue el cirujeo. Cro
tos que cazaban nutrias, zorros y vizcachas. Crotos 
militantes, con la bolsita cargada de libros, volan
tes o perisdicos anarquistas que llevaban a los rin
cones mas alejados del país. Crotos que se instala
ban como maestros del pueblo -sin título- para al
fabetizar a los habitantes rurales. Crotos que ayu
daban a fundar, donde se podía, bibliotecas popu
lares, sindicatos agrarios, conjuntos de teatro, gru
pos de lectura y estudio. Y crotos filósofos, que 
añadían a las lecturas de Malatesta, Kropotkin, Ba
kunin, Faure, Fabbri, Reclus y Ferrer, los libros de 
José Ingenieros, Gorkí, Tolstoi, Stirner, Nietzche o 
Schopenhauer, ademas del casi olvidado Mikhail 

de Panait /strati. 
Monarcas de los caminos del 
ferrocarril, los crotos de 
aquellos años fueron una es
pecie de elite de los márge
nes, una contracultura itine
rante que se sentía libre, flui
da y flexible frente al poder, 
el patrón y la policía. Sus vi
das fueron la propaganda en 
actos, la puesta en escena de 
lo que otros escribirían, como 
señaló el dramaturgo Gonzá
lez Pacheco en los años vein
te: "Es el bohemio de la ciu
dad trasladado al campo. El 
mismo tipo romancesco y be
licoso. El mismo hombre, li
bertario por esencia, de pie al 
márgen de las vías, como el 
otro de pie al márgen de las 
sanciones burguesas". 1 
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El ero to más famoso de la República Argentina 

anduvo 25 años en la vía, durmió miles de 
noches a la intemperie, viajó en innumerables 

trenes cargueros por todo el país, trabajó 

como brasero cuando pudo, se 

alimentó de fauna silvestre o 
animales de corral ajeno cuando 

hizo falta y recogió una 

multitud de anécdotas e 
impresiones a lápiz en viejos 

cuadernos Laprida que se 
convirtió en un libro que lo 

llevaría paradójicamente, a la 

fama: Bepo: vida secreta de 
un Jinyera. 

"Iba y venía, subía y bajaba, paraba en 

un sitio, estaba dos o tres días, tomaba otro 

carguero, elegía una chata abierta cuando 

había sol y hacía frío y me echaba en el fondo, 

pasaba de un ramal a otro, si había pique en la 

arpillera o en alguna chacra y me gustaba el 

sitio me quedaba más tiempo, pero si una 

mañana alumbraba linda o escuchaba el pito 

de algún tren, pedía las cuentas, cargaba el 

mono y otra vez salía en busca de la estación 

mas próxima y subía al primer carguero que 

pasara para cualquier parte. Yo era con mi 

libertad como un chico con un juguete nuevo". 

"Mi casa tiene catorce kilómetros de ancho por 

47.000 de largo. Y la ventaja principal es que 

el dueño está en Inglaterra. Así que no me 

cobra alquiler". 

"El perro era el enemigo del croto. Había que 

esperar la noche. Como el perro se pasaba 

to.do el día corriendo, persiguiendo alimañas, 

cuando caía dormido no lo despertaba nadie. 

Pero eso sí: el momento era el primer sueño, el 

más pesado. A eso de las once de la noche, 

cuando toda la familia dormía, y el perro 

también, uno se metía en el gallinero y se 

llevaba una curva ". 
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Bagayera. Bolsa pequeña en la 
que se lleva el bandolión, algún 
plato, cuchara, jarro, yerba y 
comestibles mínimos. 

Bandolión. Lata de aceite, 
cuadrada, de 5 o 1 O litros, que se 
corta de lado y sirve para cocinar. 

Bullone fato. Asunto terminado. 

Catanga. Empleado de estación 
ferroviaria. Gusano que vive 
debajo de la bosta. 

Cerdo. Chacarero rico. 

Changa solidaria. Donación de 
uno o dos días de trabajo de los 
ocupados en cosechas u otras 
actividades, a los recién llegados 
que carecen de posibilidades de 
colocación. Una versión reducida 
fue "el barato ": la donación de 
una o dos horas de trabajo. 

Chapón. Pederasta. 

(j) Croto. Linyera, caminante, 
~ hombre que va andando. 

~ Culo largo. Puestero de estancia 
~ o peón mensual de a caballo. 

........... 
Curva. Gallina . 

~ .. 
Dar el te. Dar una paliza; dar un 
castigo que puede terminar en la 
muerte. 

Engrasar los rieles. Morir bajo 
las ruedas del tren. También: 
"Engrasar las vías" . 

Hacer la Católica. Pedir de puer
ta en puerta. También: "Batir la 
Católica " o "Isabel la Católica ". 

Hacer una farmacia . Robar en 
una cocina. 
Hacer galopiar la pera. Comer 
demasiado rápido. 

Hacer mate italiano. Calentarse 
el trasero cerca del fuego. 

Juan Figura. Vigilante, policía. 

Las Tres Marias. Pan, carne y 
yerba. 

Maranfio. Puchero, cocido. 

Mono. Atado de ropa que se 
arma descosiendo las costuras de 
una bolsa de trigo o con un trozo 
de lienzo. Se coloca la ropa en 
diagonal (para que no se 
arrugue); se atan las puntas del 
cuadrado que quedan en la 
diagonal opuesta a la ropa y 
luego las dos puntas restantes. Y 
se cuelga al hombro. 

Pasado de mono. Loco, chiflado. 

Pedernera. Borracho. 

Pique. Trabajo. 

Porcacha. Mujer joven de las 
chacras. 

Porcachona. La esposa del 
chacarero. 

Ranchada. Lugar donde se 
pernocta al raso; por extensión, 
todo lugar en donde se acampe 
alrededor de un fogón. 

Tartago. Mate. "Vamos a tomar 
unos tartagos. " También 
"verdes" . 

Trabajar el cerdo. Robarle a un 
chacarero rico. 

Viada. Lapso que transcurre en la 
vida de un croto; la vida en las 
vías. 

Este es un novedosos volumen 
especialmente preparado para toda 
la familia, que explica paso a paso 
cómo se usa una PC. 
El lenguaje simple y las divertidas 
ilustraciones a todo color hacen 
que este libro de informática sea 
de fácil lectura. perfecto para ser 
utilizado en el hogar o en la escuela 
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CLASES DE 
NATACIÓN 

iPapás y 
Mamás! 

¡Quieren que a sus hi;os los escuchen, 
que sueñen junto a otros sueños. 

que 1mag1r.en lunas en el día y soles 
en la noche; que jueguen. lean. 

esa iban, dibujen. que quieran expresar 
sus sentimientos y que vivan un 

momento de felicidad? 

TALLER DE EXPRESION 

Biblioteca Alberdi PARA NllilOS DE 
Tel: 23865 8 A 13 AÑOS 

la t . cons rucc1ón 
de la 

Patrick Bateman, el asesino 

protagonista de American 

Psycho, la novela de Bret 

Easton Ellis, sostiene una 

tensa filosofía del desprecio. 

"La justicia ha muerto. 

Miedo, recriminación, 

inocencia, simpatía, 

culpabilidad, fracaso, dolor 

eran cosas, emociones que ya 

nadie sentía de verdad. La 

reflexión es inútil el mundo 

no tiene sentido. Lo único que 

permanece es el mal Dios ya 

no estd vivo. No se puede 

confiar en el amor. Superficie, 

era lo único en lo que se 

encontraba un significado ". 

La superficie tiene 

una historia, que es la historia 

de la desaparición 

de la alteridad. 

e l sujeto de la contemplación 
mediática contemporáneo, 
idólatra de superficies y de 
pantallas, es el sujeto mas 

alejado de la vida contemplativa tal 
como la habían concebido los clásicos. 
La contemplación aristotélica, por 
ejemplo, implicaba el ver lo otro. 
Contemplar es liberarse del sí mismo. 
Por eso la filosofía, como ideal de lá vida 
contemplativa configura la libertad. Es 
libre aquel que sale de sí. 
Narciso es esclavo de sí mismo, porque no 
puede ver, y quien no ve no elige. 
La filosofía es la historia de la lucha 
espiritual por no perder de mira a la 
alteridad. Como es bien sabido, 
Kierkegaard, Nietzsche y Freud 
(conjuntamente con Marx) producen lo 
que Karl Lowith ha denominado "la 
ruptura revolucionaria del pensamiento 
en el siglo XIX) y conforman el grupo 
filosófico que Paul Ricoer ha definido 
como de "los maestros de la sospecha". 
Con ellos el concepto mismo de "verdad" 
se pone entre paréntesis. La "verdad" era 
para ellos la superficie que ocultaba a la 
alteridad. Para Kierkegaard la verdad del 
concepto encubre la mas profunda 
verdad de la existencia, para Nietzsche la 
cándida moralina helénica, socrática y 
cristiana encubre desde su manco sagrado 
de verdad occidental absoluta, a la más 
verdadera y profunda de las pasiones que 
en rigor la voluntad de poder, para Freud 
la "verdad" del ego, encubre la más 
profunda verdad del Ello, y para Marx, 
las ideas dominares, que son las de la 
clase dominante, encubren a la mas 
verdadera verdad de los proletarios. Esa 
escisión del concepto de verdad inaugura 
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la filosofía contemporánea. 
Durante la primera mitad del siglo, y a 
través de dos Guerras Mundiales la 
bt'1squeda del sentido se bifurcó en 
caminos opuescos. Así, Edmundo Husserl 
propone una "filosofía como ciencia 
estricta" y Bercrand Russel afirma que "la 
filosofía es aquello que aún no se ha 
convenido en ciencia". A la vez, Marcin 
Heidegger recamando una tradición 
romántico poética, considera que "la 
filosofía es el explícito corresponder al 
llamado del Ser del ente". 

Considera que los entes, las cosas, esran 
circunvaladas por una intangibilidad, lo 
poético, el Ser, que es lo que provoca el 
sentido. Pero Heidegger era un nazi 
militante, y el Ser del que tenía memoria 
poética fue desenmascarado por la historia 
como una patraña del nihilismo. 
Detrás del ente estaba Hitler. Y no el Ser. 
Es decir, detds del ente está la nada. 
Y el enre por excelencia es la superficie 
de las pantallas. De esa manera, queda 
inscituída la sociedad del espectáculo; 
pura pantalla de la nada o de la muerte. 
Como dice el filósofo Eduardo 

Subirats:" El princ1p10 constitutivo del 
espectaculo es la muerte encendida como 
la gran ausencia del significante. Este 
nihilismo de la cultura medi;itica, o lo 
que también puede llamarse su lógica 
audoestrucciva, se pone de relieve en dos 
planos paralelos. Primero, el de un 
generalizado vaciamiento de sentido y 

segundo el de hacer de la existencia 
humana una condición electrónicamente 
sitiada". 

La construcción de la noticias, es 
entonces, la construcción catódica de 
imáge nes, sombras platónicas 
hipnóticas que desmarerializan el 
cuerpo social convirtiendo a la gente 
en "espejos de la televisión". 

Sin embargo, la historia no ha 
concluido. Queda una revolución por 
intentar. La revolución de los medios . 
La utopía es invenir la ecuación y 

hacer d e la gente el fin, para que los 
medios dejen de ser el fin sagrado 
y vacío que codo lo justifica. 1 
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credos 
y nuevas 

Filosoffa y 

Religión 

Cabe comenzar 
con una reflexión 
acerca ele la posibi

lidad de la filosofía religiosa en gene
ral. inck:pendientcmente de las car.1c
terísticas de cada credo en particular. 

En principio, si indicamos a la lilosofía 
como "aquel prep,un/ar sin supuestos'~ 

cualquier adición que la condicione 
resultará cxtra11a a su natu1~1lcza. Al 
respecto nos dice Martín Heidegger 
(1): 11U11a './ilosojía cris1ic111a" equivale 
a "bierro de 111adera 11y es u 11 equ íuoco. 
E11 verdad, e.\·isle cierta elaboración 
i111elec1ual e i11terro~adora propia del 
1111111do crislic111c1111e111e e.\peri111e111a-

religiones 
do, es decil: del 1m111do ele la fe. Pero 
eso es teología. Sólo épocas que )'CI 110 
creen e11 la au1é11lica grc111cleza ele la 
labor leoló8ica llegC111 a la opi11ió11 per
niciosa de que se podría logrC11: o i11-
clusive reemplazc11: u 11c1 teología 111e
dic1111e la filosojia. capaz de proporcio-
11ar 1111a s11p11es/a re11ovación, que la 
1or11cuia adecuada a lcts necesidades 
conte111porcí11eas. 11 

Se trara entonces, de dos modos radi
calmenle diferentes del interrogar: el 
religioso plamea sus preguntas funda
mentales teniendo entre otros supues
tos la existencia ele Dios, dejando pa
ra la elaboración teo lógica sus deriva
ciones. En cambio, t:l p reguntar filo
sófico debe socavar sus propios fun
damentos allí donde el abismal ejerci
cio del pensamiento pare7.ca detener-

se. Sin orro horizonte que el pregun
tar mismo. Este señalamiento <.k st1s 
características y diferencias no c.·onst i
tuye comparación con fines valorati
vos, sino precisamente es un ren>no
cimiento de su carácter fundamental 
mente tan incomparable como incom
patible. Filosofía y religión constitu
yen dos tradiciones <le tal enn:rgadu
ra que su fusión rermina en confu
sión. Entonces. si se intenta la funda
mcntaci6n racional ele la fe. se tendrá 
en principio: fe en la Razón. se b 11:!
me Dios o de cualquier orro m odo. 
Así como . recíprocamente. si se con
diciona el alcance de la interrogaciém 
mera física a creencias que forman 
parre del dogma, (cualesquiera se~i n 
sus fuentes y fundamentos). e l pensa
miento se debilita, los significados sc 
estancan y la realidad se empoh re\.·e. 
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CONFIARA LO GRANDE 
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POR CARLOS G. EINISMAN * 

Filosofía y religión constituyen dos tradiciones de envergaclttra, 

generalmente los intentos de fusión tennina en conji1sión. La ciencia, 

desde hace 400 aifos se ha constituído en la tradición dominante de 

Occidente, apropiándose de los argumentos de la fe. Esta situación viene 

a plantear una nueva cuestión con repercusiones en las acciones 

y los acontecimientos. Einisman propone una reflexión acerca 

de las posibilidades de la filosofia frente a este panorama. 

----!!!!!!!!!!!~e!!!!!!!----

La J\Jucva 

Religión 

Respecto de la sc.:
gunda cuc:stión: 
"7i·udici611 y 111te

l'as persfJecti1•as 1~ resulta sumarrn.:nte 
int<::resa nte el estado actual de las 
creencias en general. 
La ciencia es hoy día sin duda algu
na, la tradición dominante en Occi
dc:nlc desde hace aproximadamcnte 
1íOO ai'ios, época en que relevó a b 
rc:ligiún del lugar preeminente C[U<.! 

esta ocupaba como discurso hege
mónico. En aquellos tiempos, la reli
gié>n constituía el ámbito en el cual 
los acontecimientos encontraban su 
significado. Tanto lo que ocurría co
mo lo que no. hallaba en ella su sen-

tido y fundamento. Y toda interpreta
ción que se separara de ésta, sería 
perseguida y castigada. Para ilustrar 
esto, resulta muy interesante estudiar 
la pugna por b verdad cntre la reli
gión y la incipientc radonalidad cien
tífica, tal corno aparece en Jos rexws 
de Nicolús Copérnico o Galileo Ga
li/ei (2). No sólo en el aspecto polí
tico del problema, ya suficientemen
te difundido aunque: escasameme 
meditado, sino porque muestra con 
claridad el modo en que los argu
mentos de la re. fueron asumidos por 
la ciencia con el correr del tiempo. 
las acciones y los acontecimientos. 
En la famosa d iscusión sobre el mo
vimiento terrestre, los Doctores de la 
Iglesia opinaban que las correlacio
nes encn~ los cúkulos matem:íticos y 
las observaciones astronómicas no 

podían de manera alguna altt:rar la 
Verdad Hevelada por las Sagradas Es
crituras, respecto a la ubicación y je
rarquía de la Tierra. Por eso, nada te
nían que mirar a través del Lclesco
pio. La astronomía era apenas algo 
m{is que un juego intelectual, que in
cluso muchos clérigos cultivaban. O 
sea, las observaciones y cülculos no 
afectaban el carácter ni el contenido 
de la Verdad Revelada. 
Exactamente: lo conu~11io de lo que 
creernos actualmente. Sería difícil cn
contrnr entre los Doctores en Ciencias 
de hoy, quien sostuviera que: las 
crcc:ncias religiosas o posiciones inte
lectuales ele los astrúnomos, aft:c:tan 
de algún modo la órbita terrestre:. F.n 
1:st<.: caso se invie1ten los términos de 
la misma ecuación: las creencias reli
giosas no afectan la Verdad Objetiva, 
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(fruco de la correlación entre cálculos 
y obseivaciones en el concexco de la 
Teoría). 
Es que a la fe se la Ciene hoy día por 
cuesción subjetiva, en canco que las 
órbitas planetarias pasan por ser fe
nómenos objecivos. Pareciera que re
torna la misma película, los mismos 
diálogos, los mismos personajes, 
ahora vista desde el otro lado de la 
pancalla de cine. 

Resulta irónico advercir que hace 
muy pocos años, la Iglesia rehabilitó 
a Nicolás Copérnico, admitiendo ha
ber comecido un error que solo es tal, 
si reconoce primero que la Tierra es 
un cuerpo celeste. Esto que ya es ob
vio para nosotros, habitantes de la 
Modernidad, consticuye una cremen
da separación de la Iglesia Católica 
de su propia tradición teológica para 
acercarse de este modo a la verdad 
de moda, que parece ser el modo de 
la verdad. Las Escrituras pasan hoy a 
ser ricas mecáforas, mientras que las 
imágenes satelitales se convierten en 
pruebas. Exactamence al contrario de 
lo ocurrido en época de Galileo. 
Donde la imagen observada era una 
sutileza de la inteligencia, en tanco la 
Verdad era la Palabra de Dios. 

De la religión, la ciencia heredó el 
particular modo de interrogar que su
pone, encuentra y corrobora la exis-

·----------

tencia y vigencia de causas y efectos, 
salvando las adecuaciones necesarias 
entre: dogma, revelación, liturgia y 
milagros, a: ceorías, métodos, descu
brimientos y objetos de la experien
cia. 
Asimismo, comparten la pasión por 
la búsqueda de una verdad siempre 
discante, que se desdobló en la ver
dad de la fe situada en el "más allá" 
y la verdad de la ciencia moderna 
ubicada siempre "más adelante". 

Herejía y Verdad 
Asistimos hoy al espectáculo que 
presenca a la religión como una tradi
ción agónica, reducida a artículo de 
uso íntimo y personal, mientras que 
la administración del sentido de la 
realidad, esta en manos de la ciencia. 
La ciencia se ha convertido en la Ver
dadera Religión Moderna Universal. 
Esto puede gustarnos más o menos, 
pero se trata simplemente de una 
descripción posible de la actual situa
ción. Todo esto, más que plantear de 
la infalibilidad de los supuestos fun
damentales de la ciencia (los resulta
dos, métodos y teorías se mantienen 
siempre en revisión), informa sobre 
los riesgos de la oposición. El discur
so científico, que fuera el acusado de 
ayer, es el juez de hoy. Tal parece en-

tonces, que la irrefutabilidad cambió 
de domicilio, mudándose del templo 
al laboratorio. Cambiando así la toga 
por el guardapolvo. 

Síntoma de este ciempo es la enorme 
cantidad y variedad de herejes de la 
fe religiosa tradicional que se en
cuentra por doquier, en relación con 
el imperceptible número de herejes 
de la ciencia, capaces de refutarla 
con rigor y suficiencia. 

¿Qué más nos queda entonces a los 
herejes de la herejía, que el dogma
tismo de la ironía? 
En fin, los designios del Señor son 
misteriosos. 
Las mucaciones de la verdad son iró
nicas e irracionales. 1 

"*El presente artículo está basado en un 
comentario presentado en el 1 er. En

cuentro Argentino - Israelí de Filosofía 
"Hacia El Pensamiento del Siglo XXI" 

(Bs. As.; 1993) en el panel "Filosofía Ju
día, Cristiana y Musulmana: Tradición y 

nuevas perspectivas". 

"'einisman@movi.com.ar 

(1) "Introducción a la metafísica" . Ed. 
Nova. Bs. As. Cap. 1. P·g. 46. 

(2) "Opúsculo sobre el movimiento de la 
Tierra". Alianza Editorial. Madrid. 
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• Entrega a domicilio u • '1 

Buenos Aires 
Rosario 
Rufino 
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La existencia y el estímulo de tan preciado círculo 
humano nos ha presentado el desafío de crear algo a la 
altura de esas e:xpectativas. 

La propuesta es entregarle 
mensualmente, junto a la reuísta, 
u na botella de vino seleccionado 
por expertos enólogos del Club del Vino . 

Laboulaye 
Pergamino 
Villa Mercedes 
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.........__...ectura 
"Procesos Inferenciales y Comprensión Lectora", 

un Estudio de Múltiples aproximaciones al contexto escolar 

y al libro. La lectura y los lectores, ¿cómo dialogar con el texto? 

Este trabajo será presentado en el Primer Congreso del Consejo 

Guadalajara de la Asociación Internacional de lectura 

bajo el lema "la alegría de leer y aprender" 

que se realizará del 9 al 11 de octubre de 1998 

en Guadalajara (México). 

¿Por qué la lectura 
e n s i·tuacion es 

de interacción? 

La lectura es un proceso intrapsico

lógico que resulta de una actividad 

que se realiza en soledad, pero esto 

sólo puede afirmarse como norma 
en relación con los lectores expertos 

que son capaces de interactuar con 

el texto, es decir de crear una repre

sentación del interlocutor que pro

dujo ese texto, de interrogarlo y de 

recuperar el recorrido lógico que lo 

sustenta. En cambio, los lectores 

inexpertos o novatos en los proce

sos de interacción con el texto pre

sentan serias dificultades para inte

rrogarlo, para preguntarle por los 



datos implícilos, para relacionarlo 

con conocimientos previos, para 
buscar la macro-eslructura de los 

mismos. Eslas dificultades se Lrans

forman en un obsláculo para la La
rca de represenlarse al interlocutor 

que produjo el texto y consecuente

mente para la aclividad cognitiva 

que la lectura exige. Cuando a tra
vés ele diferentes situaciones se in

troduce una interacción que incluye 

al niño. al texto y a otros (niños y/o 

adultos) es posible recuperar la si
tuación comunicativa-linguíslica de 

base; es decir, hay por lo menos un 
interlocutor presente y es a partir de 

allí que puede retomarse la interac

ción con el texto. El papel del profe
sor y el de otros niños es en parte el 

de constituir un puente que le permita al alumno comen

zar a construir la representación del interlocutor que es

t:í detrás del texto. La situación de interacción dialógica 
impide que el niño caiga en un monólogo bizarro en vez 

de interactuar con el texto. La tarea compartida con el 

docente y con otros niños constituye una práctica de re

cuperación que es parte ele una pedagogía del discurso. 
Por lo tanto, todos los niños se benefician con situacio

nes de interacción pero, fundamentalmente, ese benefi

cio les llega a los lectores inexpertos o novatos. En nues
tro estudio, desde un enfoque interactivo, abordamos la 

problemática de los procesos inf erenciales en la com

prensión lectora en situaciones de intercambio entre ni

ños y niñas con un adullo dentro del aula, con el objeti
vo de provocar inferencias e indagar su proceso de pro

ducción. Estas situaciones nos permitieron suponer que 

tienen validez ecológica porque podrían ser utilizadas co
mo situaciones corrientes en clases de lectura. Ello no im

plica que la evolución del sujeto desde la primera a la úl-

• • 
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Amanece ... 
Martha prepara el desayuno, huele a tostadas. 
Y nosotros estamos. 
Mediodía ... 
Hernán no ve la hora de aflojarse la corbata e irse de la oficina. 
Y nosotros estamos. 
Siesta ... 
Lucía desafía el sueño de papá y se entrega a la mús ica a todo volumen. 
Y nosotros estamos. 
Termina el día ... 

-
¡--- --
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VENADO TUERTO Mario piensa. Repasa s u gran proyecto. 
La ciudad duerme. 
y nosotros estamos. LT 29 ... OESOE s 1 EMPRE CON LA GENTE 
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tima situación fuese la evolución "11at11ral" , ya que esta evolución fue forzada por la introduc

ción y secuenciación de las situaciones y tareas. 

Interacción entre niños y un adulto 

En reuniones con las maestras involucradas en este proyecto, comentábamos y discutíamos Ja 
propuesta, intercambiábamos ideas sobre lo que sucede en el aula, de manera que reconstruí

mos conceptos y nos formulamos algunas preguntas. Entre ellas: ¿Qué significa saber leer?, 

¿cuál es la relación entre lectura y comprensión?, ¿qué son las inferencias?, ¿hay factores que 

influyen directamente en la producción de inferencias para la comprensión lectora? Finalmen

te, nos preguntamos por qué no se usan varías tareas para detectar inferencias y producir así 

resultados comparables?, ¿por qué el docente no emplea tareas para poder comparar los re
sultados acerca de cuales son las que mejor favorecen Ja situación del lector-en-el-texto? Estas 

últimas fueron el inicio del diseño de trabajo que expondremos en esta exposición. A conti

nuación describiremos y mostraremos con un gráfico lo que denominamos: en busca de infe

rencias para la comprensión de textos, se trata de la organización de "Mtíltiples Tateas" , es 
decir, varías tareas con objetivos y fonciones diferentes. 

T 

Situación individual 
inicial 

TAREAS 

T 

Situación Grupal 

T 

Situación Individual 
Final 

POST-GRUPAL 
TAREA: 

CUESTIONARIO 
INDIVIDUAL 

ESCRITO 

T 
TAREAS 

T T 
LECTURA COMENTARIO CUESTIONARIO 
EN VOZ 

LECTURA COMENTARIO CUESTIONARIO 
EN VOZ 

DE LA LECTURA ESCRJTO 
ALTA 

DE LA LECTURA ESCRITO 
ALTA 

T 
LECTOR 

TAREAS (FUNCIONES) 

T T T 
DETECTIVE PREGUNTON PERIODISTA 

T 
SABIO 

Escuela Venaaense 
de Psicología Social 

t.'JEPS 

T 
ADIVINO 

• o 
• DO 

• DO 
000 
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DO 
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l.a situación se desenvuelve entre 6 

niños/niñas y un adulto o un com

pañero de un curso superior. Los ni

ños cumplen rotatívamente distin

tas funciones al leer los textos de 

distinto tipo o género . Cada niño 

recibe por sorteo una tarjeta donde 

está escrito el rol o función a de
sempeñar frente al texto: lector, 
periodista, detective, adivino, 
sabio, preguntón. El adulto cum

ple la función de coordinador del 

grupo. 
Entre todos -alumnos y maestros

reconstruyen los roles y las funcio

nes, las ejemplifican y las ensayan. 

Sintéticamente dichos roles signifi

can la representación y actuación de 

las siguientes funciones: 

1) lector: El que lec el texto en 

voz alta. 

2) Detective: El que encuentra 

claves a investigar: propone y define 

las palabras que no entiende. 

3) Preguntón: El que realiza pre

guntas al texto. 

4) Periodista: El que busca las 

ideas principales y las sintetiza. 

5) Adivino: El que predice lo que 

sigue en el texto, es decir imagina 
cómo continuar·. 

6) Sabio: El que relaciona con sus 
conocimientos previos. 

COLEGIO DE 
ARQUITECTOS 

~ 
Distrito 3 - Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe 

Saavedra 137 
Tel:(0462)20545/25562/25901 

Yenado Tuerto 

o 
• oo 
ºº ººº ºººº ºº . o 

BELGRANO 686 - 1º Piso - Tel-Fax: 0462-33891 



Una secuencia tipo de esta situación 

-para cada uno de los textos- incluye: 

en primer lugar, una lectura silen

ciosa a cargo de todos los integran

tes del grupo; en segundo lugar, Ja 

lectura en voz alta a cargo del alum

no que representa el rol l (lector). 

Durante el transcurso de esta lectu· 

ra el alumno a cargo del rol 2 (de

tective) deberá interrumpir cada 

vez que escuche una palabra desco
nocida y debed además decir cu;íl 

le parece que puede ser su significa

do. El alumno ubicado en el rol 3 

(preguntón) también deberá inte
rrumpir haciendo preguntas cuando 

le faltan datos o información no ex

plicitada, a Ja vez que dará respues

tas a sus propias preguntas. Luego 
de cada interrupción el lector debe 

continuar con su lectura en voz alta 

al sitio en que el texto está cubierto 

con un papel. En ese momento, el 
alumno que desempeña el rol 4 

(perodista) deberá resumir lo leí

do e inmediatamente el sabio rela
cionará esos datos con conocimien

tos extratextuales. Prosiguiendo con 

la tarea, el adivino dirá cómo pien

sa que puede continuar ese texto y 

cuál será el final, es decir hará una 
anticipación o predicción. Finalmen

te, se retirará el papel que cubría la 

última parte del texto y el lector fi. 

nalizará su lecn1ra en voz alta. Cabe aclarar que durante 

este último tramo también, el detective y el pregun

tón interrumpirán al lector para cumplir con sus fun· 

ciones. Al concluir la lectura del texto el adivino con· 
frontará el final del mismo con las anticipaciones que él 

realizara previamente, el periodista hará un nuevo re

sumen y el sabio dirá qué relaciones puede establecer 

entre lo que acaba de escuchar y situaciones o conceptos 

que recuerde a raíz de lo leído. 

Se mostrará -si es posible- un video que ejemplifica las 

situaciones grupales de esta propuesta, se enunciarán aJ. 

gunos resultados obtenidos en la investigación y se for· 

mutará el Programa de Btísqueda de JJ¡/erencias para 

la comprensión lectora. [O 

* Este trabajo corresponde, en parte, a la Tesis Doctoral 

realizada para obtener el Título de Dra. en Psicología 

en la Universidad de Barcelona (España). 

Nuevamente como en sus 
• me1ores momentos 

DIRIGIDO POR VERDADEROS MAESTROS GASTRONOMICOS 

ALBERTO CRESPO Y MARCELO LUIS 
1 RESTAURANT! RESERVAS TEL:21460 

~ 
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Como una víbora de asfalto, la avenida Santa Fe repta hacia la ruta 33 

huyendo del caos ciudadano. Ya convertida en camino polvoriento y 

olvidado, buscará cansinamente las oril las del fantasmal San Francisco, 

para morir o continuar estúpidamente. Quien la siga en su desesperado 

derrotero hacia la nada, mil metros después de cruzar el lomo de la ruta, 

L os ladrillos se alimen
tan de piel, cualquie
ra lo sabe. 
Tal vez por eso el 
apretón de manos de 

los señores del barro es a la vez 
poderoso y suave. 
Manos que parec ieran preparadas 
para las caricias y que sin embar
go olvidaron la ternura. 
¿Cómo ser tiernos en un mundo 
pegajoso y humeante? 
Mundo donde no sólo la tierra se 
quema. Cárce l circular. Cales ita 
loca de caba llos flacos y hombres 
que se consumen con penas y sin 
gloria, hartos de mascar polvo y 
tristeza. 

Como dioses paupérrimos cont i
núan miserables la gran obra y se 
adelantan al destino universal en
tregándole, antes que nadie, sus 
cuerpos a la tierra. 

El barro, su barro, se extiende y busca 
el cielo con forma de edificios moder
nos, catedrales majestuosas o Bancos 
insaciables. Y ellos, siempre atados a 
un universo mustio, presos de una he
chicería porcina, pobres entre los po
bres fueron abandonados a la conde
na eterna de modelar incansables la 
carne de Aclam. 

En el Reino, el verano tiene forma. Y 
garras y cuernos y una daga ele fuego 
lacera las espaldas. Los recién inicia
dos vuelan durante días en catres 
afiebrados y según cuentan los 

Cañón - lmbern 

agropecuaria 



se topará con el territorio de los señores del barro. Es este reino 

moribundo y agotado el que sigue pariendo a nuestras ciudades. 

Aquí el tiempo hace rato se empantanó y ya no lucha por 1 iberarse. 

Sumido en una tr isteza pesada, se venga aplastando, impiadoso, 

a sus habitantes. 

SEÑORES 

más viejos, es posible ver durante me
ses estrellitas anaranjadas. 

Pero así y todo, nada se compara con 
el invierno. Perro rabioso. Inconmovi
b le ante los indefensos señores deba
rro, con sus colmi llos de hielo les per
fora las manos, les desgarra la ropa, 
les petrifica las lágrimas que jamás 
lloraron. 
La muerte es dulce al lado de los in
viernos en este reino olvidado. 

Me pregunto si será posible la be
lleza en el alma de estos náufra
gos del fango. 
¿Cómo serán los sueños de los se
ñores del barro? 
Supongo. 
Imagino. 
Una sirena limpísima, con su in
maculada cola de pez azul, ergui
da desnuda sobre el barrial. 

____ D_r. Juan Ignacio Prola Henkel 

Dra. Ana María Regidor 
Mitre 297 
Telefax: (0462)21788 
Venado Tuerto 

-------
ABOGAD OS 



Maravi llándolos con su canto, sumergiéndose en la música, bur
lándose del barro. 
Imagino. 
Seguro no existe gris más profundo que el despertar de un ladrillero. 

Cual madre castradora, la tierra los alimenta y los devora a la 
vez. Ella lo controlará todo, y se encargará con su agobio barro-
so de espantar competencias. 
Siempre se van las mujeres de los ladrilleros. 

Afuera todo ha cambiado. Todo. 
Pero adentro del reino, es el mismo destino redondo que mató a 
sus padres, el que les come las entrañas y los obliga a combatir 
al bicho con efectivo vino barato. 
Tarde o temprano tendrán que marcharse, la depredación de la 
que viven los empujará, inevitable, en busca de un terreno sin 
heridas. Atrás quedará la cicatriz esférica como recuerdo mile
nario de su paso, como un útero vacío, infértil. .. cansado. 

Cansado, muy cansado, como anda "Pachino" de arrastrar soles 
y lodo. Con sus setenta y tres años a cuesta , ya no recuerda si 
alguna vez, otra fue su suerte. 
Le duelen los huesos, tanto que envidia la suerte del "bayo", el 
matungo que hace unos meses entregó definitivamente su espí
ritu a los duendes oscuros del barro, después de una 
existencia condenada al pisadero. 
-Estiró la pata el pobre, y es mejor, pa' que va a vivir así -me 
cuenta mientras revuelve 
con la lentitud de los que nada esperan, la bombilla en el mate de lata 
que alguna vez fue 
verde. 

-Acá se hacen los ladrillos m'hijo, con los que ustedes se hacen las casas, 
hasta los ricos tienen casas de barro, vio? -y se ríe a carcajadas concien
te de que la gente rara vez advierte este detalle. 
Luego su relato se torna oscuro, lento. Mastica cada palabra al esti lo de 
las viejas que curan el empacho. 
-Se mezcla la tierra, con agua, yuyo, 1 iga, aserrín. Ojo!!, la tierra tiene 
que ser negra, eh! -y sigue-: se lleva en carretillas al pisadero pa' que un 
caballo at~do a un eje con una rueda al medio la pise y mezcle bien. 
-¡Una mezcladora a sangre! -lo interrumpo intentando un chiste. 
No me escucha. Sigue describiendo el proceso minuciosamente, mien
tras el mate se le 
enfría en Ja mano. 

-De ahí a los moldes y después a 
esperar que el sol y el aire los se
quen. 
-Pachino, me dá un mate? 
-Cuando estén oreados con los 
mismos ladrillos apilados se arma 
el horno con hendijas pa' que su
ba la calor del fuego que se pren
de abajo. 
- Pachino, y el mate? 
- Y después m 'hijo, a esperar unos 
cuantos días y a cuidar que el fue
go no se apague 
hasta que los ladrillos estén listos. 

La atmósfera del reino es densa, 

------Dra. María Luisa Guiñazú -----
JUBILACIONES. PENSIONES. REAJUSTES DEHABERES ESTATALES . AFJP 

9 de Julio 71 O . Te/ 21646 . Venado Tuerto I Charreas 3960 . PB . Opto. H . Buenos Aires 



pesada. Rara vez alguien de afue
ra mete la naríz por estos lados. 
Sus habitantes son rudos y suelen 
tener una justificada tendencia al 
mal humor. 
¿Cómo llevar con alegría una ta
rea que ni Dios soportó más de un 
cuerpo ? 

No pregunto, dejo que hablen, 
pero Pachino se adueñó de la 
palabra. 
-Los días caminan tan lento y yo 
estoy tan viejo. 
Me mira sin entender por qué lo 
escucho con tanta atención. 
-Esto es pa' 1 diario, no? 
Le explico que no. 
Y sigue con voz barrosa vomitan
do su alma en el medio de la 
nada . 

De joven la cosa se aguantaba un poco 
más, de vez en vez amanecía "tumbado 
en la dulce hamaca de un pecho de mu
jer" y el recuerdo del olor a teta le hacía 
el día más corto. 
Tuvo una hija que se marchó una noche 
arrastrada por un amor externo y una es
posa que 
más que morirse decidió secarse como 
la tierra que pisaba. 
Cuando las extraña demasiado, prende 
una vieja radio a pilas que como en un 
cuento de Galeano le vendió un turco 
de paso. 

Hace poco se vino a la ciudad a solicitar un "prestamito" para ir a visitar 
al único hermano vivo que le queda en Gualeguaychú. Le dijeron que no 
por no tener "ingresos demostrables" y aunque nunca entenderá qué raro 
requisito lo separa definitivamente de su sangre, lo acepta sin chistar. Una 
vida ent~ra lo preparó en la resignación. 

Un pibe de unos diez años pasa a nuestro lado montado en una bicicle
ta calamitosamente flaca. Pachino lo detiene y le encarga una caja de tin
to. Luego me mira, y con algo parecido a la alegría brillándole en los 
ojos, me confiesa que un día de estos se echará al camino con las fotos 
de sus mujeres bajo el brazo, y se perderá por siempre, y se recostará ba
jo los árboles cada vez que tenga ganas, y beberá todo lo que pueda, y 
dormirá como nunca durmió. 

Le digo que debe hacerlo y mi complicidad le ilumina la cara. ID 



Inrrovercido y soli cario, algunos le llamaban "el loco". Todo 

cuando lo rodeaba era auscero como su persona. Jamás cuvo 

aurom6vil , ni siquiera sabía conducir. Su riqueza eran los li

bros que abarracaban la biblioreca y ocupaban casi en su to

talidad el viejo escri rorio quedando apenas un espacio don

de poder escribir. Un cajón de manzanas era el pedestal de 

su aparaco de rayos y un calentador Primus colocado en el 

piso cerca de la camilla era la calefacción de los crudos días 

de invierno. Un perchero, duros sillones de roble sin moldu

ra alguna y un salivador componían el moblaje de la sala de 

espera. Una puerca enrreabierca permitía ver una cama de 

hierro y una mesita de luz también de roble con la superfi

cie de mármol sobre la que apoyaba un sencillo velador. 

Sus rececas eran un verdadero régimen de vida. Solía escribir 

hasca diez hojas detallando minuciosamente qué hacer desde 
la hora de levantarse hasra la hora de dormir. Un anciguo far

macéutico de nuestra ciudad guardó en su archivo una que 

fue famosa; habiendo recerado suposirorios, le escribió al pa

ciente: " ... roma el suposirorio, lo desenvuelve y se lo mere en 

el c ... ". 

Sus diagnósticos eran siempre acertados. Los médicos rosari

nos le decían "el iluminado"; cierra vez uno de ellos rrajo a 

Dr. Alfredo 
• 

arcaso 1 
su madre para que la atendiera, y habiéndola curado le en

vió un coche de regalo. Allí quedó estacionado en fre nte de 

su casa en la calle Casey, al lado de donde fuera la agencia 

Chevrolet, basca que un día llegó un joven paciente y él, hos

co y mal hablado como la· mayoría de las veces le dijo: 

-Che, culo negro, srrbés manejar? -Sí Doct01: -Bueno, vamos a 
Rosario. Partieron a Rosario en el aurom6vil, lo estacio na

ron frenre al consulrorio del inédico que se lo había obse

quiado y le dijo al muchacho: -Entrá allí y dejd las Llaves de 
mi parte. De inmediato regresaron a Venado en ómnibus. 

El t'.111ico obsequ io que aceptó en su vida y en "calidad de 

préstamo" fue una manca, con la condición de que cuando 

muriese le fuese devuelta a la persona que se la regaló. 

En una oportunidad le pidieron que accediera a una consul

ta por un enfermo muy grave que era atendido por un Aa
mancc médico venadense. Finalizada la consulta fueron eras 

él: -¿y Doctor? -Va a andar muy bien ese pibe. -¿Doctoi; pero el 
enfermo? -Ah, el enfermo, ese se muere. 
U na mamá de mellizos fue a verlo con los bebés muy delica

dos. Ella no querfa amamantarlos por remor a deformar su 

cuerpo. Él le dijo que la t'.inica medicación para que los niños 
mejorasen era darles de mamar. A los pocos días regresó. Él 

• arr1 
Disfrutar de los buenos momentos ... 
Un lugar para el encuentro. 

Mitre 286 
Tel. 21499 



abrió la puerta del consultorio y apenas la vió le dijo: -¿Le 
dió de mamar~ -No, DoctOJ; porque... -Vayasé a la m ... , y le 

cerró la puerta. 

Esto es solo un pequeño recuerdo comparado a las muchas 
anécdotas de su vida. 

Por la mañana muy temprano, casi envuelto por las so m

bras, caminaba alrededor de la plaza con paso militar. Vestía 

pantalón pijama, pilo to, borines Patria y sombrero de cor
cho. Era la viva estam pa del médico misionero (o tal vez era 

lo que representaba para mi mente novelera). No lo rodea

ba la jungla pero hizo de su profes ión un apostolado. ¿Sería 

verdad que su amigo y colega en Córdoba le robó una tesis 

que él había preparado y esa gran desilusión lo llevó a cor-· 

tar toda relación y a venir a instala rse lejos de todo lo cono

cido? No lo sé; sí que con la misma soledad con que un día 

llegó, se fue. El cuerpo fue hallado tres días después de su 
muerte. Estaba rend ido sobre la cama a cuyos pies se encon

traba una manta perfectamente doblada. Una caravana de 

hormigas había improvisado un fúnebre cortejo. Fue una 

notic ia del mundo allá por la década del sesenta. !I] 

Por Vilma Simioni 

POR QUÉ PUBLICITAR EN REVISTA LOTE 

- PORQUE LOTE es Ja única revista venadense con 
continuidad, Jo que le posibilita pautar una 
estrategia publicitaria en el tiempo, en un medio 
responsable cuya calidad es reconocida 
nacionalmente. 

- PORQUE LOTE trata temas que por sus 
caractenísticas, no se desactualizan, por lo que su 
publicidad tiene una permanencia superior a la de 
cualquier otro medio de la ciudad. 

- PORQUE LOTE es editada íntegramente en 
Internet, y fue declarada de Interés Provincial por 
la Honorable Cámara de Diputados. 

- PORQUE LOTE tiene una tirada de 3500 
ejemplares mensuales. Estadísticamente, cada 
ejemplar es leído, al menos, por cuatro personas, 
lo que asegura que su publicidad sera vista por 
más de 15.000 consumidores. 

- PORQUE LOTE se distribuye gratuita y 
masivamente entre docentes, profesionales, 
estudiantes, comerciantes, empleados, usuarios, 
clientes, etc, a través de conv enios con 
instituciones y empresas, ent re las que 
destacamos: ESSEN Aluminio S.A., AMS1 FE1 entro 
Regional para el Desarrollo, Colegio de 
Arquitectos, Club Universitario, SMATA, Obras 
Sanitarias, Colegio de Psicóleg,os,_ 'Aso~iación 
Bancaria, EVEPS, Cargill, Patricia B & Co., 
videoclubes, Servidores de internet, etc. 

PORQUE LOTE llega gratuitamente, por gentileza 
de Essen Aluminio S.A., a mil (1000) docentes de 
nuestra ciudad, y a través de AMSAFE, a los 220 
Establecimientos Educativos del Departamento 
Gral. Lopez. 

ANALISIS AGROPECUARIOS 

e·maíl: Labargen@waycom.com.ar 

1 1R\O 
CASA CENTRAL 
Falucho 699 • 
Telefax:0462-30429/3627 4 
2600 Venado Tuerto(Sta. Fe) 

SUCURSAL JUNIN 
Predio Soc. Rural s/Rula 7 
Tel.Part:0362-90526 
Saforcada(Junin-Bs.As.) 



Generalmente la antropología 

opina y dice de nosotros: 

"Eran, Tenían, Hacían", 

todos sus conceptos están 

estructurados en tiempo 

pasado, convirtiéndonos en 

piezas de estudio, 

de investigación y 
denominándonos con 

nombres que no tienen valor, 

interpretación ni significado 
para nosotros. 

Sólo y solamente nosotros, 

los que tenemos codificados 
la mente con células de 

nuestra etnia, y que nacemos 

con la predisposición 

congénita para sentir, pensar 

y actuar para obtener 

resultados de nuestras 

acciones colectivas y 
afectivas, interpretamos en su 

cabalidad nuestras sentidas 
manifestaciones culturales 

que nos legaron nuestros 

antepasados. 

Wanka Wilka 

''LOS INDIOS 

Bernabé Mamani, está rodeado de quenas, 
charangos, sikus y moxeños que él mismo 
fabrica para ganarse la vida, en un stand de 
artesanías junto a otras comunidades indíge
nas. Mamani es un Coya amante de su música, 
su nombre significa en Maimará "águila " 
y ta l como ese nombre lo indica ha volado 
alto. 
Recorrió junto al maestro Ariel Ramírez, países 
de Sudamérica y Europa, recuerda con deleite 
haber escuchado al tenor español José 

Carreras, pero a pesar de lo vivido no olvida 
su pasado y presente indígena. 
Actua lmente hace música andina con seis 
de sus hijos, en Buenos Aires, su lugar 
de residencia; y además se gana el 
sustento como artesano. 

Dejó su Jujuy natal a los 14 años, sitio al 
que siempre regresó atraído por su raza, 

costumbres y su madre. "Mi madre tiene 84 
años y vive en Jujuy, me reprocha haber 
olvidado parte de mi cultura, y sobre todo no 
hablar nuestro dialecto Quechwa". 

¿Qué significa para usted ser indígena? 
Me siento orgulloso de ser indio, amo lo que 
hago, amo mi música y amo mi cultura. 
Además poder estar presentes en todo el país, 
mostrando lo que sabemos hacer y contando 
a la gente sobre nuestras costumbres hace 
que podamos demostrar que los indios 
estamos de pie y todavía seguimos vivos. 

¿Cómo es la cultura Coya, hay muchos 
descendientes directos? 

La cultura Coya es la que más se dio a cono-

el esfuerzo y la participación 

. de cada uno 
enriquece el crecimientod d e to os 
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cer en el mundo, nosotros derivamos de la 
cultura Quechwa y dentro de ellos también 
se encuentran los Aimarás y muchos pueblos 
más. ·somos la más abierta de todas las cul
turas indígenas, salimos al resto del país ha
ce ya mucho tiempo, por eso observarás que 
en cualquier lugar de la Argentina que vayas 
encontrarás un apellido Mamani. 
Me atrevo a decir que somos la más abierta 
de todas las. cu lturas indígenas del mundo. 
En Jujuy somos 600 mil habitantes de los 
cuales el 80% son coyas pero no vivimos en 
comunidad. Además siempre fuimos y aún 
hoy somos muy marginados, ser hijo de mi
lenario significa ser un tipo malo, y por eso 
muchos hermanos no aceptan ser indígenas. 
Pero por suerte eso se revierte y la gente jo
ven se concientiza y comienza a valorar nues
tras raíces. Aprenden el quichua que es la 
lengua que nosotros no sabemos hablar en 
Jujuy, Salta o Catamarca. Eso me alegra mu
cho, incluso mis hermanos no aceptan ser in
dios y sí lo hacen mis sobrinos. 

Esto significaría que la marginación 
todavía existe. ¿Cree usted M amani que 
de algún modo lo favorece el hecho de 
vivir en Buenos Aires? 

Buenos Aires es caníbal y porque somos dis-

tintos a ustedes se nos hace 
todo mas difícil aún. Nos 
cuesta entrar en la Universi
dad, conseguir trabajo, be
cas. Te cuento que estas co
sas me pasan a mí, no me las 
contaron hace tiempo; mi so
brino rind ió bien todos los 
exámenes correspondientes 
para ingresar a la facultad de 
Odontología en Buenos Aires 
y sin embargo no consiguió 
lugar. 
Y mis hijos ganaron hace 5 
años un concurso de música 
que auspiciaba de la Secre
taría de Cultura de la Na
ción, fiscalizado por el Insti
tuto de Musicología de la 
Argentina, la meta era ir lue
go a Suecia a competir, no 
conseguimos los pasajes y lo 
perdimos todo. 
Si sos humilde y encima in
dio todo es más difícil, y 
esas cosas te resienten y te 
hacen pensar en donde es
tamos. La marginación 
existe y para que algo cam-

bie debe haber un cambio 
muy grande desde el go
bierno. 

¿Ayuda este tipo de 
exposiciones que les 
ofrece el /NA/ (Instituto 
Nacional de Ayuda al 
Indio) o por el contrario 
se sienten observados 
inútilmente? 

El INAI nos apoya mucho y 
para nosotros es bueno 
mostrarnos como perso
nas, artesanos y no sólo in
dios, sino como descen
dientes de una cultura mi
lenaria y totalmente autóc
tona. También esto nos 
permite ganar algunos 
"pesos". Esta es la tercera 
vez que salgo a exponer, 
pero todas las comunida
des tienen la posibilidad de 
hacerlo. 
La gente en general le da 
valor, antes los hermanos 
lo hacían por cuenta pro· 
pia y ahora lo hacemos 

Y TODA VIA SEGUIMOS VIVOS'' 

POR CLAUDIA ROSSETTO 
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apoyados. 

¿Qué significa para un 
indio el 12 de octubre? 

El Día de la Raza es triste
za. El 11 se termina nues
tra alegría y el 12 de octu
bre es duelo, a pesar de 
todo hacemos música; pe
ro todos los años reclama
mos lo que nos expropia
ron y en Jujuy organiza
mos un contra festejo. El 
12 de octubre para noso
tros es un día muy triste, 
se tendría que cambiar el 
nombre de Descubrimien
to de América o Día de la 
Raza, porque ellos no des
cubrieron nada, nosotros 
tenemos una civilización 
de 6 mil años antes de 
Cristo y teníamos conoci
mientos que se han perdi
do, uno de ellos, el respe
to por la naturaleza. 

¿A pesar de no vivir en 
comunidad, siguen res
petando creencias y 
tradiciones? 

Sí, sobre todo los mayores. Tenemos claro 
que la tierra no es de nadie, se pide permiso 
para entrar a un bosque, para tomar un po
co de agua, usamos remedios caseros, yuyos. 
Los que hemos salido de nuestro lugar per
demos cosas, dichos, nombres y propiedades 
de plantas que curan. 

¿Qué me dice acerca de la religión? 
La iglesia católica es lo que nos impusieron, 
nos hicieron creer en un Dios que nosotros 
no vimos nunca. Es un tema difícil y proble
mático. 
" Cuentan que cuando vino Pizarra le dio la 
Biblia a Atahualpa y le dijo: "este es tu Dios" 
. Atahualpa le contestó " tu Dios no habla, 
no me dice nada; y m i Dios sí lo hace, la Lu
na me dice cuando va a llover, la Tierra me da 
vida y el Sol abrigo". Nosotros creemos en la 
naturaleza. 
Yo por mi parte no tengo dudas de que hay 
un ser superior, pero yo no sé si es el que es
ta en la Biblia. Respetamos a la Iglesia, pero 
tenemos dentro de nuestros corazones otros 
sentimientos; además porque no se puede 
discutir lo que uno siente. La Biblia dice que 
el que ayuda a los demás está más cerca de 
Dios y si Dios es vida, nosotros sin creer en 
Dios, creemos en la naturaleza y si existe Dios 
nosotros estamos mas cerca de El porque res
petamos a la naturaleza. 
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¿Qué significan la mujer y los hijos para 
los milenarios? 

La mujer es sagrada, nuestra cultura se hace 
de a dos; hasta los instrumentos son hembra 
y macho. Para nosotros no existe el machis
mo, por supuesto hay excepciones y respecto 
a los chicos, tienen que tener una responsabi
lidad como cortar leña y acarrear agua cuan
do son pequeños y no van a la escuela. De es
te modo van creciendo y sabiendo que en la 
vida no van a tener nada servido. 

¿Qué le piden a los gobernantes? 
La devolución de nuestras tierras en forma 
paulatina, de a poco pero sin pausa. 

¿los ayuda el gobierno económica
mente? 

Lo hace por medio del INAI dando a 
conocer nuestras artesanías y devol
viendo algunas tierras a las comunida
des del Sur. Hay que valorar las cosas 
buenas, hay gente que junta fondos 
para comprar y reintegrar nuestras tie
rras. 

¿Qué es la política? 
El poder. 
¿A quién va a votar en el '99? 
Lo voy a pensar y re pensar. [11 

Cuando se intenta que nuestro corazón no palpite al ritmo de nuestra ubicación cosmogónica, resulta: 
UNA LUCHA 

constante enrre el sentimiento y la menee que conducen nuestros actos: no se complementan. 
UN AUTODESCONOCJMJENTO 

de la función natural que nos corresponde en el Espacio y Tiempo de nuestra existencia. 
UN DESEQUILIBRIO 

Vivir fuera de: 

de nuestras energías orgánicas, que permiten el desface en nuestra conducta, la sensibilidad de los 
sentidos pierden su armonía de función. 

LA SINCERIDAD, 
no somos honestos con nosotros mismos, menos con quienes nos rodean, peor con la Naturaleza 
y el Cosmos. 

LA HONESTIDAD, 
la conciencia de responsabilidad de nuestras acciones perdieron su justeza razonable. El pudor, la 
cortesía y el respeto su praccicidad. 

EL REALISMO, 
la realidad que nos circunda no es tomada en cuenta para proyectar su equivalencia duradera y cíclica. 

LA COHERENCIA, 

REIKI 
~esiones oe Relajacion 

actualmente con mayor énfasis se habla, se escribe, se pinta, se dibuja pero no se refleja lo que el 
senrimienro nace del corazón, para impulsar al pensamiento ejecutor o realizador a concretar un 
resultado lucubrado con sinceridad, honestidad realismo y coherencia. 

Martha de Córdoba 
Annonizacióo Natural ·Ayuda duranle tratamienlos 

médicos y si<Xlltigiros ·Tranquiliza y centra 

Coosutte: Tel:0462/30606 ·!fu lunes a viernes 

TUTE 

Melendez 

Fuente: Revelaciones de la Pachamama 
Instituto Quechwa Jujuymanta 

Palumbo 
ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO 

Edison 1116 . Telefax (0462) 26045 . 2600 Venado Tuerto 
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Elsa 
Larraza 

Nació en Monte Buey, Córdoba, en 
1948, y vivió sus primeros años en Ordoñez, 

un puebli to en el que no había qué hacer. mas que leer y ver 
cine. Dice que vuelve a mirar el film "Cinema Paradiso" porque 

relata lo que vivió en su niñez: la magia de cada función. las 
películas viejas y mal pasadas, las funciones int errumpidas 

esperando que llegara el rollo del pueblito cercano, la tragedia 
del incendio. Recuerda que los juguetes eran pocos y todos 
los patios estaban comunicados. "Todo el pueblo era el pavo". 

Su pasión por el dibujo, la cerámica y la escultura la llevaron a 
meterse en todos los cursos que encontró. "En escultura 

necesitas mucho el dibujo. estudiar /as (armas antes de 
resolverlos". En 1994 presentó por primera vez sus pinturas. y 
desde entonces se ocupó casi por completo en ellas. "Se (ue 

dando y me enganché. Es lo que necesiw hacer en esce 
momenw. Pero son como etapas. donde ce dedicós más a una 

coso sin abandonar nunca del todo lo otro. En pintura me gusta 
meter textura, maceriales, investigar: eso me viene de la escultura. 

Para las próximas muestras quiero integrar las dos disciplinas. 
presentar pinturas y esculturas pequeños. producto de lo misma 

1moginorio". ¿Su temática? "Es surrealista. tiene que ver con el 
incerior. lo que me va soliendo. con un posado mterno, mas olla 

del nocimienco, y uno proyewón hacía un después, siempre 
incerno. nunca histórico. objetivo". 

Eisa es Maestra de Artes Visuales. t iene dos hijas. Maria 
Eugenia y Maria Jimena y vive en una zona de quintas donde 

construyó su "galpón", un lugar que le permite. cuando quiere. 
poner un candado y desconectar el teléfono. quedarse a solas. 

"Me encamo 1robojor de noche, hosw los 5 ó 6 de la mañana". 
Ejerció la docencia en los Talleres de cerámica de la Dirección 

de Cultura de Venado Tuerto; en el Curso de cerámica en la 
Sociedad Italiana; el Taller para niños en la escuela N ro 58 

(Rosario): en el Area de Dibujo del Colegio Amanece 
(Rosario): actualmente trabaja en el Taller de pintura de Línea 
Amarilla y hace un reemplazo en la Dante Alighieri. Participó 

en numerosas muestras colectivas de la SAAP (Sec. V.T.): en el 
aniversario del Jardín Nro. 8: en el homenaje a la Virgen del 

Rocío en el Centro Cultural Parque de España (Rosario); en la 
Feria del Arte de los Abrazos Solidar ios (Firmat) ; en el 

encuentro Regional del Mate (Rufino): en Babel, galpón del 
Arte y en el Centro Cultural Municipal (V.T.): como miembro 

del grupo "Santa Fe al Sur" en la muestra "Hermanando 
pueblos". en Guayaquil y Q uito (Ecuador) y en Barranquilla 

(Colombia). De sus muestras individuales citamos: "De angeles 
y arcángeles" en Babel (V.T.): "Tiempos circulares" en la Alianza 
francesa (Rosario); "Sol y Luna" (Córdoba). Realizó análisis de 

Obra con Naum Goijman y fue seleccionada en el Salón de la 
Mujer (La Plata). 

Lina Fusco 

Reside desde hace 1 5 años en Venado 
Tuerto. Es Profesora en Letras y eierce la 

docencia en el nivel medio y terciario. "Me gusw el 1rabojo 
áulico, el conwcto con Jos chicos; son un cable o cierro". Dice que 
los detonantes para comenzar a escr ibir fueron el nacimiento 
de su hija. Paola, y la Facultad Libre de Venado Tuerto. Su 
primer trabajo fue un cuento infantil para su hija. hace diez 
años: hoy ella se los ilustra. "Lo Focultod Ubre (ue uno 
expenenc10 que me morcó muy (uerte. fue aprender uno {tlosofio, 
más que académica, de vida. Después de ambos aconcec1m1entos 
empecé a sentirme en libertad. o poder sacar de odencro. o tener 
herramienws poro hacerlo. Hasta entonces puedo decir que mi 
lectura estoba digitoda por programas y pro(esores". De su niñez 
recuerda su casa en el campo. haber crecido en contacto con 
la naturaleza. Las huellas también hablan de una frondosa 
biblioteca, una madre lectora. un padre que le contagió el amor 
a la música, y a Don José. un administrador de campos que 
vivía en su casa y le indujo a la lectoescritura bajo dos higueras 
enormes. cuando todavía no tenía edad para ir al colegio. 
'Tuve dos especies de (rustrociones: uno. filosófica. porque quería 
estudiar Filoso{io y Letras, pero me aconsejaban segwr otros 
carreros como Farmacia o Bioquímico. Lo más parecido o m1 gusco 
fue el Pro(esorado en Leeros. Lo otro fruscración ero ser 
universitaria. Quizá por eso ohoro estoy cursando un Pos Título 
universitario sobre Lelfos en Río IV." 
Sus poemas han sido seleccionados en diversos certámenes 
literarios y publicados en antologías como "Después del 
Silencio" (Edit. Urano 2001. 1993. Bs.As.); "Premio Gabriela 
Mistral" (Centro de Arte y Letras de San Telmo. 1984, Bs.As.): 
"Memorias del Silencio" (Edit. Urano 2001. 1994, Bs.As.); 
"Trazos del Tiempo" (Embajada de Let ras, 1995. Bs.As.); 
"Colección Sombras de Luna" (Poemas y cuentos, Edit. Sombra 
de Luna, 1996. Bs. As.) ; "Colección Diez A utores" (Pegaso 
Ediciones, 1997, Rosario); "Antología de Lujo de la Literatura 
Actual" (Grupo Editorial Sur. 1997. Bs.As.). Obtuvo la Mención 
de Honor en "Cuento Romántico 1997" otorgado por el 
Centro Argentino para el Desarrollo y Difusión de Autores 
Noveles y es colaboradora de el diar io "El Informe". 
No se considera escritora ni critica. sino una lectora 
apasionada, "rumiante. de los que se quedan masticando los 
palabras. Leer es como mi oltmento necesario". ¿Qué lee? Sobre 
todo poesía. también biografías, conocer las vidas de los 
autores. Ama el ritual de comprar libros. ¿Qué autores? 
"Nerudo. Gelman. juarroz. Girondo. Borges. todos. A qwén no le 
gusw Benedetti", dice pasando lista. 

Tiene algo de lobo estepario, de hábitos solitarios y dichas 
sencillas. pero a su vez se relaciona muy rápido y bien con las 
personas. Eligió escribir poesías porque descubrió que era su 
modo de realizarse espiritualmente. "Me gusta la 

intertextualidad. intercalar versos de otros autores. esos versos 
en los que sentís que son como para partir". 
Lina nació en Caferata. en 1958. 



Yo pronuncio tu nombre 

I 

Entre los pliegues del nlbn 
se detiene 
tu nombre en mi boca 

" .. . yo pronuncio tu nombre 
en las noches oscuras ... " 
Federico C. Lorca 

cuatro furas amanecidas escapan en una palabm 
sontimbul.as d.e claridades ... 
... Nombro 
ti/ nombre ... 
Cuando abdica la mt11ínnn 
y compimn los soles 
es mediodía caliente tu nombre 
me asedia me persigue me estremece me desgnrm 
lo pronuncio lo repito 
... arde ... 
el breve nombre como nombre interminable. 

11 
Inexplicablemente 
soplan 
los fltfl rdeceres 
el viento rojo de tu 110111bre 
se incendia se inflama 
1111 mástil en cada letm 
cuatro letms de llnmn 
me enlaza me recorre me conmueve 
se desliw 
co1110 procesión de abejm 
y 
en la sangre 
se dermmn. 

¡¡¡ 
... Noche ... 
/11som11io de la piel 
desvelo del nlmn. 
Toco In noche 
con manos vacím y memoria de miradas 
y mi voz sube y crece y se mspende ... 
y huye de la noche 
compas1vr1 ... 
quieta In única sílabr1 
se aletarga se ret11erce 
y romo beso de luna en mis labios 
se duerme 
... y me pm·bla y me recorre y me extasía ... 

... Nadie escucha mi voz madura 
cut111do yo pronuncio lll nombre 
en /ns noches oscums ... 

E / olor del poleo 

Un instante flotó en el aire 
inundó la cma 

el poleo y su fragancia. 
Desprevenida lo aspiré 
y me llené de infancia, 

y no supe por qué 
por qué ahora 

del tiempo a la distancia 
y un instante fue ni1ía 

niña nostalgia 
de su aroma intenso 
del verde desteí?ido 

de un arbusto sin gracia 
de sus ramas que caen 

desordenadas 
sin elegancia . 

Un instante me vino a visitar 
el olor de la infancia. 
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Fluir 

1 
Detrds de todo 

un vacío desborde de retoños continuos 
y una rara voz, como floreada 

que lo preludia ... 

Después de todo 
corazón envejecido 

sazonando en la sangre 
... Lozanía de sol... 

.. .Luceros fríos ... 
... Fluir. .. 

ni siquiera la sangre permanece 
se desliza 

habitando instantes 
... que han sido 

que serán ... 
. . . ¿Permanecer?. .. 

volver incesantemente 
desandando ecos del tiempo 

.. . hiriendo cicatrices .. . 
. .. habitando palabras .. . 

... recomenuir. .. 
y 

despertar el alma. 

JI 
... Trueques ... 

... el mismo sol... 
... el mismo viento ... 

... el mismo verde acrecentando sed .. 
sed que bebe brillos arriba 

y abajo sed que bebe sin brillar. 
... Simétricas nervaduras .. . 

... Luz y oscuridad .. . 
... Fluir. .. 

... Pecíolos caducos el tiempo .. . 
... eternidad .. . 

Sólo la escritura azul permanece ... 

111 
Obstinadamente una estreiia enlaza cumbres y abismos 

... Las constelaciones del amor y el odio se unen ... 
... el mundo teje jeroglíficos de babel .. . 

... amanece una despedida de gaviotas .. . 
...las palabras florecen ... 

... nace un poema ... 

... soles ... 
un relampago me viste 

amanezco magnolias 
soy Luz oscilante 

erguida asciendo 
suelto 4 pájaros Libres 

... AMOR ... 
el mío, palabras 

... emerjo ... 
... abro ... 

···Y·· ... noches ... 
me desviste la oscuridad 

me cierne la tristez.a 
Los ojos enlutados 

caigo inte1minablemente 
suelto 4 tréboles negros 

. .. AMOR ... 
el tuyo, silencio 

. .. suspendida ... 
entre 

... la vida... y ... la muerte ... 
. .. Fluyo ... 

y oigo los versos mexicanos ''. .. Somos enredaderas de aire 
en arboles de viento ... " 



Uno 
Soledad, acércate, 

trae tu corral 
tus lociones de extravío 

y espumas de asepsia. 
Viajaremos, amigas, 

vigílame con tus adormideras ... 
seamos indivisibles 

y quedemos suspendidas 
como del parral las vides, 

no maduraremos ... 
Anterior a mi misma, 

soledad existencial, 
acompáñame ... 

acompáñame 
por senderos sutiles 

desnudas ... , desnudas ... , 
... sin rozar bandadas cautivas 

... sin desgranar máscaras de luz. 

Lentamente ... 
Con pasos etéreos 

... hacia internos confines, 
.. . hacia el repliegue último 

de los reflejos en una sola voz. 

D e am or y de ausencia 
Iluminaste 

las sombras cóncavas 
entibiaste Los bordes 

y en mi crepúsculo sin fin 
... faiste mirada ... 

rozaste recuerdos que temblaban 
te hundiste 

hasta olvidar lágrimas, 
hiciste de má 

jlíJr ceñida de mujer 
que madura ... abre corola 

y desenvuelve paftibras. 
Hazme ahora mujer 

... pétalos en tus manos .. . 
... tu. aliento y mi aliento, enredados .. . 

Hazme ahora mujer 
... hasta olvidar palabras. 

.. 

Alfarera 
Criando realizo 
el blando tránsito por La flor 
elaborando mieles de la vida. 
Cuando me interno 
por cipreces agotados de dolor 
construyendo con despojos alfarería 
recupero La osadía de la espemnw 
y los días vuelven a ser ... días. 

Cuando sobrevuelo 
Las palabras de una poesía. 
Cuando destejo lemas sombrns 
y recupero las llaves de la alegria 
entonces 
trashumante infinita 
danZ1111do estrellas y espinas 
entonces 
. .. soy alfarera de mis días ... 
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Sincretis1110 vesper tino 

Es cereza la tarde, 
de dulce tiempo repartido. 

Invítame tarde a tu corazón: 
el mío esta extrañamente despoblado. 

Hierven Los trinos, no oye Út tarde, 
se esconde ... se esconde 

en son risas solares. 

Despierta estos meíios de nada. 
¡responde los clamores! 

Sólo chasquido de hiedra 
... la tmde ... 

Un instante, sólo 11110, 

suspenderme en tus crines de siesta verde 
y ser al menos ... tmde. 

No ve la tarde y se esconde ... 
se esconde ... entre moras crepusculares ... 
ciegos a heridas con sus ojos de sangre. 

¡Oh.' Si pudiera 
alear nuestros tiempos divididos 
en el ombligo de tu herbario ... 

Y desvanece colores .. . 
Y trasciende anochecidas palabras 
.. . la tarde ... 

Juré no J /orar 
Cómo condenar tu olvido 
si despertaste memoria, 
si un aluvión de brisa 
quebró mi balsa 
y se desdoblaron mis alas 
... en racimos ... 

Y Úts horas se alejan 
entre mis yerros ingenuos 
y tu experto silencio, 
entre insomnio de abril 
y cóncavos pétalos ... en apretado encierro. 

Cómo renunciar 
... si me confieso, 
qué réplica 
... si sos silencio, 
si un pacto incierto 
me hizo prisionera 
y una tregua infinita 
se burla de mi orfandad 
y de tu ausencia. 

Presiento esa mudez. .. palpa mi esencia 
Y me posees ... 
como ardida Lentejuela 
resbalando aliento, 
encendida de labios 
enredados en tu silencio, 
y me posees ... empapada de espera 
. .. tan llena ... y ... tan desierta ... 
)'se queda conmigo 
acunando mi anhelo 
en el regazo de mi palabra 
. .. tu adormecido silencio. 



H~ja del agua 

Internándome en mi propia sangre 
Me recorro, me indago .. . 
Conociéndome apenas .. . 

Llevo sangre de aguas, 
azules aguas de río. 

En las praderas hermanamos 
mis gotas, lluvia, rocío 

y llovemos sobre cauces serenos 
lloviznas de glicinas y amigos. 

Y anidan gorriones en mis remansos 
Que arrullan caléndulas de trino. 

¡Soy río! ¡Soy río! 
En las praderas soy río, 

sedienta de malvas 
bebo girasoles 

y cosecho palabras. 

Llevo aguas viajeras 
que mudan azules: azules viajeras. 

Se tuestan mis aguas, 
Se estrechan mis venas. 

Las pendientes amargas granizan ... 
Granizan ... sombrías semillas de pena. 

Picotea la noche. 
La 11egra espuma se blinda . . 

¡Soy río! ¡Soy río! 
... cenizas de agua ... 

¡Oh, viento! ¡Ruge mi alma! 
¡Devolvedme praderas! 

¡Praderas azules de agua! 

.. . y el viento me oye 
y replica con lágrimas. 

Ríe desafios, ríe furia 
Y llora palabras ... 

Se compadece la brisa, 
siempre hay una brisa que alcanza. 

¡Salvadoras palabras! 

¡Aguas mías! 
No quiero descender laderas, 

quiero subir mis aguas. 

Sí mi destino de río: 
apacentar /la11ur11s 
... pelem· pendientes .. . 
... y subir mont111Í11s .. . 

Cans11d11s mis 11grt11s 
se detendrrí11 un dí11. 
E11 cmtSes pulidos 11grtmd11 
el poet11 del 11/11111 
y escribiremos un verso 
que no sea pradera 
11i pendiente 
ni montmí11 ... 
Uno 
que sea todos los versos 
.. . sólo de crist11li1111s agrt11s ... 
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P oiesis 

La poesía late 
consolando las venas. 
Bálsamo de angustia 
quiebra embalsamadas penas ... 
Ave ínfirna 
tañe voces 
de cómplice viajera. 
... Expiación, éxtasis o delirio .. . 
.. .fi'ttcaso, penuria o abismo .. . 
osadía de ángeles caldos 
envejecida sed 
de paraísos 
perdidos ... 

Aleación 

Te ca&.s por los flancos 
sangre híbrida del mundo. 

Huelen pólvora los hermanos, 
y hermanos desheredados ... 

Y se encaraman altas rejas 
que enrejan horizontes desgajados, 
y gajos .. . gajos... todos enredados ... 

!Oh sangre del mundo .. . 
también eres mi sangre! 

Sangre del canto que hermana, 
oscilante de hamacas y hadas inventadas... 

Inmersa en tu sangre, 
florece la hierbabuena, 

es la sangre que huele ... al pajaro que vuela. 

Y baja y sube por arterias paradoja/es, 
desde la estirpe dual ... tu sangre inexorable. 

P eldaños 
Emerjo ... 

Entre el vacío rumor de hojarasca 
que puebla los barrancos fagaces de envidia. 

Naufraga soberbia de carros flagelados. 
Huérfana de días repetidos. 

Amanezco. 
Como solidaria labriega de mis propia.s praderas. 

Como un mástil de jazmineros. 
Nazco. 

Después de moliendas de aciagos y alegres granos. 

Soy. 
Después de ojos cegados por jaula de Lluvia vana. 

Véo. 
Aún con campanarios de espuelas. 

Permanezco. 
Tanto tiempo he existido que ya he muerto 

y cuán poco ... he vivido. 
Amanezco. 
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Cerámico para Piso y Revestimiento 

Piedra Laja 

Ladrillos 

Listones de Frente 

Baldosones Prensados 

Pegamentos . Ceras 

y recuerde que en La<i P~ 
atendemos y entendernos al cliente 

RIVADAVIA 979 (entre Moreno y Casey) . Telefax 0462-22594 . 2600 Venado Tuerto. Santa Fe 

Venta 
• 

Instalación 
• 

Reparación 
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Equipos compactos, Spl it y Centrales 
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Adolescencia 

Anticoncepción 

Salud Reproductiva 

Riesgo 

Esterilidad e Infertilidad 

Menopausia 

Cirugf a Ginecológica 

Colposcopía 

Oncología Ginecológica 

Patología Mamaria 

Urología Femenina 

Dietas Especiales 

Asistencia Psicológica 

Charlas Informativas a la 
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Osteoporosis 

Dra. Rosan a Grossi 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

Dra. Beatriz L. Ferrari 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

Dra. Cristins Scarpetta 
GINECOLOGIA 

Dr. Hugo Bulla 
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Dr. Eduardo Romón 
GIN ECO LOGIA 
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OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

Lic. Morfa Lucf a Par{s 
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Lic. Alejandra Petroce lli 
NUTRICION 

Lic. Marisa Ricart 
PSICOLOGIA 

Dra. Cristina Prigione 
REUMATOLOGIA 

Departamento de Ecografía 
Dra. Vilma Barbosa 

Dr. Nestor Capecchi 

Curso de Preparación para el parto 
Lic. Maria Lucía Paris 

Prof. Ana Maria Richard de Casey 

Centro de la • 

Gru po de profesionales especializados 
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