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PEDRO NARVAIZ 
Ins,foloclones y Pionas ge , 

GosyAguo " 

Chaco 429 - Tel. (por!) 25634 

Lo más distinguido en corsetería, 
p u llovers, bebés., niños lo encontrará en: 

LA INDIANA 
PeUegrini 647 - Te l: 21348 

Casa 
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Su Corflner{a 

T COLCHAS 

T MANTELES 

T CORTINAS 
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Son Martín 747 - Venado Tuerto 

CALZADO DEPORTIVO 

HOBOS 
Derqul 198 - Tel.: (0464) 23229 
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Vista su casa con Arte 
Marquería 

Vincent 
de Hugo Paratore 

Cuadros - Marcos - Láminas - Postcrs 
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CURSOS ESPECIAlJZADOS PARA NINOS y ADULTOS 
PRACTICAS INDIVIDUALES · PRQGAMAC/ÓN A 

MEDIDA· ANAlJSIS DE SISTEMAS 

ESPAÑA 55· TEL: 34830 • VENADO TUERTO 

Laboratorio 

CORNEALENT 
LeJltes de contacto blandas y flexibles 

Atenci6n personalizada en la adaptación de lentes de contacto. 
Control final; chequeo con mediciones cuelas a través de último 

equipo computarizado incorporado rcdcntcmente. 

Castelli 155 - Tel: (0462)24009 

Venado Tuerto - Buenos Aires 
Puerta a Puarta 

Trámites - Pagos 
Comisiones en General 
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CAMPOS· CASAS - TERRENOS 
ALQUILERES· TASACiONES 
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Nuestra mejor recomendación son nuestros clientes. 
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NUEVAMENTE EN SUS MANOS 

xplicar por qué una revista de temas culturales y más si tiene 
características regionales, no puede en esta época aparecer 
con cierta regularidad, no requiere de demasiadas 
argumentaciones, dada su lógica obviedad. Tendríamos para 

ello que acudir a un sin fin de lugares comunes y que tienen que ver con la 
difícil situación económica que sufre nuestro país. Ejemplo de ello es este 
número 10 adelgazado en páginas de lo que era. También se refleja en el 
precio menor a los. anteriores en forma proporcional a dicha reducción. Los /s 
artículos y las notas también son menos en cantidad. 

Lo que creemos haber mantenido es la calidad de la impresión, de la 
diagramación y del contenido de la revista, que pensamos alcanza un nivel 
por lo menos similar, por lo que esperamos de nuestros lectores coincidan 
con nuestra apreciación. 

Estar nuevamente en sus manos después de 10 meses, es como haber 
nacido otra vez. Es por ello que tratamos de llegar con nuestro agradecimiento 
a este esfuerzo cultural a todos los que nos apoyan, adquiriendo este ejemplar, 
publicando sus avisos, dándonos una palabra de aliento y haciéndonos 
llegar sus bienintencionadas críticas. 

"EL PERSEGUIDOR", revista de aparición irregular, dedicada a 
expresiones y reflexiones culturales, está en la calle,luchando por su espacio, 
con el fervor y la pasión de siempre. Es nuestra intención, a pesar de todos 
los avatares, seguir en la brecha, cumplir con los compromisos contraídos 
con nosotros mismos cuando comenzamos esta batalla, reflejar en sus páginas 
todas las inquietudes de nuestra comunidad y de sus hacedores artísticos y 
culturales, sentir que aportamos nuestro humilde granito de arena en el 
inmenso mar de las realizaciones y de las ensoñaciones de la humanidad. 

Que así sea. 

EL DIRECTOR 



Hilmar Long, IJionero !le la radiofonía vena!lense . 

Un hOlTIbre de Radio 
Inicia su trayectoria en Publicidad Rueda, primera red con 15 
altoparlantes elJ las calles venadenses. Adquiere la propaladora en 1949, 
la transforma en Publicidad San Martín y cubre la ciudad con más de 
70 altoparlantes. Esta "radio por cable callejera'; creciendo con la 

L---==--..J ciudad, se convierte en LT. 29 - Radio Venado Tuerto. 

[Da puerta con la leyenda 

L DIRECCION, accede a 
un d e s p a e h o 

, sencillamente decorado 
e inundado con luz natu

raL Sobre el escritorio un pequeño 
tablero que Hilmar H. (po r 
Horaeio) Long - Director ocupa el 

6 I mismo. 
A espaldas del escritorio, cubre la 

Por: Arthur·Woodward. 

pared una biblioteca. En uno de sus 
estantes atrapa la atención una 
ampolla de vidrio con ftlamentos 
metálicos en su interior. "Es un 
válvula QV-4-100. 
Pertenece al primero de los equi
pos de transmisión que tuvimos y 
que fue reemplazado el año pasa
do por un equipo totalmente tran
sistorizarlo", explica Long. 

Sobrio en el vestir, pausado en el 
hablar y con una clara dicción que 
atestigua trabajo tras el micrófono, 
relata que comenzó en periodismo 
a través de sus padres que posefan 
una imprenta y librería y además 
que su padre "fue LV, es decir 
radioaficionado" . 
Siendo es'tudiante secundario se 
acercó a Publicidad Rueda, 
propaladora que cumplfa la 
función que hoy cumple la radio, 
pero dentro dellfmite reducido en 
que se instalaron los altoparlantes. 
Su dedicación a la comunicación 
lo impulsa a adquirir la 
propaladora, a ampliar el radio de 
cobertura para llegar a casi todos 
los barrios y, finalmente, instalar la 
radio de AM. 
Su espíritu solidario se reneja en su 
respuesta cuando se le pregunta si 
habfa quejas de los vecinos por 
invasión de la privacidad. "Si, 
lógicamente algún vecino que tenfa 
el parlante enfrente, pero tenramos 
un horario muy reducido: de 10 y 
media a 12, terminábamos 12 y 
cinco con un boletín de Radio El 
Mundo, conectábamos boletines de 
las radios de Buenos Aires, y de 5 
a 8 en invierno y de 6 a 9 en 
verano". 
Al solicitársele el relato de alguna 
anécdota de aquella época, su ros
tro, aparentemente serio, se dis
tiende en una sonrisa acompaña
da de una risa contagiosa. "No ~ 
si una anécdota definida, pero se 
prestaba la propaladora para mu
chas cosas. Eramos muchos los 



estudiantes que cola b o
rábamos y aprovechába
mos para hacer toda clase 
de chistes, por ejemplo 
apagarle la luz a quien 
leía las no licias en ese 
momento. Recuerdo que 
en aquella ~poca ya se 
le fan las noticias 
necrol6gicas y no faltaba 
el locutor que, no habien
do prestado atenci6n a lo 
anterior, pasaba de inme
diato un aviso comercial 
de fiambres". 
Su natural disposición a 
servir a la comunidad y 
su anhelo de superaci6n 
personal lo impulsan a 
que "en 1956, cuando se 
habla de que poblaciones 
importantes podían tener 
su radia, comenzamos los 
trámites". Habl6 de 
trámites sin fin y de dife
rentes presentaciones, de
bidas a los sucesivos cam
bios de gobiernos ocurri
dos 'en el pafs hasta que 
"finalmente, e124 de abril 
de 1969, se nos comu
nicó oficialmente en Bue
nos Aires que podfamos 
poner una radio en Vena
do Tuerto". 
La estimaci6n de que 
goza Hilmar Long en Ve
nado Tuerto, se puso en 
evidencia en el acto de 
inauguración oficial de la 
radio. 
"La hicimos el31 de ene
ro de 1970, un dla de 

mucho calor, en la calle 
Iturraspe 777, con la pre
sencia del Intendente del 
gobierno de lacto ene!. 
Roberto Isidro Aguilera, 
el Obispo de la Diócesis 
Monseñor Antonio Rossi, 
el pastor Metodista Ma
nuel Gar6folo, vecinos 

como Don Antonio Ga
lio por la Sociedad Rural, 
Don Eugenio CoasoJo 
por el Centro Comercial 
y una gran cantidad de 
amigos, ya que tenfamos 
un gran apoyo en el mo-

VIDEOLAPAROSCOPIA EN VESICULA. 
HERNIA DEl HlAlUS y APENDICE_ 

VIDEOGINECOLOGIA 
(QUISlE DE OVARIO, FIBROMA) 

7)1'. IJuanStlffal'l'a 

7)1'. Cal'lcJ CaJitlllíní 
fruRRASPE Y CASlEW - lEl: 20737 

VENADO TUERTO 

mento del arranque", re
cuerda. 
Por necesidad de mayor 
espacio y por el apego a 
sus raíces, Long traslada 
la radio a un edificio sin
gular. "Esta es mi casa pa
terna. En 1979, al perci
bir que era muy grande 

para mis padres, con 
Rub~n Malek y el Ing. 
Bongiorno, vimos que se 
adaptaba al funciona
miento de la radio. Dibu
jamos y preparamos ~sto. 

No nos queda chico to-

davfa, sólo agrandamos 
arriba cuando llegó la 
FM. Ahora estamos 
donde era la cocina de la 
casa, y donde era el gran 
living-c9medor, está la 
parte transmisión". 
Las fotograffas de los 
nielos y los cabellos 
blancos, revelarfan a un 
hombre entrando en un 
reposo propio y natural; 
tal presunción es errada¡ 
y valgan dos ejemplos: "El 
joven, mujer o varón, 
tiene igual cabida en la 
radio si viene en 
representación de algo, 
trayendo algo interesante 
para la comunidad" y 
"Consulto estos libros 
permanentemente para 
corregir al personal", 
cuenta humildemente al 
señalar los libros: 
"Secretos y sorpresas del I 
idioma" y "Usemos 7 
correctamente nuestro 
idioma". 
Al reclamo de una 
anécdota de la radio 
responde: IIMás que 
anécdota que cause 
hilaridad, lo importante 
es la satisfacción de que 
el servicio nuestro vale, la 
satisfacción es que 
prestamos un servicio a la 
comunidad y que la gente 
lo utiliza. Ninguna 
entidad, venadense o de 
la zona, prescinde del uso 
de la radio". 

-ro Grabados 
RaFEaS OUMPle Compularizados 

Placas Funerarias 
Placas para profesionales 

. Cartelería para oficinas 
Copas - Medallas - Plaquelas 

Platos - Bandejas 

Trabalos en el día 

Consulte asesoramiento por trabalos 
especiales 

BElGRANO 374 -lEl: 35757 - V. lUERlO 



Por: María del Cannen Regnícoli 
Fotos: Alejandra Peralta 

legada. Urna. En un vuelo 
de AEROPERU, procedente de 
Bs. As., Degamas a Lima bien 
entrada la noche. Nuestro 

~~:!!1 sueño se empezaba a cwnpUr. 
.. Llegábamos al punlo de origen, 

de inicio de un viaje. que iba a ser para 
nosotras, espectacular e inolvidable. 
Una densa bruma cubría la ciudad, siempre 
presente en e l invierno, debido a la 
condensación de la escasa humedad que 
tnmsporlan los vientos de alta mar. La 
temperatura era de 16°C, los ~meños estaban 
muerlos de frío y a nosotras nos resultaba W1lI 

temperatura casi primaveral. ya que veníamos 
de soportar en Venado Tuerto una sensación 
termita de 6° bajo cero!. Lima es la mayor 

I 
aglomeración urbana del país. fundada por 

8 Francisco Pizarra en 1535, a orillas del río, con 
calles lrazadas en damero que encerraban 120 
manzanas. Durante dos siglos fué la capital 
poUtica, TIl~giosa ycomerciaJ de laSudamérica 
española. Fué embellecida con palacios, 
igiesias y residencias oficiales, plazas y parques. 
Hoy, Lima, que aún conserva como herencia 
aquella esbudura española, se expande más 
al1á de esos límites que trazaron los conquis
tadores. Surgieron nuevas arterias, zonas 
residenciales como San isidro y MirafJores, 
centros financi eros y comerciales con 

rascacielos, barrios obreros y tambi én 
precarios. 
Gracias a la hospitalidad de un amigo 
peruano, Tullo, NCOrnmos en dos días gran 
parte de la ciudad. Su plaza de armas, la 
costanera, el Mercado ArteslInal de 
Pescadores, el Callao, la catedralde MirafhR!S, 
el encantador parque Kennedy, donde en las 
tardecitas la gente concurre a escuchar a 
conjuntos típicos o a bailar algún valsecito. Se 
puede caminar y pasear tranquilamente por 
lima, ya que la tan mentada inseguridad no 
lo es tanto. ReconercaDes y callecitas, meterse 
a alguna cantina a degustar el tradicional 
ceviche, el tamal o lDl anticucho acompañado 
con una ~rveza cuzqueña o un pisco seur. 
lima también posee muchos museos. 
Nosotras tuvimos la gracia de conocer el 
Museo del Oro del Perú, perteneciente a la 
familia de don Miguel Mujica. En el pudimos 
observar gran cantidad de armas, 
herramientas y diversos objetos de la época 
de la colonia; armas antiguas de diversos 
países: China, Japón, paquistán, Turquía, EE. 
W. En el subsuelo atesora objetos de oro, 
plata y bronce, joyas en piedras preciosas, 
momias y vestimenta de las culturas Mochica, 
Shimú, Inca. 
Dejamos Lima con la convicción de haber 
conocido en parte, una hermosa y exilante 

ciudad, para dirigimos a CUZCO. 
El vuelo de lima a Cuzco estwo cargado de 
cierlo grado de aventura, ya que tuvimos la 
oportunidad, luego de conseguir el 
correspondiente permiso, de viajar en la cabina 
del avi6n (esto sólo está permitido en los 
vuelos de cabotaje). Cordialmente .nos 
recibieron, el capitán y Manano (su copiloto), 
nos expUcaron todo lo concerniente al vuelo, 
al instrumental del avión, bastante complejo, 
por cierto. Piro lo más maravilloso rué ¡xxIer 
contemplar la magnificencia de la CardiUera 
de Los Andes desde el aire, con sus picos 
nevados, que se confundían con las nubes. 
Llegamos a Cuzco a medio día, nos lre;taIamos 
en el hotel Dorado lne, pmviamente selesirve 
al viajero té de cocapara ayudar a aclimatarse 
a la altura Y" luego de acomodar nuestro 
equipaje, tomamos nuestras cámZlras, el 
grabador de mano y salimos a caminar por la 
ciudad. 
Cuzco está situada a 3400 m.s.n.m. y cuenta 
con una población de 260.000 habitantes, 
compuesta en su mayoría por indígenas y 
mestizos. fué la más grande y rica ciudad 
precolombina. capital deJ imperio de los Incas 
o Tahuanlinsuyo, estaba situada 
esbalégicamente en el auce de las vías del 
imperio. El nombre de la ciudad significa, 
según el inca Garcilaso de la Vega "ombligo o 



centro del mundow
• es posible que dumntesu 

esplendor haya albergado entre 60.000 y 
100.(00 habitantes. 
Cuando lUla camina por la ciudad, enseguida 
comprueba el conlJaste y la yuxtaposición de 
lo Indrgena y lo español, y esto ha Iogardo 
efectos fascinates. 
Al primer lugar que Uegamos fué al Coricancha 
(Cor!: Oro - Cancha: lugar cerrado), a11i nos 
encontramos con un guía de twismo, GiM, 
que no solo nos acompañóll recorrer el lugar, 
sino gran parte de la ciudad. Fué Uamado 
Coricancha por los españoles, para los Incas 
era ellntihuasi o Casa del Sol, centro místico 
religioso. Gran parte de éJ fue destruido para 
las construcciones coloniales que se hicieron, 
por ejemplo el Templo de Santo Domingo fue 
realizado sobre el Coricancha. De a1U nos 
dirigimos a la Plaza de Armas, llamada así 
desde la época virreyna1, para los Incas era el 
Huaccaypata o andén de las imploraciones, 
donde se realizaban fieslas. Adyacentes 1I esta 
se encuentra la Catedral, la Iglesia del Triwúo 
y la de la Compañía de Jesús, que nos 
muestran el Cuzco colonial, construído sobre 
antiguos palacios-ciudadelas o cllnchas, 
aprovechando los cimientos o muros incaicos. 
C!StO$ templos secaraderizan por sus fachadas 
enman:.adas por torres macizas y con portales 
decorados que n!SpOnden al estilo barroco. 
El día nos acompañaba, el sol brillaba sobre 
la ciudad ycomo el clima es frío y seco, el azul 
del cielo era imponente y el aire muy diáfano 
y fresco. era un pIacercaminar poresa ciudad, 
dondelosojos no alcanzan para ver, observar 
a las gentes que ofrecen todo tipo de productos 
típicos, hablarcon eUos, que si bien el idioma 
ofICial es el españo~ la m~ria habla el quedma 
y más de una vez recurrimos a Gina para 
entendemos: en cierto momento andando por 
una calle empedrada y estrecha, flanqueada 
por paredes de adobe sobre muros incas casi 
intados, nos metimos en una humilde casa y 
dos ancianas nos convidaron con Chicha 
(bebida preperada a base de malz 
fermentado), previo pago· de algunos soles. 
VISitamos, también, el Museo Arqueo16gico de 
Cuzco, instalado en una casa colonial de la 
calle TIgre. Esta nos muestra importanle 
vestigios del antiguo Perú. Asf pudimos 
observar momias incaicas, tejidos, armas de 
piedra. cráneos bepanados, vasijas de piedra. 
barro y madera (queras), cuadros coloniales 
e indwnentaria que usaban los incas. 
Asesoradas por Gina decidimos 
imprevislamenle realizar el "Camino delinca", 
esto es ir a pie a través de la montaña, 
siguiendo parte del antiguo camino del inca, 
hasta la ciudad de Macchu ~cchu. partimos 
al otro dfa, con el equipo necesario para 
acampar durante 3 o 4 días, en un bLlS de 
excursión, ya que previamente recorreriamos 
el Valle Sagradom, pasando por~, donde 
se realiza todos los jueves y domingos una gran 

VIGIlANCIA PRIVADA 
EMANUEL S.R.L. 

feria de productos agricolas artesanales, Calca, 
~y, Urubamba y Ollantaytambo, donde nos 
quedaríamos e pernocter para comenzar 
nuestra travesía por la mañana. Tomamos el 
tren hasta el Km 88, donde se inicia el camino 
delinca, para recorrer SO Km hasta Macthu 
Picchu. El andar fue muy duro, a veces difícil 
para nosotras que no tenfamos muche 
experieocie en este tipo de Ct.IITlinalas. pero 
eso no importaba, ya que estábamos 
embelesadas por el magnifico paisaje que nos 
acompañaba, la imponente cordiUera, los 
nevados como el Salcantay con sus nieves 
eternas, los profundos valles, que según la. 
aItwa eran verdes, amarillos, ocres, con flores 
multicolores; los arroyos que bajaban de la 
montaña cuyo sonido era como lUla sinfonía 
y las ruinas que se contemplaban, que 
supuestamente eran lugares de estancia o 
centros religiosos hacia la ciudad de Macchu 
Picchu. El camino es, empedrado, provisto de 
escalones en algunas partes y atraviesa 2 
túneles. La últime de las ruinas es el 
INTlPUNKU antiguo punto de control y 
enhada de la ciudad. recién allf, cuando 
etravesamos es<lI puerta, se desplegJ a nuestros 
pies el Valle del Urubamba y la legendaria 
ciudad de los incas. 
Situada a 245 m.s.n.m. está flanqueada por 
las montañes de Wayna Picchu, Macchu 
Picchu, Putucusi y el rfo Urubamba. Fue 
consbuida y abandonada, por motivos no 
dilucidados aun hoyfehacienlemente, por los 
incas entre lasañas 1400y 1500 y manlenida 

en secreto de manera que los españoles no se 
enteraron de su 0tislencia. Descubierta en 
1911 por el Profesor Hiram Bigham, quien 
realizaba estudios en Sudamérica sobre la ruta 
de Sim6n 80livar y estaba subsidiado por la 
Universidad de Vale y el National Geographic 
Sociely. De acuerdo a estudios realizados se 
estima que su poblaci6n rondaría los 2<XX> o 
3000 habitantes, peTO la ciudad presenta 
vestigios de que tenía servicios y áreas de 
culüvo para albergar a una población mayor. 
Extrañamente las momias enconlradas 
pertenl2Óan en su mayoría a mujeres jóvenes 
que serian las "Vírgenes del Sol", unas pocas 
mujeres mayores que serian de las Mamakuas 
o Sacerdotisas y el resto a hombres. ¿Qué fue 
Macchu Picchu? ¿Un refugio para Vírgenesdel 
Sol? ¿Un centro religioso? ¿Una ciudad 
fortaleza?, hasta la fecha el verdadero 
prop6sito de la ciudad permanece en el 
enigma. V eso es lo que lransmile la dudad, 
enigma, misterio, fascinaci6n. Uno siente la 
necesidad de contemplarla y admirarla 
olvidándose del mundo que lo rodea. Después 
de la recorrida oon el guía, de más de 4 horas, 
volvimos a recorrerla, disparamos cientos de 
folos, 00 nos podfamos ir. El tiempo parecía 
haberse detenido. 
F\?ro tuvimos que partir. En tren nos dirigimos 
nuevamente hacia Cuzco ya que al día 
siguiente iriamos al Surdel país, a Puno para 
conocer el Titicaca. Viajamos toda la noche 
en colectivo recorriendo 390 kms a lo largo 
d,1 a1Uplano. No logramos ooncili", ,1 s",ílO I Q 
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debido a1lnlenso fria, a los waynos, coplas y 
camavalitos que el chofer escuchaba a todo 
volwnen y las Infinitas paradas para orinar, 
haya o no un lugar específico para hacerlo, 
y llegamos a San Carlos de PWlO, eI\ mítico 
sitio del origen de la dinastía inca, Ciudad del 
innegable! hegemonía turística en ell PeIÚ, con 
un paisaje natural de matices incomparables 
situada a orillas dell Lago T1llcaca, ell lago 
sagrado de los Incas, Fue fundada por el 
Conde del Leimos en 1688 y durante la 
corquista española fue uno de 105 centros más 
ricos dell continen!eI, delbido a la explotación 
de las minas de Plata de Laykakola. su mayor 
atractivo hoy son las excursio nes que se 
pueden empnmder por el lago y su lolkJore y 
fiestas populares. 
La más célebre es la de la Diablada, que se 
realiza en febrero en honor a Ntra. Sra. de la 
Candelaria. 
El clima es frío y seco, soportable, el contraste 
entre el sol y la sombra es acentuado. 
Luego de un reparador desayuno, recorrimos 
la ciudad, que nos demandó un gran esfuerzo 
físico debido a la a1twa, pero con un par de 
mates decoca, repusimos fuenasy por la tarde 
nos dirigimos al embarcadero, para alquilar 
una lancha, junio con airas luristas (2 
peruanos y I.l.na austríaca) para rC!COrrerellago 
yvisitar las islas flotantes de los indios UROS. 
El Titicaca, de un inlenso color azul·turquesa, 

se mcuenn a 3812 m"s,n,m. el más alto y 
navegablQ del mtmclo. Ocupa UM superf!de 
de SUlO km1 , con 176 km de largo y 50 km 
de ancho y une. profwxlldad de 300 mis. SQ 
originó a fines del terciario cuando se produjo 
el SevantamlentodebsAodes. Tmitorialmente 
pertenece a PeIÚ y Bolvia en igual propotd6n. 
Según la leyenda por mandato del Dios Sol, 
sus hijos Manco CApac y Macma Olio, 
hermana y esposa principal de éste, swgieron 
de las proftmdidaes del lago para dar vida a 
la gran dinastía Inca que luego emigraría, 
debido a una invasi6n ayrnará, al valle del 
Cuzco para dar inicio al desarrollo del vasto 
imperio incaico. 
Nosaproximamos alas islas de los Uros (Sarda 
María, Huaca, Huacarl, Tocanipata). Son 
flotantes porque están construidas a base de 
totoras, la misma caña con la que fabrican sus 
ba lsas y algunas artesanfas y crece en 
abundancia en las zonas pantanosas de la 
Bahía de Puno, 
La totora deben apantanarla cada tres meses, 
haciendo del caminar algo emocionante por 
la sensación de hundimiento que se percibe. 
Los Uros son de origen milenario, de los más 
antiguos de América, de la legendaria raza 
Pukina. existían en el alUplano mucho antes 
qUQ los ayrnarás prefirienron refugiarse en las 
islas que sometersQ II sucesivos invasores, 
aunque terminarlan mezclándose con los 

IglesIa de la CompañIa de Jesús Junio a la UnJvers/Jad de Cuzco. 

lIymams. 
Se dedican a \,a caza y a la pesca Y las mujeres 
ICllllizlIn artesDntas en tejidos, tllpicQs, 
disecados de animales que ofrecen a los 
turistas y obtienen algunas monedas. 
ActuaImenh! viven 400 uros-aymarás en 5 
lIIdeas flotantes. Sirve de mucho visitar estas 
islas que nos permitigron ilustrarlos como 
vlvhm los antguos Uros. Los auténticos 
desaparecieron haa! algunos años (970).la 
fortaleza y 1011 tmlple! de estas gentes es ~m1-
rabie, ya que viven en condiciones 
pllupérrlmas y sopodando la faltll de 
necesidades vitales para subsistir y las duras 
inclQmencias del clima. 
En nuestro segundo día de estancia en Puno, 
lo lIprovecharnos para recorrer las ChuOpas 
de Sillustani y Chucuilo. Por la mañana 
lomamos un taxi y Uegamos al lugar bcalizado 
a 30 km de Pwlo. Este centro arqueológico se 
Qocuentra a orillas de laguna Umayo. Las 
ChuDpas son tomiDnC!S de piedra considerados 
monumentos funerarios de los Callas en 
donde supuestamente enterraban a los 
grandes jefes o Swnos Sacerdotes. Algunos 
sobrepasan los 20 mts. Son únicas en el Perú 
y en América. Fueron labradas en piedra 
volcánica y son un reto a la gravedad terresln! 
porque su diámetro es menor en la base que 
en la parte superior. El paisaje era 
sobrecogedor y el elemento más imponenle 
era el silencio, solo interrumpido por el paso 
de algún rebaño de ovejas, alpacas y vicuñas 
que pastan' por la zona bajo la lItenta mirada 
de dos pastorcitos, que a cambio de unos 
dulces, nos permitieron tomarles unas fotos. 
Yasl, luego de recorrer Chucito, la ciudad de 
las Cajas reales que conserva el rollo y las 
picotas de los españoles como símbolo dI! 
autoridad, y las orillas del lago volvimos a 
Puno para emprender el regreso en tren a 
CLlZCO y de allí nuevamente a Lima para lomar 
el vuelo que nos conchriria de vueJta a Bueoos 
Aires. 
Nos costó mucho dejar Perú, el maravilloso 
pars del Imperio de los Inc¡;s y de otras 
civilizaciones perdidas en el tiempo. Con un 
pueblo que sabe brindar hospitalidad, cariño 
y amistad al turista Y buenos servicios. Un 
pueblo orgulloso de su origen y que no 
escatima esfuerzos en mostrar su país al 
mundo. El país del desierto cosiera, la 
montaña y la selva; el de los yacimientos 
arqueológicos, las ciudades coloniales y el de 
las comunidades indígenas, devotas de la 
Paella Mama (la Madre Tierra) a la que le 
rinden un continuo tributo. Una vez leí en algún 
lugar algo que me qued6 grabado en mi 
mente: "Perú no sólo es un país para ir, sino 
también para volverft

• 
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En esta edición: Spinetta y el fútbol/Las viudas alegres de Alemania. 

PARA EL FLACO SPINETTA 

IIEL FIÍ1710L TIENE MÚSICAII 

1& 
ntre tantas búsquedas, el 
artista persi ue una idea 
tl'!ntadora: Ta de perpe
tuarse a havés de su obra; 
y casi como ningún otro 
integrante de la corriente 

muo;ical JXlSt-beatJe en nuestro país, Luis 
Alberto SpineUa ya ha conseguido 
meterse en el corazón de la historia. 
Resulta demasiado arbitrario, cuando se 
está frente a un creador de tamaña di
mensión -entre otras cosas ya tiene e
ditados 22 discos-, referirse sólo a un 
tema. Pero a través de ~Muchacha ojos 
de papel", quizá alcancemos a dimen
sionar e l fenómeno. Porque muchos 
pibes que hoy degustan a un Spinl2tta 
tal vez menos romántico que aquel de 
Almendra, siguen cantando la bella 
poesía de "Muchacha ... R en los fogones 
como un himno inmaculado. La misma 
canción con la que sus padres. allá ¡xlT 

el '68, se conoch2ron y sellaron un pacto 
de amor. 
Mi antecedente deportivo es Ri· 
ver. 
Yo vivía en Arribeños y Congreso, muy 
cerquita de la cancha, y tenía como ve
cino a l famoso Machln, aquel colabora
dor del club que fue, entre otras cosas, 
e l masajista de la Máquina. Y si bien 
también iba a ver a Platense porque mi 
viejo es hincha, todo aquel mundo que 
me presentaba Machín Uevándome a las 
concentraciones, dejándome satlr al field 
-dijo "{jeld"· , presentándome a los la
bruna , Loustau, FedericoVairo, Néstor 
Rossi, Mantegari o Sola, me fascinó ... 
-lOdiabas a Boca?-
-No, en absoluto. Mi mamá era de Boca 
y uno a la vieja le respeta cualquier cosa. 
-lQuienes eran tus ídolos? 
-En esa éJX>Ca me encantaba el Manito 
Zárate y también Carrizo. Amadeo, 

Tarzán, iqu2 arquero bárbaro! Claro que I 
cuando era chico no entendía mucho e l 11 
juego. Creía que todos los equiposjuga
ban a la vez en una misma cancha ... 
pavadas de pibe, qué sé yo. pero cuan-
do cred, mi gran ídolo fue Norberto 
Alonso. Grandioso el Beta, uno de los 
mejo res diez que pisó el mundo. Con 
Pelé y Maradona ahí ... 
-Muchos 88 confunden y piensan 
que el tema "El anillo del capitán 
Beto" es un homenaje a Alonso. 
-Sí, eso es"cierto. Es un mito que ayudó 
a crear Juan Alberto (por Badía) y está 
bien que así sea, porque e l Beta se 
merece eso y mucho más. Una sinfonía. 
-lEl fútbol tiene mús ica? 
-Sí, es un arte mayor. El murmullo de l 
público, la cancha, la gente, la pelota, 
los jugadores, todo eso solamente es 
superado para mí por un escenario. El 
buen fútbol, el fútbol bien jugado, es un 



regocijo y presenta W"\a manera de QX

presaI'SQ, la armonía del cuerpo, la ma
nera de ercarar el espacio. Soy muy res
petuoso de los jugadores que están ahr 
ganándose e l pan en una cancha, por 
eso me hacen mal algW'\aS actitudes, por 
ejemplo cuando la gente los insulta. 
Recuerdo que durante el Mlll"KIial del '78 
un espectador a mi lado insultaba a 
Luque. Y el pobre luque estaba ahf 
matándose con un hermano muerto. el 
brazo y la nariz rota. sentí una indig
nación que me dieron ganas de llorar, 
una indignación en el fonelo de mi ser. 
Esas cosas son las que no quiero. 
-¿Cómo se solucionan estas COSIlS, 

Luis? 
-Nos faltan años de educación. Este es 
un juego que dl2bería dar tan soto satis
facción y sin embargo hay gente que va 
a la cancha a pc:!rder la vida o a tener 
problemas, los saca la cana y se pudre 
todo. Pero no voy a dogmatizar para 
cambiarlas. Digo que no se puede estar 
matando por un color. 
-En tu último LP ''Tester de vlolc!ll
cta"- hay un tema, "La bengala mal
dlta"(*), que habla de las barras bra
vas. ¿por qué este tema? 
-Un día me encontré en un hotel con los 
muchachos de la barra de Rosario Cen
tral y lmo de ellos me dijo: "Flaco, antes 
de morirte, tenés que hacer Wla can
ción de las barras bravas". Y la hice. 
Flaco, ¿cuál fue el mejor equIpo que 

12 1 viste? . 
-Lo mejor, lo mejor, Argentina en Méxi
co. y aquellas temJXlradas de River bajo 
la batuta de Alonso. Pero por ahf me 
perdí a lgW"los equipos porque coincidi6 
que no los pude seguir, como a l Racing 
del '66 o al Boca que ganó las Uberta
dores. También me encantó lo que vi 
del Brasil del '70. El brasileTo creo 'jue 
es el mejor fútbol que hay, e l más la
mativo, son siempre una amenaza de 
ganar, tienen un tale nto te rrible. No
sotros también estamos en e l nivel del 
mejor aunque no siempre \o ¡:xxlamos 
demostrar por los grandes problemas 
que tenemos por a hf para formar la se
lección. 
-¿Esperabas más de Rlver? 
-Honestamente sr. Debe haber pasado 
algo raro en la primera rueda porque 
fuimos un desastre. Tenemos un gran 
entrenador como César Luis Menotti, un 
gran pIantel y la mezcla no funciona. Se 
me ocurre que debe haber alguna gran 
presión interior que tira una mentalidad 
negativa. pero no lo sé, se me ocurre 
nomás. 
-¿Sos exigente como todos los hin
chas de Rlvei-? 
-No me considero e l prototipo del hin
cha de River. ES demasiado cómodo. si 

gana, está todo bien, en cambio sI pier
de todo es W\a porquería asquerosa. Me 
van a matar, pero me parece mejor hIn
chada la de Boca. Pigrdan o ganen. los 
manitos están siempnl atú gritando por 
el equipo. 
-Pero es que RJlIel' represeDta otro 
estilo, acaso más refinado •. . 
-sr eso es por tradición. JXlrqlle le que
da e l mote de Millonario, porque s iem
pre tiene grandes planteles, un gran es
tadio ... pero el a lma y e l pulmón son 
necesarios para definir un campeonato. 
Con la mentalidad exquisita no alean

"'. 
~lEJ concepto vale para 10B artls~ 
ta.? 
-Totalmente, la proJXlrción debe ser 70% 
de esfuerzo y 30% de talento. La músi
ca es una forma de vivir y necesita de 
una entrega total para que el takmlo esté 
a\ servicio de un éxito. 
-¿Te anhnás a armar la selección de 
los JU!Jadores que viste? 
-Dale. ¡qué bueno! Alonso y Babington 
no pueden faltar. ¡Qué jugador, el In
glés! Perfumo y Passarella tampoco. 
Rattín, menos. De Dieguito, ni hablar. A 
ver qué más, es difícil, (se ríe, se mueve 
de un lugar a otro, le gusta e l Juego) . 
-Hoy nombraste al pasar a Pernía. 
-Sí, ?ernía, no mejor Tarantini y Marzo-
lini, un fdolo total. Amadeo y GaHi para 
e l arco. No te olvides del Bocha, otro 
genio como Alonso y e l loco Houseman, 
qué grande e l Loco. ¿A ver cómo que
do? 
-Carrizo o Gattl: Tarantlnl, Perfu
mo, Pasarella, Marzollnl, Bablng
ton, Ratiín, Alonso; HouBernan, 
Maradona, Bochlnl. 
-Muy bueno, ¡qué fútbol podríamos ju
gar! Pero poneme en e l banco a l Negri
to Jota Jota, Merlito -siempre se bancó 
todo-, Ermindo Onega y Frnncescoli. 
-lEI músico tiene que aguantar 
siempre como los deportistas pro
fesionales? 
-Es diferente. El rival del artista es muy 
abstracto, pero e l rockero tiene una men
talidad ganadora. El artista debe com
batir siempre e l mal gusto. 
· lCuál es el gol del músico? 
-Que la gente disfrute un tema como un 
gol del alma, que le llegue. 
Aunque creo que es mejor que el del 
fútbol porque nadie puede Uegar a su 
casa y decir: ~Vieja , Iqué bronca!, nos 
hicieron un gol sobre la hora". 

Daniel Roncoll 
Revista "El Gráfico" 

• En realidad el tema se llama "La 
bengala perdida", y ésta es su letra. 

Rep. Eclo. lA CAIAUNA D. de Alveor LtsANDRO R. H. CAPOZUCCA 
Rep. Eclo. SANTA IWA l onqu!may L. P. MARIA DEL CARMEN SOlE 
Rap. Eclo.lA MERCED C. Vldol B. A. JUAN C. CAPOZUCCA 

PAMPA S.R.l. 
AGROPECUARIA olivetti 

lA BENGAlA PERDIDA 
(a las banas bravas del fútbol) 

Tu Jeep no mmnca mM 
ni slqulen!. Wl milagro \o haM salir 
del barro no volveré 
cdentro quedl:l Wl cuerpo 
l.lI bengala perdida sé le posó 
aill donde se dice gol 
Delaron lodo bajo el vendavaJ 
y huyendo en el lodo no se supo más 
Bajo 1a lluvi!!; el chasis se pudri6 
y as! lambl~n 18 crialuna de Olas 

Después volvi6 el tunar 
al llegar Wl verano ~I se enamoró 
tuvieron Wl Undo gorcll 
Bajo la herencia la Inmortalidad 
cultura y poder son esta pomo baj6n 
por un color sólo por Wl color 
no somos tan malos ya lcI cancha estalla en 
nada 
Sin darme cuenl.a voy ca.yendo en cruz ha
cia el cenit 
el cielo VD no tiene mis pies 
y 1a espiral que me hcbrti de Devar 
no es mejor que todas estas vueltas que di 
buscando Wl amanecer 
buscando un am!!;necer 
buscando un eunanecer 
No hay Wlll cuestl6n que no conduzca al mar 
tan sólo as! de noche puede WlO descansar 
dios de probeta de piadosa luz corderoy 
litf portando un dulce exocet 
que busca de piel en piel 
que busca de .plel en piel 
que bUSCll de piel en piel 
De las bibunas se puede regresar 
tan sólo hcce fall.a ser de masa gris 
las aguas tienen Wl recurso más 
moviendo las alas VD no hcy realid!:ld 
ondas en aire 
Un libio día se predpll6 hasl.a I:IqlÚ 
aqul donde no hcy nEldl:l que ha.cer 
y la mujer que sabe el devenir 
porque ve minmdo con el ojo del sur 
el ojo que mira m magro!!; 
el ojo que mlm m magm!!; 
el ojo que mim al magma 
Inútimenfe no se vuelve aquí 
y es que algo ha.bm 
el delo sólo qwere jugar 
No.qulero un Wllle de ca.tacumbas nunca 
mO. 
no quIero que me llenen de sal 
Jugando hasl.!l no poder 
jugando hasta no poder 
Jugando haslll no poder 
Jugando haslll no poder 
Bajo la herencia la Inmortalidad 
cultura y poder son esl.a pomo bajón 
por un color sólo por Wl color 
no somos tan malos todo va a estallar 
ondas en ab-e ... 
Ondas en eJre ... 

Luis Alberto Spinetla 

Juan Carlos Carraro 
Concesionario Exclusivo 
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~". ~ 
Hace 50 afios finalizaba la Guerra Mundial 

211S tliubllS llIegtes be~,.. .. ",.~,.". 
Por SJgrld Schu1b: 

V 
endrde. en la fresca alfombra del 

. ,.. césped, se vela encanttr.dolll. con 

aquel breve y vistoso IrllJe de 
lomar baños de sol. A su lado 

Juguelellba un bebé rublo como el oro. Al 
fonclo. el lego de Tegern retrataba en sus 
eguo.s espefanles las meJestuosas dmm de 

los Alpes b6varos. 
·iSlmp6.tlctI mujer!- murmuro mi compañero, 

un joven sargento de le.s fuerzas de 
ocupad6n, en tanto que el autom6v11 nos 
Uevahe ClUl'etem adelante-. Somos amIgos. 
Nos vemos casi siempre que estoy franco de 

servido. Su chiquHín es de lo misma eded 
del que dejé en los Estad05 Unidos. 

Como yo no decfll palabra, me mlr6 
des&hrldamente, y contlnu6: 
-No es ninguna a>queizl, ni le tolera ti I"IGdle 

que se piOp&e. Y dll16stima de ella ... Hece 

. ocho meses que no recibe no licias del 
marido ... NI slquiel1lo sabe si vive o M muerto. 
Sin expUcorme por qué, no me pareda tan 
digna de IAsUma esa buena moza de piel 
provocativamente bronceada por largas 
horas de lomar el sol a orillas del lago. Igual 

Impresi6n causaban en mi las otras J6venes 
beldCldes que, tranquilamente lendid!lS en la 
arenosa franja de la playa, paredan haber 
cuidado de quedar h más oerca posible de 
las tropas de oc:up&d6n. 
~o aee usted que, después de todo, ha de 
darse po r afo rtunada?- le observé al 
sargento •. Eso de poder pasarse las horas 

ahí con su hijito, sIn tener que trabajar ... No 

andaré. mal de dinero, cuando se pe!rmile! 
esos lujos. 

·Pues ... • dIJo el sargento rascándose! la 
cabeza· e!n cuanto a eso, parece que no. VISIe! 
muy bien, no cerece de! nada. Ade!mils, vino 

a uno de! los hospitales de male!rnldad, 

huyendo de los bombardC!Os de! la poblad6n 
donde vivía, y se ha quedado equí después 
de nacer el niño. 

Al referirle! lodo esto en Mwllch a la doctora 
Mergare!te Schwarz, que sobrevlvl6 a 

diecinueve meses de c/llmpamenlo de 
concentracl6n, y conoce muy ble!n a los 

rwis, me diJo ella: 
-lLo han tlmido /lI usted dras y mAs días en 

el centro mismo de la Lebembom, lo!!! ZOM 
de! las gra njas de rech!n necldos y las 
fan6ticas del nazismo, y Mdle le ha hlIblado 

de eso.! 
A medida que pasó el tiempo, fui cayendo 
en la cuenta de que la mayoría de las perso· 

nas que esle.ban allanlo de la Lebesbom se 

/lIhslenían de mencionarla siquiera. Y no 
lei'Úe Mda de particular que asf fuese. En 
cualquier pars de!l mundo, Ira gente bien 

educada eKCUS/lI traer le conversacl6n ned/ll 
que se re!le.c1one con los barrios de IlIs 

mujeres de vld/ll ele!gre. Y vista 
superficialmente, 1/lI Lebensborn puede 

parecerle a uno muy SC!mcJante a un blllfrio 
de ésos, con la sola diferencia de haber sido 
organizado y admlnlstradll por el Estado 
nazi. En realidad era eso, y muclúsimo más. 
Los nazis crearon la Lflbflnsborn· la 
tmducci6n 1iIen:r.J de la palabl1lo es "fuente de 
vidll"' con el prop6slto de perpelu/llr el 

dominio del partido sobre Jóvenes alemanes 
notables por sus prendas frslcas y por su 
Intrepidez. Concurrfan en la LfJbensbom las 

funciones de agenci/ll de aparetlomlento ra' 

dal, promotora de la casa de citas estillzad/ll, 
organlzadorll modelo de hospitales de 

maternIdad, director/ll de gran número de 

centros de /lIdieslrarnienlo político. 
Su principal comelldo conslsH/lI e n 

proporcion/llrles esposas temporllrlas II 

llIquellos mocetones de la SS que, a Juicio 
de los antrop6logos de Hitler, poseyesen 
caracler(sUcas vollosas ptu'/lI "el bien de l/ll 
razlI". Tales caraclerrstlcas debran 
perpetuarse juntando al mocet6n con une. 
mujer joven que. /lI m6s de no desmerecer 
de c!l en cuanto /lI raza, estuviese también 
perfl!damente instruJdll en le. docbina nazi. 

l.t.I SS convirti6 en t.Ilegres nidos de fugaces 
lunas de miel hermosas quintas, propiedad 
en otros tiempos de ft.llllitias judreos. Durante 
la guerre, en tanto que la generalidad de los 

lIlemones vera tasados lo s articulas de 
primera neces idad, los huéspedes de l/ll 

Lebensbqrn vlvian en III abundancIa, 
disfrulando de lo mejor que he.bra en Europa. 

Los camIones de la SS lIega.ban carglIdos con 
e!l botfn de las confiscaciones: rop/ll de le. 

mejor calldad, Joyas, champaña, golosinas, 

nadll fall rabll. Lo que no consumran los 

favorecidos, se vendía en la bolm negra, y 

su producto pasabo /lI engrosar los Marros 

de la gente de la Lebflnsbom. 
Sobraban mujeres deseosas de conllllrse en 
s u número. Los nazis hablan estado 

Inculcando año Iras liño en las J6venes 1/lI 
creende de que la mujer que no le diera hijos 
al Estado debla senUrse /lIvergonzod/ll. A 

medida que aumentllbtlln I/lIS bajas de la 
guerra, creda e!n las muchachas alemanas 

el temor de quedarse pa1IlI vestir santos. 
Ln LBbfJnsbom hoda l1egar su hábil rc!clame 
II las meestrlls de escuela, a las hijas de 
familia, a las J6venes de los cuerpos auxiliares 
de las fuerzas armadas. 

Hablabon esos folletos d e las casas de 

descanso establecidas en 105 parejas más 
pintorescos de A1emanill, de las venllllJas que 
les espC!l1Ioban a la madre y al niílO. 

Contzu{a ella con excelente aslstencia m&llca 

Aad<v :Jí(!;dena, Sabora/orio .'7%!Jráfico 
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en los tres meses anteriores al nacimiento de 
la criatura; culdmfan de 4sta en un magrúftco 
instituto de matenüdad, que la misma madre 
podría elegir. 
La candidata a espose temporaria recibía, 
además, dinero para comprarse el ajuar, o 
para matricularse en determinados cursos, 
o para que le hicieran tratamientos de 
belleza. La suma total que se le asignara 
dependería en cada caso de los mmitos que 
poseyese, ya como perpetuadora de la raza, 
ya como elemento poltlco. Conc1ufdos estos 
prelimln8Jes, entregaban a la candidata una 
coleccl6n de retratos de los hombres de la 
SS próximos a disfrutar de llceñcla, a fin de 
que ebglese al que quería por compañero. 

Si la hacía vacilar el pensamiento de lo que 
pudiese decir su familia, la Lebensborn 
acallaba tales temores manifestándose 
dispuesta a adoptar al recl~n nacido, cuya 
aianza confiaría a "un mabimonio de la SS 
ya maduro, que educaría al nifio en un buen 
ambiente nDZi". De no querer la madre 
desprenderse del todo de su hijo, le bastaba 
pagar 45 marcos al mes, para que se lo 

cuidaran hasta que ella estuviese en 
condiciones de hacerlo. 
J6venes fanáticas, aventureras, mujeres en 

14 1 quienes los halagos de una vida descansada 
ejeráan atracci6n irresistible, acudieron en 
enjambres a la Lebensbom 
La influencia que el paso por tal instltucl6n 
ejercía en todas ellas, era fm1 profunda como 
inexplicable. Por sentirse madres de aialuras 
que reUJÚan las condiciones pedidas por los 
antrop610gos nazis, se sentían 

indisolublemente ligadas al nazismo. Se 
consideran, en erecto, las sacerdotisas del 
culto racista de los nazis. En medio del caos 

que la!! rodea, aunque el nezlsmo yace por 
tierra, definitivamente vencido al parecer, 
eUas siguen sléndole fieles. Son en realidad 

Jas madres de los hijos de Hitler; 
Entre las que he visto, abundan las que 
Daman la atenci6n por sus atractivos y por 

lo acicaladas que andan. las que no sabían 
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Ingl&, lo est6n aprendiendo rápidamente. 
Les ensefian alemán a los norteamericanos, 
que frecuentan sus casas por tal motivo. 
Muchas sobcitan empleo en las oficinas de 
la admlnlstracl6n de Alemania. Su propia 
simpaUa y la que inspiran sus hijos -a los 
cuales han de mantener con su trabajó, 
seg6n aseguran-, les sirven para congraciarse 
con los Jefes. Según tuvo la franqueza de 
decirme una de ellas. tlen la zona 
norteamericana y en la Inglesa es más f6cil 
conseguir colocac:l6n al Ir acompañada de 
un bebi". 
Así mismo, o( de boca de otra de esas 
mujeres: "El nmlsmo me ha librado del yugo 
de las inhibiciones cristianas. He mandado 
a paseo el cristianismo y pienso educar a mi 
hijo de acuerdo con mis propias Ideas". 
La Influencia que ejercen esas nmb en las 
oficinas norteamericanas donde están de 
Intérpretes, es motivo de asombro para los 
alemanes no contaminados. Son ellas 
quienes deciden en no pocos casos si el 
alemán que ha acudido a la oficina puede o 

no hablar con el norteamericano encargado 
de despachar. Y cuando el solicitante no sabe 
Inglés, queda a merced de la in~aprete. 
¿Cuántas ,mujeres de la Lebensbom hay en 

Alemania? "No menos de 250.000", contesta 

frau Hildegad K .. -madre de un nifio de la 
Lebensbom, los registros de la cual Devaba 
antes que los destruyeran-. La mayoría de 
esas nazis se hallan en las -zonas 
norteamericanas o Inglesa. 
Muchas pasan por "refugiadas procedentes 
de las ciudades víctimas de los bombardeos", 

y cuentan con dinero y falsos documentos 
de identlflcacl6n, que les han faclUtBdo 
enprender una nueva vida. 
A frau Hildegard se le lIumlim el semblante 
cuando habla de la mls16n de las madres de 
la Lensbom y de lo que están Damadas a ser 

en 10 porvenir para su patria. 
"Se debl6 s610 a la mala suerte que no 
estuviesen batas a tiempo las armas secretas 
q~ nos habla prometido el Fuehrer", afirma 

esta nazi. "La bomba at6mica 
norteamericana ha demostrado lo que 
puede hacerse con esas armas". 
Es exactamente 10 mismo que me dijo, al 
entrevistarla, la viuda de Relnhard Heydrich, 
el fanático nazi fundador de la Lebensbom 
Lo mismo que voM a oír de labios de otras. 
¿Qul~n duda que todas estas mujeres 
inclulr'n en sus hijos ese mismo 
convencimiento de que s610 a una 
casuaUdad desgraclDCfa se debi6 que Hitler 

perdiera la guerra? 
La secretaria del hoy extinto centro de 
maternidad de la Lebensbom me dijo con 
orgullo: tiA los delegados de la UNRRA que 

estuvieron aqw les parecleron nuestros nifios 
los más saludables de toda Europa. No es 
extraño. Hasta el flnal de la guerra estuvimos 
disfrutando de una posición privilegiada". 
La Lebensborn dlsponta de abundantes 
recursos. Los asociados pagaban una cuota 
mensual. A todos los m6dlcos alemanes se 
les Invitaba a contribuir mensualmente con _ 

dnc:o marcos "en bien de la raza". Ellndus
bial o comerciante cardo en desgracia con 
el elemento oficial, hacia un donativo 
cuantioso para captarse de nuevo la buena 
voluntad-de los nazis. Al Incaufarse los 

Estados Unidos de la cuenta que la 
Lebensbom tenía en un banco de Munlch, 
se vio que los depósitos ascendían a veinte 
mlDones de marcos. 
De esta cantidad, la tercera parte era en 
efec6vo, y el resto en acdones de empresas 
belgas, holandesas y checoslovacas 
confiscadas a jud(os y extranjeros. 

En cuanto hubo ocasl6n, procwé hablar de 
nuevo con el sargento que me había hecho 
reparar por primera vez en una madre de la 
Lebensbom. El hombre estaba ya al tanto 
de que la buena moza era una nazi exaltada 
que no perdía ocasl6n de propagar sus ideas 

entre los oficiales y clases de las fuerzas 
norteamericanas. 
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p;.\alO j\¡\IQUc"r 
y !..;.\ VOZ ;.\RN\O NIOS;.\ DE!.. SO NE'rO 

Por: Ricardo F. Avaro 

La poesfa vuelca Instantes, nos álce Pablo 
Mlquef, al compararla con la novela, que fluye 
como un caudaloso rla JI que aparentemente 
puede describIr con más hondura, el devenIr 
del hombre con sus problemas JI sus 
circunstancias. Vuelca Instantes, pero no nos 
dice por exceso de humJldad, que esos 
Instantes, pequeños en su tamaño, son como 

pIedras preciosas porque condensan en poco 
espacio las J/wnlnacJones más refulgentes y 
las bellezas más puras que puede crear el 
esplrltu humano. La poesfa, palabra nlayoT 
en la constelac16n de las palabras. Poeta, uno 
de los mayores calJl1caflvos al que puede 
aspIrar un hombre. En esta nota a Pablo 
Mlquet quIsImos homenajear a un poeta. 

fm 
ué representa la poesfa. 
para vos? Te /o pregWJto 
porque cmo que en geI nerol, tu trabajo es 
esencialmente poético. 
Es a lo que más me 

dedico y posiblemente porque me 
resulta más fácil, quizá tambi~n porque 
tengo una predisposición natural hacia 
la poesía. Me gustaría haber escrito una 
novela y me doy cuenta que no hmgo 
pasta de novelista. A Borges le pasó Jo 
mismo, salvando las distancias: Borges 
nunca pudo escribir una novela, se ~mitó 
al cuento y dijo que no estaba 
capaCitado como para desarrollar una 
novela, digamos una serie de personajes, 
una trama, un desenlace más o menos 
coherente: ~ I estaba para una cosa 
breve, impactante como el cuento. Así 
que en el caso mío, escribo poesfa 
porque no puedo dejar de hacerlo. A 
Marguerite Duras, una escritora (rarcesa 
del grupo de los objetivislas, una vez le 
preguntaron, justamente, por qué 
escribía , qué significaba para ella 
escribir, y e lla dijo que escribir era no 
dejar de hacerlo. Bueno, yo creo que en 
mi caso pasa lo mismo. 

a 

Permanentemente estoy caplando ideas 
de tipo JX>ético y las vuelco al papel; a 
veces mis a lumnos se ríen porque estoy 
tomando una pruC!ba C!sc rita o 
habal'ando y se me ocurre algo; tengo 
una ibretita en la que voy anotando 
¡dC!as, versos, algunas metáforas, un 
poema más o menos hilvanado. 
¿Cu~ndo empezaste con la poesra? 
Empecé de chico; mis Uas se acuerdan 
que yo hacía VC!TSitOS cuando tenía 
cuatro o cinco años; ¡:xJr supuesto que 
eran rimas infantiles, se ve que ya me 
atraía el tema. Después hice poesía e n 
la adolescencia como todo el mW1do, 
poemas de amor, y luego seglÚ. Siempre 
me gustó leer, yo era un chico bastante 
enfermizo, no hacía deportes, estaba 
seneralmente encerrado en la casa, y 
bueno, me fascinaba la lectura. Entre 
otras cosas empezaron a caer e n mis 
manos libros de poesía y me fuí 
ensanchando. 
¿Qué poetas te influenciaron? 
En una oportunidad, cuando yo estaba 
en el colegio secundario, hojeando nbros 
en una librería me encontré con El rayo 
que no cesa de MiguC!1 Hernández, y 

fue un shock tal que me acuerdo del 
momento, de la bbrería, hasla el olor que 
tenia el libro que abr!. Más adelante 
estuve en lUla confenmcia de Manuel 
Lamanna, que era profesor mío en la 
Alianza Francesa, un exiliado de la 
guerra civil; en esa oportunidad 
Lamanna habló de la Nueva Poesía 
Española y recitó unos versos de Bias 
de Otero. que me impactaron 
tremendamente, y empecé a leerlo con "5 
avidez. Es a l que llamo mi sC!gundo 
evangelista, y es ahora tal vez el más 
im¡:xJrlante para la temática que yo hago. 
El escribió muchos sonetos de corte 
metafísico, Posteriormente me pasó con 
Borges, que me impront6 con su seiial. 
y otro que significó mucho para mí fue 
un poeta platense poco conocido, 
Ricardo Themis Speroni, me parece un 
poeta de una riqueza excepcional, poco 
leído, poco valorado, que casi no figura 
en las antologías. Son cuatro de los que 
yo marco como los que a su vez me han 
marcado a mi, incluso escribr W1 soneto 
que se llama ~Mis cuatro evangelistas" 
donde los menciono en orden de 
aparición en mi vida. 
¿Practicás el verso libre? 
Bueno, yo hice un proceso a la inversa 
de muchos que escriben. Yo empecé con 
e l verso libre y luego fui encasillándome 
en e l soneto en forma imperceptible, 
quizá porque Miguel Hernández, Bias de 
Otero y Borges escribieron muchísimos 
sonetos. A lo mejor me fui encasillando 
sin darme cuenta, a través de p::>etas que 
yo admiraba y que hacían sonC!tos. Caí 
en una prod ucción casi netamente 
sonética. 
Ahora nuevamente estoy haciendo 
bastante verso libre. 
¿y la prosa? 
En prosa tengo dos o tres cuentos, 
ninguno me satisfizo del todo y aUí quedó 
pero e l grueso es la poesía. 
¿Enviás tus poemas a concursos? 
Si, mando a concursos con resultados 
dispares. Entre premios, selecciones, 
menciones, publicaciones, calculo que 
estaré entre los 15 a 20. Pero hay de 
todo, desde una última mención hasta 
un primer premio nacional, es variada 
la cosa. 
¿Editaste alguna vez individUlJlmenfe o 



compartiste ediciones? 
Nunca edité solo. Las obras mías flgwan 
en antologías Ic:x:ZIles, en una antoI09!'" 
de la Nueva Poesía Santafesina que 
organizó la Secretarfllo de Cultwa de la 
provirxia de Santa Fe, aUí hay un poema 
mfo. En fin hay varias, pero ningún libro 
exclusivamentca mío. Lo que hice 
ultima mente, empecé este año, es a 
publicar plaquetas; la plaqueta es una 
hoja tamaño oficio impresa de! ambos 
lados de manera que puede doblatse en 
dos o tres partes, y entonces, allf entran, 
según el tipo de poema, de doce a 
catorce p:>esías. 
¿Cómo las disfribufs? 
y ~ los doy a los amigos, a la gente que 
le interesa. Generalmente en los 
premios, si se editan los poemas, le dan 
al autor cuatro o cinco ejemplares o no 
editan nada, entonces aru la gente pide 
y opté por publicar esas plaquetas. 
54 d9 una tarea muy importan/e que 
has TFBlizado, y que es la de reescribir 
los evangelios en poesfa. 
Sí, lomé los cuatro Evangelios: San 
Maleo, San Marcos, San Lucas y San 
Juan y fuf volcándolos 42n son42to 42n 
orden cronológico d42Sde 421 comielUo 
hasta Jos últimos Evangelios, sin entrar 
en el Apocalipsis y en los hechos de los 
Apóstoles. ES decir, me d42diqué a la vida 
de Jesucristo, hasta la Ascenci6n, son 
ochenta y cuatro, ochenta y cinco 
sonetos en total. los organicé en un 

16 1 orden histórico y me fuf basando en los 
cuatro Evangelios, compaginando entre 
ellos ... 
¿Cuánfo tiempo fe llevó esfe trabajo? 
y yo hace como cinco o seis años que 
vengo trabajando. Pero lo que pasa es 
qU2 a veces durante meses no se escribe, 
porque hay que hacer también un 
trabajo de búsqueda bibliográfica, 
sentarse, ir armando cada uno de los 
sonetos, que es un género muy riguroso 
en la métrica y en la rima, y JXlr eso 
algunos fueron desechados o quedaron 
inconclusos. 
¿y e! kngwje? 
Yo uso el castellano académico, no 
coloquial. En general trato de usar un 
leng:Jaje neutro, que se pueda leer acá, 
en ESpaña, en Chile, en Filipinas, y todo 
el mundo lo pueda entender; a veces, 
suelo usar palabras, como dicen mIs 
alumnos, más diHcHes, no coloquiales, 
a mr me gusta leer, me gustan las 
palabras, me gusta usarlas, y me gusta 
usar las palabras que se van dejando¡ 
vos viste que hoy se habla con un 
lenguaje cada vez más paupérrimo. la 
juventud se maneja prácticamente con 
una serie de estereotipos lingüísticos. A 
veces trato de rev italizar un poco 
palabras caídas en desuso. García Saravi 

deda que el tratabc, en cada soneto. de 
usar dos palabras que nunca habt", 
usado, como mfnlmo, de mcnera de 
renovar siempre y no dar vuelta con lis 
misma t42mátiCll y las mismas palabras 
como pasa con ",lgunos poetas que giran 
en cfrculo siempre a lrededor de las 
mismas palabms. 
iIJe este Irobajosobmlos Iilvangalios aún 
no se conoctl IJlJdlJ, no? 
Poca gent12, porque recién kJS tl2rmlM, 
hice dos o bes ejemplares en fotocopia. 
¿Estás busctmdo editor? 
No he buscado editarlos quizá. porque 
es muy difícil editar poesía, unzr, edicl6n 
de autor sale carísima, y conseguir un 

sJXlnsor, como se dice ahora, es difícil 
porque la poesia se lee poco, lo que es 
un contrasentido que yo voo porque creo 
que nunca se escribi6 poes!", como 
ahora. Hace poco me presenté a un 
concW'SO en el que hubo casi catorce 
mil participantes, en otro eran nueve mil 
y pico, es decir una cantidad enorme de 
gente que se presenta a concwsos, pero 
cada vez se lee menos poesía, porque 
los libros de poesía duermen en los 
anaqueles de las librerías, salvo Borges 
o a lgún otro que sea más o menos 
conocido, como Benedetti; el resto 
prácticamente no tiene salida. 
¿Que influencia tuvieron en vos los 
sonetistas del Siglo de Oro españoP. 
Esta influencia es obvia por la vigencia 
que tienen estos poetas. A veces hay que 
trasladar los términos porque hay 
palabras ya totalmente desactualizadas, 
pero e l soneto en sr, la musicalidad qUe 
tiene sigue tan vigente ahora como hace 
cuatrocientos años y en ese aspecto 
estoy bastante cerca de ese siglo. LD que 

pasa es qUG!I uno tiene diferentes 
enfoques desde el punto de vista artístico 
en diferentC2S épocas; yo por ejemp\o, 
en músiCl!l soy impresionistZ!l, a mi me 
fascInan Debussy, Ravel, Resplghi, todo 
lo que seria la músiCll de principio de 
siglo; en plástica me gusta e l 
expresionismo que serra de la épocc de 
entreguerras. 
¿Vos croBS que tll soneto Iilsf~ hoy 
desactualizado? 
EStá y no está. Fbrque yo veo en todos 
lados sonetos que se publican y está Den::> 
de gente que escribe sonetos. Hay otros 
lenguajl2s más ",duales e Incluso yo 
mismo cuando estoy escribiendo, por 
ejemplo sobre el problema de Roonda, 
el problema de Bosnia, el de Somalia, 
problemas actuales de tipo socicl, ahl 
no uso e l soneto, ahr utilizo el verso 
totalmente libre, ni siquiera busco 
métrica, me parece que corresponde 
otro lenguaje, diferente. 
¿En uno prima el contenido y en el otro 
la musicalidad? 
Siempre trato de que priml2 el contenldo. 
421 soneto de, como quien dice, el arte 
por el arte no lo realizo. siempre trato 
de buscar alguna temática un poco más 
profunda, no v~ a decir metafísica para 
no quedar pedante pero sr, aklo que 
tenga que ver con el hombre, probl42mas 
del ser humano, inclusive en el soneto. 
En cambio en los problemas 
descarnados, los problemas Lacerantes, 
como por ejemplo otro que hice hace 
poco sobre una chiquita que violaron y 
asesinaron, ",hr busco un lenguaje 
direclo. 
¿Creés que el libro está en decadencia 
en relación a la imagen fe/evisíva, por 
ejemplo? 
sr, e inclusive en mi caso muchas veces 
la imagen me atrapa, veo películas fXlr 
televisión, tiempo que antes le declicaoll 
a leer. Pt2ro yo creo que el libro siempre 
va a existir; un libro se palpa, se relee, 
se marca, como hago yo con lo que me 
ineteresa, es un contacto físico que no 
tiene la imagen televisiva, yeso es 
mucho. 
¿En relación al estado cultural de nuestro 
pafs en geneml, qué me pxIés decir? 
Tuvo épocas más florecientes que las de 
ahora, de eso estoy convencido, basta 
recordar en lo que es literatura; por 
ejemplo, aquellas generaciones que se 
reunían en cafés literarios, discutían, 
estaba Boc!do. estaba Florida, estaba la 
generaci6n tal o cual, bueno, ahora eso 
no se ve, hay escritores esporádiCOS, 
medio aislados, esos movimientos de 
tipo masivo, esos taUeres grandes de 
escritores ya no se da, ahora hay talleres 
literarios pero de gente que quiere 
empezar", escribir, me parece que el 
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boom desapareci6. La del veinte. la del 
sesenta. son las últimas generaciones 
que hubo. 
Eso se di6 también en otros ámbitos 
artísticos como en la plástica. 
¿t-bs CTrJés que el Estado y la sociedad 
en general están alejados de la fW1Ci6n 
c~U . 
Yo creo que bastante. y cada vez más. 
Ni hablemos de la radio, por ejemplo. 
Yo me formé con Radio ael Estado y 
Radio Municipal, cuando era 
adolescente escuchaba eso y mucho de 
mi bagaje cultural lo adquirí alU. porque 
aDr hablaban escritores. críticos de arte. 
expttcahan exposiciones. incentivaban la 
concurrencia a los actos culturales. 
pasaban m6sica de calidad. Yo aprendí 
mucho a bavés de la radio. Ahora las 
radios de Estado han bajado el nivel 
para competir con emisoras comerciales. 
¿Qué habrfa que hacer para revertir esta 
situación? 
Sobre todo poner en manos de gente 
capacitada cultural. y que deje de ser 
una especie de vidriera de la actividad 
poUUca donde todos se colocan en las 
esferas, el famoso amiguismo, como por 
ejemplo gente que han puesto. como 
cuando estuvo Guido Parisier en Cine o 
el problema con Marbiz, es decir cada 
dos por tres hay problemas porque la 
gente se pone no por la idoneidad que 
tiene sino por la afinidad amistosa con 
el gobernante de tumo o con la Unea 
partidaria de turno. 
Independientemente de la poesfa, ¿qué 
otras manifestaciones artfsticas te 
atraen? 
Me gusta mucho leer, me gusta mucho 
la plástica, suelo concurrir a 
exposiciones. cuando puedo pinto algo. 
pero sobre todo 10 otro que hago es 
cerámica. H1ce también grabado con mi 
mujer. 
¿Te gusta el cine? 
sr el cine me gusta muchrsimo. A mí me 
gusta el cine europeo. Bergman me 
gusta todo. también el cine francés. la 
nouvellevague: Malle, Chabrol. Truffaut, 
Godard. Resnais. el cine italiano. todo 
Fellini. todo Antonioni. VlSconti. Zurlini. 
algo del cine español. el cine checo, el 
polaco. Aclaro que uno no es 
extranj~rizante, en relación al cine 
argentino a mi siempre me fascin6 verlo. 
Torre Nilson sobre todo. tiene peUculas 
como "La casa del ángel" "La mano en 

la trampa". "El secuestrado". Favio . 
también. pero algunas me gustan más 
que otras. me gust6 ·ClÓnica de un niño 
solo". "El romance de Aniceto y la 
Francisca" que me pareci6 fascinante. 
sencilla, simplfsima. Me gustan también 
Kuhn. Kohon. Subiela. Bemberg. 
¿Qué saldo te deja el hecho de haber 
tenido estas inquietudes culturales? 
V. me sirvieron mucho por razones 
pelSonales, para formarme. aunque en 
general todo queda en uno y se muere 
con uno. Fbr eso a veces me gustaría 
ser novelista para volcar todas esas 
vivencias que en la poesra vuelca 
Instantes. la novela en ese sentido es abo 
completo. es un río donde uno pueae 
poner todo. el caso de Garcra Marquez. 
(le Tomas Mann. Hesse. Proust, multitud 
de escritores que han puesto todo lo que 
tenían adentro y que siguen viviendo en 
quienes los leemos. En el caso mío. que 
es la poesía. uno siempre encuentra 
canales nuevos. en este momento estoy 
escribiendo haikus. Hace un tiempo salió 
un concurso de haikus y como yo 
conocía la forma mandé dos o tres y 
ahora ya tengo como doscientos 
cincuenta. El haiku es una forma poética 
japonesa del siglo XVII que es muy 
resumida. 'son: un primer velSO de cinco 
sflabas. un segundo de siete. y uno 
tercero de cinco, es decir, son diecisiete 
sílabas. Actualmente también se pueden 
hacer el primero de siete, el segundo y 
el tercero de cinco. y deriva de lo que se 
llamaba el tanka. era un velSO japonés 
que tenía cinco sílabas. después siete, 
después cinco. después siete y siete. era 
más largo. 80rges cultivó haikus y hay 
otros que también lo han hecho. 
¿Cuál es el mayor escritor para vos? 
No podría decirte POl'Clue hay tantos ... 
A mr. por ejemplo. Camus. Sartre, 
Simone de Beauvoir en la década del 
50 me marcaron mucho. los devoraba. 
y me pasó con Kafka. A veces leo Kafka 
yen ese momento se produce esa fusi6n 
entre el escritor y el lector. porque cada 
obra se conjuga cada vez que un lector 
recurre a un escritor. porque yo me doy 
cuenta que esa fusión ocurre en distintos 
momentos de distintas maneras. a veces 
me emociono más por algo y a veces 
por oba cosa de a cuerdo a mis propias 
vivencias en ese instante determinado. 
Otros escritores que me "llegan" son 

Pavese, Faulkner. Capote. Yourcenar. 
Garcra Márquez. Calvino. y tantos más ••• 
y en poesra Walt Whitman, Antonio 
Machado. Jacques Prévert, Benedetti. 
y tantos más •.• 
Entre los argentinos. no puedo dej~r de 
citar al que más me motiv6 en la 
adolescencia. y ahora también: el tan 
olvidado Eduardo' Mallea. cuentista. 
novelista. eflSayista. con obras que 
habitualmente releeo: "Historia de una 
pasi6nargentina". "El ,Fnderío de la 
novela". "La vida blanca. "La bahía de 
silencio". "Cuentos para una inglesa 
desesperada" •.• Y otros compatriotas 
como Sabato. Bi~ Casares. MuJica 
Lainez. Cortázar, SiMna Ocampo. Arlt, 
Contl. Denevi. Pulg •... En fin. siempre 
las enumeraciones son incompletas, y a 
veces alguno que ha influído mucho se 
borra momentáneamente. retornando 
más tarde a la memoria. creando una 
sensación de culpa por ese olvido. 

·COMO EL MAR, ALFONSINA. 
COMO EL MAR ••• " 

"Mar, yo soñaba ser como tú eres ... n 

ALFONSINA STORNI- "Frente al mar" 
Como el mar. que a sus olas Incorpora 
el invisible aporte de los dos. 
la estela irunaterial de los navíos. 
y el inasible brillo de la aurora .. 

y como el mar, que luego que labora I 
su cosecha en profundos sembrad íos. 17 
dewelve en renovados atavíos 
con la marea lo que no atesora .. 
Como el mar. cuya agónica resaca 
aún intenta engastar sobre la opaca 
arena de la playa algún destello ... 
Como el mar, cuyo canto no se trunca 
porque sus voces no se callan nunca .. . 
Como el mar. en su pródigo atropello .. . 

3HAIKUS 

El brillo de la luna 
welve diamante 
la gota de agua. 

Esto es la casa: 
Un pan sobre la mesa 
y un vaso de agua. 

Viene de lejos 
la sangre que circula 
por mis arterias. 

lBs 
Coop. Ltda. de Seguros Generales 
Donde la seguridad es costumbre 

Osvaldo A. Desféfano 
Agente 

Alvear 95 - Tel. 23127 
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ACTAS SELECTAS. 
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O 
iEh! iTú! iSí! iMaldito 
escriba! iPoeta de los 
dioses! Mira a Dionysos 
señalándote con el fndice 

. " 

Por: Silvia Avaro 

voraces del amor un tono abridor 
de potente infinito? 

He visto acuarios de irradiación 
sentimental desplomándose en 
la falleba de tus años. He visto 
la dicha apretados de huir al iglú 
de tu martirio allá en la batalla 
de los polos del aciago existir, oh 
juntos. 

I 
allá detrá s del negro cielo: 

18 humillándote de esplendor los 
ojos como si estuviera v ivo. 
Mfralo elucubrando prodigios 
que se festejan en vocablos 
nomás porque son mudos 
a uténticos entrenados en la 
paradoja. Sf, desdichado, seguro 
has debido dar el gran salto en 
épocas de disyuntiva y, aunque 
tenebroso como un Orfeo del 
Ponto, es nuevo este valle de 
profundidad que jamás cref ver, 
ni dejé lo hondo atrás: sé que 
está la imprecación tortuosa de 
mi ser en el vivir tuyo solo. Joven 
aguerrido del vinoso 
mar ... iCómo lastima tu emblema 
de espfa en los parapetos del 

iSabesqul2 yo tl2 he hl2cho morir? 
He tomado tu boca, tu corazón, 
todo lo que se tienl2, todo lo que 
tenías; y yo, yo estoy I2nfermo: 

Tu congoja ha cavado al 
nocturno perfumes sonoros 
donde la nostalgia gotea de las 
cavernas del corazón ese elixir 
divino. Y cuando el miedo se 
rebajó a ser un rito póstumo del 
horror, de la nada, alzáronse los 
castillos del fin : innobles testigos 
de tu asedio te ultrajaron las 
máscaras de la eternidad, oh , 
artista. Acaso fue cuando abriste 
tu placar de niño que salto el 

Oh! quiero que me acuesten 
entre los Muertos por las aguas 
nocturnas abrevados! 

ARTHUR R1MBAUD 

siglo! iAy de tí! iAy de tf! Si has creído que 
beberse efervescentes las estrellas del sagrado 
azur es topar de fabulaciones de artillerfa la 
mente con celebridad!. Ah la esgrima de tu 
nombre entre los planos de la epopeya no 
alcanzará a asir jamás el ocaso del monstruo en 
la isla del reverdecer final. iOh ángel de mis 
estridencias azul Francia ven y búscame! Dame 
los brazos del TIempo y rodéame de hermosura 
c:on tu altivo morir puro. iSea! 

11. ¿Es posible, oh dime, crear con las pausas 

disfraz de dios heleno y no 
dudaste? Pero de adulto fue peligroso alardear 
los matices de la esencia dentro de esas 
vestimentas inútiles. Y proseguiste en la burla 
del disconformismo con la indiferencia seria del 
soberano rey de los vergeles. ¿Por qué tan 
pronto el consuelo fue un trapo tirado al vado? 

iQué tragedia brava de rayos de fosforescente 
estruendo resultó todo contigo al mando del 
enamorado del valor del alma! De pronto atacar 
con furor la sinrazón de los propios obstáculos 
se volvió la adversidad hecha un crisantemo de 



pensamiento. iOh las olas de fuego del mar de 
tu mirada perecer de esperar! ¡Oh la insidia 
salpicándote de barro la calle de los zapatos 
ebrios! iMirá el fascinador espejo a lo lejos de 
tocarlo mi amor transfigurado! iMfra lagos 
imaginarios desde murallas donde espectan los 
faustos! General , cisma mío al escuchar el 
clamor de lo imperecedero fatal; no aceleres la 
partida gravedad: - si nos sujetamos 
adormecidos a la ocultación candente de los 
astros; yo podré. Ea, los caminos se verán 
asaltados por mi paso feliz a tu laclo la revolución 
de la verdad. iOh descúbrete velo infame! 
¡Déjame ad ivinar lo que aún no 
descifro!iDéjame girar a lrededor embriagada de 
lo estelar abierta de brazos! iOh la ilustración 
dionisfaca señalándote! Dolor! ¿y para qué 
quiero mi razón si de tu ausencia estoy 
enloquecida? 

111 . Abrf los ojos a la merced del sueño 
reve latorio ... ESPEREN ... serfa imposible 
precisarlo; si lo hiciera vértigos de leyendas de 
lo inefable animarfan musicalizaciones tatuadas 
de rosas; en las pupilas del claro de luna si me 
mirases tú, tristísimo niño Beethoven. Oh en las 
aguas negras te bañarfas: ílnsensato! Como un 
Itelegido lt doblega las armas de su amor y 
combate por su magnificencia. En honor del 
Viejo Reino contenedor del actual más próspero, 
asf su carácter acicalado de silencio enormísimo 
se filtró al augur y exploró la persuasión del cielo 
recostado al revés de la tierra .. ja l ja.,iEstás vivo! 

¿Has hecho un arte de la escudriñación del 
marco de la bóveda por detrás del horizonte? 

~ RE"'!NAS mEfONleAS 
lAS 2.4,00 Hs. 

.", ' A I"-Q lA e C\ 1'1. o SI"-l 
COMISIONES· PAQUETES· ENCOMIENDAS 

V. TUERTO ROSARIO ROSARIO V. TUERTO 

l\J1es Sale 05.00 Uego 07,30 Sale 06,00 llega 08,30 
o Sale 07,00 llego 09,30 SaJe 11,00 llega 13,30 

VIernes SaJe 13,30 llego 16,00 SaJe 13,30 Uago 16,00 
V HABllES SaJe 15,30 llego 18,00 SaJe 19,00 ~~ :21.30 Sale 19,00 ¡,e¡;o 21.30 Sale 21 ,00 U 23,30 

Sábados Sale 05,30 llego 08,00 
Sale 13,30 Uego 16,00 

Sale 13,30 Uego 16,00 
SaJe 17,00 llego 19,30 

Domingos SaJe 19 00 
Y feriados ' 

llego 21,30 Sale 22,30 llego 01,00 

SERVICIO DIFERENCIAl. PUERlA A PUERTA 

VENADO TUERTO· Mllle 625 • Te!: (0462) 33999 
HORARIOS lmes 09,30 o 13,00 . 11,00 a 20,00 

DE Sábados 09,30 a 13,00 
.OFICIfi.&¡ DomIngos 17,00020,00 

ROSARIO· ENTRE RIOS 1045· Te!: (041) 211 426 
AlENCION las 2.4,00 Ha. Todo! los elfO! 

iEntonces Sr se vio clarísimo! jEra real yo misma 
el escaparate alado en lo alto! ¿Subes a calmar 
tu curiosidad de bellfsimo respirar al sol de mi 
aire y mis flores? Oh grito de dejar la emoci6n 
de correr la sangre joven: ic6mo te amo! ¡Mi 
precioso lobo de los fresnos rojos dónde cafste! 

Resuena tu eco en los bosques 

Vibran de milagro los pájaros 

y te cubri61a nieve virulenta bañado el coraz6n 
de furia. 

111. Eso es, eso es: de mi cabello sin adornos la 
corona de suerte alaureleada; elige. Oh la dama 
del hombre es diferencia pura que concibe en 
el destello imperial de la frente su diadema. Y si 
la persistencia no hubiera maltratado tanto tu 
candor de entonces, quizá te habrfa absuelto la 
vida de volar así desatrapado del mundo sin 
dueño, ¡Siendo dueño de te tú mismo pero no! 
Con el absurdo a cuestas de una calesa tirada 
por caballos blancos inabordable, de antiguo 
trajeteo, te agradó más verte cruzar las cúspides 
del ensimismamiento loco, como Napoleón: ("el 1,9 
más loco de todos los morlales!)iSin el sueño 
de la nada! iSin cerebro más que el de tus alas 
de voluptuosidad abanicándose en la 
maravillosa espesura! ¡Oh mi caballero de la fe! 
iOh mi cómplice del desdén cortésliQué 
destrozo maquiavélico refren61as travesuras de 
infancia para llegar a esto! 

iEh! iTú! iSf! iMaldito! iMira!. .. iSoy yo! iSoy yo! 

y dicen que no has escrito para el pueblo. iQué 
va! Patrañas. 

Dr. Abel Sconochini 

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL 
Clínica Quirúrgica - Cirugia y 

Endoscopía Digestiva - Cirugía Infantil 
Lavalle 1555 - (0462)20621 - 2600 Venado Tuerto 

Dra. Yolanda L. 
F elix Campallini 

ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 

Oncologia Ginecoló~ica 
Ginecología Infantil 

Esterilidad 
Patología Mamaria 

Lavalle 1555 - (0462)20621 - 2600 Venado Tuerto 



Rotisería Castelli 
Pollo a la Piedra - Lechón 

Empanadas - Pizzas - Tartas 

CASTIWy ALVIAR· TIL: 33613 

lA CAlA D.IO. B •• U1B 
Herrajes pmu Obras -Muebles -EstUos 

/J, ~'I' ), ulUllll4" IfIlUWI '''"'', 

RUNcumt 46 FAX ir (Q.462)25997 
VENADO lUERIO 

"""1 

LETREROS GERMANI 
FABRICA DE LETREROS LUMINOSOS EN 
ACEROINOmDABLE·BRONCE·CHAPA 

GALVANIZADA PINTADA ·ACRIUCO 
Laboratorlo propio para Ne6n , Argón 

1----SERVICE----I 

LAVALLE 517 • lB.: 24306 • VENADO TUERTO 

I CORTINAS SANCHEZ 
20 ~ *Venfa y reparación 

*Puerfas plegadizas 
*Perclanas americanas 
*Cortlnas de plástico 
*Accesorlos de cortinas 

Q 
30 AÑos DE EXPERIENCIA 

MAlPU 684 -VENADO TUERTO 
lELPAR125539 

r'-------' 

... HAT 
HERRAJES RICCIARDI 

CARLOS RICClARDI 
Venta de Herrajes en General 

para Obras y Muebles 
t.aEN0830 

tB= Bt62-254261 M 27668 • VINADOtlIRIO 

UDER EN ABERtURAS 
DE AlUMINIO 

Im~ 
BASUALDO y CHAPUIS 
LLAME Al lEL: 31182 

VENADO 1UER1O 

ORTOPEDIA FERNANDEZ 
CON TECNOLOGIA SUPERIOR 

PROtESlS, CAllADOS PREVENTIVOS, 
CORSEtER~, OR1ESIS, PR01ESIS DE MAMAS 
HUMANllADAS, lABORATORIO y l\lLERES 

PROPIOS, MAtERIALES PARA CIRUGIA, 
ODONTOLOGIA, PEDICURIA, ALQUILERES DE 

CAMAS, ELEC1ROMEDIClNA 
y FOTOCOPIAS Caten LASER COLOR 

SAN MARllN 516 lElEFAX 
(0462)20554 - 2600 VDO. TUERTO 

LAS PIEDRAS 
PIEDRAS - ADOQUINES 

CERAS ESPECIALES PARA LAJAS 
ASESORAMIENTO GRATUITO 

SOBRE COLOCACION y 
MANTENIMIENTO 

RlVAD\VIA 979 -1R:0462-22594 

MARCELO ~ 
BRI1US IYI 

1/f41e4. ~ 
Empresa de viajes V turIsmo 

MI1RE 777 .1EI.EFAX: 0462-22366 
legaJo 8242 Resolución 645/93 - 2600 

VENADO TUERTO· SANTA FE 

MADERAS 
NACIONALES E IMPORTADAS 

de Olcar E. 8evflacqua 
TERCIADOS· AGLOMERADOS 

LAMINADOS - ADHESIVOS 
AY. SANTA FE 1899 

TEL FAX. (0482) 20881 
2800 VENADO TUERTO. SANTA FE 

Fernando Pégofo 
CRISTALES - ESPEJOS 

BISELADOS - ACRILlCOS 
ColocacIón en Obras 
COLON 821 - TEL34027 

VENADO TUERTO 

CUELLO~<i 
IMPRENTA Y LmRERIA ~ 

LA CASA DE LAS TARJETAS 
BELGRANO 380 

VENADO TUERTO 

POETS.Á. 
SERVICIO EN COMIDAS 

!JJu~""~ .~ 
~p ~ • .9'.wváN"" 

~.9'Jw,...,.w 
CASTELLI657 

RESERVAS: 0462-21460 

Plantas 
Flores de seda y secas 
Nacionales e Importadas 
Broncerla, mimbrerla, regalerla· 

newgarden 
MAIPU741 

TEL: 0461-31925 

CONSTRUSHOP 
de Marcelo A. Orso 

Ladrillos Cerámicos 
Tejas - CaI- Viguetas 

Cemento - Hierros 
Ruta 8 y G. Dinuner 

Tel.0462 3055S - V do. Tuerto 

TOTAlMENlE RENOVADO 

-.o'llSEJtl.f 
paladar 

Casey56 ~ 
Vdo. Tuerto Tel.: 31348 

VerdLilerra 
SAN CAYETANO é 
Frutas - Verduras 
frescas y limpias 
poro Ud. que es 
ExIgente 

Junfn casi Brown 
Casey e Iturraspe 

Joveda y Relajeda .... 

1«tau,¿.~ 

Joyero fabrIcante 
AlIanzas de oro 18 K. en el dfa 

Grabados 
$m McIIfn 370 -Vdo. lJerto· TeI. 20162 

FOTO-CINE 

TROFFER 
Saavedra 482 - Tel.: 23227 

Venado Tuerto 

Carlos AIIIeIto Cnagna 
SERVICIO AGRARIO 

DE lWf1ENIMIENTO laar Mano) 
Jnstalaclón de luz, ag'l5a V gas, 

instalaciones ElktrIc:as en General, 
Servicio de Mantenimiento 

Pequeña V mediana empresa 
LoI FresrtOl N037D (caDe 51) 

SarrIo Santa Rosa 
Tel.: 27880 - (Cód. 64) • Venado Tuerto 



Por: Gilldo Dlplottl 

A la exquIsltalnsplracl6n del maestro Glácomo Pucclnl, se debe esta obra magistral que 
es pieza de repertorio de todo cantante que cultive la 6peraltallana y que se representa 

habitualmente en todos los teatros del mundo, con éxito de taquIlla asegurado, 
despertando en los espectadores un goce estétIco y emocional, cuya cwn6re generalmente 

culmIna en lágrImas, dependIendo naturalmente del grado de sensIbIlIdad de cada uno; 
pero nadJe podrá evitar conmoverse ante la sublIme escena Rnal. 

AMBIENTACION DE EPOCA Y 
WGAR DE DESARROLLO 

De todllS las óperas de Pucdnl (12 en total), 
5610 3 se desarrollan en Italia, su pab I\ll.taI. 
El compositor tenia predilección por los 
escenarios exóticos; para La Boheme, la 
sociedad marginada de lo, artistas pobres 
ehgl6 PaN, 1lII polémlClll dudad luz, con sus 
gmndezas y miserias, ubicando lo acción en 
el año 1840, aproximadamente. Pucclnl 
vlaJ6 en tren de Turrn a Mil6n y en una 
oonvelSlld6n con algunos amigos mencionó 
por primeRlo vez su nuevo proyecto patlll W\a 

6peT'8: 1& obra Scénes de la vie de Bo~ma 
del escritor fnmcés Heml Murger. El 
entusiasmo y el arrebato con que habló a 
sus compañeros de viaje de su 
descubrimiento, les hIzo a:lmprender hasm 
qui punto 1e Inleresl!lba ese proyecto. Puccinl 
no dej6 su autoblogndúa aJe. JXlsterldl!od, pelO 
cont6 mucho de su vida a un amigo y 
admirador, menor que él, el muslc610go 
Ite.llano Arnaldo Fraccaroll. este hombre 
esaibl6 lo siguiente DCert:a de aquellos dfas 
en que nGd6 La Boheme: "Una tarde Uuviosa 
en la que no terua nada que Meer, tomé un 
Ubro que me era desconoddo. El reJe.to de 
HenrI Nurger me Imp&d6 como un Rlyo. La 
abn6sfenl del circulo de artistas que describe, 
de esos individuos j6venes, sin teCUl'$OS y no 
obstMtejoviales y despreocupados, me hizo 
rememorar enseguida vivencias de mi 
juventud. Por asr decir, me sentí como en 
cesa. para que el canto d~plerte en mí, 
necesito escenas y sensaciones que hablen 
al comz6n. En ese horo encontÑ lodo lo 
que buscaba y amaba: la originalidad, la 
juventud, la pasl6n, el humor, las I6grimas 
vertidas a l'!SCOndldtlS y ellllTlor prodigo en 
gozos y penas. Además, la humanidad, el 
sentir auténtico y mucho corazón. Y sobre 
todo poesla, poesia celestial.. "los j6venes 
dudadanos que sentfan añoranza por el 
Romanllclsmo , se dlsfrllZe.ron de 
"bohemios" tnl.lzIndo de Infittmrse en sus 
cin:ulas, frecuentendo los pequeños caf& 
de Monbne.rlre, bUSCllndo e.venturas con 
las muche.chas de los subutblos que de 
repente se les lIJltoJtIIOn encantadORlS. Pero 
no se convirtieron en bohemios: eso se en! 
o no. Murger la supo describir: el dre.me. 
del adolescente que lo Intenm lodo, haslzl 
la denlgracl6n de si mismo, para ser 
t:ICOgido en el circulo de k!. bohemia, pero 
finelmente fTecaslI por que IlevlI ~WlG vide. 
regulm". y eso era JXlr darto el obst6culo 
m6s Importe.nte paro ser un "auMnllco· 
bohemio. Se llamaron asimlsm os 
bohemios?, calificaron su vida de bohemia? 

Tal vez, sin embargo e.te concepto se 
conod6 a partir de Murger, estuvo entonces 
en todas las bocas y fué declamdo romántico, 
seductor lllTlOI"OSO. A décadas de la aparldón 
del original mncá que continuaba siendo 
traducido a nuevos Idiomas, Puccinl se slntl6 
cautivado por esta novelll. El composllor 
entusiasta, enamorado Iftsi alguna vez dejo 
de estar enamorado, sepultadmeft) se fasclllÓ, 
se enamoro de este mundo de costureriw, 
poetas desconoddos, plnlores que rara vez 
vendfan un cuadro, extraños filósofos 
ce.paces de exlmer de su mfsem existencia, 
un m6xlmo de gozo de vivir. En años 
posteriores Puccinl w;pondl6 a la preguntz:r. 
de c6mo era su manera de ser, con un8 
prudente, condsc. y tlCerlade sentencia: "él 
em el compositor de las COSM pequeñas~. 
Pucdnl se famlliarlz6 len de prisa y de 
manera tan 8bsoluta con lo. personajes y 
lo. escenarios de Murger, que se trocaron 
para él en cl8ras Im6genes y en tonos y 
melodfas que ya no le abendoneron más, 
aún cuando todavfa no se hebfan geslzldo 
las ptUabros para ell09. 

OTRAS CONSIDERACIONES 
La joven generaci6n de compositores 
ItaUanos, Demados a recibir la herenda del 
patriarca Giuseppe Verdi, el maestro casi 
legendario, adoRldo, que se habla retirMlo 
desde hacía. mucho tiempo de todas les lides 

para refugiarse en su magnrftca f1nce de 
aunpo, SlIJlt' AglItz:r., en las tierras beJtIS de 
LombM!ia, se abria paso pujMte. Richard 
Wagner lamblén habla trlunfedo Y 
revoludonMo el mundo musical en pleno, 
pelO no pudo sobrepujar a Verdl, no logró 
relegar1e e las sombRlS. HGda fines del siglo 
XIX dos tercios, o mejor tres cuerto. del 
mundo operístico InternadonaJ conflnnaban 
el hechizo de ltalie.. Verdi dirigi6 una carta a 
su lIJlllgo y editor GlulIo RIcordl: ... "he leIdo 
lo bien que se esmbe sobre el compositor I 
Puccln!. pertenece a la orie ntación 21 
ftmodemaft, es muy netural, pero permanece 
fiel a le. melad!a y esto no es viejo ni nuevo. 
En su música parece Mber una tendenda a 
10 sirú6n1co. tampoco MY neda maJo en ello 
todavta, pero se debe proceder con 
prudencia: la 6per es le. ópaa y le slnIoTÚe 
es le. slnfollÚ:ll ... ft A lo sumo en 1893, qued6 
corrobomdo con M!lJ1On Lescaut, su tercera 
6pera, que Pucclnl hebf8 llegado a ese 
conclusión por al mismo. La 6pera es la Opa-
rtIt. Y la 6pem es canto y el canto es melodla. 
Fbr artísUcrunenle que se IRIte.m le orquesm 
de la 6pera, eRl en último término sosMn, 
basamento, tAl vez volante motriz del canto 
y le. melodla. Cabe agregar que el estreno 
de esla fasclnenle 6pera se produjo en el 
lelItro Reglo de Turin, el día 1° de Febrero 
de 1896 con éxito total. 

c-... SINTESIS BIOGRAFICA DEL 
COMPOSITOR 

Descendiente de familia de músico. de 
renombre, a todos los cueles supero con 
sus 6peras univeu8lmente populares. 
Estudió en el CanselVatorio de Milán bajo 
la dlreccl6n del célebre Amllcar Fbnchlelli 
y d espués de algunos Inlentos de escasa 
Importancia, estrenó Manon Lesce.ut 
(1893), basada en el mismo ergumento 
de la Manon de MMSenet, logrando un 
é:xlto COIlStlg:re.torio. Luego de La Bohéme 
(1897), sobre su popular libro de Murger, 
To sc8 (1900) , Insplrad8 en e l drema 
homónimo de Sardou¡ MadlllTla Batlerfly 
(1904) y La Fandulla del West, sobre la 
comedie. norh!lIJlleric.ana de este nombre 
de David &1Mco. 
Pucdnl falleci6 cuando terminaba su 6peRl 
Tumndot, que oomp1et6 Fmnco Alfano. Su 
Insplrad6n sencilla y de hc!rmoso rlbno, 
basada en una hábil explotacl6n de III 
técnica t<UltraJ, 10 colocó a la cabez,a de 10. 
autores de tiempo. rtCMdo 
We.gner de 



SINOPSIS ARGUMENTAL DE 
~LA BOHEME" 

Acto 1: Un grupo de amigos (todevia 
hombres solos), procuran combatir con buen 
humor el hambre y el frio en la buardilla que 
comparten, cuendo llega "11 músico 
Schaumard con unas vituallas que ha 
conseguido y ya m6.s animado, el grupo la 
toma contre el casero Benoit que había 
venido ti rec:1omerles el J'ftgo del alquiler. 
Finalmente deciden irse a pasar la tarde en 
el Cofé Momus, pero Rodotro se retrasa 
porque tiene que acabDr de escribir un 
artículo. COlIndo queda solo Dp&reee MimJ', 
lInlII Vecillll del piso de arriba. la escena enbe 
ambos, en la que advertlr6n que se han 
e ntlmorado mutuamente , contiene los 
Justtlmer.te célebres a ritls ·Che gélida 
mtlnlntl", "SI, mi chl6mano Mlmr y el no 
menos fomose dúo "O soove fandula", con 
el que sus voces s e tl leJtlln mlentrtls 
desdenden ltl escalero. 
Acto 11: Trtlnscurre Inlegromenle en las 
leTTozos del Cofé Momus, donde Rodolfo 
presenta 3U nuevtl amlge. 1'.1 sus colegas y al 
poco mio llego la olegre y revoltosa Muselta 
(ex amonle de Macelo), tlcompañoda por 
AIdndoro, un joven tM rico como lonlo, a 
quien fRlIa como 1'.1 un perrilo faldero. Todo 
el acio, exultante de Juvenlud e ingenio, es 
una anlologfa de los modelos y modales de 
la vida bohemia. Culmina con el famosos 
vals de Musella, todo un protollpo de le 
músico puccinlar\lll, donde rlbno, vivedded, 
beUeZtl y melodíD, se asodan pam brindar 
un espect6culo Dudiovisual inlgualDble. cae 

I 
e l tel6n con e l desfil e de sold odos que 

22 disimulo lo huida de los amigos sin pagar la 
cuenlD, que le tronsf!eren a A1clndoro por 
indicocl6n de Musetta. 

muchachDS y D los momentos disfrutado. 
con ellas. Inespemdamenle, luego de una 
escena que compDrten todos los amigos 
bohemios, en el que reinaba kr. a1egrfD y el 
buen hwnor, entra Musetta muy egllada y 
cuenta que ha encontnKlo a Mloú totalmenla 
extenuada. VM a b1JSCM1a y le preparan W\Il 

cmna, pero advierten que no hay nada para 
comer ni beber y que la sltuad6n de la Joven 
es extremadamente penosa. Todos los 
amigos se disponen a vender sus escase.s 
pertenecias para ayudarla (sobres/lIle e l 
sentido /lIdl6s de CoUine a su viejo abrigo en 
el liria "VecchJa ZlmDml") y VIlO saliendo. A 
solas, los ellMlomdos canmn el recuerdo del 
p rimer encuentro ("Torna a l nido 1/lI 
rondine"). Fbco después, mientras lodos VM 
vollvlendo con el dinero y los objetos 
conseguidos, Miml sufre un acceso de los y 
muere, anle 1& angustia y dcsespel'lllclón de 
Rodolfo, que se lanza sobre el cuerpo 
exánime de Miml, emitiendo un grllo de 
profundo dolor, que todos sus compaileros 

comp/llrten. 
REPARTO Y EL 

CORRESPONDIENTE REGISTRO 
VOCAL DE LOS INTERPRETES 

Con libreto de Giuseppe Giacosa y Lulgl 
Ilbc.a, el reparto de per$OlltIJes es el slgulenle: 
Rodolfo, poeta Tenor 
Mlrnl SoprMo 
Morcelo Pintor Britono 
Musetla SoprMo 
Schawnarcl , músico Bañlono o bajo 
Parpignol Barítono 
CoUine, filósofo Bajo 
Benolt, dueño de casa Barítono 
Aldndoro, consejero de esl/lldo 

Barítono 

Bibliografía Con.wtada: 
Enciclopedia Hisp6nlca 
LD OpeRl en el mundo de Kurt Pahlen 
El mundo de le Opera {Rev\slo!l TlempoJ 

Acto 111: Se desarrolJt¡ dos meses m6.s tarde 
en las huned iDciones de Barriére d'Enler, Uf\tl 

de las puerlas de PDrís, donde viven Muselta 
y MDTa!lo, que vuelven a estar junios pese lit 
sus Interminables rencillas. UegD Mimr, que 
estó UstCD (su persistente los DIDrmD ti 

MDrcelo), preguntando por Rodolfo, que 
eslDhD durmiendo, Dparece en escena dando 
tiempo a MimJ' para esconderse y se cret!I una 
sltUDcl6n aqllÍvoca que concluye cUDndo la 
muchadlD sale de su escondite. Los dos se 
DhrDZM y se despiden l\JTlargDmente en el 
dúo "Donde Iiela usd", que se convierte en 
un cuorteto por la dlscusl6n al fondo de 
Musella y Marcelo, creando un cUma de 
noslálgica ternura, que culmina conviniendo 
seguir junios hasta "la eslo!lcl6n de las nores, 
pl!lro afronlar Junios el duro Invierno plIrisino. 
Acto IV: En el último aclo Man:elo y Rodolfo 
han weHo a la bWlDrdilJt¡ que compartían al 
comienzo, pero echan de menos a IDs Ludano PavarotH .n acción en "La Boheme-

Carnes - Verduras 
Comestibles 
Articulos de Limpieza 
y Perfumería 

Todas las tarjetas de créd ito 
Luncheon Check - Ticket Canasta 

Lisandro de la Torre y López 

(E DI M ...... 
Centro de 

Diagnóstico 
Médico 

T Mamagrarra 
TE~ograrra 
T Ecodoppler 

Casfelll 299 
Te/. (0462) 21 085 
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' POETAI VENADENIEI 
Fanatlslllo de8controlado 

Cómo podré controlar los sentimientos ajenos sin antes sa
ber lo que rQalmente siento. 
Rxl:ré llenarme de risas ojenas, podré llorar por algo perdido, 
sabré entender mis ideas confusas, pero e l fanatismo de 
quererlo tooo me hace! pensar que es una locura, sé que 
controarmi mente aturdida es sólo una sensación, pero quizás 
algún día vuelva a sentir la existencia de QXislir. 
Miraré mis folos viejas comparándolas con e l mañana, pero 
a veces el mañana me da tanto miedo que ya no podré 
controlar mi fanatismo. 
A veces, escu::har, los ruidos del silencio me hace elevar hada 
otro mWldo qt» va girando sobre lo prohibido, pero al sentirlo 
me dan más ganas de volar. 
Nunca se tiene lo que se quiere. nunca se debe desear lo 
prohibido, pero mi fanatismo dI:! sombras inconcretas va 
dejando huellas en m!. 
Ya que perdf mi a lma, no sé c6mo ni cuando, al sentirme tan 
vacía puedo contarte que ya nadie es feliz. ¿No es una bcura? 
Fanatismo de egoísmo, fanatismo de quemdo toda, fanatismo 
de taparse los oldos para no oír sus verdades. Y me vuelvo a 
preguntar d6ndQ: fUQ: !II parar aque l romanticismo de 
enloquecer un roce de piel para obtener un momento de 
placer. Fanatismo por creer que todo está perdido, y 
momenta; tan descontrolados como e l de verte ooy y mañana 
no acordarme de que todavía existís. . 
Mi fanatismo descontrolado es no saber controlarlo, aunque 
duela saberlo. I\!ro no soy, ni sen~ la. única. 

fur, hoy 
en la distancia de siempre, 
mirando por la ventana 
todas las nadas y las sombras 
de las luces cercanas, 
de los edificios 
que se pR!nden 
que se apagan 
en una feroz monotonfa 
me he dado cuenta 
-mejor dicho-
estuve pensando 
que existen personas 
a las cuales 
no las he visto nunca más 
con un "nunca más" perfecto 
que alUlque me asombre 
la realidad lo es más aún 
los motivos de la ilusión momentánea 
descansan ya 
tal vez no me intel"l2SQ: revisar 
los nombres 
o aquellos asuntos de un vivir 
de! años y años 
viendo y conociendo humanos 
Pero deja una cierta sensación a infancia 
a imposible 
a la lÓgica pwa 
de lUla natwalC!Za inexorable 

CUlUOIA VElEZ 

BORIS PAOOVAN 

Ud. Y nosolro! ya no~ conocemos, porque compartimos desde hace 
mucho tiempo, el placer de descubrir y apreciar buenos vinos. 
Por ello es que nos cnconlrllrt en el local de San Martrn 738 donde 
.podr' apreciar dc~de lo m6.s limpIe I lo mu refinado en vinos, 
quesos, fiambre~ y muchas exquisitcscs mb ... 

San Martín 7381- TEL: 35441 

IYo DO tengo la culpaf 
la apología de la. lujuria 
hizo su efecto. 
Dos niñas de! apenas once! años 
se besan, se besan en la. boca. 
La muchedumbre enardecida 
salta sobre los actores, 
los violan y los matan, 
los escupen y los mean. 
Todos los "llanos del mundo 
intervienen lealmente 
en una competencia sexual. 
Las mujeres contratadas 
no cobraron su sueldo. 
En el mar 
las ballenas 
se aman sin reparo 

FERNANDO PIRCHIO 

Gira por Punta del Este 
La mano del ahogado. 
Todo es real 
Todo es mentira 
Eso de;¡ la gira no es cierto 
El ataúd es de plástico 
Las máscaras de azúcar 
El Surulo es un sueño 
enlR! los tiempos 
los ñoquis de;¡ll...eo lo conocen 
~Sáquense las champion" 
Las fotos del nuevo propietario 

El cardiólogo alerta ~ 

En ~ madrugada G--·.!!' ~{l!-
Dada . ' '" 
se baña desnudo - ~ . . 
sobre los acantilados ~ 
de Punta del Este 

FERNANDO PIRCHIO 

+ ASTILLERO 
ARAMENDI 

Habilitndo por Prdectura------ -
Fabricación de Piraguas y Botes 
Pese.dores de 3/3.50 /4 mis. 
Agente Oficial Motores Fuera de Borda 
"MERCURY" ~ "YAMAHA" ~ "BEMEPOK" 

RUTA 8 Y COLON - TEL: (0462) 20583 -VDO.TUERTO 



~l;uis Ang,1 ViQttil~ 

Tras los pasos 
de los pionvros 

Por Rubén Ricardo IfIarte 

Interesado por la historia, de alguna manera slguJ6 los 
pasos del primer historiador de la ciudad JI uno de los 

pIoneros de las hist orIas regIonales: Antonio Marl/n, de 
quién se dice admirador y dlscfpulo. Su amor por los rieles 
y una vida empapada de anécdotas entre andenes y vagones 

Jo convirtieron en el sucesor de la hIstoria en la cJudact 
publicando un libro sobre la historia del ferrocarril en la 

reg/6n. Recientemente edlt6 un ensayo corto sobre carreros 
y carros, además de dejar en la ciudad esculturas que 

reBeJan momentos claves del cotIdiano escrlfor, esculfor y 

I poeta - Una personal/dad para conocer. 
24 r-----:-.,.......----: 
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n cada población siempre 
hay alguien que se dedica 
a juntar datos sobre cosas 
del pasado, historias que al 

final a todos nos atrapan, porque 
siempre algún abuelo, tío o pariente 
termina inserto en los relatos; los 
historiadores regionales son un 
fenómeno que en los últimos años, 
con mucho esfuerzo, han logrado 
hacer conocer sus trabajos, muchos 
de ellos reveladores y hasta 
sumamente útiles para aquellos 
historiadores de gran vuelo que 
han tomado datos de sus trabajOS 
o libros. 
En Rufino, el indicador fue Anto
nio Martin de qui~n nos 
ocuparemos en un próximo 
número ampliamente, pero su 
sucesor, quien dice ser su 
admirador y discfpulo es Luis An
gel Vietti, jubilado Ferroviario, 
dedicado desde 1986 a investigar 
e historiar en prinCipio los 
ferrocarriles, donde desde su más 
tierna juventud y en el transcurso 

.de su vida tejió toda su 
personalidad y vivencias, para 
luego incursionar en la Poesfa, la 
escultura, y la investigación 
histórica, no solo de los rieles sino 
tambi~n de otros medios de 
locomoción como los "Carros y 
Carreros", su último trabajo. 
Luis Vietü nos dice que Hen el tema 
del ferrocarril siempre pensé hacer 
alguna recopilaCión después de 
haber trabajado tantos años, 
solamente 34 años en la Estación 
Rufino, y mi primer babajo surge a 
raíz del centenario de la Estación. 
Junto con un compañero, Casiano 
Hernández, hicimos el primer 
Imbajo, él un dfa me dijo:" yo tengo 
mucha bibliograffa del ferrocarril 
que ha salido de los boletines 
semanales, se podría hacer un 
libro". Yo ya ten(a la idea, ~I tenía 
algo escrito y yo me dediqué más 
a la parte local, interrogando genle 
con muchos más años que yo en 
el ferrocarril, rescatando 
publicaciones; cuando llegó el día 
del Centenario de la ·Estación 
presentamos el librito, que se llama 
"Rufino 100 años, historia de una 



Estación, Historia de un 
Ferrocarril", el 12 de octubre de 
1986. 
Resulta sumamente dilCcU para los 
trabajadores de las letras poder 
publicar sus obras en el interior, 
muchos son los motivos por los 
cuales las editoriales no se interesan 
por los mismos, y sus autores, 
ponen los pulmones para que se 
conozcan hasta que alguna 
empresa, fundación u organismo 
oficial se solidariza con el esfuerzo; 
es por eso que cuando se logra 
tener en las manos el fruto del 
trabajo hay una satisfacción muy 
difCcU de explicar, asIlo siente Vietti 
cuando nos cuenta que: 
"Tuve muchas satisfacciones con 
ese librito, de entrada hicimos 300; 
Hemández el co-autor del trabajo, 
no quiso hacer gastos, sólo me dio 
la bibliografra y entonces lo encaré 
yo solo, en ese tiempo me costó 800 
dolares; muchos vendI, muchos 
regalé. Y con este libro ingre~ ala 
Federación de Historiadores del 
Sur de Santa Fe y Córdoba, 
además me invitaron de la 
provincia de Córdoba para dar una 
conferencia sobre el ferrocarril en 
la localidad de BenjamIn Gould. 
Lo único es que no hay gente que 
se comprométa a apoyar este tipo 
de tareas; yo tuve alguna suerte 
porque la Municipalidad en el 
último trabajo colaboró con 40 pe
sos, el resto lo puse yo. Justamente 
en el último encuentro de la 
Federación en Venado Tuerto me 

encontré con otros investigadores; 
por ejemplo, en la historia de 
Benjamín Gould fue pagada toda 
su publicaCión por la 
Municipalidad, otro de la historia 
de Arteaga que recibió un muy 
buen apoyo de un conocido banco, 
parece que por ahí colaboran más, 
es cierto que son obras más 
grandes." 
B último trabajo se titula de "Carros 
y Carreros", un ensayo de 20 
páginas donde se trata de recordar 
este medio de transporte, y donde 
transcribe vivencias personales y 
anécdotas recopiladas de 
pobladores que en su momento 
convivieron con los mismos. 
Mientras, continúa recopilando 
material para escribir una segunda. 
parte de la historia del ferrocarrU; 
en tanto, se destaca en su actividad 
un mural en mármol de Carrara 
donde esculpió la cara de Juan 
Pablo 11, y que fue expuesta en el 
interior de la Parroquia Santísima 
Trinidad de Rufino con motivo de 
la visita del Santo Padre, más otro 
en la Plazoleta del Ferrocarru, con 
alegorías alusivas a los 100 años del 
Ferrocarril, realizada en cemento, 
y un teocero en el comienzo de la 
calle Manuel Roca, lugar donde 
fuera asesinado el obrero 
ferroviario con una referencia a 
dicha tragedia, y también realizado 
en cemento. Don Luis Vietti 
recuerda que "mi mejor trabajo es 
la cara de Juan Pablo 11, 
fundamentalmente porque el ma-

Arquitecto 

terial en el que lo esculpI no es el 
ideal segun los entendidos; yo 
aprendí mh:ando, antes de entrar 
en el ferrocarril trabajaba con un 
rematador y en el mismo patio del 
rematador habIa un marmolero 
famoso en Rufino, don Vicente 
DAngelo, de quien aprendf a hacer 
letras". 
Hace unos años, Vietti viajó a visitar 
a una cuñada en la Repúbllca 
Dominicana, casualmente en el año 
en que se comenzaban a organizar 
los preparativos para el Sto. 
Centenario de la Evangelización de 
América; en esa ocasión. pudo 
conocer al presidente de la 
Comisión Permanente de Festejos 
y de anr trajo una importante 
cantidad de material, que en una 
muestra organizada por el Museo 
y Aochivo Histórico de Rufmo pudo 
exponer. Recientemente, y con 
motivo de la Fiesta Regional del 
Mate, pre~ntó un mate realizado 
en coco que fue él ganador del 125 
primer premio en la categoría Mate 
Artesanal, y a raIz de esto se sintió 
más comprometido para trabajar 
en la organización del próximo 
encuentro que se estima será pro
vincial. 
Don Luis Angel Vietti: un personaje 
más, un trabajador más de nuestra 
cultura, que sigue manteniendo 
viva la esencia de nuestra tierra y 
la historia para apuntalar el futuro, 
aunque a veces cueste tanto.-

~u4tat/-O- ~~ 
PROYECTOS Y REMODELACIONES 
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¡LARGA VIDA AL 
SEPTIMO ARTE! 
L

a transmisión por cable de "La 
dama de Shangai"" (The lady 
from Shangai, 1947) el30·de 
setiembre, \XIr ama1365, con una 

de las duplas más explosivas del Ho
llywood de todos los tiempos -Rita 
Hayworth y Orson Welles- inspira de 
alguna manera estos apuntes acerca 
de la declinación del video a manos 
de estas producciones de cable y de 
un Il!verdecer -acaso no esperado 
pero sí dC'!seado- de la industria 
cinemalográrica. 
Hay varias causas, la indwbia del 
video en franco estancamiento, salas 
de vicleoclubes con las sempiternas 
ofertas de producciones de las que 
cuesta a veces diferenciar un título 
de otro (la variedad de oferta se 
puede encontrar solamente e n 
Buenos Aires, donde existen sa las de 
video especializadas). 
Estos huecos del mundo del video 
vino a llenarlos e l cable, donde se 
puede hallar, en un variado m~nú, 
film~ s como ~ I a rriba citado, 
produccion~s ~uropeas, películas 
clase B, etc. , etc.; como el canal 
Cin~max, que cuenta, entre otras, 
con una sección destinada 
específ icamen te al cine de 
vanguard ia. 
Pongamos las cosas en claro; la caja 
tel~vjsiva es, respecto a l cine, un 
mero ag~nte informador, el cine sólo 
puede degustarse e n la pantalla 
gigante, y para esto, av~zados 
empresarios modernos ya empiezan 
a emplazar e n las grand~s capita les 
del mundo ·~speremos que no se 
reduzca sólo a esos sitios- complejos 
con varias salas donde los 
espectadores podrán elegir los filmes 
que deseen; la renovación llega 
hasta las butacas, las que poseerán 
una pequeña bandeja para apoyar 
com idas y bebidas. 
De todos modos, las ofertas del cable 
son tentadoras; a no se r que 
tengamos ciclos de cine como en 
algunos cine clubes ·vue lven los 
cineclubes- o centros culturales, no 
podríamos ver películas como "La 
pasión de Juana d~ Arco", "Aguirrn, 
la ira de Dios" o "Los sobornados". 
Un reverdecer, un renacimie nto, sí, 
de la pantalla gigante, qué duda 
cabe. Superproducciones, 
producciones medianas y menores, 
hasta e l generalmente p::x:o prolífico 
cine argentino se anima con varias 
producciones a l año. Es así, 
afortunadamente, yes por eso que 
podemos decir, como e l poeta 
Antonin Artauden su obra "El Cine", 
escri ta allá por los años 30, que "me 
gusta todo tipo de tilms". 
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El lugar se llamaba el Salón 
Indio del Gran Caf~ del Bou
levard de los Capuchinos, en 
París. Hoy apenas una puerta 
pequeñi!l, inadvertida por la 
mayoría de los transeúntes de 
una gran ciudad como tantas. 
Cabe esperar que el próximo 
28 de diciembre, la sala de 
partos de la expresión artística 
más im¡::ortante y emblemática 
de este siglo recupere a l menos 
parte del esplendor de las 
funciones inaugurales de aquel 
lejano 1895. 

Claro que ninguna 
recordación será ctlpaz de 
recrear equellos rostros 
ganados por el asombro, el 
impacto inicial de ese grupito 
de treinta y cinco personas 
asomadas a esa nueva manera 
de aprisionar un cúmulo de 
imágenes familiares dotadas 
de una sensación vital de 
increíble realismo. 

Célula ¡niciática de un 
lenguaje ligado a este siglo XX 
que se apresta a saludarlo 
como a uno de sus hijos 
dilectos, el Cine nació 
discretamente, sin ruido ni 
voces, confu ndido con un 
espectáculo de feria 
intrascendente y effmero, 
apenas advertido por unos 
pocos, mientTas la mayorfa 
corrfa a tareada por la 
proximidad de las fiestas de fin 
de año. Pero la modesta 
envergadura de esa criatura 
nueva duraría poco: la voz se 
correrfa rapidamente y días 
despu~s, grandes cola s se 
formaban en el boulevard 
ansiosas de acceder a la nueva 
maravilla. 

El programa inicial puede 
parecer modesto visto cie n 
años despu~s : lIpenas 
imágenes aisladas de obreros 
saliendo de una fábrica de los 
hermanos Lui s y Auguste 
Lwniere, hombres de ingenio, 
apasionados por la fotograífa 
y decididos desde hada mucho 
tiempo a perfeccionar los 
numerosos inlentos ya 
conocidos en Francia e 
Inglaterra para atrapar el 

VERDUlfRIA y FRUTERIA 

lAVA 

"No, yo nWlca voy al cine. 
SI hubiera sabido que le 

transformarla en lo que 
le tranllform6. no 10 
habría Inventado" 

Loull Lurnlere, 1930 

movimiento a través de una 
cámara. 

Se dice que Ws lo logró en 
una noche en vela del invierno 
de 1894, y consta en registros 
oficiales que el invento fue 
patentado el 23 de febrero de 
1985; por lo que la exhibición 
de diciembre de ese año fue la 
primera de carácter público 
con costo para el espectador. 

De hecho, los hermanos ya 
contaban con un centenar de 
películas de un minuto de 
duración filmadas con los 
elementos de la vida de todos 
los dfas, lo que fue en absoluto 
un impedimento para el 
profundo asombro de los 
primeros asistentes a esas 
proyecciones. 

Sin propon~rselo, claro, 
entre ese material filmado con 
el solo objelo de entretener y 
ganarse unos francos, se 
encontraba el núcleo de los 
g~neros que forman carne y 
sangre de la exrresión 
cinematográfica: e terror 
inesperado de los asistentes a 
la función cuando la inmensa 
locomotora qu e ll egaba 
humeante a la estación de la 
Ciotat, pareció abalanzarse 
sobre ellos. El desordenado 
desparramo de la platea es una 
respuesta desmesurada tal vez, 
pero poca duda cabe que 
pocos directores podrfan 
vanagloriarse con el correr del 
tiempo en semejantes 
respuestas por parte de los 
espectadores. 

-El regador regado" 
tambi~n forma parte de l 
bagaje inicial de los Lmniere y 
es e l pri mero de los filmes 
cómicos de la historia. 

La vieja Europa podía 
sentirse orguJlosa de un invento 
que rápidamente iba 
transformándose en algo 
inmensamente más importante 
que un simple espectáculo de 
feria de diversiones. Pero no 
estaba sola. En la otra orilla del 
Atlántico, un inventor al que 
muchos no vaci laban e n 
calificar de mago, ya era capaz 
de proyectar imágenes sobre 
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una pantalla. 
Se llamaba Thomas A1va 

Edison y pelearía duramente 
para ser reconocido como 
verdadero invenlor del ane. 
No lo logró; la Historia registra 
a. Par(s y no a Nueva York 
como la tierra nata l de l 
séptimo Arte. 

Sin embargo, la todavía 
joven nación que entraba al 
siglo con la misma fuerza que 
la locomotora de los Lumiere 
10 hacfa en la estación , 
demandarfa con justicia la 
paternidad de otros 
nacimientos tanto o más 
importantes que el 
meramente técnico. 

¿Nombres? Griffith, Fbller, 
ChapUn, Kealon, y un puñado 
de directores y productores 
fundamentales establecieron 
las bases de la industria 
cinematográfica 
norteamericana, un sistema 
con brillos y crueldades que 
enmarca toda una conceJXión 
de hacer cine. 

A esos decorados de 
cartón piedra de Hollywood y 
ante la mirada de muchos 
ojos, entre ellos los 
intensamente profundos del 
comediante inglés que hada 
reir y llorar disfrazado de 
vagabundo, tambi~n llegó un 
día otro fundador, el genio 
venido desde la lejana Rusia. 

El ya había revolucionado 
el lenguaje dnematoqráfico en 
su pafs, y fuera de él, los que 
verdaderamente sabía n de 
que se trataba mensuraban en 
su justa medida su talento. 

Pero la mixtura no 
funcionó. Sergei Eseinstein 
volverla a su tierra esperando 
en vano un reconocimiento 
que solo la historia le 
brindarla. 

Fbr entonces la pantalla se 

colmaba con historias de amor, 
epopeyas biblicas, imágenes 
tenebrosas, batallas de pasteles 
y persecuciones interminables. 
Pero en silencio. Apenas los 
acordes de un piano creaban 
el clima considerado más 
pertinente para una escena 
determinada. 

En 1927 llegó el sonido, y 
el vendaval que desató su 
a rribo barrió con muchas 
figuras de primer nivel que 
literalmente perdieron encanto 
al abrir la boca para el público. 

Las d~cadas siguientes 
llevarían a la pantalla hada los 
picos más encumbrados y, en 
los años cincuenta, al 
comienzo de una meseta 
persistente que aún hoy jaquea 
su realidad. 

La magnffica época del 
sistema de los grandes 
estudios la indiscutible calidad 
de l aporte de las 
cinematograffas europeas, el 
tfmido asomo de los 
realizadores latinoamericanos, 
la reciente aparición de 
expresiones casi exóticas hasta 
hace poco tiempo como la 
china o vietnamita, son vasos 
comunicantes que aportan al 
ya generoso flujo de un Arte 
que lucha desesperadamen!e 

- por no ofrendar un bagaje I 
ganado en un sig lo a los 27 
nuevos dioses del video-clip o 
la televisión. 

La del One es una historia, 
un guión para expresarlo en 
sus Mrminos, del que 
ignoramos el final, por lo que 
sólo cabe desearlo. 

Yo quisiera que un 
imaginario y eterno 
"continuará ... ~ ocupe en un 
mágico y mism o dra las 
pantallas de todos los cines del 
mundo. 

Fbr: Abel Asbitto 

The Squaw MaIJ, dirigida por CecJl B. de Mil/e, el 
primer we$/em rodado en Hollywood (1913) 
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OFICIO: P.ROYECCIONISTA 
Nombre: Dani.iano 
Berlinchieri 
Edad: 58 años 
Oficio: Proyeccionista 
Trab a jo actual: 
Proyeccionista en salas 
donde se muestran las 
privadas para los críticos: 
Columbia y Vigo. 
La vida es una. película: 
Mi vida es más o menos la 
historia de C inema 
Paradiso, 10 que he llorado 
con esa pe lícula. 
Dictadur a. : Tenía que 
proyectarles a e Uos y me 
preguntaba: ¿quiénes son 
estos mierda para decidir 
qué es lo que tengo que ver 
yo? Te digo que a veces 
había hasta sacrilegio, 
porque mutilaban las 
películas o cambiaban el 
final. 
Cantidad de películas 
vistas: Cinco por 
día .Hacer cálculos. 
Filosofía : Yo digo que las 
películas no son malas. De 
todas rescatás algo 
importante. Hay algunos 
directores que son malos. 
Yo creo que antes de hacer 
una película, que es una 
cosa muy seria, para mí 
li'2ne que haber tenido una 
experiencia, como hacer 
cortometrajes, como la 
tuvo Roca, el muchacho 
que hizo ?dtrón (muy buen 
trabajo) . Si vos me 
preguntás que s iento yo 
cuando veo una película, 

es como lo que dijo Cecil 
B. De Mille: " El 
proyeccionista es el 
segundo director de la 
película". No es que me 
quiera agrandar, pero es 
verdad, porque si ves una 
película mal proyectada o 
un mal cambio o te perdés 
un diálogo, eso hace que 
sientas que a la película le 
falta algo. 
El tipo mas feliz del 
mundo: Si una película le 
gusta a la gente, les gusta 
a los críticos y me gusta a 
mí .. .isoy el tipo más feliz 
del mundo en ese 
momento! 
Enemigos: Lo que me ha 
dado mucha bronca es el 
video. 
Antes, si te veía con un 
video, era capaz de 
sacártelo de la mano. "Este 
me está robando el cine, 
¿qué pasa?", pensaba. 
Igual, al video el cine lo 
deja a 200.000 millas. 
El público: Ahora es más 
exigente, sabe más . 
Tampoco había tanto 
periodismo de cine, me 
parece muy bien. El cine es 
cultura. Yo me eduqué con 
el cine, vivía en un pueblo 
chiquitito en el que no 
había escuela, no había 
nada y e l cine me educ6. 
En trevls ta: Ceci lia 
Szperling 

El Amante, Set. 1995. 
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Primera película 
argentina 

Lo primera película argentina fue un documental 
de 1-7 ,metros filmado en el año 1897 lJOr el 
fotógrafo francés Eugenio Py (1859-1924) con 
una cámara Gaumont y se titulaba "La bandera 
argentina". En 1900 registró ta llegada de Cam
pos Salles a Buenos Aires el 23 de octubre. esa 
misma noche este documental fue proyectado 
en la Casa de Gobierno. Pyfilmó después 'Vistas 
de Mar del Plata" y Wlil filmación de mlÍs de mil 
metros sobre maniobras de la Oota en Puerto ' 
Belgrano, que se registró en 1901 en el Teatro de 
la Victoria ante el presidente Roca y el general 
Mitre. 
El italiano Mario Gallo (l878-1945), filmó en 
1908 "La vida de Donego", primera película 
argentina de largo-metraje. con Roberlo Casaux 
y otros actores. En t 91 O Gallo filmó "La creación 
del Himno", "La Revolución de Mayo" y "La muerte 
civil" con el gran trágico italiano Glovanm Grasso. 
AdemiÍs Gallo filmó otras películas: "La batalla 
de Maipú". "Camila" O' Gorntan", 'Trerra", "Juan 
Moreyra", "Amalla", "La Milonga", etc. 
El fotógrafo argentino Arturo Aleximder (1865. 
1934), hijo delfotógrafo alemán Adolfo Alexander 
(1822-1881), fue operador d. Py y ayudante de 
Gallo en 1910·28. En 1928 realizó una 
expedición cinematográfica a la cuenca 
amazónica. 
Quienes concurren hoya los grandes salones de 
cine de Buenos Aires y del país, 'con enormes 
pantallas que proyectan las imágenes en colores 
y con un sonido pedecio, tal vez no puedan creer 
los humildes orígenes que tuvieron estos 
espectáculos. Pero así Fue. Y no está de más 
recordar a los precursores del cine en nuestras 
tierras, y los primitivos dispositivos de que se 
valieron para hacer entrar al público en el mágico 
mundo de las imágenes. 
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ACTIVIDAD CINEFlIA 
LOCAL 

EPISTOIA VAMPIRICA, de Yoel Novoa, 
Ilustrado por Alberto Breccla. 

Nuestro director dleologó con el 
cinOi!stn AtiBo Perfn uno de lo, 
ImpuJsoTli!S del fllImnnle Clnlit Club 
"Ricardo Meore nghlnl" quien le 
comQntó acerca dOi! 1M ~rspectivas 
de QSta nUlilVn .Inlcleotlveo qUQ lIevn 111 
nombre de quien fuereo s inónimo dli 
dnC! en nu~tm dudeod a lo IlIrgo, 
pr6cllcnme nte. del 'Iglo; unn 
Yideoguleodll por la pnsi6n por el 
séptimo nrte.(-) 
Nos dedn entonces el señor f'Qrfn 
qUII "todos lO!! jUllVeI IIn 111 (Antro 
CuJturnl Municipal. Venado TUOi!rto 
tiene unn cita con el cinOi!. 
"Despu& de W"I tiempo de Intentos 
se logró m ntOi! ri nliZ.ll r esta propu~la. 
EslZlmos en conexión p!lrmnnOi!nte 

Ediciones Al Rlo, Buenos Aires, 1995 
IIwnillZldón). 
A3istencl8 d Cf Dirección: C,i, Uoo I \lr¡j'f.U . ((jjti~I'(~ 
Als.emberg. V 
Producción: l1to ViSctntl"n. 
Protllgonbtm: Un grupo d~ ~o",'1 
vOi!nadel"lSC!S. In meoyoríeo dell 
Eugenio AlipeUl. 
C6mo nnce Fbr 
lnlcilltiveo del 
conocczr leo rv8liulcl6n dl •• :,",p..'". 
de meonas" (VCIT eobeojo) 
All1io Perfn y le ofrece 
proyecto. ComleT\Ul.n Ios-.~,,~:,,¡";; I 
con los actores y se eormeo 
producci6n. Fllrnando Genghini. dOi! 
Canal 12, hnCCl posibl" In utilización 
de 1M c6mllTm y leo colnboración de 
SU!I técnicos. 

con 0i!1 Cinlit Club Sa.nta Fe. qU II ya 
mmsila por 'u temporeodeo N" 43. 
Ellos progrnman y nos (ómvflln. cm leo en 
m eoyo ríeo de el mlsmomll.terial que se se 
hn proyecleodo en 5eonleo Fil. 

LJJ 
n escritor ignoto de B~nos 
Aires, lImante de los tC2mas 
esotéricos, de bs diccionarios 

de demonologfa, rnclbe, en un bar 
de Avenida Rivaclavia, cerca de 
Plaza Flores. lU1a eplStola hermc1ilka 
acerca de la Verdad sobre los 
Vampiros, de manos de su maestro 
o shamán, otro ignoto personaje que 
fecha el texto en Rosario, ciudad a 
la que define certeramente como 
"este lejano suburbio de Buenos 
Aires" ... He aquí el tema del libro. 

11.0 ,,,,,,,.,Ioso cl .. ~I, pequeño tratado sobm vampirismo radica 
en delinear la figura del monstruo moderno, al que actualmente 
se lo ha dado en llamar "asesino serial"; este asesino serial no 

n¿Q u.:! pretendemos?: Cine de 
ClIlideod y litntnllenimlento, adem6s 
dlit avar hábito, y logrnr que ClSIa 
PUQrUI nbillM eol m6gico mundo dOi!I 
cine yeo no se ciOi!TIV. 

I 
"Pretendllmos un espndo culturnl y 

30 C!XpI\!:Sivo libre ynbiOi!rto, y litl trablljo 
Junio n otms Instituciones. 
"Ve se ~t6n progrnmnndo ciclos de 
cine frllnc.:!s en conjunto con In 
A1innza FrnnclilSa de v.r. y ciclos de 
esrudio 50bnzm Historia del CillQcon 
In filial Vcmado de In Soci~eod Ar
gentinll d Cf Arllslns PI6ticos 
(S.AA.P.). 
Contllmos con Cfl apoyo 
imp-e:scindible de leo Su~rín de 
Cullurn del Municipio 10clIl, y el 
compromiso de conlinuideod d lit l 
futuro gobierno de leo cludeod. 
"Heocetl posibJ.;¡ me nuevo CiIlQ Club 
los IlportllS Y epoyo de slndJClItos y 
empresas que TCIeoliUln un nportCl 
lH:onómlco y dJstribuyen enlradM 
entre sus afll1eodos. Cf.Sludlllnles y 
Jublllldos tienen acceso libnz n 1M 
funclonOi!s. "Heostn 111 momento Sil 
hnn proyedl'ldo 1M pe!{culM "Ger
minllr (Freoncin). Dir.: Clnude BQrri. 
'T~ Hermanos" (ltalin-AIlitmllnleo
Freonclll). Dir.: Mnrgeorelhe von 
Trolla. "MllSCl:lro (Cuba). Dlr.: Diego 
RnpI sobre esailOl!!l de Hel1lklo Conü 
l' JainOi! dQ Nevares - Ultimo vlllje" 
(ArgQntina) Documenlal. EsuOi!no, 
dirigida por Mllrcelo Ct,pecks y 
Ceormen GUllrinl. 

Uidmal ProducclonCl8 
LocalClIll 
'-ultCl Cabrmo· 
Sobre Ur"IZI obrll de Roberto Cos.s.eo. 
Adllptllcl6n: l1to VlSentrn 
Direcció n: AUlio f'grfn (leo mbi6n 
responsable de Fologr8Heo e 

otra cosa el Erzatvampyr del libro de Novoa, 
aquel" prolovampiro", persona;e romántic~ 

qu~, por ' 
~ 1iUco. desacralizado, que diera orígen al Conde Drácula y otras 

SIl trab.!lJ.!I: los flnQs de 1;90"" romeas. 
SemBntI, por ÚI noche, para conmr 
con ~I qquipo fl:knico, y '~;'I~~;~I ;~~Ie;:m~ a de los vampiros, el vampirismo y la afición a beber 
prot8gonis t8s no ha cobrado un nuevo auge en nuestros tiempos; de 

, , 
más está recordar el excelente film de Cóp¡xlla, la exhwnación 

"Nosferatu" de Murnau (se espera ahora la de "M. , el 
de Dusseldorf, de Frifz Lang) y los ríos de tinta que 

liberado para intl2ntardescorrer el telón p;icol6gico 
los aberrados modernos (Erzatvampyr): casos Dahmer, el 

de Milwaukee; Chikatilo, etr:. etc.Novelas como "Ameri
o películas como "EJ silencio de los inocenle,s" 

realizó Oi!n co';:j~to. dicho auge. 
Fbr ahol1l ...• siIOi!ndo ... va toma.... Epístola sirve como ' pretexto para el glosario que Novoa 
8OO6n adosa a continuación. ilustrado magistralmente por el fallecido 
-Impronta de manolll" 
Bas8do cm un cuento de Alberto Breccia. de quien nos referimos oporhmamente en el 
Rosolio. número 7 d,, · EJ Perseguidor". La edición es en gen"ral muy 
Dilllcdón: AHlio F\nfn. 
Producción: Javier Mira. bi"n cuidada, con un papel "xcel"nt". adecuado para 
Dirección de fologrllf(eo: R,' .. , I reproducir ,,1 art" del Breccia. 
~ lad las En dicho nom"nc or encontramos pulas como que 
Fotogrllrfeo: DomlnguC!Z de Soto. 
ProtagonislM: Enriquela Fern.6nd2Z siguen: 
y Mllrf8 Emllieo Etchllpare. Vampiros asaltante .. : En agosto de 1979 "n Bogotá, Co-
Adapteoción y Asislencill de dirección: 
CrisUna A1cemberg. lombia. un hombre llamado Javier l6pez Jimenez fue 
Argumento: Un8 mujer yeo interceptado por tres hombres y dos mujeres. quienes luego 
vuelve a su caS8 nllteol d e 
Oi!mlgró slOi!ndo niñeo r,.~o"d, ~.'" I de robarlo procedieron a extraerle el sesenta por ciento de la 
nbullleo, con leo sangre mediante agujas hipodérmicas. 

Schreck. Mark: Primer inlérptere cinematográfico de Drácula 
m;,,,',,, I ("Nosreratu~ de F. Murnau, 1922). Schreckenalemánsignifica 

"espanlo".Después de protagonizar "Nosferatu" no volvió a 
trabajar en cine, n1 se conocen rotografías de su aspecto real. 

leandro Tuntlsl 
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Ihe Narada (ollet.ion Iwo 
LJj n músico versAtil desde 

su infancia, David Laoz 
considera su talento 
como un don, y 8U 

composici6n de canciones como 
una forma de comunicaci6n per
sonal. Su inspiraci6n surge de la 
belleza natural de los alrededores 
de Seattle, su lugar natal y del 
ambiente familiar creativo e 
inspirante. Dcspu6s de IS aftos de 
intentos en el pop, rock, y jazz, 
David lIeg6 a creer que el 
verdadero bito estA en el 
pensamiento creativo. Comcnz6 a 
escribir y tocar innovanles, pero 
simples y elocuentes. solos de pi
ano que lo lanzaron • al principio 
de los 80, a una exitosa carrera y 
lo establecieron como uno de los 
artistas dominantes en la música 
de la nueva era. 
"Cristoforrs drcam" (el 8uel'l0 de 
Cristofori) es un homenaje al pi
ano y a su olvidado inventor, 
Bartolómeo Cristofori. 
El "bum fue honrado por la revista 
BilIboard con el primer puesto, y 
sirve como compendio de los 
estilos de David: solo, ensamble y 
orquesta. Las canciones provienen 
de momentos y lugares diferentc8 
de la vida de David, algunas son 
solos de su repertorio. Otras Cueron 
compatibles emocionalmente con 
el tema del "bum, tales como la 
expresi6n de amor de un padre a 
su hijo. La inspiraci6n del Album 
va desde la maravilla y gratitud 

que David sentla a medida que 
reflejaba el impacto del piano en 
su propia vida y la marca que 
Cristafori dej6 en la historia de la 
música. 
Richard Souther descubri6 la 
música cuando, a la edad de 3 
aftos y medio, conoci6 a la maestra . 
que vivla al lado de su casa. 
Cuando tenia 12 al'los. su gula 
muri6, y esto fue un shock que 
puso Lin a sus estudios clAsicos. 
Mientras tanto, fue guiado por el 
flujo popular, tocando con bandas 
de glU1l8e, bandas pop y pequci'los 
grupos. Un cambio importante en 
la música de Richard tuvo lugar a 
trav!!s de la influencia de Phil 
Keoggy. legendario guitarrista. 
quien le ensel'l6 el valor de la 
espontaneidad. rompiendo todas 
las reglas musicales. 
~uevamenlc la música de Richard 
Cue interrumpida. 
Un ataque de botulismo casi fatal 
lo dejó paralizado por casi al'los. 
Imposibilitado de tocar el piano 
durante ese tiempo. empezó a 
componer en un secuenciador. 
unas pocas notas por vez. Richard 
emergi6 de este oscuro momento. 
espiritualmente renovado. 
agradccidó por cada nuevo dla. La 
realizaci6n de Cross CUlTeots es 
un triunfo personal para Richard 
Souther. Agregándole la 
contribuci6n desinteresada de 
músicos extraordinarios que 
también resultan ser amigos 
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queridos, se tiene aqul la 
experiencia más plena en la vida 
de Richard. Cross Currenls es el 
"bum de un compositor. todas las 
partes de cada canción Cueron 
analizados en detalle. La 
excelencia musical y las ricas y 
creativas interpretaciones de los 
artistas invitados atestiguan los 
grandes esCuerzos que hicieron 
para mejorar el proyecto y la 
responsabilidad de Richard y su 
album. 
Cuando el establecido en Seattle. 
Erlc Tioptad conoció a NaDcy 
Rumbe) en un festival Folk en 
Orcgon, era 1983. El habla dejado 
atrás las bandas de rack y ailos de 
estudios clAsicos para perseguir su 
6nico e impresionista estilo en 
guitarra. Nancy recién se habla 
establecido en Orcgon despu6s de 
S aftos de giras y grabaciones con 
Paul Winter. Dos aftos más tarde. 
después de que se rccstableciera 
en Seatde. Nancy Cue'contactada 
con Eric y comenzó alll una rica 
amistad y sociedad musical. Sua 
instrumentos son especialmente 
compatibles: los guitarristas de 
Eric proveen los ritmos y armonfas 
mientras la ocarina, la corneta 
inglesa y el oboe de Nancy proveen 
la voz. Un cálido entendimiento 
mutuo se evidencia eh sus 
grabaciones y conciertos. Refleja 
su fondo musical compartido. 
interés en el ambiente natural y 
amor profundo por sus Camilias en 

Por: Juan Carlos 1rejo 

crecimiento. . 
La cuarta colaboración por 
Tingstad y Rumbel, "LegeDds" 
(leyendas) fue inspirada en gran 
parte por Erie y el mutuo inter6s 
de Enc y Nancy en 10B roles de 
héroes y mitos de 8US culturas. 
Cada canci6n tiene el nombre de 
una persona legendaria o un lugar 
y captura en imágenes musicales 
la calidad esencial y el esplritu de 
cada uno, lo que se ha 
inlcnsificado a trav6s de los aftas. 
Erie obtuvo otra fuente de 

. inspiración con dos nuevos 
iñstrumentos para él: la mandolina I 
y el sintetizador, trat6 de explorar 31 
formas para incorporarlos al dúo 
que ya tenia una rica mezcla de 
instrumentos de viento, guitarras 
y piano. 
Peter Burret. junto con su esposa 
y socia. Mary, ha disenado y 
construido uno de los más exitosos 
y progresivos estudios de 
grabaci6n en la costa Oeste. El 
núcleo técnico del estudio es el 
"synclavier" que Peler ha usado 
para componer muchas de sus 
producciones premiadas para 
directores de cine y clientes 
comerciales. Peler es un pionero 
en el uso de la tccnologla moderna 
para expresar emociones y sus 
grabaciones representan un punto 
clave en la nueva música 
electr6nica. 
Es originario del Midwcst, estudi6 
en StanCord y ahora vive con su 
familia en San Francisco. 

Dr. Roberlo Guillermo Boronaf 
MEDICO PEDIATRA 

NEONATOLOGIA - CUNICA MEDICA 

CORRIEN1ES 1365 - lEL: 60618 
ARIAS 

Dra. Ana María González 
ODONTOLOGa 

ITALIA 703 - lEL: 0468-40429 
ARIAS 





Entonces sueño que estoy comiendo en el bar de una estación de servicia en medio del desierto. Unos niños juegan con una 
móquina de hologramas: un cowboy, a través de un túnel del tiempo lUCha con un indio, con bes/ias fanlásticas, con humanoides. 
Abro Jos ojos. Es/amos en uno es/ación de! desier/o. las ven/onas de! hus es/án empañadas; limpio un poco el vidrio con mi puño 





TECNICO SUPERIOR 
EN PERIODISMO 
INSCRIBITE YA 

Instituto de Enseñanza Superior N° 58 

Dante Alighieri 

Informes e Inscripción: 
CHACO 961 

TEL: 0462·21096 
DE 19 A 22 

T Enfermedades de los ojos. 

T Lentes 

T Microcirugía ocular 

T Retinografías 

T Sinoptóforo - Ejercicios ortápticos 

T Querato - Refractometría (pre-examen). 

T Perimetria Computarizada 

T Fotocoagulación con rayos láser 

T Electrorretinograma - Potenciales 
occipitales evocados. 

Dr. Ricardo F. Avaro 
Dr. Amoldo E. Bergaglio 

CHACABUCO 926 - Tel: 0462-25861 



GALERIA DE ARTE 

OLEOS - ACUARELAS - PASTELES - GRABADOS 
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MARQUERIA 

TALLER DE MARCOS 
RESTAURACIONES 

"- - --

I 
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ESTILOS COPIE D'ANC IEN y MODERNOS 
LAMINAS NACIONALES e IMPORTADAS 

GRAFICA 

TALLER DE SERIGRAFIA 
DISENOS y REPARACIONES DE AFICHES 
CALCOMANIAS, ALMANAQUES, TARJETAS 

ARTE.. ., en sus espacios de vida. 
CHACABUCO 738 
TEL: 0462·23322 

2600 VENADO TUERTO 
SANTA FE 


