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El ANDAMIO Guía y Agenda de la 
Construcción 2002, tendrá varios 
cuerpos: 
• Toda la información destinada a 
orientar a 
quien inicia una obra de 
construcción. 
• Fichero rubro por rubro: 
construcción, 
decoración, jardineña, paisajismo, 
mano de 
obra, arte, arquitectura, oficios, 
especialidades 
y servicios. 
• Información sobre materiales, 
tablas de 
conversiones y datos de interés. 
• Patrimonio arquitectónico 
urbano y rural. 
• Sitios web. 
• Bibliografía. 

Y además 
• Agenda personal, para que día a 
día, semana a 
semana, mes a mes, El ANDAMIO 
este presente 
todo el año. 
• Almanaque completo del 2002. 
• Espacio para datos personales. 
• Espacio para su propia agenda 
de teléfonos, 
direcciones y e-mails. 

Anímese. 

10.000 ejemplares distribuidos 
gratuitamente entre: 

• Todos los comercios e industrias de 
Venado Tuerto. 

• 600 empresas, comercios y 
profesionales del sector de la 
construcción. 

• 32 comunas del Departamento 
General López. 

• La totalidad de los ingenieros, 
agrimensores, arquitectos y técnicos 
constructores del Departamento Gral. 
López a través de sus 
respectivos colegios. 

• Colegios profesionales, gremios, 
instituciones, asociaciones, clubes, 
centros de salud, restaurantes, 
hoteles, bares, cooperativas, 
mutuales. 

• 4.000 lectores de Revista Lote. 

Este es el momento de subir, para que 

el año 2002 lo encuentre bien arriba. 
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1 Editorial 

El salón del arte 
cumple años 

"Dios me llo puesco sobre esca ciudad como o un rábano 

sobre un noble caballo poro picarlo y moncenerlo despierto" 

Sócrates 

e ra durante el festejo del 2º aniversario. En el 89. 
El inefable Ñoti Martínez había vendido e l taller de 
tornería con que obraba su mensualidad para com
prar un colectivo donde poder transportar a la 
trouppe de teatreros. "¡Fue una apuesta más que 
loca, no?", pregunta hoy como si todavía le hiciera 
falta legitimar aquel acto de desobediencia pública 
que tantos réditos acarreó a la cultura local. En po
co tiempo. el Ulises -así se apodó a aquel carroma
to sesentista que quiso la desargumentada posmo
dernidad deviniera en móvi l de las lides adventis
tas- . se convirtió en un emblema del paisaje vena
dense. 
La idea del Ñoti era mantenerlo 
con los pingües beneficios que le 
reportara el alquiler de sus servi
cios. Así vio las manos santas del 
"indio" de Los Toldos, Jos pases má
gicos de la vieja Lascaña, los mila
grosos lacrimales de la virgen de 
San Nicolás y llevó oleadas de mo
nos a los bailes de Paraje Raviola y 
el Empalme. 
Una noche de enero, contratados 
por un empresario cuartetero, No
ti y Ulises hacían guardia en la para
da de Mitre y Casey para llevar bai
larines hasta El Empalme, pero el 
corazón de ambos estaba con la 
Agrupación Humorística "La triste
za" que había venido de Buenos Ai-
res a hacer un espectáculo callejero 
de murga. zancos y pantomimas. El que más o me
nos conoce al Ñoti sabe la intensidad con que vive 
sus compromisos. "Yo estaba angustiado porque 
quería saber si había ido gente a ver el espectácu
lo, si estaba saliendo todo bien", cuenta lejano. 
Uno, dos, t res viajes. Nadie que lo socorriera con 
algún dato de la fiesta. Pero "en el cuarto viaje su
be un compañero de la colimba que hacía mucho 
que no veía". El tipo se acomoda en el rellano de la 
escalerilla, donde todo chofer que se precie de tal 
tiene su "parlante" y los ex soldados de la patria 
comienzan a intercambiar palabras de ocasión. Te 
acordás de esto, te acordás de aquello. Hasta que 
se agotaron los recuerdos y el tipo le cuenta que 
andaba mal. que no tenía ganas de bailar ni de ver 
gente pero quería distraerse, por eso había salido 
a pasear sin rumbo fijo y después de surcar varias 
veces la ciudad, había decidido ir al Empalme para 
volverse caminando. "Entonces pensé: este pasó 
por lo menos dos o tres veces por el centro". Y le 
preguntó: "¡Y qué cal, había gente en el centro?" 
"No -le contestó Señor Solo-, no había nadie, so
lamente los estúpidos estos del Salón de arte". 
Desde aquel enero en que festejaban dos años de 
vida hasta la fecha, E l Galpón del arte ha re
montado prejuicios y contratiempos como quien 
horada las piedras . Pues. así como dicen que los es
critores tienen proclividad a la melancolía, los tea-

treros venadenses tienen la de molestar con fines 
nobles. Son tábanos invencibles, Prometeos que 
alumbran su osadía con el fuego sagrado arrebata· 
do a ciertos dioses en extinción. Y vienen por más. 
Con algunos años más y Ja misma pasión que cuan
do vendió su taller, una cartilla reza: "no queremos 
un viaje a Disney. ni siquiera una fiesta fastuosa ... 
Queremos construir un Galpón más grande, una sa
la nueva para la ciudad". Son ellos, ese colorido 
ejército de tábanos dispuesto a rastrillar la ciudad 
en busca de voluntades, amores truncos, cansancios: 
"todo sirve, todo puede ser otra cosa", dicen con 
inescrupulosidad admirable, esperando del país lo 
que ya nadie espera. 
La idea de estos descocados del buen hacer es la 
construcción de una sala con capacidad variable en
tre 1 SO y 250 personas. "Queremos mejorar por
que no se modifica nada desde la resignación, y por 
respeto a los 41.636 espectadores que a los largo 
de estos 15 años asistieron a nuestra sala atraídos 
por 37 obras propias en 91 S funciones y las casi 
20.000 personas que también nos vieron en la zona 
y el país", dicen muy sueltos de cuerpo en la carti-

lla, como si no nos enrostraran nada, asistidos por 
una maratón de astros celestiales que los acompa
ña inexorablemente como un aura inquebrantable. 
Y agregan:"queremos elevar nuestra calidad institu
cional. brindando mayores servicios a la comunidad 
con una biblioteca y videoteca acorde a las deman
das de una ciudad tan activa culturalmente.Además 
de elevar las prestaciones específicas (talleres inter
nos y externos. producciones propias, hospedaje 
para elencos). con la remodelación del edificio se 
incorporarán espacios que podrán ser utilizados pa
ra eventos públicos y privados". 
Es por eso que usted comenzará a ver y padecer 
esa suerte de armada Brancaleone que como en 
aquel verano del 89 pasará por su casa, golpeará su 
puerta, entrará a su negocio y le pedirá que lo 
acompañe. No importa rango. sexo, credo ni profe
sión. lo importante es que esté. "Con nuestro tra
bajo y la participación de la comunidad, editaremos 
una revista conmemorativa en cuyas páginas quere
mos que estén presentes todos". 
El 1 Sº aniversario de Galpón del Arte, en cuyo 
marco festivo se pondrá en marcha la construcción 
de la sala, es un acontec imiento social que se ha 
echado a andar con inercia propia._ un impulso vital 
y colectivo bastante infrecuente por estos días acia
gos, de aguas exageradas y dignidades en baja. 

-lt 
03 

J 



.,,. 
"' º:z -Lt 
04 

1 Libros recomendados y Revistas re cibidas 

HISTORIAS DE LA MAFIA 
EN LA ARGENTINA 

Autor: Osvaldo Aguirre 
Editorial: Aguilar 
Gén e ro: Investigación hi.scór ica 
Páginas: 407 
Desde las cxwrsioncs de " L1 mano ne
gra" hasta los resonantes secuestros de b 
década del treinta. la mafia wvo en Yilo a 
la sociedad argencina. Mil historias fonra
siosas se tejieron en torno a las organi1,1-
cioncs criminales y sus protagonistas que 
siguen despenando la curiosidad y la 
imaginación populares . Pero poco se sa
bí:t hasra ahora sobre la verdadera dimen
sión de los hechos. Aguirre indaga en 
crónicas periodísticas de la época, expe
dien tes judiciales y testimonios de des
cendientes de los prot:tgonistas. El resul
tado es una investigación rigurosa y sor
prendente, rica en documentos y fotogra
fías, que se lec con el vércigo de un 1hri
ller. Un li bro fascinante que abreva en las 

raíces del mico )' la leyenda. 

LA PERDIDA 

A u to r : Gabriel Alonso 
Ed itorial: Ediciones Simurg 
Género: Novela 
Pá ginas: 125 
Lo nuevo contra lo viejo. El amor, la li
bcrrad. El cuerpo corno lenguaje. Lt an
gustia. Una novela donde la calma del 
país ganadero se dcsrncnrir:i. Desde el se
no de una familia cradicional, un perso

naje algo aniíiado inrenrar:\ una :1utobio
grafra épica y rom:íntic:t. pero a su pesar 
el relato se tornad inrrínsecamcnce polf-
1ico. L1 int imidad y un exu:ipolado cuho 
al coraje convertid al lector en cómplice. 
U na hiscoria de amor en la dict:tdura. 

POR EL CAMINO DE FREUD 

A utor : Néstor A. Braunscein 
Editor ial: Siglo veintiuno editores 
G é ne ro: Ensayo 
P áginas: 205 
Las impresiones sobre b forma en '1uc 
México r los mcxic mos apa ren~n en el 
div:\n dd psirn:ud lisis. l'o r primera wz 
en cspaiíol. el autor reflex iona críticas 
acerca de las construcciones psicoanalíti
cas y expone, con la concisión •¡uc wilos 

sus lectores le reconocen, un punto habi
cualmente acallado y sofocado: las dife· 
rcncias de la técnica que se derivan de las 
obras de Freud y de Lican. Esas diferen
cias van, más allá de la duración de las 
sesiones, al corazóm mismo de las ideas 
divergentes entre los dos autores acerca 

de las metas y del fin del psicoanálisis. 
Por el mismo camino, el de Freud, se lle
ga a una concepción diferente, Ja lacania
na. L:t transferencia, la culpa. el derecho, 
la guerra, la familia, el lugar del saber en 
la histeria y muchos temas más en estas 
páginas en las que el rigor va de la mano 
de la claridad. 

VELOS 

Aut or: jacques Derrida/Hélene Cixous 
Editorial: Siglo veintiuno editores 
G én e ro: Ensayo 
P áginas: 91 
Velos de todo género, eso <'S lo que pri
merameme est:í en juego en d dculo. L:t 
panida es dada por la gracia de una len
gua, que. emre dos homónimos, da su 
suene. L:t d iferencia sexual cn11,1 los pa
rajes del idioma. Se percibe b envergadu
ra escondida de coda una historia, en los 
pliegues de esos velos. en las vueltas, via
jes o retornos de sus metáforas o metoni
mias. Aunque muy :ijcnos y autónomos. 
:unbos cex1os tienen por lo menos un ras
go en común: a través de la diferencia se
xual. ambos se refieren :t un mismo géne
ro. Ambas palabras confían lo que estuvo 
a punto de suceder. b inminencia de 
eventos sin medida común entre ellos ni 
con ningún otro: una "operación" que 
devuelve la vista, y pone en duelo el 
sa(v)cr de la noche pasada. un "veredic
to" cuyo sccreco amenazador se sustrae. 
él. a todo sa(v)cr. 

CUANDO YA NO IMPORTE 

A u tor: Juan Car los Onetti 
Editorial: Alfaguara 
C o lecció n : Literaturas 

Género: N ovela 
Págin as: 205 
Un hombre oscuro y al borde de la mise
ria recibe d ofrecimiento de ir :1 Sanra
maría. un pequd'to y equívoco país wci
no. a regentear un activo con trabando. 
Allí tomad conc:tcro con algunos perso

najes notables. entre 4ui<·ncs se destaca n 
b figura cínica )' :uro'l.mcnte lücida del 
doctor üfaz Grey)' l:t pat<'tic:a locu ra de 
Angélica Inés. nna mui<'r rnngdacb en d 
tiempo de b niiil-L. En ese contacto, d 
protago nista se dejar:I llcv:tr, como en 

una larga y lenta pesadilla hasta rozar 
apenas la esperanza de un amor imposi
ble. 
L:t í1ltima novela de Juan Carlos Onetti, 
retomando el universo personal e inimita
ble de lo mejor de su narrativa. 

LA PSICOLOGfA SOCIAL 

FRENTE AL TERCER MILENIO 

. .. .,.,., 
looue lilou-

Autor: Gladys Adamson 
Editoria l: Labriego 
Género: Ensayo 
Páginas: 178 
Una exposición didáctica de la riqueza y 
complejidad del Esquema Conceptual. 
Referencial y Operativo del Dr. Enrique 
Pichón Rivi/:re (E.C.R.0.), un diálogo 
con aurores , teorías y problemáticas con
tcmpor:lncas de quien considera su maes
tro. En la segunda parte, una selección de 
lo m:ís imporcan1e de su tíltima produc
ción. Por í1ltimo, el ''Vocabulario Picho
niano", donde rescara algunos conceptos 
que fueron perdiendo complejidad en su 
transmisión . 

CóMO MANTENER A RAYA 
A LA PLEBE 
Entrevistas por David Barsamian 

Autor: N oam Chomsky 
Editorial: Siglo Veintiuno Editores 
Colección: Socio logía y política 
P áginas: 235 
Por uno de los m:ís formidables cartógra· 
fos políricos del mundo un mapa del régi 
men económico global emergente. En es
tas entrevistas, Noam Chomsky resume 
sus ide,1s en un amplio espectro de asun

tos urgentes entre los que se incluyen: 
tensiones globales, libre comercio y c:tpi
ta l internacional. atención a la salud, el 
fuscismo y la cstrucrura corporativa, chi
na, comercio y derechos humanos, e tc. 
Provocat ivo. oportuno ... lo que hace de 
este libro algo fuera lk lo común ... es que 
abre caminos p:ira d activismo. Una lupa 
dada :11 lccror para ver lo que est:í ocu lto 
a la m irada ingenua. 

PODER Y DESAPARICIÓN 
los campos de concentración 
en Argentina 

(f.OOC[¡ ;:~ 
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A utor : Pilar Calveiro 
Ed it orial : Colihue 

Colección: Puñaladas 

Géne ro: Ensayo 
P á gina s : 174 
En este libro. parre de un tcxro mayor cs
criro para una tesis doctora l, examinan las 

formas ominosas que adquirió el poder 
ejercido en la Argentina durante los años 
del gobierno mi litar. Los campos de con
centración como un concepto polírico que 
toma su energía de un incenro de recons· 
truir la figura de lo humano bajo el impe
rio del terror y la torrura. ¿Cómo fueron 
posibles enrre nosotros? En una aguda. es· 
tremecedora y lúcida reflexión. Pila r Cal
veiro encrelaza su experiencia personal y su 
vocación teórico-crít ica par:i pensar los li
m ites de lo polírico, y escribe un texto 
fundamenral de una época terrible. 

MUTANTES 
Trazos sobre los cuerpos , ....... ... ) 
Mº~.~~~.s 

Autor: Maria Pía López 
Ed itorial: Colihue 
Cole cción: Puñaladas 
G é n e ro: Ensayo 
P áginas: 166 
El cuerpo ha sido uno de los grandes te
mas de la cultura occidental. Tan incómo
do como ineludible. Su imporrancia se 
evidenció en los múltiples intenros de 
nombrarlo y caracterizarlo. pero rambién 
en los silencios pudorosos que lo envolvi<:
ron. 
Este libro intenta. por un lado. r:1sc rcar su 
relación con los modos de organización 
del rrabajo y el ocio en d siglo XX; y por 
ocro, narrar la enlcrgcncia de estéticas c.:n r~ 
porales antagónicas en Am érica Lacina. 
1lf11tr111tt'f es un ensayo sobre l:ts transfr>r
maciones que nuestros cuerpos han sufri

do y un recorrido por las visiones fi losófi
cas y fas creaciones li1<·rarias que inti;:nra
ro1l explicarlas o conjurarlas. 

El OTRO WEBER 
Fi losofías de la vida 

JL'oir:n·-l 

l 
~ ~ 

A utor: Esteban Vernik 
Edito r ial: Colihue 
C o lección: Puñaladas 
G é n ero : Ensayo 
P áginas : 120 
L1s hibliografhs univcrsii ari,1, ind u vnon 

el estudio de un Weber gris y dasifl~ador 
que d isc·n:ionaba 1;¡, difnc·111: i:1, <· ni re· d;,_ 
se, <.:ast;1, L'Sl:Hus y c..·M~HHt.:nto. l\·ro h .. H· 

otro \V\·b~ ... ' : un invt·stigaJor p rl'Ol. ltp:;do 
por las rcl1g1oncs y la exis1<·ncia. un lvó ri
c<~ q.ue <:Xp1..·rim:1Hó b .\ensal. Íón dt· vivir 

en 11cn~po~ _de bitad<· pkn iiud y d,· pc'rdi 
da de s1gmficadm. Este otro \X-'d>er 1. 1. . .. "- <--l h.-a 
sus ensayos)' t.:S<.:n turas f1nak ., ~ • in tt:rrou H 

la vida)' b muntc. la poli1it·a ,. lo, den~" -



nin~. Una vi!'iión c.1uc: !i llf~\.'. cu riosa nH.'nlc, 
de l.1 ir.una incdeuu.11 Jd dd1.11c arg,·111i-
110 . 

EL BIEN COMÚN 
Entrevistas por David Barsamian 

Autor: Noam Chomsky 
Editorial: Siglo veintiuno editores 
Co lección: Sociologia y política 
Gé ne ro: Ensayo 
P áginas: 2 11 
Un.1 ' ' isión pcn<·trJntc: r gcn1.1I sobre fa-
1.1Jm Unido>)' d mundo proporcionada 
por d hnlllhrc: que: d New York Times 
lbm.1r:1 "d intdc:n u.11 111.í, imporr:lllle 
vivo de la acrnalidad". F., ios son algunos 
t'r:i¡:111<·11tos q ue: conira In> qu« <:om'o Ja· 
111<'> 1\ 1adison. co 11; id«r:t11 qu<' d ohjecivo 
primordial dd gohic:rno e:; "proteger .1 la 
minoría opulenta dt· l.1 m.l)'Orb". Lo' gc· 
11n.1k·s r superri<O\ del tc:rcc:r mundo. 
piJic:ron préstamo~ f.1h11lo~os y c1wiaron 
1111.1 hucna parre .11 c:xtnior. Es1.1 deuda 
t iene pr:ic1icalllen1c: p.iraliz:ido .1 Ltt inoa· 
111cric1 ,. le: in1pitk· hac<« :11¡:0 por T<·wl· 
ver ws prohlc111as. Esa dc:uda no k co· 
rrespondc al 90'lo Je: la pnhla..:i<in. Nin· 
¡:una «mpr«sa quic:rc: mc:".1do lihrc ... lo 
que quier«n «S poJn. Vivimo' c:n una 
'º~ied.1d de: mcrcachiíln. u1yo '"1lor pri
mordial c:s d cn¡:año. 

ARGENTINA, UNA LUZ DE ALMACÉN 
Reflexiones sobre un país 
en penumbras 

A utor: Rafael Bielsa 
Editoria l: Sudamericana 
Género: Ensayo 
Págin as: 255 
l Jn p.1Í> :1lulllhrado por un.1 homhill.1 de: 
2c; \',tt io:-. q ue: proyr\.·c1 un.1 visión pe· 
nurllhro:-.:a de 1tn:t n.1c ic) n t¡uc· !í upo ser 

opl('ndid.1. Por d otro. r.-l.1Lion:ido n >n 
"''' rc,pl.1ndur ho¡:.irdw de: l.1 tk>p«11>:1 
dt· l.1 niikz. n1ando codo «r.1 m.Í\ ,impl,-. 
u1.111do un.1 sob p.1l.1hr.1 .1k.u11.1ha para 

dcur Jllud1.1; «"·"· bte lihro '" rdl<·rc :t 

l.1 J\ri;.-n1in:1 Jndt· ""' dohk punto d .. 
,.1,1.1: d,·,ol.Ki6n ,. npcr.1111.1. Rdkxion«> 

'I"'' d.111 vida a un p.1 i' p1nf11 11do. r.-:11. 
Vi11c.·1:h de b vid;t cntidi.111a. dt..·nunci:l.'\ 
\'C:hC:J11l'llll'>, d \i\tl'Jll.l judi ti,1 J. l.t l'>t.l i.1· 
d.1 1k l.1 viokn<i:1. l.1 di,mhu,icín 1k 
hi,·1w' ,. l.1 lwr«n< i.1 ti•· l.1, 1dwloi;í." dd 
·-o. R.;1:1d l\jd,.1 1 Í«nl' 11111< hn p.ir.1 ton· 
1.1r. I· n c.·,1c fihro rc.·c.on<' un c..11nino que 

'"l ,1,. lo ¡:«11" r:1I ,1 lo l"'r"111.tl' «n d t¡U<' 
. 1l1«rn.1 b indi¡.:11.1< ion '"" l.1 ''"1 ri;.1, b 
r.1h1:1 co n b <'>lll' r:1111.1. un pu11to de par· 
ti.Ja •mpurr.1nu.· p~u.1 d i,lu, iollt'' qw: d 
paÍ\ nl·cc·,i ra. 

SOBRE MONTE 
Una historia de codicia argentina 

Auto r : Miguel Wiñazki 
Edito r ia l: Sudamericana 
C olecció n: Narrativas Históricas 
G é ne ro: Novela 
Páginas: 184 
l'ar:1 los argent inos. Sobrc:mont<' es d 
nombre csa~IO de un dcs.-o dcm.1siado «X· 
tendido: huir co11 d borín. Y ('s.1 <'> jusra
menie 1.1 odis«a que relata la novcl.1 de 
1\ligud \X'iiia~ky. El viaj.- d« un 1\1.trqués 
burocr.itico y sci1ori:d. :1 l.1 s.1zón \'irrc:y 
dd Río Ul' l.1 PI.na que. apen.ts >intió <'n la 
piel el 1e111hlor de la primera l nvasión In
glesa. part ió con sus cirreto11«s atiborra
dos dd oro que tanto quería. Pero la odi
sea tlt) 1er111inó con aqudla huida. por d 
co111 r.Hio. \'.lltrc.: d mítico ao:itc hirviendo 
)' la rnh.mlí.1 escolar dd Vim·r vilipencli.1-
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:1p:1 hu ll:1111t·. por do nde circulan héro"' y 
\' ill:11H)\ tonocidos. pero r:11nhicn 1iro,1irn· 
l:I>. bnti:IS }' alll:lnteS abras;1J os por >llS 
propio$ fuegos. Sohremome )' lo; mundos 
que: lo rodc;1n <'St:in vims en l.1 Ar¡:«mina. 
1\ l i¡:ud Wiñasky propone un vi.1ie .11 «m
hricin de: un país. el nues1ro. qu« emonccs 
se: ¡:e>t.1h.1 y qu« hoy m:is •1uc: 11un<a bus
c.111111> tompr.-nJcr. 

PERIODISMO Y MILITANCIA 
1994 - 2001: crónica y análisis 
de siete años de oscuridad 

Auto r : Luis Bilbao 
Ed ito ria l: Búsqueda de nuestro tiempo 
Géne ro : Ensayo 
P á ginas: 255 
¿( :"""º ejer.cr d pt-ríodismo en la cpo<:I 
d.- Ullltc:n1r.1<i<in de medio> r m:111i¡1L 1i.1-
<i<Ín de: l.1 opini<in p1ihl ic:1? btt' lihro hm· 
GI la r<«p11«\t.1 con hase c:n l.1 i111erpr«t.1· 
, itin dd 111¡:.u y b funci<ln ""-i.11 dd pe· 
riodi,1.1. h1:1' p.igina> - puhli,.1d,I\ ori¡:i
nal111en1t· l'n FI E>pejo- reprodut«n b 
LTÚni<:t )' l'f ,ll\,Í li,is Je la realidad illll'J'n:l
cion:1I ~ · n:1cion:1 I .:nrrc l ')94 }' 2001 . l .11 is 
llillw>. <ill<' dt»dc haw :1i1m «><ti he en 
de\t.1c1do' 111nlio> U<' pr<·ma n.1< i11n.1I e 
i111,·rn.1, imul. rci,·indica d pt·ri<><.Ji,mo <0-
1110 1nu1or e.Id pcns...1mit"1Ho y d l.truhio 
\!Kial. Y tkli«ndt· l.1 ncati.-111 tk e,p.tcio\ 
<11' «xpr,·sicin .1l1crn:11iva. por dondt· f«>pirc: 
1:1 wrd.1d L'll un 11111nd11 sofoca111c: . 

CUADERNOS CROSS 

A LA MANDÍBULA 

cr e,,:;s 
a. I\ ~u ULulo1 

¡Libcrt:id dur.idcra? "El horror es b in i11>
ricia. El horror es l.1 guerra .... por C. Ck
za: "Subió d rit-s¡:o p.1ís de E.~1ados Uni
dos". por A. Ruggc:ri: "L .. s ¡:u.:rr.1> dd 
imperio". por Rubén Dri: " De: lllOn;truos 
occide111:1lc.' )' oric:111ak·s", por C. Ll''')': 
"De ll:thd a la;, gt·nwlas p:1s:111tlo por d 
muro de lkrlín ". por E. llodri¡:11<·z: 
"Sicmhr.1 viemos 1.11 r 111". por C. 1:a. 
11:índe1: "Un .11c:n1ado diab61iw ... por R. 
1\l:idera. 
Aiin O. N" O. Orn1hre de 1001. C1lk· 1 (¡ 
N°744 d4ú y 47 (1900) L:i Plata. T. E: 
022 1 ·189 '1274. ¡::1lpon_"'r&' y:1hoo.co111. 
grupol:1griet:1<t1·phoo.cnn1. rc:t ruco0'ca1k·· 
ma.l'om.ar 

LA NAUSEA 
Un espasmo que sacude 
a los cuerpos 

.. 
LA A8GINllNA COLONIAL 

"La Argentina colonial", " l.:1 :1r¡:c111i11.1 
cmp:int:in:ida", por E. RoJrígun.: " l'olí1 i
c1 n:ióunal''. por M. Obregón: "Univerrn 
Ncnlih.-r.11. l.1 lllcn1ira 1ic:nc: p:11.1> wri:i>'. 
por ~1. Félix: "Urama r dimensión de: lo> 
cort<"> de: rut.1". por F«rnando Alfón St.1· 
foui: "pi<I U<'l<'\ una hi storia de: vid:1". por 
Cui lll'rmoCic:rn. 
Folleto N" 12 tk· L1 Gric1:1. Orn1lir« 
200 I , Cal!.- ú7 N" l 2ú8 D pto. C L:i l'la· 
1a. T.E: 022 1 4 5 1 121 5. 
gn1pol.1gric:c.1~' y:1hoo.con1 

NUEVA AVENIDA 

"Activos intangibles de la nueva 
cx:onomfa". "l.c:n¡;u:i )' Cuhura" . " i111<·r.·c:n· 
cion«s i11:1dcrn.1d:1s c11 edi ficios p:uri111011i:1-
l«s''. por Nclly 1, 11nhmli: "Cucsi ion"' d.
e:.1é1irn urh.1n.1". por Carlos ll11ómlo: ad«· 
m;is: 3rll' •• 1n1uitn1ura. con1unit;u:ión. c..on .. 
curws. <riti<.1 li1c:raria. historia. mú~ict. po· 
CSÍ:l y IC:tlfO, 

1\1ío IX. N°104. Noviembre de 200 1. Di
renur: l.ic Set¡;io Rom:mo, C:illc: 'i.1 

N°81 ú. 1° "C" b Plata ( 1900). T. E. 022 1 
421 185), n11.-v:10vcnicb~":1rnc:1.cor11 .ar. 
\\'\\'W . 11 t1l'\'.1vc11id.1 .(c1 n' .ar 

REVISTA ToPfA 

Cómo mirar h:Ki.1 dd.mtc: .... escriben: 
1 loracio c;onz;ilc:1. Cilou G:ird.1 Reino
so. Sil"i:1 Bleichmar. J.C.Volno,•ich. Al· 
frc:do Grande: Contr.1 l.1 guerra: alinn:1r 
la po1cnó:1 dd coleui"o ;oci:1l. por Enri· 
<pie Carpintero: Oos~ier: Claroscuros Je 
1111:1 época. Espeá1I: Ac1 11 :1lizaciones en 

psiwpat fas. 
Aiw XI-· NvJJ. Nm-iemhrc: 2001/Ene· 
ro 2002. Dircc1or: Enrique Carpintero. 
Juan ~ 1aría Gmi.-rre1 J809 J0 ",\" 

( 1425) C1pi1;1I Fc:tkr:1I. T.E.:54 11 ·1802 
'i4.l4, rcvis1:1~."1npia.con1.ar. 
www.topia.co1n.ar 

CASA DE LAS AMÉRICAS 

1\laní ,. Fidd contr.1 d Al.CA: ChdOr
bnJo Bom·¡:o: Rc:)1111«sl.l a "¡Dónde: cstj 
d Che: G11c:\',1r:1?": T .. xios de Ahdardo 
C:1s1illo, /\l:irrh.1 C«r<la. l':ihlo Conákt 
C:1s:1nov:1. /\l icia Ko1.:101d1, 1\léndl."1. Vi
des, Gasión M ini. S«rgio lb111írc:z. Elk in 
Rc:strcpo. 1 v:ín 1\ . Schullll :rn: Jame; Jorcc 
)'la 1r:1dició11 r.-vol11<ionari:i :1111icoloni:1-
lis1:1; L.. isb tk l.1 ino"·nti:i: d .. Colón .1 
l'c:tcr Pan. 
1\ño XLI. N°22.t Ahril·J1111iol.!OOI. Di
rector: Robntn F«ndndc:1 Recamar. C:1-
;:1 de la> 1\m~rica>. .k1. ~· ( ;, El Vcdadn. 
L1 H:ib:ina ( 10400) C11 h:1. T.E.: (5.'17) 
'i'i 2706 al 09. rcvi;1.1~''cas:1.cuh .w 

REVISTA LITERARIA AMARU 

Tufión, ( ;"''ª"º Riniu. ( ;:irdcl d<' Oro. 
M;idrcs de pla1a <l.- mayo. l'oc:sÍ:l Social. 
Nir:t E1chc:n i<¡11e. l ':i~o Urondo. Ju lio 
11 uas>i. l.ui> l'ranrn. l'onia, Rock Na
cional . Allllrndra, T anµuiw. l'm-.fo de: 
génao, b rc:' i'l<'lllia. Narraciuncs. Co
mc:marim. Font.111Jrro,.1, Terrihili. C .. r . 
pani 

Aiw XXVI. N•'.12. frhrno 2001. Dire<· 
tor: Juan C. Ci111(-no. C.C. N•.1.) 
( 1821¡) L:1111'1; l'cia. de lh. t\,., T.E.: () 1 1 
4205 'J.176. 
<·dicionc.am:1ruQ1i1.iudad.rn111.ar. 
www.nJicionl'S:trn:trt1.cih.n 

IJ 
05 



.,. 
'" 

IJ 
06 

lo que nos tocó en suerte 
revista de cultura 
año V. número 54. diciembre 2001 

PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO 

Paul Citrato 
Raúl Favella 
Adelaida Peralta 
Juana Kweitel 
Rafael Bie/sa 
Carlos Garber 
Rosana Bellatti 
Jorge Alonso 
juan l. Prola 
juan Carlos Muñiz 
Mónica Di Cario 
Alejandro Vide/a 

DIRECTOR 

Fernando Peirone 

DIRECTOR EDITORIAL 

Fabión Vernelli 
Hugo Vázquez 

DIRECTOR EJECUTIVO 

Carlos Chiavassa 

ARTE DE TAPA 

DISEÑO: DG Angelina Araiz 
DG Javier Pighin 

PRODUCCIÓN PUBLICITARIA 
Antonio Arabel 

Bety Benavidez 
Rosana Bellalli 

José Arcuri 

PRODUCCIÓN 

Fernando Toccalino 
Martín Gonzólez 

DISEÑO & DIAGRAMACION 

DG Angelino Araiz 
DG Javier Pighin 

DISEÑO PAGINA WEB 

S.A.E.C.S. 
Seguridad Informática 

gerencia@saecs.com.ar 

IMPRESIÓN 

Impresiones Módulo 

INTERNET 

Waycom S.R.L. 

Dirección 
Pellegrini 5 60 

(2600) Venado Tuerto 
Provincia de Santa fe 

Argentina 

Teléfono 
54. 3462. 426153 

E-mail 
in(o@revistalote.com.ar 

Registro de la propiedad 
intelectual N' 06 778 

ISSN 1515-1387 

EDITOR - PROPIETARIO 

Rubén Fernando José Peirone 

EDICIÓN 

4000 ejemplares 

Dectarada de m'erés provrnc1al 
e11 noviembre de 1997. Dec.2377 

Asociado a ARCA 
(Asocrac1ón de Rev1Uos Cutturoles A1geminas1 

Miembro fundadora de la F/RC 
(Federación Iberoamericana 

de Rev1uos Culturares) 

1 Crítica Cultural 

Dos en la ciudad 
Hace muchos años que tocan juntos, hasta sus guitarras se deben extrañar 

cuando pasa un día sin que se junten a tocar. Son Jovel Quinteros y el "Chan
go Fernández, dos emblemas de la música venadense. Dos orgullos con pocas 

palabras y doce cuerdas armonizadas 

a lejandro Dolina con su habi
tual promedio de calenco define 
de manera magiscral a los arciscas 
de pura cepa en su libro Crónic;1s 
del Angel Gris, y dice: "Hay algo 
en la civilización moderna. Los 
arciscas suelen alcanzar renombre 
y rique-.m. Y anee escas recompen
sas, nada cuesta calcular que los 
postulantes a artistas deben ser 
muy numerosos. A decir verdad, 
casi codas las personas del mundo 
siencen alguna vez en su vida la 
cencación de emprender tareas ar
císcicas. Y muchos creen hacerlo 
sin haberse asomado siquiera al 
más pequeño de los misterios". 
Dos escilos tan marcados como 
discances. Dos configuraciones 
que se adencran en lo profundo 
de la concepción estética y el sen
timiencos de estas tierras. Buenas 
noches, los señores Heccor 
"Chango" Fernández y Jovel 
Quinceros. 
Adencrarse en una conversación 
con ellos, ciene un efocro inme
diato: dos espíritus simples. Po
dría de hecho asegurar que, la ac
ticud que han comado anee la vi
da y en codos estos años de cran
sicar musicalmente juntos gran 
parce del viaje, foe lo que llevó a 
definir sus estilos en la guicarra. 

1 Los iniciados 

"Nosocros hablamos a través del 
instrumenco", explica Jovel, co
mo justificando la simpleza pue
blerina de su dialéctica. Dice por 
él mismo que se destapó por su
gerencia de un amigo de juvcn
cud, "Bercucci", quien lo reco
mendó para acompañar a algunos 
cantores que frecuencaban "el Bar 
Japonés", "el Bar S<inchez" }' "El 
Edison". Aquella fue la confirma
ción del comienzo profesional, si 
se quiere. "Aunque mi debut ofi
cial lo hice como cancanee de can-

go en Los Dados Negros". Las in
terminables cardes de su Santa 
Isabel nacal no cardarían en dar 
sus frucos que eran parce de ese 
presence ecerno, cuando era puro 
purrece y miraba fascinado a sus 
padres con el instrumenco que 
mejor habla por él, esco es, claro, 
la guitarra. Y como bien se sabe 
sobre acervos populares, ninguno 
más apropiado para ineencar des
cribir el origen de esa bescia su
misa y bicéfala que se reconocería 
como marca indeleble: Fernán
dez-Quinceros. 

Aves del mismo plumaje 
se juntan para volar 

"A mí un día me habló Omar So
brero, y me dice que tenía que ir 
a la rural porque había que acom
pañar a unos cancores de tango 
por un par de temas". Relata Jo
vel. "Entonces un amigo en co
mún que sabía de esto, me pasó el 
dato: 'Hay un muchacho que vi
no de Córdoba y toca muy 
bien"'. Nadie sabía hasta enton
ces que el recomendado se había 
colgado una guitarra en su infan
cia y desde enconces iban juntos. 
Dicen algunos refutadores cerca
nos y afectivos que de pibe apren
dió ;1 tocar la guitarra para gam
betearle a la rude1~1 del crabajo de 
campo. Que había aprendido los 
secretos del inscrumenco midn
dolo cocar al cío en su cierra natal, 
Embalse de Río 111. Y que la ex
periencia aucodidacca la había 
conseguido renegando todos esos 
años, cocando ritmos cencroame
ricanos; boleros o música beac, tí
pico itinerario musical de un lu
gar curístico en la segunda mitad 
de los '60. Mientras seguía escu
chando a los folcloriscas del 1110-

menco por radio o mirando a al
guno que pasara por ahí, para ver 
si se le podía "robar" algo del ins-

crumenco. "A los ponchazos es 
como uno aprende", asegura sin 
citubear Heccor "Chango" h:r
nández. 
"Y así fue que alguien me avc:ri
guó dónde vivía y hablé con él 
por primera vez", recuerda Jovd 
con precisión quirúrgica y cii.:rra. 
"Después de aquella ocasión qm: 
cocamos juncos -en la Srn.:ieJad 
Rural- yo seguí por un lado y él 
por otro". Corría d afio '6'l. 

1 El reencuentro 

Hay algo de enigmauco en esa 
encidad de m(1sico que describe 
Jovd Quinceros como los mo

mencos m<Ís rdcvantes en la histo
ria del dúo. Quiz;i puede tratan.1.· 
de un brote congénito JL' su pro
pia cuna tanguL'ra, o un reflejo 
que contribuyó a la rdcrencia in
evitable de su estilo: RohL'rto 
<.;reb. Cuando codavfa d tanoo 
era tango de acompañamiento J1.· 
guitarras. Un rango incrustado L'll 
el centro de la historia que lo n:
trocrae a sus mejores rL'cuerdos. 
"Una de nuestras grandes satisfo1..·
cioncs artísticas fue acrnnpañar L'll 
el Café Torconi al 1 )r. Lori..·nzo 
París (reconocido arpista v1.·na
dcnse a nivel nacional) v a dos 
cantores de cango, Juan J:>sé Bm
so y Carlos Racca. Eso ful: 1.·n el 
aiio '96", dice adda111;íiH.lm.1.· 1.·n 1.:I 

cicmpo v dejando detr·ís .1 l . . • •. ' ·lJlll' 

v1c10 rcencuemro dL' quii:n si..·ría 
su inseparable compail1.To 1.k- ru
ta. 

"Con el Chango im1.·.,ramo'.'. . ,,., . un 
con1unro par;1 ir 1 c. 'oslll . 
• ' • · 11 ll \" no.\ 
fue bascame bi1.·n. S1.· l¡·1 . · I 

O Lll;llll o 
empezamos, l'n d ·:~ . . I . . . u1.1n1. 0 

Cosqum no era un con11.T• "•<>.. . 
1 

, ~ • ri.:-
maca 1.: Cha1wo. "l\1 ·' . I l 11 • ,,., ·l'.'. .tl l' a n t 1.· 

eganan trabajo'.'. it . . 
• . • lti.: ri.:sa1111.,·, 

-commua Jovd- acom . _. I 
H , . . . p.1n.m1. u a 

ugo M.m.;d, (.arlo· <. ·. 1 . r . " '·'van 
·.nnquc l lumas v Ab...-1 ( ... I I · . .011. o);¡, 



un canrnraso. A veces nos llama
ban de Firmar o de algún ocro 
pueblo de la zona para acompa
ñar gence. Trabajábamos bien. 
N o nos podemos quejar, en rodas 

parces hemos sido reconocidos y 
respetados. Conservamos la muy 
buena imagen que hemos dado y 
es ramos orgullosos por ello". 

1 La actualidad 

"No es lo mismo de anees - asegu

ra el Chango- sobre rodo el fol
colort', qu t> ha sido importante en 
nuescro rep t> rrorio. El fol clore 
pt> rdió el sabor que conservaba, la 
esencia que lo descacaba". La in

corporación de otros inscrumen-

la juvenrud . Por ejemplo , yo 
acompañé a Soledad en sus co
mienzos y a Horacio G uaraní y 
no había grandes diferencias ins
trumentales y mire la di fere ncia 
que exisce hoy encre uno y ocro. A 

nosocros nos gusta mancener ese 
viejo esti lo folclórico en el cual 
nos hemos educado. Volve r a las 

fuences o riginales, al repercorio 
rradicional. Recuperar lo que mu
chos músicos hoy día no hacen; 
comer un asado con gence de su 
agrado, o rocar en una pei1a para 
diez personas. N os senrimos muy 
cómodos haciéndolo así. de esa 
manera. No soponaríamos una 
vida nómade, cargada de giras y 

lejos de nuestro lugar. Hoy las co-

por Paul Citraro 

rores. y real menre quedamos 
muy concencos. Probamos para 
ver cómo nos iba, los chicos nos 
demoscraron un respero y un re
conocimiento notable. Eso nos 
reconforta y no importa bajo esas 
circunstancias si ganamos dinero 
o no". Y agrega: " El que es músi
co eso lo lleva adentro, sigue to

cando siempre. Ese es nuestro 
(mico idioma, ya le dije - mien

cras el Chango asiente aprobando 
las palabras de su inseparable 
compañero- nosotros estamos un 
poco viejos para andar hablando. 
Hablamos a través del instru
mento, decimos ' Buenas noches 
y hasra mañana', no imporra si el 
resro lo hacemos parados o senra-

El instrumento que mejor habla por ellos es, claro. la guitarra. Y como bien se sabe, ninguno 
más apropiado para describir el origen de esa bestia humilde y bicéfala que se reconocería 
como marca indeleble: Fernández-Quinteros. 

tos no convencionales desencajan 

en la línea cradicional del düo. Y 

siguiendo esa o rcodoxia Fe rn:ín
dcz. desraca la viral imporrancia 

del m ercado en la imposición de 
"n u t>vos prnd u eros". "!.a i ncorpo

rac:ión de inscrumenros que: hasca 

aho ra nad;t ccn í;111 que ver con el 
fo lclore o el rango a mí no te rmi

na de conformarme. Una barcría 

o un s:ixolón me gusra en un 

buen jazz o en u na 1 ínca mas me

lódica. Creo qut> cs rc cipo de in

vcncos son un poco pa ra a rrapar a 

sas funcionan con ocro ince rés d e 

por medio, tiene que ve r co n la 
popu la ridad y el dinero. ¿Se ima

gina si rocaríamos solamenre por 
dinero? Tenemos otros inrereses, 
queremos seguir disfrutando lo 

qut> hacemos y si hay algo. bien
venido sea". 
Jovel adhiere y lacónico sincc tiza 

todo: "Igualmente no todo está 

tan perdido. hace muy poquirn 
nos invicaro n a coca r los chicos 
del C. E.j. (C:ermo de Expresión 

Joven) junto a orros amigos ca n-

dos. Igualmente, le agradezco es
te rcconocimienco". 
No importa si las líneas son rra

dicionalcs o si la expresión suena 
fuera de época. 
Si ruviér:unos que resolver el 
asunro, describir escc hecho, lo 

podríamos definir en la dualidad 
sonora que responde a la fó rmula 
de Fernfodez-Quinceros . Esos 

cipos que miencras s igan rocando, 
habd largas noches de luna llena 

y ganas de soñar. ~ 

CRITICA col 

Guitarras en el tiempo 
Héctor Fernández 

Jovél Quinteros 

A gran parte de los músicos se les 
hace una critica justa y real; no es
cuchan música. Por cierto, este no 
es e l caso. Porque Héctor Fernán
dez es moderno y Jovél Quinteros 
es clásico.Veinte años atrás, esto se
ría distinto. En pocas palabras. el 
disco permanece en las gateras y se 
lo podría catalogar de anacrónico y 
profundo. Como un reconocimien
to tardío. 
En tiempos en que los acordes sim
ples y sentidos están fuera de épo
ca, y los sobreabundan sonidos pla
gados de samplers y sintetizadores, 
el folclore inspira y exhala este Gui
tarras en el Tiempo. La primer pro
ducción discográfica de Héctor Fer
nández y Jovél Quinteros, el primer 
peaje del largo viaje musical que re
corren juntos desde hace veinticin
co años. Como si todo este tiempo 
se hubiese tratado de disfrutar de 
una vida sin demasiadas ilusiones. 
Un espacio temporal y nítido que 
contribuyó a las referencias inevita
bles de sus estilos. Si una canción 
tiene peso estético puede ser inter
pretada de cualquier manera, y ese 
es el terreno predilecto de los dos 
que se saben uno. El disco abre con 
"Mal de amores" interpretación liga
da al temperamento del artista cre
ador de este tango, Pedro Laurenz. 
El tango sensual y sugestivo, música 
profunda en impli cancias. cobra vida 
en lo que fue la escuela predilecta 
de Quinteros, en el vals "Setiembre 
color" de Roberto Grela. Una de las 
tantas vers iones (populares) ciuda
danas y folclóricas que recorren es
te material en forma instrumental. 
A medida que los cortes van transi
tando el disco nos encontraremos 
con dos versiones que más de un 
guitarrero foráneo que visita estas 

. tierras envidiaría con razón: la emo
tiva balada "Camino a San Francis
co" e n la que el "Chango" sube y ba
ja por el mástil de la guitarra y vuel
ve a las andadas. Y la deliciosa ver
sión de "El comienzo" de Call Por
ter, acompañada con e l infaltable ta
lento de "Quintino Cinalli" en per
cusión y la infranqueable base rítmi
ca (que irá del principio al fin) de Jo
vél Quinteros. 
Guitarras en el Tiempo es un regis
tro mucho más que desbordado de 
puras notas musicales, como real
mente se presenta en las primeras 
escuchas. Tiene mucho que ver con 
las cualidades específicas de la músi
ca argentina (en gran parte) y su 
proyección en una sociedad al bor
de de una nueva identidad impuesta. 
Poco más de treinta minutos son 
los que recorren un trabajo equili 
brado por el buen gusto y la belleza 
de los arreglos. ¡Por qué tener que 
caer fascinados con dinosaurios de 
otras latitudes cuando están aquí 
mucho más cerca de lo que cree
mos? Porque todos sabemos que, e l 
"Chango" no es un virtuoso pero lo 
disimula muy bien. El chango es mo
derno. Y Jovél es clásico. 
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Entrevista a Maria Botto 

E.11 el sile11cio escribo. 

Al sile11c10 le orra11co sus hojos más v1bro111cs, 

campanos que me ow1dcn bo¡o el griro 

de ole11os 1mplocobles. 

Marcos Ana 

e 1 22 de ocrubrc de 1940, en 
Hendaya. una entrevisra enrre 
Francisco Franco y l lirler sirvió 
para ci111en1ar la hien ganada fama 
de homhrc: desafianre de: "d Cau
dillo", li1era qui..:n fi1c:rc: d que se: 

le planease: dclanrc:: ddibc:rada
mcnrc: llegó al lugar tijado para la 
reunión una hora ni:ís carde de: lo 
previsto, lo cual. remici..:ndonos a 
la personalidad del Fiilm.:r, no 
puede significar 01ra cosa que una 
humillación. 
Esa historia es 111uy conocida, pe
ro hay orra roda vía 111:\s <.:acc:górica 
y no ran nombrada, ck la cual ni 
siquiera el Varicano salió dd rodo 
indemne: cn plena sierra de Gua
&irrama. en el Valle: ahor:i llama
do "de: los Caídos", d interior del 
Risco dc la Nava produce: escalo
fríos. Allí Franco ordenó cons
rruir una hígubre Basílica a la que 
corona una cru7. de 1 )0 mccros de 
:1hura. rodeada por enormes c:s
cuhuras de los Evangelistas y otras 
que rcprcseman a l:ts vi nudes car
dinales. El enojo dd Papa Pío XII 
ruc: superior al de 11 ider cuando 
supo que. conrra wdas las rc:gb
rnc:ntacionl'S tk· la Sanra Snlc~ b 
nave cent ral tic la Basílica fran
quisra, de 262 merros de longi
rud, supcra en 7() mcrros a la de 
San Pc:dro del Varicano. 
La consrrncció n del rnonumenro 
comenzó en 1940. En su inrcrior 
fueron dcposirados los restos de 
cientos de muertos de ambos ban
dos de la Guerra C ivil que desan
grcí a Espaiia cnrre l 9J6 y 1939. 

La guerra 
terminado? 

Af¡cl1e de lo emisora mdepend1en1e de E.spoño 

inrenc;índose crear una imagen de 
clausura <lefiniriva del conflicro. 
A la propuesta le folró verdad: es 
a rodas luces cvidence que se rra
raba de una reconciliación nacio
nal en la muerre. mientras para 
los disidenres republicanos la re
presión continuaba alcanzando 
nivel<::s inimaginables. 
Walcer L. l.krneckcr'" describe 
con cifras la gran n11:11tira dd 
franquismo: "Para los vencedores 
se trataba de eliminar a todos sus 
oposirores ... el númern tic vícti
mas de asesina ros políricos y judi
ciales Fue. después de 19 39. ex
traordinariamcnre airo: según da-

c:inzó un punro :ílgido único en 
la hisroria españob". 
La dictadura duró casi cuarro dé
cadas, tiempo durante: el cual, pa
ra hacerse visible al mundo, la 
fragmenraciún espai10b encontró 
campos clc batalla que: hoy nos re
sultan sorprendentes: el cinc (uc 
uno de dios. 
En el film..: de Alain Resnais !t1 
K'1t'n~1 /;11 /f'm11/111tlo, 1 ves Mon
tand encarna a Diego Mora, un 
revolucionario convencido de la 
imposibilidad d1: derrocar al go
bierno de Franco con una huelga 
general. Enfrentado por este mo
tivo con el Partido Comunista 

fue re tirado de Karlovy Vari. 
Orra vez el cinc: .Silr'111·1i1 /(010 

(2001 ). de Monrxo Armt:nc.híriz 
( limU. SroWtH rltl a11~1zd11) recrea 
la asfixiante rc:alidad di..: b España 
de aquellos aiios a rravés de: una 
opción de hierro en cuyo r..:rmino 
siempre cscaba la muerri..:. ya sea 
bajo el ropaje de la resignación al 
criunfo dd franquismo o de lo 
concrario, pdcando a pesar de la 
cercna del fracaso. 
Oculcos en la sierra. los maquís 
mancuvieron activa b guerrilla 
duranre diez al10s. hasca 1949. no 
obstanre haber sido declarados 
carne de exrerminio por d régi
men. So los <le t0da soledad, 
abandonados por d antifascismo 
que más temprano que rardc ne
goció con Franco. " los del mon
re" aún hoy son un estruendo 
mudo para la conciencia de los 
polícicos europeos y su prcrcnsión 
democr:ítica. 
En Silmtio roto. Manuel es un jo
ven herrero y enlace de los ma
quís con b pequc:í1a comunidad 
del valle. l:l pasión que Lucía 

Cuando la película se estrenó en Madrid. la pregunta era: ¡Eres cu, eres cu? 
Lo importante no era si era o no yo, pero la gente buscaba un culpable. 

tos olicialcs espaiiolcs a fines de 
1939. fueron a prisión 270.000 
personas. adem:ís de 111;Ís de: 
100.000 :1 campos de co1Ke11rra
ci<Ín y barallont:s de rrabajo ... fa 
rq1resi6n masiva en el ccrri1orio 
dominado por los 11acio11:dt•s :il
canzó hasra finales de la Segunda 
G uerra Mundial de 150.000 a 

200.000 vícrimas con o sin con
dena de rribunal milirar ... Puede 
decirse sin dudarlo que la ven
ganza de los vencedores en los 
primeros afios de posguerra al-

Y la culpa la tienen los hechos históricos, no una persona. 

Espaí1ol exiliado en Francia, país 
desde: d cual se ordenaría fa ac
ción, Dii..:go era una suerre de 11!-
11r t'J(O dd gu ionista de la pdícu
b, d escri ror Jorgr.: Scmpnín. 
N<) obsranre su rindo, Lr1 _f"ttrnrt ... 

tks:1rú iras a diesrra y siniesrra: en 
1966 las dt·rwnó:1s del lilmt' en-

ardecieron al fr:inquismo y dehi
do a ello lire rerirado del Fesrival 
de Ca1111c:s. Por 01ro lado, el espí
riru :wiocríiico de Sempnín irriró 
a los dirigenres cid propio Parrido 
Com1111is1:1 Esp:uíol en d exilio y 

sienre por él hará que t:n cll:i per
dure la cspcranza. 1.ola. hermana 
de Manuel. encarnad la dc:rrora. 
El perso11:1jc de 1.ola corrió por 
cucnra de una acrriz argentina 
que volvió a Buenos Aires para la 
prescnración del film..:: Ma rfo 
Borro. 
En di:ílogo con LOTE. María ha
bló de su rrabajo: "C11:111do Id d 
guión me cmocíonc! m11c/1ísi1110. 
me encanró )' rnvc b sensación Je 
que rení:i que l1:1ccrlo. Una dt· la~ 
razones por las cu:ilcs soy acr ri" l'~ 



Con1unio escultór1co del Vol/e de los Caidos. 

Gran Cruz de la Basílica del Valle de los Caídos. 

porque creo que: hay muchísimas 
cosas que son injusrns y hay que 
conrarlas; me cncanró la hisroria 
de esros revolucionarios que a pe· 
sar de que casi codo estaba perd i
do siguieron luchando; los ma· 
quís sabían que no tenían el apo· 
yo ni de Europa ni de nad ie. pe· 
ro seguían luchando porque pen· 
saban que su lucha era justa". 
¿Cómo te senás presentando este 
personaje en Buenos Aires, vos 
que también formás parte de una 
historia en la que está pendiente 
la verdad? 
M B: "Son muchísimas emocio· 
nes. la~ siento en el es1ómago. no 
sé hic:n donde csroy. Hay mucho 
rn:ncuemro con gcncc: qu e: cono· 
CÍ;1 a 111 i pad re; es ro y un poco 
:11 urd ida y abra1.n a gen n: a la cual 
no conozco pero igual rnt:n l't' hay 
co~a~ que me unen. Con mi ma
drt· y mi hermano (El acior Juan 
1 )iego Bmw que en la pdícula 
e11c1 rna a ,\ lanucl) nos fi1i11to!> de 
B11t·no~ t\irrs t'n el 78. i'vli padre 
(k~:1p:1rn: ió en el 77 y nos wvi-
1110:. qu<' ir. ohvi:111l<'ll lc a Ma
drid. cuando yo 1enía nr.trro 
.1iw,. T.1111hién por mi hi~wria 

trl'Í que n1mpo11er d pc:r~ona¡c 

tk 1 o l:1 t'l'a 1111 dd1cr. 
¿Cómo es Lola? 
FI pt'l'\Ollajc de l .ol:t en1pie1:1 
nrnv luch:1dor. tonw fire t'll el 

'68, como fue la generació n de 
mi madre; había muchas esperan
zas. muchas ilusiones de t¡ue todo 
iba a cambiar pero no se sabía lo 
que se venía encima. Y yo crabajt'. 
así, con la esperanza)' con la sc:n
sación de que: todo puede cam
biar y de que toda lucha cs justa. 
¿Que sucede con ella a medida 
que transcurre la historia? 
Todo lo que iba viniendo. que 
supongo t¡uc se ve en la película. 
todos los acon recimicnws q uc 
van pasando. van hacirndo de 
ella una pt:rsona derror:ida. no 
amargad:i sino derrotada, una es
pecie d<: muerto que sigue vivicn· 
do a pesar de la muerce que está a 
su alrededor. 
En el filme se sugiere que final
mente es ella quién traiciona a 
Manuel. Pero esa posible actitud 
es vista piadosamente. ¿Se puede 
comprender como parte del de
seo de vivir? 
Yo <:stoy ~egura que una per~ona 
que dd:11:1 no va a vivir en paz, 
<:So lo sé. porque no puedes vivir 
en paz si ha~ ddarado a tu propio 
hermano. <:~ imposible porquc: 
si<:mpre \'.b a llevar la culpa t'nci
ma. J>1.:ro, ohviamenrc s<:guir.b vi
viendo. No sé de: qué manera. ¿S i 
t'.\ ju.~r i fr l.':1hlc ? J>or sup1 1 1.:~ 10 . yo 

creo q11c ~ i hay algo con lo que 
mt· q 11nk rn la pdícu la cs t·o n lo 

por Rául F avella 

ünico que no debe hacer la genrc: 
buscar un culpable. Recuerdo 
cuando se csrrenó en Madrid, la 
pregunra cra: ¿Eres ru, eres ru? Lo 
imponanre no era si era o no yo. 
pero la primera n:acción que te· 
nía la gcnrc era buscar :il culpa· 
ble. Y b culpa la tienen los he
chos hirníricos, no una persona. 
¿Cómo trabajaste un personaje 
tan complejo y de tal variedad de 
macices? 
Una cosa con la tiue trabajé fue 
inrenrar no recordar nunca el fl . 
nal de la película. leía siempre 
hasra un punto y el final lo dejé 
para cuando tenía que actuar, 
porque sino me hubiera deprimi
do anres dc tiempo. 
¿Qué pasó contigo al componer 
el personaje? 
Esa es una prc:gunta que me hice 
muchísimo. ¿Si a mí me hubiera 
pasado que h11bi1:ra hecho yo? No 
lo sé. cada uno saca lo peor en los 
momenros cxtremos ". !} 

( 1 ): Obtenido en el trobo10 de Bernecker Re· 

construclion y fr:mqu1smo: cornp:lr:tción de 

los efectos de las guc1·r.>s civiles Escadouni· 
dense y Espariola. Universidad de Erbnger . 
Nurembcrg. 

Una empresa E)j'{ON 

ATENCION LAS 24 hs 

Mitre y Castelli Tel 03462 420916 

CURSOS 
DE 

Al E MAN 

~11 ~)OS 
:\DO~~$G~:~ll~S 

Af)lJl70~ 
~J~B li1 tfo~hrnlm1a 

WflPJHu 
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"' 
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11 COLEGIO de 
ABOGADOS 

111° Circunscripción Judicial de Santa Fe 

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

ENVIO A 
LOCALIDADES 

VECINAS 

ALQUILER DE CASTILLOS INFLABLES 
;( '..... ! :al Of, tl1"1 

• •• 1 .•·f . · o· . _. . 1 ~. 

• Ideal para reuniones con niños 
• Niñera opcional 

Tel. l03462J 435276 . Venado Tuerto 

Sólo Usted que ha trabajado la tierra conoce el valor de su cultivo. 
fiemos seleccionado para Usted las mejores alternarivas 
en coberturas contra granizo e incendio con resiembra. 
Plan ifique sin riesgos. Consúltenos lloy rnismo. 

CUICCm GA VEGLIO S.A. 
O ltCANI ZACION nF. SF.<:U RO~ 
C><cy 262, Tel: (Ol46ZI 4)76801436 111. 
Vcn<tdo Tuerto. Santa Fe 

1 por A de l ai d a Pe ra lt a 

Estado Crítico 
(Cristo la hubiese visto) 

Ficha Técnica: 

Invitado de honor: 
Licenciado Tarcomacio Pecrula 

A ctúan: 
Lautaro Perin. Mercedes Meier. José 

Andrés Bernasconi, Pablo Cleri cí. Maria 
Eva Ricarc. Franco Cuello. María 

Florencia Mariño. Mónica Basso. Janina 
Sánchez. Mariana Menna. Carla Milagro 

Górnez Soler 
Dramaturgia: 

Janina Sánchez. Franco Cuello. José 
Andrés Bernasconi.Andrea Soldini 

M usical ización: 
Eva Rican . Lautaro Perin. 

Franco Cuello 
O peración de sonido: 

Horacio Marcinez 
Iluminación: 

Estela Gómez.Adelqui Bocazzi 
Dirección General: 

Andrea Soldini. Horacio Marcíncz 

e n r~·a l id ad lo mío l'S t: I ci m" 

l'or eso cada Vl'Z que nw ;1<.:01110-

do e n una hutac.::1 par:l prl·~~·11 c i.1r 
una bra dl· rc:arro. noto que dl· .1 1-
gün modo l·smy t:n guardia. ¡:,,,, 
!>l'llS:tción merma l'll d Galpón 
del Arte porque n;1da se repitl'. 

s iemprl· ~orprenden con la ulii L.t · 

ción y ~·sol':. rn :onli1na1Hl' v:1 q ta l· 
nada es obvio (im •. t~icnw~ ad . ,·I 

escenario all:í ). 

Se apagaron l.t~ lrn:<:~ rmal 111~·11t~· 

y co1m:m.<Í l:t b1í..-r¡11tr/,1 con 1111 

decm ho nda 111 L'1He dram;írico lo

grado ccrn masca ras hbnca:. ~· w 
bs. un i111porranrL' juego pLb 1in1-

físico y una crt:cien te cx¡K·na tiv;1 

en d püblico que miraba ~ljamen 
re d por/n; donde ~eguían repr.1n 

<lo y escalando las diez figura~ <.k 
negro. siempre conrroladas por 

L nnaro l'crin ~· su cara grotcM:.t 

lJlll' parccía no tenn nada q tl l' 

ver. Parccía. En r~·:i l idad supn\'i 

saba a los actc>re' ~· rraraha <.k ~·n 
:.t"1-1 arle!> nocioncs fundam~·n 1.1k:

sohre rcoría ll'atral de un ¿dc~co 
noc ido? autor. La cscenografí.1. 

casi incx i s t~· 1 1tl' ~· resudu con llO· 

quisimos demcnms. esruvo s iL·m

pre apoyada por una müsic1 ~l'l l · 

sacional ( jusc;rn1cnce por lo :.~·n~i 

civa). Y pasamos a la rit1!t·111·1~1. 

mom<.·1110 daw ~·:1 q ue las ri~as 110 

pararían jamas. ni en la 11111r·11,· ni 

:rn n en d t1J1H11: 

Muy bul'no Jos0 Andró Bcrn.t~
coni. un dcscuhrimie nro - para 
mí al menm- l.autaro J>erin . mm 

graciosa María Flor<:ncia i\ larii1;1 

y absolmamctttl' róm ica /\ lú n i..:.1 
Basso. Y esa imparabk con~· xi()n 

con el público en la que todo l' I 

denco tn11s111irc nímo Sl' di viL·r

ten. 
Un intl'fl'~anrl· tr:tbajo bien diri 
gido por Amir<.'.!~· nri. 
Dos cuadra~ m:ts alhí dd <. dp<'>11. 

me d i cw.:nr:i que :iün me ih.1 

rie ndo. J..~ 



CARGIU CARGILL ACOPIOS 

FERTILIZANTES - SEMILLAS 
AGROQYIMICOS- NUT. ANIMAL 

UN MUNDO DE SOLUCIONES LOCALES 

RUTA 8, KM 370 VENADO TUERTO (03462) 437807 /808 

Ejer~itá tu cuerpo en Tía María 
s1 no podes venir, , l d d 

comenza por os e os 

www.tiamariaweb.com.ar 

lunes a viernes 
8 a 11 y 13:30 a 22 hs. 

aeróbica 
indorcicle 
gimnasia con aparatos 
personal training 
musculación 
aeróbica infantil 

tiamaria@cevt.com.ar 
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Desde el momento que el 

estado de derecho es un 

botín de guerra que 

reglamenta el vencedor 

de una batalla, mal 

podemos pensar -ilusos

que alguna vez su 

proceder vaya a 

favorecernos. Si nos aban

donáramos a manos de 

una perinola, al menos 

tendríamos el 

beneficio del azar 

a nuestro favor . 

La justicia está cruzada 

por la misma lógica que 

está cruzado el modelo. 

En 18 años de democracia 

no hay un solo preso por 

corrupción y Menem no 

podía ser la excepción. 

Es por eso que dimos a 

pensar la justicia. Juana 

Kweitel, del CELS y Juan 

Ignacio Prola, presidente 

del Colegio de Abogados 

de Venado Tuerto, 

anotan los déficit del sis

tema judicial. Rafael Bielsa 

y Carlos Garber analizan 

la justicia en el marco de 

los últimos acontecimientos 

internacionales. Jorge 

Alonso la piensa y la 

devuelve a un paroxismo 

igualmente delirante que 

el que nos somete. 

p reguncarnos acerca de los ince-
reses que se esconden detrás de 

las leyes, también nos conduce a 
cuestionarnos sobre los mecanis
mos que nuestro sistema legal ha 
i mplememado para que los valores 
y bienes jurídicos tutelados en esas 
leyes se transformen en derechos 
exigibles. 
Nuestro sistema normativo e insti
tucional se sustenta sobre la base 
del principio de igualdad ame la 
ley. La vigencia de este principio, 
transforma ficciones jurídicas en 
supuestas verdades incuestiona
bles. Uno de los ejemplos de esta 
ficción es la presunción de que la 
ley es conocida por codos. Otro 
ejemplo de la aplicación de este 
principio es la equiparaci<ín de las 
parces en el juicio. Acerca de esce 
1.füimo aspecto podemos formular 
algunas reflexiones. 
El siscema legal y el de protecci<ín 
judicial <le derechos presupone 
que las parces que se enfrenrnn en 

¿Cómo hacer1 
Alejandro Garro que "en la medi
da en que la legitimidad del Esta
do de Derecho se apoya en una 
implementación efectiva del prin
cipio de igualdad anee la ley, las 
desigualdades para acceder a la jus
ticia comprometen esa legicimidad 
que el Estado democdcico tiene la 
necesidad de preservar y nutrir 
constantemente" l. El hecho <le 
que decerminados sectores no ten
gan acceso al servicio de juscicia, 
determina capacidades diferencia
les para emplear el poder coerciti
vo del Estado para obccner o de
fender derechos y libertades perso
nales. Esta carencia de juscicia so
cava la legitimidad del Estado y las 
instituciones democráticas2. 
El problema del acceso diferencial 
a la justicia debilita entonces. uno 
de los principios fondamencales de 
nuescro sistema normativo. En es
te semido, la implememación 
efectiva de sistemas que permitan 
mantener vigmte el principio de 

dios económicos. Muchas veces ni 
siquiera se supone que algunas si
tuaciones conllevan la posibilidad 
de un derecho. A pesar de que cier
tos hechos se visualizan como abu
sos, la gence es reticente a plantear
los anre la justicia. Entre esros te
mas podemos ubicar por ejemplo 
los problemas ambientales y de 
concaminación o los que afectan a 
los consumidores. 
Pero en partiu1lar cierto tipo de 
derechos son percibidos por los 
ciudadanos como "no dere1:hos". 
Los derechos económicos, soóales 
y culcurales, encre los que pode
mos mencionar solo a modo de 
ejemplo, el derecho a la salud y a la 
educación, han sido presentados 
históricamente como co1Kesion1.·s 
graciosas por parte del Estado. b
ta configuración desprovee a 1.·scas 
presraciones de su contenido exigi
ble, dejando al ciudadano 1.·n la si
tuación de mero re1:epror de un 
beneficio asisrencial. 

Nuestro sistema normativo e institucional se sustenta sobre la base del principio de igualdad 
ante la ley. Esto transforma ficciones juridicas en supuestas verdades incuestionables. La 

presunción de que la ley es conocida por todos es la equiparación de las partes en el juicio. 

un juicio para dirimir un conflicto 
de derechos e incereses son equipa
rables. Esto significa que tienen a 
su alcance las mismas herramienras 
para defender el interés que consi
deran legítimo. 
Este principio se refleja. en cérmi
nos procesales, en un conjunw de 
regbs que tienden a brindar a las 
parces igual oportunidad de hacer 
oír su voz al juez, contrastar );, 
prueba aportada por la om1 parte, 
etc. Sin embargo escos principios 
procesales recién surten dccco una 
wz q1.ll' la petición es presentada 
anee la jusricia, cuando ya existe 
un conflicto que ha sido traducido 
en rérminos jurídicos y en el ;imbi
co de dehate de un juicio. 
Sin embargo debemos preguntar
nos acerca de las oportunidades 
llUe cienen los seccores más poscer
gados para traducir sus redamos 
en derechos e implemencar su de
fonsa a través de la juscicia. 
Con claridad sefü1la al respecto 

igualdad en el acceso a la juscicia 
apuntan no sohunente a garanrizar 
la vigencia de un derecho indivi
dual sino también a preserv;u el 
sisrema normativo en su conjunro. 
¿Cu;iles son estos mecanismos y 
cu;íl es su efcccividad? ¿Realmence 
logran salvar las ditere1Kias reales y 
permitir la vigencia del principio 
sefialado? 
Uno de los primeros aspectos qut> 
ateccan la vigencia efectiva del 
principio d .. · igualdad anre la ley es 
la falca de conocimienw acerca lk 
que determinada sicuación implica 
en sí misma la violación de un de
recho y que en consecuencia esre 
planteo puede ser legícimamenre 
formulado ante la justicia. No se 
crata solamente de conocer que se 
tiene un derecho sino además de 
tener conciencia sobre los medios 
disponibles para reclamarlo y có
mo poder utilizarlos. 
Esce desconocimiento no solo tie
ne que ver con la carencia de me-

En este senrido enconces. una d1.· 
las primeras ;Kciones qul· deben 
encararse a fin d1.· que el acceso a la 
justicia se cransforme en una reali
dad o al menos se produzca una 
aproximación a su vigencia que 
apunte a difundir el contenido de 
los derechos y sobre codo a educ;u 
acerca de los mecanismos disponi
bles para exigirlos. Esca función 
pedagógica riene como objeto 
principal al ciudadano común. pe
ro cambién a quienes desde las es
tructuras judiciales deben oír estrn. 
redamos. Como mencion;íbamo~ 
anteriormente la percep<.·iún d1.· 
que ciertos derechos no son exigi
bles no es exclusiva de quiene~ de
ben exigirlos sino que a su vez, t:!-.

ta visión es compartida. y en mu
chas ocasiones promovida por 
quienes cienen la obligación d .. · ga
rantizarlos. 
Un segundo aspecto qu .. · debe sn 
arncado a rravés de mecanismos e!-.
pecíficos a fin de garantizar d a1.. 



cc.:~o .1 la ju~ticia c.:n c.:0 11di<..io11c.:~ de.: 
igualdad tlc.:ri\':I de.: lo~ c:osros prll

pio~ de un litigio. l.a~ tk·~\'c.:·1Haja:, 

ec.:onúm ic.::1> .1tl·c:r.1 11 d ac:c:c:·~o a la 
justicia en distinto~ aspc:·l·ro.~. 

f\ I pensar c.:·11 lo~ cosms la pri mc:·ra 
n:tt- rc.:·11c: i:1 11m rcmirc.: al gasto tk l 
parrocin io lc.:rr:1do y de.:· la rasa de 
ju~ticia. Sin c.:mhargo lo~ facmrc.:s 
cconómicos afc.:etan rambi.:n orros 
:ispccros dc.:I camino haci.1 la c:·xi
gc.:ncia de.: un dc.:rcc:ho. 
En países como d nue:.t ro los rri
hun:iles se ubican cn w 11.1s cénrri
c:1s. mejor dicho. ~c.:· concenrran en 
Lonas c.:111ricas, c.:n rodos los casos 
alej:id:is de las 7.onas pobres. El pri
mer obsr:ículo entonce.:~ ~c.:· rc.:bcio
na con la accesibilidad físic:1 al rri
bunal. No se nos escapa t)Ue el cos
co de un bolero de transporte pue
de ser una vall:i ins:i lvable. 
AJ comirnzo st:ii:1l:\b:i111os la vigen
cia del principio Je igu¡1Jdad ante 
la ley como un principio procesal 
que se n.:Aeja en la igualdacl de po
sibilidades dc las partes en d lici
gio. Sin cmbargo para iniciar un 
caso. b s parres deben accc:der. por 
ejemplo a una serie de documencos 
que deben ser pn.:senrados. Cabe 
recordar que en Argentina acmal
menre el registro de n:icimienros 
atraviesa un momento crítico, por 
lo que, la sola presenración del do
cumenro de identidad puede ser 

dicha ayuda. 
Así. puede disringuirse al menos 
tres caregorías de programas: 1 ) 
aquellos que se encuenrran subsi
diados por el gobierno a cravés del 
esrablecimienro de rep:miciones 
doradas de defensores püblicos de
dicados. por lo general a riempo 
cornplero, a la defensa de los derc:
chos de las personas carenciadas; 
2) aquellos que se apoyan en la de
signación por pane de los cribuna
les de un abogado de la marrícub 
encargado de prestar la asistencia 
jurídica al li riganre; y 3) programas 
de asistencia bajo la forma de clíni
cas jurídicas organizadas por las fa
culrades de derecho de las univer-

mene<.: insuficic:nrc.:s para satisfacer 
la enormc dc:manda de servicios 
que se reclama de dios. 
En nucsrro país d dcbare sobre la 
t:fccrividad dc los sistemas imple
mentados ha sido impulsado por 
secrorcs minorirarios. Se destaca 
enrre los trabajos que han conrri
buido a este dcbarc, la labor de ini
ciada por el Dr. Mauro Cappellet
ci. Durante: muchos años su voz )' 
la de sus seguidores fueron las úni
cas que señalaron las deficiencias 
de los mecanismos irnplemenrados 
en Argentina para facilirar el acce
so a la justicia de las personas de 
escasos recursos y sobre rodo que 
reclamaban la implemenración de 

Debemos preguntarnos acerca de las oportunidades que tienen los sectores más postergados 
para traducir sus reclamos en derechos e implementar su defensa a través de la justicia. 

un obscácu lo substancial. 
En el caso' de los inm igranres c:sra 
afirmación se hace m:ís evidente ya 
que las erabas burocrácicas y los 
cosros para acceder a la documen
tación en regla resul ra n en muchos 
casos imposibles de superar. 
Carro en el rraba jo cirado, inrenca 
una tipología de los servicios lega
les gra ruiros. y señala que quizás la 
disrincicín m:ís rdcvanrc entre los 
programas rraJicionales de :isisten
cia graruica es la que rc:posa en el 
organismo que organiza )' decide 
quién puede i>cndlciarse de a~ is
tencia jurídica rnnsulriva o dekn· 
siva )' la manera en qm· se financia 

sidadcs. los colegios de abogados. 
asociaciones religiosas y orras orga
nizaciones no-gubernamen rales, 
gt::neralmenre con el apoyo de pro
feso res, esrudianres o abogados 
que presran sus servicios de mane
ra voluncaria )' graruira ("ad hono
rem" o "pro-bono") . Cada uno de 
csros programas riene sus ventajas 
y dcsvenrajas. En algunos países al
gunos de estos rres sisrcmas fun 
ciona mejor que los orros dos. Sin 
embargo. es un rasgo comt'm a ro
dos csros programas, cualesquiera 
sc:a la manera de financia rlo )' los 
profesionales encargados de brin
dar esca asiscencia, el ser nororia-

urgentes reformas. 
Sin embargo, recientemenre el re
ma ha desperrado el interés de dis
tintos actores involucrados en la 
problemática y algunos esrudios se 
han encarado a fin de avanzar en el 
diagnósrico del problema. 
Las conclusiones iniciales del rcle
vamienro realizado en la ciudad de 
Buenos Aires por el Centro de Es
rudios Legales )' Sociales )' la De
fensoría del Pueblo de la Ciudad, 
indican, como señalaba Garro, la 
insuficiencia de estos servicios 
frencc al soscenido creci mienro de 
la población que requiere de aseso
ramienco )' patrocinio. 

por Juan a K we i t e l 

Otra de las conclusiones iniciales, 
que se puede consracar usualmcnce 
dc:sde las pr:ícricas cotidianas. es la 
escasa interrelación enrre csros ser
vicios. Esro, lejos de ser un proble
ma menor. produce una reiterada 
derivación a ciegas encrc rodos los 
centros de las personas que requie
ren el servicio. en virrud de lo cual 
sólo aquellos exrrcmad:uncnre pcr
sisrenres obrienen finalmc nre la 
presración perseguida. 
Anres de concluir, debemos for
mular una reflexión panicular 
acerca de la responsabilidad que le 
cabe a decerminados actores invo
lucrados en la gesción del servicio 
de jusricia. 

Los abogados, como acrores 
involucrados en la problemáti
ca de la juscicia, pueden coad
yuvar al acceso popular a la 
juscicia. Si bien esto es tarea 

indeclinable del Esrado, ante la in
suficiencia de los servicios exisrcn
res, la reproducción de iniciativas 
desde la sociedad puede resulrar 
un aporre de singular importancia. 

~ 

1) Garro, Alejandro. El acceso a la justicia y el 
d_erecho de interés publico en Justicia y So
ciedad. PNUD.Año l. Número 2. 

2) Ver Garro. Op. Cit. 

Juana Kwciccl ,., .1/10¡;.1d.1. c·rl0rc/i11.1e/or.r r/r/ 
/'rogr:1111;1 IJ«rl"drm J:( 'mdm1< O{, Soo.i/c{ ,. 
C:11/111r.1/csrlt·/ (.'/' IS · 
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1 Dossier: Pensar la justicia 

.rn ucho se dijo sobre el cami
no elegido por el gobierno norce
americano para responder a la 
agresión eerrorista del 1 1 de sep
tiembre, y acerca de las aleernaei
vas que la opción bélica implíci
tamente descartó. El día después 
del atroz atentado, la Coalición 
para la Coree Penal 1 nternacional 
declaró, en nombre de las más de 
mil organizaciones no guberna
mentales de codo el mundo que 
la componen, su esperanza de 
t)lle los Estados Unidos no em
prendiesen acciones militares in
discriminadas. Además de ilegales 
-decía- la hiscoria ha demostrado 
su ineficacia. Inevitablemente, 
por añadidura, causarían muerces 
injustas ;1hriendo un ciclo de re
criminación, venganza y más te
rrorismo. El objetivo v;ilido no 
debería ser otro que aprehender a 
los responsables de las masacres, 
como inseigadores, cómplices, y 

encubridores, para someterlos a 
juzgamienco con arreglo a den.·
cho. 
Si este propósito hubiera podido 
cumplirse, es probable que antes 
de que la culpabilidad o inocen
cia del megamillonario saudica 
llegara a debatirse, habría debido 
encontrarse respuesta a una serie 
de cuestiones atinentes a la juridi
cidad misma del enjuiciamiento. 
Las cuestiones de esca índole sue
len ser t)uebraderos de cabeza pa
ra los juristas t]Ue las abordan ig
norando u olvidando que es su 
inevitable contenido político el 
que las hace de verdad interesan
tes y proporciona, en 1ílcima ins
tancia, la clave dirimente de las 
versiones en pugna. 
¿Qué tribunal debería juzgar a los 
imputados? Lis declaraciones del 

Aprehensión • , o agres1on 
Presidente Bush dan por descon
tado que el proceso se desarrolla
ría ante la justicia federal de los 
Estados Unidos. Confirmando 
esta presunción, funcionarios de 
aleo nivel del Deparcamenco de 
Justicia anticiparon que lo harían 
"a la antigua usan7.a" desechando, 
de paso, la posibilidad de someter 
a los reos a un consejo de guerra. 
De acuerdo con los principios 
procesales aceptados por codos los 
sistemas de derecho imperances 
en el mundo, la competencia de 
la justicia norteamericana sería 
indisputable, en razcín del lugar 
donde se cometieron los delitos. 
No haría falta recordar que "los 
funcionarios de mayor rango en 
el Departamento de Justicia siem
pre se han mostrado refractarios 
-tanto en los gobiernos republi
canos como en los demócratas- a 
someter un caso a la jurisdicción 

dad de Harvard- pero consentir 
que los aprehendidos en territo
rio extranjero fuesen enjuiciados 
por un tribunal internacional ;!El 

hot; compuesto por magistrados 
de los órganos judiciales de ma
yor jerarquía de los países partici
pantes bajo la presidencia com
partida entre un juez de la Supre
ma Coree norteamericana y su 
equivalente de alguna nación is
lámica, brindaría una magnífica 
oportunidad para concretar un 
verdadero esfuerzo internacional 
y consolidar una coalición dura
dera en la lucha contra el terroris
mo. 
La opinión de la Profesora 
Slaughcer no es la t'mica que coma 
principalmente en cuenta los re
paros que la imp;ucialidad de los 
jueces y jurados norteamericanos 
podrían suscimr en el mundo 
musulmán. Así, por ejemplo, el 

lo suscitado por el hecho resulrc 
imposible enconrrar a doce veci
nos capaces de dominar sus pre
juicios y dar un veredicto ecu;ini
me. Es poco probable, empero. 
reflexiona Robertson, que alglin 
país quiera asumir la responsabi
lidad de juzgar a terroristas rnmo 
los maquinadores de los araque~ 
al Cenero del Comercio Mundial 
y al Pendgono, con excepción 
del Reino Unido. que: t;1mpoco 
sería confiable para los musulma
nes, como no lo sería. para Esta
dos Unidos, un tribunal de cual
quiera de las naciones dd mundo 
ishimico. 
Oporrunistas o fundadas en prin
cipios de justicia. son mayoría las 
opiniones que propician. en últi
mo an;ilisis, el juzgamiento por 
un tribunal internacional. Pero d 
camino que podría conducir has
ta el destino buscado es sinuo~o. 

Todo país en cuyo territorio sea eventualmente hecho prisionero cualquiera 
de los perpetradores de los atentados del 1 1 de septiembre, es competente, conforme 

al derecho internacional, para enjuiciarlo. Pero (qué país, fuera de los Estados Unidos 
y el Reino Unido, se sentiría hoy alentado a sobrellevar el riesgo de organizar 

y sustanciar, públicamente un juicio a Osama bin Laden? 

de un tribunal extranjero o incer
nacíonal", ni apelar al argumento 
"pdccico" de qut· los tribunales 
de Nueva York o \'X1ashington tie
nen. sobre los internacionales, la 
ventaja de cunear, en su reperto
rio de: castigos, con la ejemplari
zadora pena capital. 
No caben dudas de que: los Esra
dos Unidos podrían juzgar a Osa
ma bin Ladcn y sus asociados en 
el delito con rapidez, eficiencia y 
ecuanimidad -opina la Profosora 
Anne-Marie Slaughrer. de la Fa
culrad de Derecho de la Universi-

Profosor Douglas \X'. Cassel Jr. 
afirma t1ue ninguna sencencia de 
un tribunal nortcamericano, nin
gün vcredicto de un jur;1do neo
yorquino condenando a bin La
den o a sus sccuaces sería visco, ;1 
juicio de muchos jurisms. como 
imparci;1l. Alguno. como Robert
son, ;ilude, como posible escapa
toria. a una inveterada pdcri<:a 
del prn<:edimiento penal en los 
países de "common law": el cam
bio dt• radi<:acicín rerricorial dd 
juicio cuando por la nacuraleza 
dt• la inuiminación y el escánda-

abundante en encrucijadas y. por 
añadidura, no se dispone de una 
carca orientadora. 
El punco de llegada más asequihll.' 
podrfa SL'r la Coree Penal lnrnn.1-
cional. En julio tk 19'>8 ciL·n to 

vcinte naciones aprobaron. t'n 
Roma, el Est:uuro qw: l.'~ su do 
cumenro fundacional. ( :uando 
comience a funcionar scr;i co111-
petencL· para enjuióar. hajo L·~

rrinas <:rn1didones. •I lo~ prL·~un
ro~ n:~ponsables de: L"OllLhKt;h .1 

las que el dered10 incL·rnat·io11,il 
considera delitos grave~. a sah1:r. 



po r Raf ae l A. Bí elsa y Carlos A. Garber 

la agn:sión. el gc:nm:id io. los crí
menes J e gucrr:i y los deliros de: 
lesa h umanidad. 
/\p;1rc:ce un primer problema: 
hasra el 1 2 de oc1 u lm· de: 200 1 , 
c:n q uc Su iza se con vi nió en csra
do pane. sol:i menrc: cuart·nra y 
1rt•s dt: los paíst·s flrmanrc:s habían 
r:11 iflc;1do o se habían adherido al 
Esraruto. ~· se nt·ct·~ i 1an sest·111a 
para que: c:tllrt· en vigor. En reali
dad. d avance: dd proct:so de ra
rificación es algo rn:b dpido que 
d previsto rrcs :11ios :ll r.ís. pt·ro sc:
ría demasiado opt i 111 i~1a suponer 
q.u.: la Cont· habr:í comenzado ;1 
t'l rnóon:ir .inlt'S dt· mediado~ dt· 
2002. aunque: l lolanda. p.rís a11-
fl1 ri<'>n. n t'Sl~ prt·parando y 
. 1co n d iciona ndo las faci 1 idadt·:. 
edil icias q 11t· :1lhc:rgar.í11 b snk . 

en La 1 l:i ~·:1. 

J:n venL1d. d prohkrn:t rnc:ncio
nado pudo ser 111:1,vo r si l:t :tu irnd 
dd "ohit-rno de: lo:. btados U 11 i
dos ~prcti ~:1111cn tc:- .1d vc:rs:1 .1 1:1 

L<> llL n ·ci<'HI dc:I t'u 11 t io11 a111 ic:n ro 
dt· la Cl'I. huhic:st· logr.1do 111a11-
1t·11cr a la 111 :1~·01'Í.l tk sll' .tli.1dos 
dt· la ( >T:\:"J \' .1 01 rm paí~c:' gt·· 
11L·r.1l111l'lll<' .tlim·.1do' ton 'u polí-
1ic1 cx1aior 111.11gi11.1d.1 dd prmc:-

so de rarificación del Esraruro de 
Roma. No ha sido así, en general. 
pvro rampoco se perciben señales 
que indiquen la posibil idad de 
que la superpotencia vaya a mo
ditlcar su poswra en un fu wro 
pr<'>ximo. No puede descartarse 
que b militancia anri-CPI. cuyos 
voceros m:ís connotados en d 
Congreso son el Senador republi
cano Jesse Helrns y el jefe de la 
bancada del mismo partido en la 
Cámara de Representantes, el te
xano Tom Dday, modere su in
transigencia y examine alternati
vas frente a b f'l111damenral modi
tlcación del conrexm internacio
nal operada c:I 11 de septiembre. 
y al crecimieriro dd apoyo al F.s-
1at u10 de Roma . 
Un :.q~undo problema. no mc
nnr. se rcbciona con la corn pe
it·ncia. o la falta de compc:tt:ncia 
dv la CPI para conocer respecto 
de hvchos cometidos antes de que 
c:I brarnm de Roma c:ntre c:n vi
gor. Un ¡?/ljN'I' preparad o por 
.'vl:i reo Esposi ro. St:crerario ( ;L'

nc: ral dc:l l 11s1i1uw Fo rense para la 
l kt~·nsa tk los l )crcchos l l u111a-
11m dd Consejo de la Ordc:n dt• 
lo' r\hogados de: Nápolc~. lo en-

~ 
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I Dossier: Pensar la justicia 

cara :mal izando las opi niones ex
puesras, en un debare clecrrónico, 
por jurisras del Reino Unido, 
1 r:ín, Pcrü, Yugoslavia, J\lcman ia, 
Ausrria, Suecia y los Esrados Uni
dos. 
Q uicn incrodujo la cucsrión cn 
d icho debare sosruvo que los re
dacmn:s del Esraruro, por error 
de irrn.: rpreraciún dcl concepto de 
" 110 n.:rroacrividad ", expresaron 
incorrccramcnre la volunrad de la 
( :onfen:ncia Diplom;lrica <]lle lo 
adopró, al dar al artículo 11 ( 1) el 
si!;uienre rexro: "La Com: rendrá 
co111pe1cncia l

0

1 n icamcnrc respcc
ro de crírnem:s comeridos des
pm:s de la enrrada en vigor del 
p rcsc1Hc Esraruro". Argumcnró 
que la garanría de no rcrroacrivi
dad signiflct que nadie puede ser 
prnct:sado o c.~1sr i gado por un he
cho qut al riempo tk su comisión 
110 estaba ddl nido como deliro, 
propiciando el n:emplazo del pre
cepto en cucsrión por el que si
gue: " La Coree rcndd comperen
cia l'111icamenre respecro de crí
menes que eran cales, de acuerdo 
con el derecho inrernacional, en 
la 0poc:t en que fueron comeri
dos". 
En oposici<Ín a la resis recién 
mencionada adujo orra parrici
panre en el debare que si bien ha
bría sido bueno que los responsa
bles de del iros de lesa human idad 
comeridos anres de que la CPI se 
consriruya juríclicamenre pudie-

difíci lmente apoyada por los vo

ros necesa rios para su adopción 
por la Con ferencia. 
La opinión del Dr. Esposiro difie
re de bs dos cxpuesras prcceden
rcmenre. Los brodrdicos 1111/IN111 

otl 11 t•11 s!Í 1ejJn' 11 itt !t;r;r y 1111 I !tt po
l'lltl ilÍ!t' lt;i¡t'-dice- son dos prin
cipios de derecho penal accprados 
por rodos los sisn:mas ju rídicos 
modcmos. A nivel inrernacional, 
duranre muchos aíios, Jos rcdac
rores dt: rrarados que obligaban a 
los esrados conrraranrcs a legislar 
ripiflcando como deli ros a con
ducras así cal ificadas por d dere
cho inccrnacional dieron prefe
rencia, frecucnrcmenrc. al prime
ro de dichos principios, limitán
dose a prescribir los demenros del 
ripo penal y permitirndo que ca
da esrado <.:srabkciesc la sanci<Ín 
correspondienrc. 
Con rcspecro a los acros arroces 
comcridos el 11 de sepricmbre en 
las Torres Gemelas ven el l'cnd
gono, poco cuesra encuadrarlos 
en la carcgoría de "dcl iros de lesa 
humanidad", y, denrro de ella. en 
normas específicas de derecho in
ternacional reconocidas como ca
les desde que las Naciones Unidas 
codi ficaran los "principios de 
Nuremberg'". 
Por ser el lo así, no sería indispen
sable, para cal ificar a aquellos co

mo del iros graves conforme al de
recho inrernacional. modificar el 
Esraruro de Roma, como propo-

Cubrir la distancia entre el tribunal militar de Nuremberg y el 
Estatuto de Roma insumió, a los infatigables luchadores por la 
justicia exactamente cincuenta años. En ese lapso, los derechos 
humanos reverenciados en declaraciones y convenciones 
universales fueron impune y masivamente violados, una y otra 
vez, en los cinco continentes. 

ran ser juzgados por ésta. la cláu
sula que csrabkce la compeccncia 
1r11irml' /l'lllj>Oll' del tribunal con
sagra, en su forma estricta, el 
principio 1111/!t1111 ('l'/l/1('11 Stlll' lt~f(t' 
- no hay deli to sin una ley que lo 
cree- . Los redaccorcs, que pudie
ron dar al rcxro la redacción ;tlrer
nariva propuesta, no lo hicieron 
por tener conocimienro o sospe
cha de que esa versión habría sido 

ne, lºll lr< " ' ros, el d isringu ido 
Bcnja11 11.:z, incorporando 
a su , " · " ' ia marerial al re-
rrnris11111 ¡>rc·via ddinición , ya 
que no existe. hasra ahora, con
senso sobre los elcmcnrns ohjcri
vos y subjetivos de r;tl "ripo" de
lictivo- ni acomerer el azaroso 
proceso diplomfoco de creación. 
a nivl·I mundial. lk mecanismos 
prevenrivos y jurisdiccionales es-

[ 11 
\• 1' \ t 
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~ :n verdad 
!) 1 • 

. JustiCIO , sin 

pecíficos que habilircn a la com u
nidad inrernacional a librar, con 
armas jurídicas, el duro y difíc il 
combare conrr;t el flagelo. 
El principio del "juez narural le
galmente predcrerminado'º, reco
nocido por d derecho inrernacio
nal convencional y el consuerud i
nario, se encuentra plasmado en 
normas como el arrícu lo 6º de la 
Convención Europea de Dere
chos Humanos o el an:ílngo arcí
culo 8 ( l ) del Pacro de San José de 
Cosca Rica: roda persona riene de
recho, en cualquier proceso penal 
incoado en su conrra, a ser oída, 
con las debidas garanrías y en un 
plazo razonable, ¡>or 1111 /111'.Z o 1ri
b111//ll allJ!f'l'lt'lllt'. Ú1tltpt'lldin1/t' l ' 

IÍ11¡Jr1n-1i1!. l '.•"111/;ltrit!fJ 1"(}}1 dllll' l'IO

n'tt/1d f'W !tt !t7 Conforml' a los 
principios de .1l11úrlúrid11 11111i't'r
.011/.. magisrralmenrc rl' l'ormubdos 
en julio de cstl' afH> hajo el rórulo 
dc "Pri ncipio; de l>rinceron '". lo, 
rribunaks con compt:Ll'l1Cia penal 
de todos los p;1Íses del mundo cs
r:l n h:ihili rados para en ju iciar a las 
personas formaln1rnre acusadas tk 
haber comcrido acros a los que el 
derl·c lio in r<:rnacional considerl' 
graves deli ro:;, sicmprc qw.: dichas 

personas se encuenrren fís ica
mcnrc a su d isposición. sin que 
sea relevanrc. al ekcro, el lugar de 
consumación dcl presunto deli ro, 
la 11;1cion:ilidad del ofenso r, la na
cionalidad de la vícr i111;1 o cual
qu ier orro punro de conexión ju
risdiccional. Las agresiones con
rra la paz, los crímenes de guerra 
y los de lesa humanidad csrfo , 
naturalmenre, inclu idos en b lis
ta de ''graves delitos"' que dan pie 
al ejercicio de la '"jurisdicción 
universal". 
L1 convincente argume nración 
de esposito lleva a concluir que, 
en la práctica, rodo p:iís en cuyo 
terrirorio sea evenrualmcnre he
cho prision.:ro cualqu iera d.: los 
cómpl ices, instigadores o encu
bridores d.: los pcrperradores de 
los :m:ntados del 1 1 de sepcicm
hre, o cualquier inrcgranre de la 
organización Lcrrorist;l que: dirige 
y ti nancia hin l.aden, o el 111 ism í
si mo Osama, es competcnre. 
con forme al derl·cho i 11 rernacio
nal. para enjuici:trlo anrc sus rri
bunal.:.~ ord i11:1rios. de acuerdo 
con sus le)'CS org;í11ic1s v ricos 
proccsaks ;, con el ac:1ta;nic11rn 
m:ís csrricro :1 l:is normas consti-



niciona\.:s y rr:uados incernacio

naks que garantizan la defensa y 
la ecuanimidad e imparcialidad 

de los ó rganos judiciales. 

Esra conclusión nos reconduce a 

la reflexión de Roberrson. ¿Qué 
país. fuera J e los Esrados Unidos 

y d Reino Unido. se senriría hoy 

alcnrado a sobrellevar el riesgo de 

o rganizar y susranciar, pública

men re. el juicio de Osama bin 

Ladcn o de sus secuaces inmed ia

ros o mediaros? 

El somerimienro a un cribunal in

re rnacional agregaría valor sim

bólico a su eficacia ¡rnícrica, se

gún el jurisra iral iano. La comple

jidad de los mecan ismos de acce

so a la jurisd icción del rodavía in

anivo rribunal diseñado en el Es

raruro de.: Roma, y la aún persis

renre renuencia de Esrados U ni

dos a ingresar en su sistema, jus

rifican. en parce. a quienes como 
los ya nombrados rerencz. y 
Slauglrn:r propician la creación, 

por d Consejo de Seguridad de la 
ONU. de un órgano jud icial t!cl 

/;tJt' modelado segün la experien

ci:t acumulada en varios años J e 

funcionamienro de los rribunales 

pen:iles internacionales para la 
ex-Yugoslavia y para Ruanda. 

En la versión elccrrónica del Ti"-
111t'i de Londres del 30 de ocrubre 

de 200 1 se lee que el gobierno in

¡¡ks y los de orros países de Euro

pa csdn considerando, precisa

rnc.:mc. pro1rnesras de crear un rri

hu na l especial de las caracrcrísri

c1s anre<lichas. cuya inrervención 

como círgano comperenre para 

juzgar a los miembros de la orga

nización al-Qaeda aumenraría la 

c.: red ihilidad dt· Occ.:idenre a los 

ojos del mundo isl;ímico. 

1:.xperimcnrados miembros del 

Parlarnenro bricán ico. en el que la 

bancada lahorisra. inquiera por el 

t>frno de /os bombardeos norrea

mnicano., sobre Alganisdn, se 

mucsrra mayorirariamcnrc incli

n;1da a /~ 1 vorci.;cr una a/rcrnariva 

de c.:Sl' cipo. creen q ue EsraJos 

Unidos no opondría rcsisrenóa al 

esrabkcimicnro de un rribuna/ 

no pc.: rmancnrc. que sólo juzgaría 

acros de rcrrorismo. Una moción 

presenrada por Bob Marsha//-An-

drews y respaldada por sercnra di

putados del oficialismo propicia 

la insralación, por el Consejo de 

Seguridad de b ONU y bajo su 

supervisión, dd rribunal inre rna

cional. que incluiría, enrre sus in

tegrantes, a jueces musulmanes 

propuesros por países del mundo 
islámico. 

Anreriormence, el min istro de re

laciones exteriores del Reino Uni

do Jack Straw había justificado la 

insiscencia norreamericana en 

juzgar a los involucrados en los 

acenrados del 11 de sepriembre 

en su propio territorio y por sus 

propias corres de jusricia. Sin em

bargo - aventura el presrig ioso pe
riódico- frenre :1 la creciente hos
ril idad hacia Occidenre aprecia

ble en las poblac iones musulma

nas, Estados Unidos esrá reci

biendo presiones de varios go

biernos europeos, incluido el bri

t;ínico. para que conremple orras 

opciones. 
Sea ello como fuere , la idea de 

que ttrrorisras que cometan sal

vajadas como las del 1 1 de sep

riembre -cuyos aurores materia

les ya no podrán ser juzgados en 

esta tie rra- deberán comparecer 

anre tribunales internacionales (la 

CPI. permanente, u órganos es

pecialmente conformados por la 

ONU), es una buena idea, aun

que su consolidación aparezca 

distan re. Cubrir la disrancia encre 

el rribuna.I mi li rar de N uremberg 

y el Esraruro de Roma insumió. a 
los infacigables luchadores por la 

justicia exacramenre cincuenta 
años. En ese lapso, los derechos 

humanos reverenciados en decla
raciones y convenciones universa

les fueron impune y masivamenre 

violados, una y o tra vez, en los 

cinco continences. Ahora. el 

riempo que queda es mucho más 

breve. Ojahí el mundo come con

ciencia de e llo y sepa aprovechar 

cada hora, cada minuro, sabedor 

de que no habrá paz sin juscicia. 

!7 
Ra.fad BieJsa <'\ n ·aimr •. 1hoR.1do. tirttf.lr de l.1 

·''< ;¡:_v 
Carlos Garber '-°' .1ho¡;.rdr• 1. 0ll\tirm itm.1/i,r.1. 
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1 Dossier: Pe nsar la justicia 
Entrevista a Juan Ignacio Prola, Presidente del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción de Santa Fe 

La justicia no escapa 
a la idiosincrasia jodida de 

¿La ley es funcional a una idea 
humanística de justicia? 
En pri nci pio creo que la pregun
ra es demasiado general. La gente, 
el jusriciable, el pueblo que va a la 
justicia tiene una decerm inada vi
sicín de la justicia. buena. mala, 
1111.:jnr, peor. le cree. no le cree, 
pero cicne una visión que gencral
menrc no se corresponde con la 
realidad de lo que pasa en d rri
bunal, en los juzgados, salvo con
radas y honrosas excepciones. l.a 
justicia no escapa a la crisis del 
descreim iento de las inscirucio
ncs. al conrrario. es una de las 
instiwciones m;ís descreídas. Pe
ro se descree conceprualmente 
m:il. se cret' que los jueces son to
dos corruptos y a lo mejor se cen
<l ría m;Ís r:izón si se descreyera de 
la justicia en ranro que el sisrema 
judicial tal como esd esrruct ura
do no n:spondc a las necesidades 
tk la sncit·dad . Me 1x1recc c111c la 
valor:H.: i<Ín q uc hay q uc haccr no 
dd1c scr analizad:i desdc cl punto 
dt· vista dt• 1111 modelo cconómico 
que punlc scr excluyente o no. 
pucs si bicn es cicrro que a vcces. 
para hablar cn rC:rminm marxis
tas. tt·nó que apunralar cicrras es
trun ur.ts o supcresrrucruras de 
pmkr con un sopone jud icial qut' 
n:sponda a esos inrc rcscs. no 
sicmprc cs así. ya t]Ue no en web 
la jusricia csd cn juego l'SO. 
¿La justicia, tal como está organi
zada, responde a necesidades rea
les de la sociedad? 
En principio re diría qul' no, por
quc si hicn uno vc en la pdcrica 
coridiana un l'llor111t' t•sfucrzo por 

parre de los jueces para crarar de 
resolver problemas, están :icados :1 

un círculo vicioso de una csrruc
cura deficitaria y poco cficicnrc y 
a un procedimienro qw.: no rcs
pondc a las necesidades de urgen
cia que la sociedad le planrea hoy 
cn día. 
¿Para quién está pensada la justi
cia, entonces? 
Yo te diría que desde ese lugar 
hay dos jusricias. una pensada. 
pautada o pacrada para lo~ gran
des grupos económicos, supcrem
presas, mulcinacionales. que no es 
la jusricia de los cribu nalcs que 
gc111.:ralmenre St' resuclvt· por 
cucstiones arbitrales y q11c a cso 
responde la reform:i del arrículo 
primao del código proccsal civil 
dc la nación; y hay ocra justicia de 
tribunales que es la de los ciuda
danos ordinarios dondc vamos y 
tcn..:mos acceso todos nosorros. 
Digamos que en la medida que la 
justicia trata temas relacionados 
con el poder, deja de ser jusricia 
para ser otra cosa. 
Yo creo que habría quc analizar 
los distintos casos. Pon1uc si la 
multinacional "A" cienc un pro
hlcma con la nmliinacional "B" 
por dert"cho de patenrcs tk un de-

cerminado producro. gent'ral
rnenre lo que hacen es recurrir a 
un :írbicro que se cienc pactado 
desde el momenco en que in ician 
la relación, como por ejemplo la 
bolsa de comercio; general men re 
las resoluciones de esos :írbirros 
no llegan a cener que cumplirse 
por vía ju<lici:il porque las propias 
mul rinacionales aceptan cse siste
ma y se someten a ¿1, Di~tinto es 
cu:indo vos renés una cucsrión en 
la cual se involucran asunros de 
comenido penal. porque en las 
cuestiones penalcs entran c11 jue
go orro cipo de valon:s y siem pre 
son personales. Una cmpresa no 
rit:ne una sanción penal. la sa n
ción penal sit:mprc es de la perso
na física. n11nc1 dc la persona dt' 
ex isrt:ncia ideal. adcm:ís las cut:s
t iont"s penales ricncn rihcres Jc 
índole político como pueJc ~t:r el 
caso de la vcnra dc :irnias cu vo 
contenido polírico cs innegable. 
ni:ís all:í de qul' scan juzgahk s o 
110 los acms pnlírico~: m..: rdlero a 
quc si csd prno un tipo <1ue fue 
presidt·nte dc b naciún obvia
mente csa Cllt~a tienc un contuii
do polícico. Dcspué~ tellt:s tam
bién las cucst ion e~ ad mi 11 isr rari
va~ que punkn rnwr 1111 proli.111-

do contenido político y que a lo 
mejor pueden o no arrastrar cues
tiones penales. Como veds es un 
tema demasi:'ldo complejo. 
¿Por qué no es funcional la justi
cia? 
Ha h:ihido inquicrudcs de los 
jueces pero hay muchas cosas pa
r:i c:imbiar. Por ejemplo. dl.'sde d 
punro de visc:i de la justicia civil 
me da roda la scns.1eión de qul· d 
procedimicnro no responde a las 
necesidades dc la gcntc y no tient· 
sencido cargar dl' juicios los rri
bunales por t:hct¡ues sin fondm. 
pagart:s qut: no se cu111plcn. t'CC .. 
pareciera que la c~ t rut:tura tal co

mo esrá respontk m:b .1 los i ntc
reses de los dn1dore~ qttt' dt' los 
acreedorc!> y hasr.1 St' 11.1 g.ent·rado 
una t'Specie dc CO!>Cllmbrl· t'ntrc: la 
geme de tJlll' \'O~ ~m una mala 
pcrsona si queró cobrar. Dcs
pués. tenl-!> el 1cma lk la justicia 
penal. 1.a Prnvint:ia dl'. Sanca rt: 
l'~ la ún ici provincia dd país que 
no tiene proccdimicnro oral. t'S 

deci r. cl juicio oral l'Sc;Í previsto 
en cl código pron:s:tl sa11 ta/(..,,ino 
solallll'lll l' ~i cM:Í th· .tl trl'fdo l:¡ o 

los impucados que h.1_v cn una 
causa. ,, obvi:tlll<'llíl' r11111c1 on1-
írl'. po;que no csr.ín dl· :tClllTdo 0 



los argentinos 
porque los :ibogados le :iconsej:i
mos que no v:iya porque nos per
demos una instancia. Sin embar
go. paradójicamente ckbc ser una 
d<: las provincias donde menor re
rraso hay en la producción de 
s1:ntencia porque el juicio escrito 
ce permite una celeridad que la 
audiencia oral por la inmediatez 
del rdmire no H: permite. Creo 
tiuc habría que d iscurir orro de 
los remas que sería el del juicio 
por jurado. Yo s~ que el juicio 
por jurado nos causa unicaria a la 
gran mayorfa l"k· los abogados y 
jut:ces. sin embargo. habría que 
rencr ~e v confianza t:n nuestros 
grandes homlirt:s. d juicio por ju
rado t:s rá previsto en las bases de 
Alberdi que no era ronru. Si estu
vo l'n la constirución de 1853 r se 

por Rosan a Bellatti 

ley de violencia familiar es fanrás
rica pero no riene cómo aplicarla 
porque no rienen asisrenrcs socia
les, psicólogos. y re entran a enu
merar una serie de cosas que renés 
que rerminar dándole la razón. 
Creo que la jusricia, por ser un re
ma clave para el funcionamiento 
del esrado de derecho, amcrira 
una profu nda discusión en codo 
el fo1b iro de la rc1)líblica que jus
ramenn: por ser cosa ptíblica, del 
pueblo. Deberíamos re plan rcarla, 
pero seriameme. ver qu~ es lo quc 
quer1:mos hacer. 
¿Esra revisión debería incluir la 
legislatura? 
Alguna vez los argentinos rent"
mos qut: hacer un profundo an:í-
1 is is y reconocer que cenemos 11 na 
idiosincrasia jodida. Yo siento 

A 209 años del nacimiento de la República Argentina, 
estamos llamados a tener un acto de grandeza, dejarnos 
de discutir pavadas, de pelearnos por estupideces, 
de ser mezquinos y egoistas y empezar a creer más en 
los hombres y a pensar un poco más en nosotros, 
que significa también pensar un poco más en el otro. 

mantuvo t:n la t"drima reforma. 
tengamos un poco de confianza 
en nuestros cons1i1uy1:nrt:s y pcn
~emo~ por qu~ lo manruvieron. 
Yo crt:o que d juicio por jurado 
podría st' r una fo rma de reinstau
ra r la c.:onllanza de la gente en la 
j uMic.: ia porq uc cs lo quc más se 
a<.:1.:n.:aría a la juscicia popular. 
¿Por qué no se discute la justicia? 
l .:1 justicia no t:scapa a la crisis ab
~ol uta de ,·alor1:~ qlll: vive esrt' pa
b porque csd atada a valores ec.:o
rHílllicos. porque esd atada a un 
prl·~upucsw que mut:ha~ veces es 
e~ca~o t: ins1dlcient c (en muchos 
tk lo' caso.\ no ak.111za ni para pa
pd J. l'!>C.Í atada .1 la cri~ i-" <ll' credi
bilid.1d general que t1:nemos ios 
;1 rgl' ll ti nos. l.a justicia no escapa a 
l a~ urgc11cia.\ ~o<.: i ak:~ de la gemc. 
l'or ejemplo. yo he hablado wn 
i111:ce~ que llll' han d icho que la 

que cl argcmino no esr:í confor
lll l' Cl1n que le vaya hi t:n a ~I sino 
que 1Ht:H:ndc que il' vaya mal a los 
ademá~. En algtín mom1:nco de
beríamos replanrcarnos muchas 
cosas. desde la ley hasta nuestros 
legisladores, que son los que ha
cen las leyes; los jueces solamente 
las ap lican. Deberíamo~ pensar 
rt:almcnrc si las leyes yut: se hacen 
responden a los inrcrescs del ¡me
hlo, y pensar que mientras más 
cantidad de leyes haya mayor t·s el 
ámbito de ilegalidad. Somos un 
país que tt:nemos casi 30.000 le
yc5. 5i somos 30.000.000 de ar
genri1105 hay una ley cada 1.000 
argcnunos. me parcct: qu1: e5o no 
cs saludable. En la provincia de 
Sanca Fe hay 13.000 lcye5 para 
J.000.000 de hab i canrc~. l.as co
sa~ no se solucionan gc111: rando 
m.ís leyes, los problemas del país 

ORGANIZAClul• GAS J ROi~ )f\llC;, 

de Domingo N Sav1no e HIJOS 

casamientos 

banquetes 

cumpleaños 

alquiler de carpas 
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Telefax: 03462 . 433787 - 2600 Venado Tuerto -IJ 
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1 Dossie r: Pensar la justicia 

M: ~o lucio 11 a11 en tanto y en cuan
IO c.:ada u110 de nosotros ponga lo 
que 1ie11e que poner para que bs 
cma' li11tcionen. T enemos que 
e111e11der de una vez por rodas esa 
clfo~ula Co11sritucio11:1I que dice 
qm· 'Todo lo que no esd prohi
bido t:sr:í permitido" porque 
mientras m:ís leyes h:iy, mas cosas 
prohibidas hay y menos cosas cc
nc::mos permiridas. 
¿Cuál es ru ánimo frente a esto? 
Desde mi óprica, yo veo un país 
incendiado. A 209 años del naci
mienro de la República Argenti
na, estamos llamados a cener un 
acro de grandeza, dejarnos de dis
cutir pavadas, de pelearnos por 
escupideces, de ser mezquinos y 
egoístas y empezar a creer más en 
los hombres y a pensar un poco 
más en nosotros, que significa 
también pensar un poco más en 
el ocro. Decir que todos los jueces 
son corruptos es un acto de pue
rilidad que no corresponde a una 
menee adulea. Corruptos hay en 
codos lados como buenas perso-

el primer juez de l;i causa es el 
abogado y que ciene no solamcn
re el derecho por su condición 
profosional en la relación aboga
do-clienre sino el deber como au
xiliar de la justicia de no llevar ca
sos al cribunaJ más que lo esrric
ramence necesario. Uno de los 
defeccos que riene esce modelo 
económico del iran ce en el cual es
tamos inmersos es que el clience 
siempre ciene razón, enronces si 
el cliencc viene y me dice: "Yo 
quiero hacerle un juicio a la Re
vista Lote porque publica foros 
pornográficas", yo si abrí codos 
los días la revista y nunca las vi 
rengo el deber de decirle: "Mire 
amigo esro no va, yo no le romo 
este caso". Pero como esramos 

pacificador social, no generar mas 
coníliccos sino cr:ir:tr de resolver 
los coníliccos. El cliente va a que
dar más sarisfecho si yo le resuel
vo el conflicto anees de llegar a 
tribunales que si cargo el tribunal 
de expedientes y esroy 1 O aiios li
tigando. 
¿Cuál es la actitud de la gente con 
la justicia? 
La genre escá desesperada por ge
nerar problemas, yo he visro pu
blicado en medios de Venado 
Tuerto cosas delirames que yo sé 
que son mencira pero obviamenre 
no puedo salir a decirlo porque a 
lo mejor son casos que escán en 
mi escudio, pero sé que son men
tiras y rengo pruebas para demos
trarlo. Pareciera como que hay 

Si consideramos que todos los jueces son corruptos, que todos los políticos son corruptos, 
que todos los legisladores son corruptos, pensemos que de algún lado salen. 
Menem no es boliviano, De la Rúa no es chileno ni Reutemann es uruguayo. 

nas hay en codos lados. Muchas 
veces los jueces seleccionan a 
priori las causas para impartir jus
ticia no por malas personas si no 
porque no les queda otro reme
dio. Hay un artículo del código 
penal que sanciona penalmeme a 
los libradores de cheques sin fon
dos y si así fuera rendríamos que 
ponerle rejas a codo el país. Una 
de las cosas sobre las que yo insis
co muchísimo cada vez que rengo 
la oportunidad de hablar con jó
venes abogados es recordarles que 

todos desesperados de hambre, 
esco no ocurre. Las fuculcades si
guen fabricando abogados a lo lo
co, enronces todo el mundo sale y 
por agarrar un peso para sobrevi
vir y mancener la escrucnira se 
embarcan en cualquier ripo de 
cosa, no le pueden decir que sí a 
rodo lo que propone el clienre, en 
esre caso debe decirle que es un 
deli rio porque sabe que la revista 
no publica ese cipo de foros. El 
abogado en una sociedad en lla
mas como la nuestra debe ser un 

un:i. aspiración de la gente a tener 
problemas. Hay asuntos civiles 
que la genre viene a pedirte que 
los penalicés y vos les renés que 
deci r que no, pero los tipos te in
siscen porque piensan que de esa 
manera el cipo le va :i. pagar y a lo 
mejor el tipo le debe pero una co
sa es deber y orra cosa es haber 
cometido un deliro y muchas ve
ces la gence va a la justicia penal a 
resolver cuestiones comerciales, 
enronces ahí se dan cuerna que el 
asunro no tiene contenido penal. 

Nosorros como :i.bogados cene
mos la obligación de :i.clararle es
to a nuestros clicnrcs, pero no lo 
hacemos porque esr:í d rema de la 
malaria y la ncccsid:i.d Je piara. 
No le echemos coda la culpa :i. los 
jueces, no digo que no la rengas, 
no digo que el poder judicial no 
renga parce de responsabilidad 
porque son ciudadanos igual que 
vos y que yo. Pero si considera
mos que rodos los jueces son co
rruptos, que todos los políticos 
son corruptos que todos los legis
ladores son corruptos, pensemos 
que de algún bdo salen. Menem 
no es bolivi:ino, De la Rúa no es 
chileno ni Reuremann es urugua
yo, salen de acá y si tenemos los 
problemas que cenemos debe ser 
porque nosotros como sociedad 
no podemos generar otra cosa. 
Por eso yo creo que en una revis
ta seria como Lote es una buena 
oporcunidad para decirle a la gen
te que empiecen a tener un poco 
de confianza en la justicia, pensar 
que codos son corrupros es un ac
ro de puerilidad que se puede lle
gar a pagar muy caro, empecemos 
a rener confianza en las insciru
cioncs. confianza que no significa 
decirle a todo que sí, que no sig
nifica que esré rodo bien ni signi
fica que haya que aceprar cual
quier cosa. Tener confianza signi
fica hacer valer las insriruciones y 
todos los mecanismos que las ins
rinrciones riencn para firncionar. 
Hoy parece que hay una renden-



cia a buscar la jusricia en los me
dios masivos y al pcriodismo co
mo un bra·¿o ejccuwr. 

No nos olvidemos que desde El 
cst;ldo hasca los mulrirnedios. lo 
c.:o mponemos los hombres y que 
sic·mprt• hay hombrcs que se pres
tan a ese cipo de manejos. Qué 
pasa si mañana , después de revi
sar los ciento y pico Je cuerpos 
q t1<: ciene el expedience de las ar
mas St' llcg;a a la condusión de 
que Menc·m no es culpable, lo 
primero que nosorros vamos a 
pensar es que la corre esrá prendi
d a en la joda. F.s cierro, hay una 
µ.ra n responsabil idad por panc 
dd secror político que manipuló, 
manejó y sigue manejando las de
signacion<::s de los funcionarios 
judic.: ialc.:s. ¿pero si resu lta que 
Mcncm no es culpable y en reali
dad es un pobre ripo que hizo las 
cosas bien? ¡:_~ro es sólo un ejem
plo. ;\claro. Pero podríamos ro
mar el de María Soledad, ¿qué 
hubiera pasado si L.uc¡ue y Tula 

lo que es estar un solo día en la 
cárcel, m:ís si no renés sentencia. 
Yo doy siempre este ejemplo : "yo 
rengo una novia, me peleo con 
ella, ella me denuncia por viola
ción por despecho, el deli ro de 
violación es no excarcebble, es 
un deliro de acción pública, se 
debe investigar de oficio. ¿Qué 
pasa si vos re comés un año en la 
cárcel y sos inoccnre? ¿Quién re 
paga todo ese tiempo?" Y como 
esre ejemplo hay muchos orros. 
¿Se puede hacer un replanteo ho
nesto de estos temas? 
Hay muchísimas cosas por d iscu
rir seriamente en este país, hasta 
la propia jusricia. Pero yo sincera
mente no noto que se esrén dis
curiendo esas cosas. Tampoco lo 
no ro en la clase "inrc·kcrual" ar
genrina, el sccror 111 ~ , pensante 
no ha podido pasar el nivel críti
co, no ha podido dar el salro a la 
propuesra de orra cosa. A lo sumo 
se ha llegado al diagnósrico pero 
no se encontró el remedio . No 

La clase "intelectual" argentina no ha podido pasar 
de la crítica. no ha podido dar un salto a la propuesta. 
A lo sumo se ha llegado al diagnóstico 
pero no se encontró el remedio. 

eran inocenres? ¿Qué juez se hu
hina animado a decir que eran 
inocc:1rn:s? ¿Qué juez hubiera de
clarado que Mom.ó n no era cul
pable o qu ién le cree: que el 
"bambino" Veira no violó al pi
be~ Nosorros pedimos jusricia, 
pero just icia no es que se haga lo 
que nosorros queremos. 
¿La justicia está acosada? 
El c.:aso rípico es el de la inseguri
dad y de que el que entra por una 
pucna sale por la orra. si fuera ran 
así las d rceks no l'Starían que no 
saben dónde poner ranra gcnre. 
Eso rerminó en una accirud abso
li Hamcnte demagógica de los po
i ír ic.:rn argcn ri nos. fogoncada por 
Rucbul: de la dcsa¡x1rición de la 
ley del dos por uno. Esa ky no 

era ;1 favor de los dcl incuenres, 
era una sa11ción para hendicencia 
del poder judicial. ¿En qué rermi
n<'1? F.n gente que csd cirgada de 
causas si n sc·nrc:ncia y qUt:dan ahí 
pendicnrc:s. Yo creo q ue la gente 
que pide qu(· esrén presos ni sabe 

veo que haya un sector o alguien 
dencrn dc::I sector pensante de la 
sociedad argenrina que pueda pa
sar b foz negativa y diga: "pro
pongo esto, vamos a empezar 
a ... ". Oesgr:iciadamenrc:: nos olvi
damos de lo que decía el propio 
Borges: "En el ddlogo lo menos 
importan ce es qu ién tiene razón". 
A mí me llamó mucho la aren
ción unos diálogos de Borges con 
Osvaldo Ferrari, volvía lforges de 
un viaje a Japón y Fcrrari le pre
gunra: "Qué fue lo que más le lla
mó la arención de Japón". Borges 
le contcsra: "que la primera regla 
de urbanidad de:: los japoneses es 
que en todo diálogo se parre de la 
base de que el o ero rienc razón". 
F.xacramen te rodo lo conrrario a 
lo que sucede ad. Yo creo q ue lo 
que se ha roto ad en la argenrina 

es esa base de confia nza. ~ 

Cañón - lmbern 

~ Sindicato del .,, > ~~p~c~r~!! ~~ 
( l lm\l...t >C. l\l lll ' l<.L f\< J., 

UNA OBRA SOCIAL 
DONDE 

UN SINDICA TO CERCA DE LA GENTE NO HAYQUlZAS. 
TODO ES SEGURO 

CHACABUCO 926 - 2600 VENADO TUERTO 
TELEFAX: 03462 430264 - E-mail: assegvt@waycom.com 

25 de Mayo 530- Tel: (03462) 434100 • 435200 y rotativas 
Fax Prod.ucci6n: (03462) 4243~6 • Fax Siniestros: (03462) 432883 • 2600 Venado Tuerto 
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la íVhh l((1 e l<1- u:n 

Ideo y conducción: 
í<ita HeHero 

El programo decano de 
Venado Tuerlo de difusión y 
conocirníenlo de lo músico 

clásica en lodos sus 
manifestaciones. 

111ir / / 2'1 l<ttcli<' \lc11111/o ·111,.,-/0 

Tlh lt, ... 1 . ..... d ,•rninj ', ~ )~ d ~~ 21c12 "\ 

Comentonos. entrevistos. noticias y ra 
mejor selección de Música C!ósica 

para Ve nado Tuerto y todo la Región 

Pnm disji·11111r durnnte todo el din 

rlesny1111os •pln1os l'/'enti11os 
t npns. chopps. trngos •corktnils 

b11e11n 111úsirn 

~'"' 1\ l.1 rti11 ·1'i'i . \ cn.1.lo T11<·11" 
1..'.'J-(1.\ ' 1. \ •) ¡{'j•) 

ZafJíc;íu - jH;,l111esfa 
Técnica vocal 

Canto Solista 
Actores 
Coros 
Docentes 

Teatro 
Comedia Dcll' Arte 
de Títeres 

Clases grupales de Pantom1t1<J 

"° tnd rvrt1 11..i le" de Te·. to 

' . 
Bs.As. tel: 011 43059674 

Vdo. Tto, te: 03462-431150 
Cel: 0346215668120 

zapicanjusto@hotmail.com 

1 Dossier: Pensar la justicia 

1 a juscicia se propone anres la 
pacificación que la justicia, con lo 
que Justicia no c::s sino, y en ¡nin
cipio o primordialmente, un eu
femismo. El conclui r que la no
menclarura encera (¡itf'.Z, fll;r(tllll~ 

z;1áó11 .1i1tlúir1!. l'flirmú rlr /11s1i
áE1) es eufemísrica, no resulra ra
rea menor ni E\ci l, )' muchas ve
ces requiere de b vitb roda, o por 
lo menm de un segmento sign ifl
cuivo de dla. Por orro lado, d 
que sea cufo mística no amerita 
si n m:ís d racharla dc fa lsa. que 
cnm: b fa lsedad y la destreza (no
minal o nom inativa) m(·dia un 
trecho. que recorre o st· deja reco-
1Ter por la gama en1er;1 (b suril 
v;i rianie gradativa que nos consri
lU ye) . 
No es del caso t:I nombrarla Dt·
jJr111t11111·1110 1/r• . ~i:r?mirlrtrl illtf'l'ltJI; 

ni Jefe al encar¡:~ado de suminis
trarla: 1anro como que no lo es d 
confundi r una aspiraci<'in con un 
ofi cio. un ciclo con u11 ú1i l. 

Barruntamientos sobre 
Bielsal 

Yo tenía que trabajar. Pero trase
gaba d desasosiego. Concebí d 
escribi r unas líneas, aliento la c::s

peranza de que la c::scrirn ra me 
posióiliti: No es m;ís que una cx
pt:craciv;i, pero a veces funciona. 
Y mi pu ritanismo cede o se dej;t 
engaiíar: termino escribiendo pa
ra poder traba jar (de abogado) . 
ivk inmortalizaría en la línea, es

cuela o sc::cra de los voísras, csos 
sed iu:n tt'S periodistas dt• sí. de 
qul' un tal Do11n.:r ha dado cuen
ra o a quierH:s ha proporcionado 
un programa, Crmt1i1 /¡¡ 1i11r{r;li111-
o(J11 (un ven<:no inks1a el mun
do: la imaginación). ¿Es así t¡ue 
com.:m.aba el lvtanificsw (corn u
n is ca)? 
¿Treinta líneas lubía d icho Fer
nando? Qué escribiría Bid sa. En 
un país n una t:poca la gen le 110 t·~ 
1a111a: en éste v l-s1a habd dos n 
tres (:. i Bidsa quiere. pudo decir 
qut· 11 111Chos, miles incluso): C: I, 
Bids:t . es uno. 

Me llama Fernanda, qu(· a~í st· 
llama la secretaria de Fernando. 
para preguntarme por la nora qu.: 
no c::scribí, y no rengo m;is reme
dio que ponerme a perorar sobre 
la Jusricia y a esperar q ue Bidsa 
lea este explíciro, maleducado, 
puede que equívoco. ho111e11a je. 
¿Cómo pude incurrir en .11111! l'll

rid111t· Kntclrt11Ílt1 r¡11r 11r1s a111sr11!1-

_)'t? i< Co11..-11!11r(? 1 

El de si b seguridad (no la física 
específlcamentt' sino la jurídica 
genéric;imente) es o no un valor. 
A veces, soy cemado de pensar 
que d planteo mismo. l:t eq uipa
ración (académica) , implica. co
mete, infiere un sotlsm;1 ; p;tra 
que, en la d ispu1a, pnda111m con
cederle pn:minencia. co1111.·nza
mos por eq uipararla. bco es: por 
compararla. anees de di:.tinguirb: 
1.k cnrresacarb del magma al urdi
dor (de lo real). La premi~a . ~· 
cual revelació n. 1111.• o · ;!d1lí. ~e 
craca de un valor. 
No, por supuesto. tk uno de 
aquellos en que cree el vulgo; 1.¡u1.· 
considera 1 ak~ los grosero~ ~· has
ro~. de narn r:1k1.a incluso liosc il: 
el hi t·n. la hdlL·1.a: ~ino ,. por d 
con irarin, 1.k unn q ue 1.·n 1a11 w 
ddic1do rn¡uicrL' del concu rso ,le
n ue:.1 ra 1.kl itadl'!:t (para t <>n flg11-
ra r~1.·) . 

(~ u1.· t'n un p:do. d de f.1> 1·i n 11 d1.·, 
p1íhlic:1s, ¡kfw pri r11.1r la com«·
nic-nci:t (b prcdinilii/ id: rd, l.1 ,c-

guridad). ya . . '' no 1.·~ poco. /11rho 
dt· demosrr:írno,Jo Ari.,1<>1t·k,: d i-



por j orge A l onso 

la justicia, 
Brevia y lejanas cuatros por cuatros 

vid iú las aguas y dijo <lianoéricas. 
l· 11 lo Mlú:~i\'o, c.:·sas virrmks fuc
rnn dianl·ú1ic:1s y cupieron a polí
tirns ~· aci ivos ..:n g1: 11cral (o de la 
rnóri..:a dt:l ibcral iva). 
Los tropo~ no ddx:n sd1:1lars1:, 
qu1.: rc.:·~ u lr;1 como 1:x plicar los 
1.:h i~ll'S ; lm oxi111oro111:s, 1:11 parri
..:ubr. Yo (t1:11ía v1: inrc años) dt:cía 
/l(tllrJ111'h t'.'f){/1///1, y volvía sobre 
111í. la fra~c.:'. r ~ubrayaha }' repetía: 
fllTO 1 ranquilo c.:·~panto. 
.\ lari.111a llll' corrt:gía (anres con 
~u~ tl'ta~: .1so111ab.111). Vasos se 
l·o1111;·nte11 y se infic.:·ren filos: que 
l.1 k·~· l'~ como el cuchilllo (Alva
r.1Jo dice <JUl' Calli:r:ua dice): "" 
t1(t;11t'ft. 11 tjllli'll fr1 llltllltJÍI. 

F.:rnando. que bajó l:i escalera co
rric:ndo ~i n reparar cn la hora 
(muy dc mañana se csi:í en frío, 
1.:011 el cuerpo f"río). rqiucsro dc su 
opnnuno (¿c.:·s que: dt: ma1i:m:1 las 

ció11 <le principio) edificio recicla
do. reconvertidas sus dependen
cias en ¿cómo adjerivarlos y si 
también de oportunos? Lofrs; lo 
ví en una foto de la biografía de 
Galimbeni. Le cuento a reman
do que compré Bo/Jos t'll d prtmí

J'o. Le cuenco a rernando qm· bo
bos (conviene que BoBos) rc.:·stilta 
el compuesco de los apócopes Je: 
burgueses y bohemios. Si no me 
hubiese separado. viviría al lado 
de Lisandro Brebbia (yo) . Pero si
go con remando: obviamc:me: 
que hippies. que yuppic.:· y que: bo
bos: que sesemas. que ochentas y 
que novemas. Me dc:moro y .:x

ticndo: a mí nunca me.:· gustaron 
los auros; siempre fui incapaz. de: 
distinguirlos; 1111 r11110.r;nmt'lt'. 1110-

tlrmo y capaz que era un Regatea 
(de color persuasivo): pero cuan
do vi la primera cuatro por cuarro 

El concluir que la nomenclatura entera ljuez, organización 
judicial, Palacio de justicia) es eufemística, no resulta tarea 
menor ni fácil, y muchas veces requiere de la vida toda. 

<.:"nsa~ opnnunan?) pinzamic:nro 
c.:k vl-n c.:·hra. rc:nmvic.:·nc mi ..:xt1.:11-
~ icín. dl· lo qul· l'~<.:rito: ¿deplora ? 
mi c:onnlad (de car:ic:terc:s). él 
que: como c:ditor ac:o~rn mhra con
rarlo~. Yo le: promc:ro que amplia
n:-. que: amplificaré si es nc:cesario. 
rl-pl·tirc.:: dd modo m:ís oblicuo. 
in~i~tirl: y pc:rsistiré hasta el salto 
(cualitativo); serl: largo y razona
hk. 
1\ k cuenta que: mandó a l3 ielsa un 
paquc:tc: dt: rt:vistas y que Fc:rnan
da. la sc:crt:ta ria. le: preguntó por 
:.i mandaba otro a /\braham. Q ue: 
k parl·ció bien, o que no le pare
ció mal. Jll' l'O q ll l' no acercó con la 
rela1.:ión. si dl· conrigíiidad 11 on
rologíc::1. :1 nalógic:1 o ci rcu nscan 
cial.' Vivc.::11 c:n :.¡ m ismo t:dificio: 
pagarían un solo corni~ionis ta . 
Ahi digo vo. Y ljllC: r:unhién Ca
limbcrri. Yo: qut: vi c:I c:d ificio. un 
hc:rmoso y creo que primaria
mt:mc pühlico (toda una postula-

dije que sí. Que el otro día leía un 
reponaje (atrevido) de Gui nz
burg a Aíto De la Rüa y que a la 
pregunta por si compraría una 
rerrari (como la de Menem), De 
la Rtía. Aíto, contestaba que ni 
loco. pero que nooo: que tenía, sí. 
y que k gustaba tenerla, u na cu a
r ro por cuatro. 
Que a lo liso se refiere lo rugoso. 
que lo prác1ico a lo graruim. 
Braseó seduce que cómo no v:i a 
fa bricar buenos vinos Manuel 
Mas ( fiimt h1 A111irl¡ si de padres 
7.urdos, educado por los marisras 
y traductor de Donne. 
No, remando: no cierra, no con
cluye: y ni siq uiera redondea; so
bre todo: no rl'dondea. Es sinuo
sa y rcpta y c:ntre dos puntos, prc
flc:rc la dipsis. disringue la pérd i
da (de: rnmlm. d obsdculo ése de 
la floresrn). 

Jorge AJoruo ,, Jbo:.:.1,/0 .' "'' "'º' 
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1 Ciudad O culta 

:: 

·-

1 a mujer temblaba de deseo. 
El cursor de la PC carnbién cern
bl:iba en la página virtual, de
rnandanre, esperando la orden 
del hombre, los dedos del hom
bre sobre las recias. 
- Por favor, cogeme -pidió la mu
jer. 
-Por favor, cogeme -escribió el 
hom bre en su ordenador y pensó: 
¿por qué me dice que me deja y 
después me dice esro? Y ensegui
da pensó que nunca hay que co
rnar a las mujeres por lo que di
cen sino por lo que hacen y que 
cuando dicen lo que hacen y ha
cen lo que dicen, es mejor tener
las lejos. Esas eran las que siem
pre lo habían descolocado. Lo 
pensó y lo escribió, corrigiendo 
de inmed iaro los errores <le cipeo. 
- L.a mujer se asomó por sobre el 
hombro del hombre para espiar 
lo que ésre escribía y el brerel de
recho de su vescido leve, casi cré
rco. se deslizó dejando al descu
bi..- rro b piel suave de su propio 
hombro y el nacimienro de unos 
pechos redondos. perfcccos. 
"ti hombro del hombre". repitió 
para sí, sonriendo anrc el ripio de 
su pros:1 descuidada. 
Las cacofonías son una renración. 
pc:re> s<ílo se pueden usar cuando 
t¡uc:da claro que quien las emplea 
lo hace adrede -pensó d hombre. 
mientras buscaba una manera de 

reemplazar la frase, ya que no cs
raba seguro si en csce caso sonaba 
a descuido o a efccco buscado. 
- ¿Vas a escribir todo lo que: re: di
ga y haga? -preguntó ella después 
de leer lo escrito por el hombrc
Si es así avísame. para no comecer 
errores. No t1uisiera arruinar ru 
carrera de escritor con escupidc
ces o lugares comunes. 
El hombre cranscribió la frase 
hasta donde pudo n:cordar y de~
pués se volvió hacia ella. pregun
tando: 
- ¿Esrupideces o qué. dijiste: ... ? 
-Te dije que quería que me co-
gieras. ce lo pedí por favor - n:s
pondió ella. ignorando la prc:gun
ca- pero si querés te puedo decir 
otras cosas. Por ejemplo - lo dijo 
mienrras se sentaba a la izquierda 
del hombre. que encendió un ci
garrillo. aspirando d humo con 
avidez- que no me acosté con 
Damián. aunque pude haberlo 
hecho. ¿Te tranquiliza saberlo? 
El hombre se volvicí apenas. con 
una mirada oblirna, alcanzando a 
emrever el hombro desn udo de la 
mujer. que no se había mok-s1adt> 
en levantar su brete!. tn~eguida 

volvió a lo suyo. como si no repa
rara en la mano de la mujer que 
se había posado en su c:udlo y lo 
acariciaba con suavidad, por de
bajo del cuello de la c:ami~a. Lle
gó a percibir incluso el perfu1m· 

Semillas y Agroquímicos 

Avda. Marcos Ciani y Felix Goumond - C.C. 304 - Venado Tuerto (2600) - Santa Fe 
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Amor y literatura 
que dla usaba: Carolina Herrera. 
Pensó que nunca había podido 
resistirse al perfume de una mu-
1er. 

D1::spu~s escribió lo más rcxrual
mente que pudo la declaración ele 
ella. Y agn:gó: 
-Cuando Jicen que "podrían ha
berlo hecho.. me causa gracia y 
me enoja al mismo ciempo. Siem
pre pueden. Dicen "podría". co
mo si se tratara de una oporcuni
dad única. un cúmulo de circuns
tancias coníluyenrcs que dignifica 
su rcnunciamienco. Lo imporcan
re en ellas no es lo que hagan o 
dejen Je h:icer, sino lo que sien
tan. Porque hacer. siempre pue
den. Sobre rodo si son hermosas, 
y ella lo es. Sobre rodo si us:in 
perfume, y ella lo usa. 
Y sigu ió escribiendo: -L1s muje
res tiem:n el poder y el poder 
siempre es :1cro. El poder no de
clara. ejecuta. Y si declara, es sólo 
para encubrir lo que ejecuca. o 
para justific:irlo. Cuando una 
mujer dice "podría" es lo mismo 
que si dijera "lo hice" y cuando 
sienre algo. lo escá haciendo. aun
que no lo concrete. 
Esriró la mano buscando el ciga
rrillo. por entonces sobre el ceni
cero. pero advirció que en lo que 
había r:mbdo en escribir la últi
ma frase prácticamente se había 
consumido. Dio una última pica-

<la y lo apagó. L1 bocanada de 
humo se confundió con el perfu
me de ella. 
El olor del deseo: perfume y ciga
rrillo - pensó el hombre-. Ten
dría que haberme dicho: "no qui
se", en lugar de "pude haberlo he
cho". 
-Te voy a dejar porque a vos no 
te importo. En realidad vos me 
dejasce a mí hace mucho tiempo. 
Fue cuando empezaste a sentir 
que si no lograbas algo con la li
teratura nada valdría nada y en
rnnces nada de lo que hice desde 
enronces re imporró un pito. Y 
conste que no quería ser el cenrro 
de cu vida, pero de ahí a ser me
nos importante que tu re hay un 
trecho. Te dejo porque realmenre 
ni siquiera ce imporca si ce enga
ño o no con Damián o con cual
quier ocro. Y además ce pedí que 
me cogieras porque pensé. no sé, 
que sabiendo que iba a ser la últi
ma vez tal vez re acordaras de có
mo era anees, o de cómo eras vos 
anees. 
El hombre lo anotó. Lo iba ano
cando rniemras la escuchaba, sin 
mirarla, los ojos fijos en el moni
ror, los dedos ágiles sobre las re
cias. No se preocupó por corregir, 
porque no quería perder el hilo 
de su pensamienco. Rcromó en
ronces el tema donde lo había de
jado: 

-Si me hubiera dicho "no quise" 
en vez de "pude haberlo hecho" ... 
¿Cuál es la hazaña de renunciar a 
algo que tienen la posibilidad de 
hacer cuando se les da la gana? 
Les basra ponerse un vestido co
mo ese y unas gocas de Carolina 
Herrera. Incluso sin perfume y 
sin un vescido como ese, también 
lo pueden hacer. Les basca decir 
"sí", les basca sonreír y cruzarse 
de piernas. O no decir nada y 
simplemence dejarse llevar. Des
pués, justificativos tienen de so
bra: "no me presta atención'', "no 
me escucha", "me siento sola" ... 
Cuando aparró la vista del moni
ror para encender ocro cigarrillo, 
la vio por el rabillo del ojo. Ella 
acababa de dejar que el etéreo 
vestido se deslizara desde sus 
hombros hasca el piso. Tenía la 
respiración agitada. Y lloraba. 
No pudo evicar volverse y con
cemplarla en su espléndida des
nudez. Aunque tal ve'l. no era "es
pléndida" el calificativo justo. 
Demasiado rebuscado, pensó. Ya 
lo corregiría más carde. 
Pero ahora, el perfume de ella le 
resulcaba francamente irresistible, 
como le había ocurrido siempre. 
El hombre esciró el brazo para to
mar con su mano derecha la ca
dera Í7.quierda de ella. Con firme 
suavidad la ar rajo hacia sí. H un
dió la lengua en la boca de ella y 

por J uan Ca r los M uñiz 

en el beso se mezclaron saliva y 
lágrimas y períume. Ella le des· 
prendió la camisa y él sintió los 
pechos redondos, perfocros, apre
dndose concra su pecho desnu
do. Rodaron por el sucio. El que· 
dó de espaldas sintiendo d pubis 
de ella, humedecido, sobre su 
v1emre. 
La dejó hacer, como hacía siem· 
pre que ella tomaba la iniciativa. 
Esperó que con un movimienco 
de caderas lograra la penetración . 
Cerró los ojos, anhelante. 
Los abrió al senrir que el cuerpo 
de ella se separaba del suyo. Los 
abrió con u na meicla de sorpresa 
y decepción. Y la vio, jadeante y 
despeinada, dcsorbitadamenre 
hermosa. L1 vio ponerse de pie y 
levancar su vestido del suelo. Y la 
escuchó decir: 
-No puedo. Quiero pero no pue
do. Y quiero que sepas que con 
Damifo no quería, pero lo hice. 
No es ninguna h:izaña, ya sé, pe· 
ro mi vida no es 1 ireracura, es na
da más que eso, una vida. 
Se puso el vesrido. Levantó el 
brece!, esca vez sí, que insistía en 
dejar su hombro al descubierco. 
Se fue. 
El cu rsor de la PC seguía tem
blando. Esperando las manos del 
hombre. Demandando el final de 
la historia. Ll 

7 

El Sol \;O e 

~:11c':se~estas !! (:i) 
Las vacaciones, empez.á a disfrutarlas con todo El Sol. • 
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1 por M ónica Di Cario 

El padecimiento humano: 
cuna del psicoanálisis. 

Oh nocurolezo! Uno ce ilumino con su ardor. 

ocro pone en ti su duelo. 

lo que dice o uno: ¡Sepulwro1 

Dice o otro: ¡Vida y esplendor! 

Boudelaire 

Aquello que la med icina clínica, 

la psiquiacría o la psicología clási

ca conciben como enfermedad, 

pues dados los signos clínicos 

man iflescos así debe ser aprecia

da, es s in embargo, considerac.lo 

por el profesional formado en e l 

psicoanálisis como un cesoro cu

yo miscerio sólo el pacience pue
de revelar. ¿Por qué? Porque en

cierra aquello que en el cranscur

so de una psicoterapia se consci

cuirá para e l propio pacience en 

un saber respecto de sí mismo. 

El padecimienco humano es ince

rrogado por discimas ciencias, pe

ro la que confiere a la fuence de 

sufrimie nco el escacuco de posible 

saber respecco de la subjecividad 
es e l psicoanálisis, probablemcnre 

porque concibe a la vida psíquica 

en s u dimensión reparadora, ca

paz de fo rmularse como sínto

ma/ solución. Para él. aquello que 

es vivido como embargo puede 

rransformarse en capical a dispo

sición del consulcanre. 

Ahora bien, ¿cómo es posible esca 

metamorfosis? Es posible a con

dición de un trabajo psíq uico de 

ligadura, d e asociación. de e n

concrar el nexo enrre una expe

riencia y el panicular modo en 

q ue incidió sobre la persona que 

la v ivió. ¿Fue padecida? ¿Fue sa

risfacroria? ¿Qué emociones des-

perró? ¿Qué pensamiento ocu

rrió? El modo que riene el ce ra

peuta de promover cambio psí

quico es el de crear las condicio

nes para que sea el pacienre quien 

reflexione sobre sí mismo, pues 

éste es el crabajo que lo enriquece 

precipicando un capical personal 

inalienable. 

Es necesario señalar aquí que en 

el seno mismo del psicoanálisis 

exisren diversas escuelas de for

mación ceórico-clínicas y que di

cha formación incide en el modo 

de posicionarse e incervenir en ca

da caso. 

En relación al cscilo y ripo de in

cervcnción, me formulo las si

guienccs preguntas: ¿para quié n es 

esre rratamienro?, ¿quién marcará 

el comp:b en esre craramie nro?, 

¿de quién es el " insight"? Y m e 

respondo: del paciente. ¿Quién 

escablcció las reglas del juego? El 

terapeura ¿Qu ién acordó con 

ellas? El pacienre ¿Quiénes juegan 

el juego? Los dos. 

Posibilicar cada prnceso requiere 

de l cerapeuca modos de inrerven

ción absolutamenre diversos en 

cada caso, para lo cual es necesa

rio una rigurosa y conscante for

mación profesional: ser el analista 

de cada consulcame es una labor 

de artesano. Es oponuno cener 

presence q ue el vínculo que se es
tablece entre pacit.:ncc y terapeuta 

puede str de na cu raleza rcrapéuti

ca o anri-rerapéucica, scgt'in se 
suscancie o no un proceso que 

aporre beneficios a l pacienrc. 
¿Por qué un rraramicnro ps icoa-

nalícico requiere una generosa in

versión de tiempo? La cura por 

este proccdimienrn guarda rela

ción no sólo con el padecimienro, 

sino con los recursos psíquicos de 

cada consultanre, recursos que se 

irán enriqueciendo con el proceso 

pero que hacen a la condición de 

posibilidad de cada quién de lle

var adelante una psicorerapia de 

esras características. 

El riempo esrá vinculado a la ca

pacidad e.le merabolizar, de to le

rar dolor psíquico y elaborar cada 

obstáculo que se presenre e n la 

cura, aprendiendo a soporta r la 
dimensión conflicciva de la naw

raleza humana. La evolución de 

cada caso invariablemence crans

curre por períodos de incegra

ción/ no-inregración con ccmse

cuencias diversas para cada pa

cience. Cada anal izando recorre 

un camino parcicularísimo, ajus

tado a las necesidades propias de 

cada experiencia analíc ica. Obstá

culo y llave son caras de una mo

neda de cuño personal. 

Mi perspectiva en escc artículo es 

la de si tua r a l psicoanál isis e n la 
cu na de su nacimienco: el padeci

miento humano; ésre, corno raL 

es abordac.lo por las cie ncias que 

se ocupan del hombre es su di

mensión de ser sufr iente y por 

canco en su legítimo deseo de c u

rar. Lo que el psicoanális is le pro

pone al hombre es un cambio de 

perspecriva en relac ión con su s u

frim ienco. La apuesra es que el 
cambio psíquico le apone el be
neficio de tolerar el dolor, inscri

biéndolo en un regiscro simbóli

co. La aventura de una expe rien

cia psicoanalírica permite sopor

rar la luz y la sombra que encierra 

el miscerio de la condición huma-

na. 

Pensar el efecro que la sociedac.I 

accual urgida por el consumo. fa
nacizada por la imagen y vanaliza

da por el pensamienco mágico 

t ie ne sobre la conscrucción de la 
subjecividad y e11 su particu lar 

modo de padecer. es el :1cru:1l des
afío para el psicoan:ílisis . ~ 

Mónica Di Gulo e·;~ ¡Hiculo:;.r 1· ¡1~1'< 0.111.,/;,,,, 



INSTITUTO SUPERIOR DE PROf ESORADO Hº 1 
"Brigadier Estan islao López" 

Forn1an1os docentes 
consolid ando e l futuro 

CARRERAS QUE SE CURSAN 
Profesorado en Administ ración 
Programador en Sistemas Administrativos 
Profesorado en Inglés 
Profesorado en Biología 
Profesorado en Geografía 
Profesorado en Ciencias de la Educación 
Prof. en Educación Especial p::ir::i Discapacitados Intelectua les 
Profesorado en E.G.B. 1 y 2 
Profesorado en Nivel Inicial 

Uoiversid::id Nacional de San Luis 
Un iversidad Nacional de Rosario 
Universid::id de Buenos Aires (UBA) 
Universidad de Río Cuano 

CONVENIOS 

Deparlrnncntos <le lnn:st ignción Educntivn y de 
Capnl•it:wi•'1n, l'erfecl·ionnmiento y Aclunliznción Dol·ente 

Estrugamou 250 - T.E. 03462 421514 / 435808 
Fax: 03462 421514 - E mail: instprofn7@enredes.com.ar 

2600 Venado Tuerto - SANTA FE 

CIRCULO 
ODONTOLOGICO 
REGIONAL DE 
VENADO TUERTO 

Pueyrredón 574 . Tel 03462 423682 
E-mail: corvt@waycom.com.ar 

2600 . Venado Tuerto 

.J 

' 
PATRICIA B & CO 

/ Coiffeur's 

Juan B. Alberdi 249 
Tel 429785 

S2600HJE Venado Tuerto 

'1/,ft,r'a 'V t l(:tlffJ ,i< . . fi',.Jfrrc 
t ~( 'Rlllt\NA l'l Jtlt 1( ',\ 

CA~! Y ~· h~•. VI NA I 10 ll 11 IW l 
111: O.Mh2 ·1211 l' M 

= 
• 

----
1 

- - -
~-- - --

RADIO 

. 

VENADO TUERTO 

La base más sólida para sus proyectos 

El•IPRESA COl,ISTRUCTORA 

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

-lt 
27 



-IJ 
28 

1 Homenaje a los médicos, en su día 

Medie i na~so...=....;:..n~a-...;;;...;;...m.;;;.....=....;or----=-e-=--s __ 

e n el día del médico decidi
mos homen:ijear la figura de dos 
gr:indes de la medicina en Vena
do Tuerro. los docrores Eduardo 
í-:iy y Máximo Pellegrini. Con
cerramos la enrrevista telefónica
mcnre. Parecía un reportaje más, 
sin embargo, nos sorprendió gra
ramenre enconcrarnos como es
pecradores de una charla enrre 
dos enrra1iablcs colegas y así fui
mos rescigos ele un recorrido por 
el riempo y la medici na en nues
tra ciudad. Esros médicos traje
ron hacia nosorros una época 
impensada, cuando irrumpía la 
penici lina, cuando ser médico 
era ser el consejero de la familia. 
En sus palabras se podía ver el 
orgullo de lo que significa para 
ellos ser médicos. 
¿Cómo surgió en ustedes la in
quietud que los llevó a recibirse 
como médicos? 
Fay: Nos gusraba, quizás influía 
el hecho de que estuviera la fa
cultad de Medicina en Rosario, 
pero hubo una vocación. Tenía
mos que estudiar mucho, era la 
época de la facultad de oro. 
¿Qué especialidades tenían? 
Pellegrini: Especialidad, ningu
na, hacíamos de codo. 
F: El rículo anres era Médico C i
rujano. Me acuerdo de un profe
sor que decía que antes de ser es
pecialista había que ser médico 

en general. 
¿Es diferente ahora el ejercicio de 
la medicina? 
F: Indudablemente que en roda 
época la medicina fue evolucio
nando merced a los trabajos de 
los investigadores. Uno de los pi
lares en la medicina es el incerro
garorio, pero ha sido desplazado 

por la maquinaria. Antes renía
mos solamenre las manos. Nos

otros diagnosricábamos un tu

mor ovárico por el caceo manual, 
no teníamos una ecografía. No 
es que desmerecemos la calidad 
de los médicos de ahora pero 
ahora rienen más técnicas para 
diagnosticar y crarar una enfer
medad. No teníamos ni lo espe
cífico. En ese enronces hacíamos 
las receras magisrrales, que eran 
las que confeccionaba el médico 
y las preparaba el farmacéut ico. 
Yo diría que un hecho funda
menral fue la aparición de la pe
nicilina. 
¿Cuando surgió la penicilina us
tedes eran estudiantes? 
P: Estábamos recién recibidos. 
Mirá, en esa época vino un cipo 
a verme con una bronco neumo
nía, era peronisra y yo tenía 
bronca conrra Perón, enronces 
me dijo que quería componerse 
para ir a votar. Sin la penicilina 
eso podía cardar mucho tiempo y 
hasta causar la muerre. Enronces 
pedí la penicil ina a Buenos Aires. 
Al orro día esraba senrado en la 
cama perfecramenre y fue a vo
tar. 
F: Alhí por el '43 apareció el pen
rotal sódico, eso también cambió 
mucho rodo. Anees se operaba 
con anesresia local, se hacía la ra
quídea y, yo mismo les daba érer. 
Una vez iba a operar y el pacien
te me dice: "Doctor usted no me 
va a dormir. .. " ¡Qué no lo iba 
dormir! C uando le di el éter en
rró en un esrado de exciración 
que re hacía bailar la conga, eso 
producía el ércr en un primer 
momento, los ripos se sobreexci
raban. Después se durm ió. Otra 

cosa importantís ima que ruvi
mos en nuestra época fue la es
crecromicina, para la ruberculo

sis q ue diezmaba mucho a la po
blación. 
P: Me acuerdo siempre, en el 
medio del campo, una noche me 
vino a buscar un paisano dicién
dome que la mujer renía una he
morragia. Le tuve que hacer el 
raspado a la señora a la luz de la 
vela porque ni luz había, encima 
el tipo se me descompuso. En el 
medio del campo lloviendo, sin 
luz ... ¡El coraje que uno le ponía! 
Sin cobrar ni un peso, porque 
m uchas veces no cobrabas n:ida. 
¿Qué significa para ustedes ser 
médico? 
F: Es muy imporranre, yo volve
ría a hacer todo cuanto hice. 
Quiós lo encararí:i de orro mo
do porque usted sabe que si los 
jóvenes supieran y los viejos pu
diera n .. . Estudiaría anaromía de 
nuevo. 

Comparando la práctica médica 
de antes y la actual, ¿cuánto 
cambió la relación médico-pa
ciente? 

P: Yo re voy a decir lo que era el 
médico en la campafta, es decir. 
el médico en zona rural. Había 
u n macrimonio que no se llevaba 
muy bien y recurrieron a mí pa-

ra que haga la separación de los 
dos. Mirá hasta dónde el médico 
tenía ingerencia en la familia. 

Un día vino a Amenábar un cipo 
que había salido de Coronela, de 
la cárcel, era pendenciero, nadie 
lo quería, sin embargo vos vieras 

cómo se encregaba para que lo 
atienda. Enronces vino la policía 

y me dijo q ue le diga que por fa
vor se vaya. Entonces le dije: 
"Mirá la policía me ha dicho que 
quiere que re vayas". ¿Podés cre
er que el ripo se fue? 
F: Mirá cómo sed el aprecio que 
se ganaba uno atendiendo roda 
la familia, que un día cuando me 
esraba por venir a Venado. vino 
un paisano y me dijo: " Dígame 
docror. ¿po r qué se va, hay al
guien que lo esrá molesrando? 
Porque si hay algo así dígame 
que lo voy a visitar". Era así. 
¿Cómo era Venado cuando uste
des vinieron? 
F: Cuando vi ne era el décimo 
tercer médico, era chico Venado. 
Pavi menro no había, solameme 
en Belgrano y San Martín. Yo 
me acuerdo que un día pinché 
las cuatro gomas. De la ruca has
ra b Casey era rodo rierra. y ha
bían más clavos c¡ue o rra cosa. 
En la época joven, ¿cuáles eran 
los mayores problemas que se 



Entrevista a Eduardo Fay y Máximo Pellegrini 

en contraban en su profesión? 
F: Encontrábamos enfermeda
des que daban trabajo curar co
mo la tifoidea, la tuberculosis, 
estábamos muy limitados para 
tratarlas, y en los lugares donde 
nosorros ejercíamos era mucho 
más limitado. 
¿Cuál fue la mayor satisfacción? 
F: Satisfacciones siempre se tie
ne en esca profes ió n, cada vez 
que tenía un enfermo d elicado y 
salía bien, uno se hinch aba. La 
desgracia de ahora es tremenda. 
Antes usred trataba un enfermo 
y si se moría no le ven ían a ha
cer un juicio de mala praxis por
que se sobreenriende que mien
tras haya vivos tienen que haber 
muertos, la muerte va a existir 
siempre, ahora lo esperan y le 

sacuden por dinero. 

Dos vidas, muchas vidas 

¿Qué opinan de las poUticas sa
nitarias de la Argentina? 
F: Estamos muy atrasados, a los 
médicos de ahora les exigen lo 
que les exigen a los países des
arrollados. Te dicen por qué no 
hizo esto o lo otro con un pa
cienre, mienrras re mecen un jui
cio de mala praxis. La respuesta 
es sencilla: no esrán los medios. 
Fíjate los hospitales, con qué 
atiende un médico s i muchas ve
ces no tiene ni lo elemental. A 
veces te vienen mujeres, "albón
digas embrujadas" como yo les 
digo. atenderlas es lo mismo que 
ponerse un revólver en la cabeza 
y no renés medios. Tendría que 
insrruirse a la genre, tendría que 
haber más difusión, de ese modo 
se lograría un primer paso que es 

b prevención. Lt :;; 

Máximo Pe llegrini, de 84 años, nacido en Carcarañá, ca
sado con una médica. Tiene dos hijos, Jos dos son médicos. 
Estudió en Ja Facultad de Medicina de Rosario de Ja Univer
sidad Nacional del Litoral. Se recibió en 1945 de Médico Ci

rujano, con Jos años se especializó como Médico Radiólogo. Dio sus pri-
meros pasos como médico en el Hospital Centenario de Rosario. Llegó 
a Venado Tuerto en 1962. Se retiró en 1996. 

Eduardo Fay. de 82 años, nacido en Rosario. Tiene eres hi
jos, dos de los cuales son médicos. Estudió en la Facultad de 
Medicina de Rosario de la Universidad Nacional del Litoral. 
Se recibió en 1945 de Médico Cirujano, con los años hizo la 

especialidad en Obstetricia. Dio sus primeros pasos como médico en el 
pueblo de Rojas, provincia de Buenos Aires. Llegó a Venado Tuerto en 
1958. Se retiró en 1997. 
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ICoopados 

Cualquier momento es bueno para comenzar 
Este es el último Coopados del 2001 . Y como parte de los festejos de este año que merece ser dejado atrás, 
publicamos el discurso que el profesor Alejandro Videla escribió y leyó el viernes 30 de noviembre último 
como despedida de los alumnos de 9° año del Colegio Industrial. Sus palabras formulan un al iento que 
hacemos nuestro y compartimos con padres y alumnos de todos los establecimientos educativos que nos 
acompañan desde que comenzamos nuestra tarea de rescatar los humanos valores del cooperativismo. 

E n ocasiones... la vida nos suele 
brindar momentos felices. Mo

mentos donde el tiempo se detiene. 
apenas por un instante. finito. eterno, 
ya que jamás se irán de nosotros. Es
te momento es uno de esos infinitos 
instantes. Mañana. inapelablemente 
deberemos recurrir a nuestra memo
ria ... 
Hace tiempo atrás el hecho de con
cluir el 2° año del secundario tenía 
una trascendencia de tipo más bien 
personal. a nadie se le ocurrfa realizar 
un acto celebrando la culminación del 
año. Pero hoy, las cosas han cambia
do. el sistema educativo argentino 
presenta una nueva estructura. y us
tedes. principales destinatarios. viven 
un momento como este, el de la fina
lización de una etapa, el final del Ter
cer Ciclo de la EGB. 
Estoy aquí en representación de mu
chos docentes que trabajaron junto a 
Uds. dfa tras día para conseguir este 
logro.. .. Pero las despedidas, por lo 
general suelen ser tristes. por eso hoy 
prefiero hablar de bienvenida. Despe-

X 
Enviar Cortar 

dida y bienvenida. como si fuera una 
paradoja. pero aquí, nada debe sor
prendernos. Despedida y bienvenida a 
un nuevo nivel de nuestro sistema 
educativo como es el Pohmodal. Ma
ñana mismo comienza un nuevo ca
mino. pero siempre continuando el 
anterior. nutriéndose de la huella tra
zada. Quizás los compañeros no sean 
los mismos, los profesores tampoco. 
pero muchas cosas serán invariables. 
la escuela con sus aulas, el Taller. y en 
especial cada uno de ustedes y sus 
ganas de ser. 
Atrás debemos dejar los errores del 
pasado. no al olvido, pero tampoco 
recordar para volver a equivocarse. 
Sin lugar a dudas fue un año muy di
fícil, desde todo punto de vista; uste
des comprenden. la situación del pafs. 
la economía. la educación. la clase di
rigente, la falta de trabajo, un año 
muy duro para la Argentina, y para 
cada uno de nosotros. Allf está la es
peranza. para poder creer en el ma
ñana .... Pero cuidado. que esa espe
ranza no se transforme en una dulce 
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espera. La situación requiere de cada 
uno el esfuerzo, la dedicación. el 
compromiso diario. Sus padres tratan
do de llevar la familia adelante. uste
des. cumpliendo con sus obligacio
nes. Ya lo hemos charlado durante el 
año, la vida no pasa por V1dematch, la 
vida real no es la de Gran hermano. es 
mucho más dificil. más dura. es una 
lucha ardua. y para ello hay que estar 
preparados. La educación, el conoci 
miento ... es la base de la autodepen
dencia. y recuerden, recuerden siem
pre. la mayor parte del conocimiento 
alcanzado por la humanidad es públi
co. pero el aprendizaje, es absoluta
mente privado. nadie puede aprender 
por nosotros. 
Nadie va a aprender por ustedes. 
Cuando aprendemos nos modifica
mos. se modifican nuestras estructu
ras de pensamiento, crecemos ... 
La escuela siempre va a es tar presen
te en ese proceso. Es una de las pocas 
inst ituciones sociales que aún resisten 
de pie. 
Por eso. el año que viene, cuando ya 
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¡¡¡OTRO SERVICIO DE POWER VT, QUE TIENE EL MEJOR SOPORTE TÉCNICO DE LA REGIÓN!!! 

Ahora TE PROTEGEMOS de los VIRUS 
que te llegan vía e-mail! 
(y además, te avisamos si vos estás infectando a otros) 

Mós de 500 VIRUS detectados en UNA SEMANA 
hablan de la eficacia de nuestro servicio. 

estén en el Pohmodal. que la actitud 
sea diferente. que las ganas estén al 
máximo. que el esfuerzo se redoble. 
porque nosotros los estaremos espe
rando. para que juntos sigamos ... tra
tando de crecer ... 
Por último les quiero dejar las pala
bras de un poeta llamado Pablo: ·Re
cuerda que cualquier momento es 
bueno para comenzar y que ninguno 
es tan terrible para claudicar. No olvi 
des que la causa de tu presente es tu 
pasado, así como la causa de tu futu
ro será tu presente. Aprende a nacer 
desde el dolor y a ser más grande que 
el más grande de los obstáculos; mí
rate en el espejo de ti mismo y serás 
libre y fuerte y de1arás de ser un títere 
de las circunstancias. porque tú mis
mo eres tu destino. Levántate y mira 
el sol por las mañanas y respira la luz 
del amanecer. Tú eres parte de la 
fuerza de tu vida. decídete y triunfa
rás en la vida; nunca pienses en la 
suerte. porque la suerte es: el pretex
to de los fracasados " . Lt 
¡ ¡ i ¡Hasta el año que viene !!!! ! ::J 



Servicios de Sepelio 

* Servicios exclusivos al Instituto Municipal de Previsión S ociai 
* Servicios exclusivos Coop. Seguros Luzy Fuerza Ltda. 
* Servicios al P.A.M.I. con reintegro a Jos familiares del 50o/o del servicio a través de Mutual 

Luzy Fuerza de Venado Tuerto 
* Atención a todas las mutuales y obras sociales a través de la asociación de empresas fúnebres de 

la provincia de Santa Fe 

. Parcelas 

Nichos 

Traslados en ambulancia a todo el país 

Abonos con emergencia médica incluida brindada por E.P.A 

Falucho y J.B.Alberdi Venado Tuerto 03462-429481/ 429489 



Pl 
PRAtS 

BIENES RAICES 

Casas . Departamentos 

-

Quintas . Locales 
,. 
• 

Terrenos . Campos 

Chacabuco 67.3 . Te: 0346'2 430055 - 4'218'20 . Venado Tuerto 


