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Para nosotros, como para él, las mañanas son rutinarias. 
No hay horario, pero llega. 
Walter siempre llega de ninguna parte y se va a ningún lugar. 
Intempestivo como la vida, no pide permiso ni agradece. 
Transcurre. 
Sobrevive cada minuto en los costados de una realidad que lo excluye, 
a la sombra de una mezquindad milenaria, 
el reverso de la moneda con la que nos compran y nos hacen cómplices. 
Ha contado 13 hermanos, 
y cree tener 1 O años. 
Aunque no sabe bien cuándo los cumple, 
sí sabe que jamás se los festejaron. 
Para él, TODO, es un poquito 
y NADA, casi siempre. 
Recuerda con asombrosa claridad el día que pidió por primera vez: 
"Tenía 7 años, caminé y caminé todo el día y no pude." 
Se pone serio: "Al otro día a las 1 O de la mañana me animé, 
fue en la puerta del Café de la Esquina. " 
Nunca lo olvidará, 
el tiempo que sobrevino dejará huellas indelebles. 
A veces vende Lote y se queda con todo lo que recauda. 
No le regalamos nada. 

Nota de la Redacción: 
Desde el mes de diciembre, Lote regala 100 revistas para que Walter y algunos de 
sus compinches se hagan unos pesos. Ya lo han hecho con el número 18 y algunos 
atrasados. Tienen libertad para venderlas al precio que mejor les parezca, más bara
ta si es que el "cliente" anda corto, más cara si pinta alguno medio "forrado". Na
da les pedimos a cambio, la totalidad del dinero recaudado por las ventas es para 
ellos. No es caridad, tampoco culpa. 
En lo sucesivo iremos sacando pequeñas "biografías" de cada uno de estos corazo
nes náufragos con los que nos topamos todos los santísimos días de nuestras vidas, 
de tal manera de dejar constancia de la autorización que les han otorgado los miem
bros de esta revista para que nos representen, ellos también son nuestra cara. 

Fe de errata: 

En el número :mrerior aparecen dos errores en rapa. Donde dice "noviembre", debe leerse "di
ciembre". Donde dice "17", debe leerse " 18". Ahora estamos al día. Muchas Gracias. 
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Llegan porque 

sembraron 
Señoras y señores: 

Existe un coro que canta a grandes poetas 
como José Pedroni. Canta Chabuca Granda 
y Agustín Carabajal. Gente que trabaja en 

otros menesteres y luego canta así .. . 
Encima graban un CD ... 

Lo llaman "Llegan por la siembra" ... 

nu 1 n~u 

Me corresponden las generales de la ley. La ley del afecto y 
la pertenencia. 

Imposible no aclarar esto cuando el disco comienza con esa 
voz tan querida a través de la cual desde hace 25 años escucho 
a José Pedroni' Ofiris'"R~ Cas~llos;-Yamandú Rodríguez, Macha
do y'"'iantos ~os p0etaS. Jüán' e: CacciÜrri merece decir lo que 
tan bien dice. Empezarnos muy bien . 

Es algo semejante a la gratitud lo que siente un músico ve
nadense que reside desde hace 21 años a 370 km. de su pue
blo al escuchar fraseos claros, excelente afinación, mucha musi
calidad y fundamentalmente tantos matices provenientes de un 
grupo humano que despliega uno de los rituales artísticos más 
humildes de origen pero más rico en alcances: el Canto Colect i
vo. Un coro que cante canciones populares y pueda crear los cli
mas que crea el Coral de las espigas es un genuino represen
tante de lo mejor que anida en su pueblo. El canto debe trans
mitir. Debe conmover. Es muy difícil lograrlo pero este disco de
muestra que es posible. 

Quien canta a Pedroni le canta a la ética, al interés por el se
mejante. al amor por la vida en sus sencillas profundidades. Un 
grupo humano es. por suerte, irremediablemente plural. Sin em
bargo el disco destila una ideología muy nítida. Se respira el do
lor de los desposeídos. los linyeras, inmigrantes, los sin techo a 
quienes mata la noche, los negros y la inimputable y legendaria 
bailarina santiagueña. 

¿Qué me contás? Ideología. Es un logro adicional que gen
te tan diferente se sienta unida en ese tipo de sensibilidades. 

En lo personal. el tema 8 es la perla. Una joyita. La introduc
ción instrumental del tema 1 O es el punto bajo. Suena como 
otro disco. 

Me pidieron una reseña y no una crítica. Esto no es ni lo uno 
ni lo otro. Soy un convencido de que en música la mejor reseña 
es la personal. Hay que comprar el disco, escucharlo y sentirlo y 
fundamentalmente asistir a los conciertos en vivo que es donde 
los climas se potencian. En cuanto a la critica, permítanme rea
lizarla puertas adentro (si alguien invita) dado que me conside
ro espiritualmente uno más del Coral de las espigas. 

Es verdaderamente reconfortante comprobar que a mi pue
blo lo representan en serio. plurales, éticos, solidarios y unidos 
en una inteligencia musical y poética estos amigos que duran 
mucho más que un período electoral. Congratulaciones. lD 

La mayoría de las veces, las .vaca
ciones pueden ser súper d1vert1-
das y la minoría. aburridas. Yo 
pienso que las vacaciones están 
formadas por 5 etapas Y algunas 
con diferentes conten idos: 
1) Las fiestas: reencuentro con 
familiares. Para algunos es un po
co aburrido, para otros es normal 
y pará otros es muy bueno. Para 
mí. depende, a veces paso por ca
da una de estas situaciones, pero 
siempre me divierto con uno de 
sus contenidos: los cohetes. Por 
supuesto que para los adultos, 
son lo peor del momento, porque 
están siempre protegiendo a los 
menores, y me parece bien, pero 
creo que es una de las mayores 
f uentes de diversión de las f ies
tas. 
2) La televisión: nunca puede 
faltar, y menos en vacaciones, 
aunque creo que ahora en vera
no, es más recomendable pasa r a 
la siguiente etapa. 
3) La piscina: dicen que este ve
rano. la temperatura va a subir 
cerca de los 40º . Si no la t ienen 
hay muchos clubes que sí, y aun
que tengan que pagar creo que 
de verdad vale la pena. 
4) El viaj e: algunos se van, y 
otros no, pero sé que por eso las 
vacaciones no se arruinan, siem
pre van a ser geniales. Todo sea 
por no ir a la escuela. 
La partida: la mayoría de las ve
ces es muy bueno, todos están 
contentos con los bolsos y valijas 
en las manos. despidiéndose de 
los demás con sonrisas en la cara. 
Eso es para algunos. Otros, en 
esos casos, pueden llegar a derra
mar alguna lágrima en vano, por
que los viajes de vacaciones no 
son permanentes. Y no se ext ra
ñen si en el viaje cambian los es
tados de ánimo, es sólo la tensión 
familiar; tal vez sería bueno medi
tar antes de partir y respirar pro
fundo por un rato, así evitarían 
los Cambios Radicales de Con
ducta (C.R.C.), también llamados 
cambios temporales . 
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En el diccionario, 

el significado de esta palabra es: 

suspensión del trabajo 

o del estudio para descansar 

durante algún tiempo. Pero yo 

creo que significa más que eso. 

Y si quieren saber por qué, lean 

lo que viene a continuación. 

El hospedaje y la diversión en 
familia: puede ser tan bueno co
ryio malo, nunca se sabe, todo 
depende de lo que paguen. La di
versión en familia depende de al
gunas cosas. por ejemplo: la 
edad, si sos adolescente segura
mente se pasarán mejor con nue
vos amigos qúe conozcan p'or 
ahí. Pero igualmente nunca hay 
que olvidarse de la familia. Esta 
diversión en algunos casos puede 
ser parecido a los del hospedaje, 
con la diferencia de que acá no 
hay que pagar porque la familia 
no tiene precio. 
La vuelta: puede ser parecida a 
la ida, sólo que al revés. Los que , 
tienen los bolsos listos desde 
temprano y se van con una sonri-
sa en la cara, son los que la pasa
ron m.al. Y los que se van con una 
cara larga y despidiéndose de los 
amigos que conocieron son los 
que la pasaron bien. 
5) La frustración: es la peor eta
pa, la del regreso a la escuela, 
porque como todos saben, no a 
muchos chicos les gusta la escu~
la (me incluyo). En esta etapa, hay 
que gastar tiempo, dinero y ener
gía comprando útiles escolares 
(qu·e forman parte de la pesadilla 
de la escuela). 
Y para colmo, cuando quedan un 

- par de semanas para disfrtitar sel 
poco tiempo de las vacaciones, ya 
hay que empezar a bancarse a la 
gente.que te dice: "¿Estás prepa
rándote para volver a la escuela? 
¿Ya cÓmpraste todo?" Es injusto, 
encima de que nos dan sólo 3 
meses de vacaciones, también te
nemos que bancarnos que en los 
últimos días, nos torturen con ese 
horror. 

Esto es todo por ahora. espero 
que disfruten de sus vacaciones, 
especialmente los que, por mala 
suerte, tendremos que volver a la 
escuela. 
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Terminábamos de almorLar y sin siquiera lavarnos las manos es

capábamos al campiro que lindaba con la carnicería. Desafi<íbamos, 

contra la volunrad de nuesrros padres, al sol rerrible de la siesra. "Po
nete una gorra'; nos griraban tardíamente, mientras buscábamos la 

puerca trarando de rerminar el último trago de agua para pasar la co

mida. 
El sol esraba arriba, furioso, aplastando los cuerpos conrra el sue

lo. Desolación quebrada, de vez en cuando, por el heladero, que gri

taba entusiasmado frenre a la canchira sin tener éxito alguno. 

Amontonados en ese pequeño terreno, corríamos detrás de la pe

lota para un lado y para el orro. Padbamos un momento, salíamos a 

la caza del regador, nos mojábamos, y de vuelca al fútbol. Jugar y ju

gar hasta el cansancio. Lo único que nos importaba. 

De repente. Se paraba uno. Se paraba otro. La pelota quedaba 

quiera en el medio de la cancha. Un segundo de escupefacción. Oía

mos el ruido de la cadena de la bicicleta. Traqueteo sórdido y rítmi

co. De lejos era sólo un sombrero que zigzagueaba de cuneta a cune

ta, luchando conrra el guadal. Capelina de paja inmensa. Lentes de 

sol con crisralcs azules. G uantes de cela que en otro momentos fue

ron del icados, femeninos . Pañoleta de seda negra hasta los ojos. Man

ta gigante cubriéndole la espalda y los brazos. En el porta equipaje 

llevaba una caja que hacía un raro equilibrio para no caerse, con h ue

vos y algunas hortalizas que se asomaban por entre las tapas. 

Nos escondíamos auás de los hinojos que bordeaban la canchita 

y le gri tábamos codos. Empezaba el "Indio'', y seguía el Pedro, y el 
"Pichi". Todos: ·;·Chau, Vieja Tapada''. Después nos t irábamos al pi

so. La Vieja Tapada giraba apenas la cabeza y conti nuaba la march a. 

Los perros, malhumorados y cómplices, ladraban furiosos a su paso. 

Nos reíamos un raro, y sin hacer comentarios continuábamos jugan

do. 

- JV!amd, pmó la Vieja Tapada. 

- Doña Pineda, se lla1na, no Vieja Ttzpada. 

Teníamos miedo infantil. Pregunrábamos lo que casi nad ie que

ría responder. Mi abuela hablaba de un desengaño amoroso. De un 

abandono a última hora. 

La Vieja Tapada le temía a la luz y nosotros le remíamos a ella. Le 
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gritábamos al paso, algo insolentes, pero en rea

lidad le temíamos. Ella, encorvada y apoyada en 

el m:inubrio, miraba asusrada y amenazante. 

Con movimientos tensos seguía pedale:indo. 

Nunca le vimos los ojos ni las manos. No se de

tuvo nunca en ningún lugar. Su mercadería sin 

descino, bailoteaba al ritmo de los pozos. 

¿Locura? ¿Paranoia? Época de juicios apre

surados. Mejor que esruviese "loca". Mejor pa

ra rodos. No era como nosocros. No podía ser

lo. Los mayores marcaban esa "notable diferen

cia". "Está loen''. decían. Ese pánico de enrreca

sa se nos mecía en la cocina. 

Cruzar la ciudad era conocer el mundo. Pe

ro había que desentrañar el mis terio. Curiosi

dad de púberes. Olfatear algo de la hostilidad 

que en el barrio no conocíamos. Lo increíble. 

Los secretos temerarios de aquel mundo de ju

guete. Pudimos. Lo logramos. Conocimos la 
casa de la Vieja Tapada. La edificación escaba en 

medio de un monre frural , frence al cuarref de 

Bomberos Voluntarios. Enrre fas ramas de algu

nos siempreverdes asomaban fas cejas, y algunas 

habitaciones sin puercas ni venranas. Al jardín 

de fa casa fo rodeaba un cerco de ladrillos y bo

te llas enterrados hasta la mitad. D ábamos vuel

tas alrededor de la manzana en silencio. M irá

bamos con miedo, pero nunca la vimos. La Vie

ja Tapada nunca apareció, pero vivía ahí. Com

probamos que sólo existía pedaleando en las ca

lles. En medio de "los que viven a la luz". 

¿Desengaño amoroso? ¿Locura? ¿Quién co

noció la cara de esa mujer? ¿Quién exploraba 

ese rostro rodas las mañanas? 

"Le temen In claridnd''. afi rmaba mi abuela, 

que la respetaba. 

La Vieja Tapada retaba a duelo a la siesta y 

a ese sol, a l q ue canco le temía. 

Resultó un alivio para nosotros comprobar 

que renía un apell ido y una casa. Un s irio en la 

cierra. No era un fanrasm:i. 

Un día desapareció del mundo y nadie se 

• O 
• DO 

dio cuenca. Ni la huella quedó. 

"f>orrnte bien, sino viene In Vieja Tapndn'; reza

ban las madres. N unca dejó de pedalear. Pedaleó y 
pedaleó. Hasta que pasó por t'.ilrima vez, y a orra 

cosa. 

"D01ín Pineda" -decía mi abuela- 'i10 In Vie

ja Trrpndn ''. 

!" .. I I '" "Pobre m11je1; em 11orm11 , ti 'gO 1e pnso . 

Fue mejor q ue estuviese "loca". Que fuese una 

inconsciente. M ejor para rodos. Nos reíamos -

aunque pequeños- con la risa del que tiene mie

do. Era mejor reír. Los "normales" podíamos reír

nos de la Vieja Tapada. Debíamos reírnos para des

hacernos de esa escena, que era una escena de to

dos. 

Ella siempre miró de reojo y a la pasada, como 

para defenderse. Apretaba los dienres. Pedaleaba 

para hacerse encender. 

Nos reíamos. 

Los adultos encendían demasiado. Ellos carga

ban ese m iedo que denota el silencio. Nosotros 

éramos niños. Senríamos y no enrendíamos. Vivía

mos a la luz de la sombra. 

Hoy el guadal no existe. L1 canchita tampoco. 

El "Indio", Pedro, el "Gara", cada tanto pasan por 

el barrio a saludar, nada más. 

Algunos refugiados en su cordura, a esperar 

que algo pase. 

C uando la siesta acuesta los cuerpos enrregados 

de los viejos del barrio, se siente un ruido a cadena 

de bicicleta. ¿Quién puede rener miedo? ID 

Por Miguel Lerotich 
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Muchos años atrás, la manzana era un enorme baldío con ma
gia de circo. Nuestro candor infantil se precipitaba en sueños y an
sias infinitas en aquella hectárea limitada por Lavalle, Azcuénaga, 
Chacabuco y Alvear. Las cal les ya poseían nombres, pero nadie las 
nombraba. Eran las afueras. Y el fango era el señor del barrio ine
xistente, de aquel margen poblaclo de hiatos generosos y oscuros. 

En aquel la manzana se instalaban los grandes ci rcos y los par
ques de diversiones. El Argentino, de los Hermanos Rivera, atraía 
multitudes noche a noche. La bonanza económica y el optimismo 
reinante permitían al público asist ir a varias funciones semanales. 
La Bala Humana, el G lobo de la Muerte, las Águilas Humanas y la 
Pantomima Acuática con la gran pista colmada de agua y el efecto 
especial de luz negra, transportaban a los asistentes a aquel nebu
loso mundo ele los suer1os y el hechizo. Para nosotros, los niños, 
era el prodigio máximo bajo el cielo de una enorme carpa. Tal vez 
ello nos est imuló para fundar en un rincón de la manzana el Primer 
Teatro-Circo de los Niños. La pol icía nos echó cual delincuentes. 
Nuestros supuestos privi legios, profusamente difundidos, pasaron a 
engrosar las incontables fo laci<1s del poder. 

Frente a la esquina norte del baldío se levantaban los viejos Y 
heterogéneos galpones ele la fábrica Giubergia. Don Santiago, el 
viejo herrero, había constituido desde cero la pionera industria de 
cosechadoras que llegó a ocupar cientos de obreros. Era aquélla 
L1na épocn en que la gente ingeniosa y trabajadora, como Don San
tiago Giubergia, prodigaba esfuerzos y riesgos para crear fuentes de 
trabajo sin especu lación algun<1 . Los especuladores aparecieron 
~uego , para vaciar 1<1 fábr ica; otros siguen, hasta hoy, vaciando ca· 
1as grandes ... Una f'i"l7.J ciert <H11ente proterva, desalmada, y alentada 
desde el poder. 

Don S<1ntiago amaba y respetaba a sus obreros. Tal vez aquel 
<1mor Y respeto fue lo que lo llevó a adquirir buena parte del baldío 



La historia de un baldío que el tiempo mutó en templo pagano. El linaje de una manzana que en 

la década del '40 supo albergar a los circos que pasaban por la ciudad. Un descanso obrero. El 

silencio rodando en una cancha de bochas. La recuperación del tiempo perdido y la convivencia 

de dos generaciones que decidieron pasarse la posta en silencio, en las mesas del Club Giubergia. 

de enfrente, y en el año 1952 se fundó el Club Sportivo Giubergia; calculamos que el pri
mer club de trabajadores que se estableció en estas comarcas. 

Hoy día la fábrica es el silencio del desierto. Los enormes galpones semejan oscuros 
y gigantescos fantasmas. Ya no se escucha el bullicio de los obreros durante la salida, en 
las tardes. Ya no marchan hacia el club para tomar una copa y arrimar un truco, o una 
partida de bochas. Sólo algún viejo jubilado ele la planta insiste en la añoranza: a las seis 
en punto de la tarde, como "cuando la sirena anunciaba el cese de tareas, aparece -an
tiguo, espectro de épocas gloriosas- a saborear su bitter y ver el noticiero en la tele. Tal 
vez ésta sea Ja distracc ión que lo aparta ele aquellos tiempos en que la vida era plena y 
brillante, y Ja desocupac ión, una borrosa entelequia ... 

Así es que el Sportivo Giubergia, acicalado ahora con muebles nuevos que lo alejan 
del otrora bodegón con mesas de madera basta, sigue albergando nostalgias y truqueros 
gritones. No debe existir en el universo un lugar donde se grite tanto durante una partida 
ele naipes. Hasta podrí;i barruntarse que son gritos de misteriosas protestas, de vaya uno 
a saber qué desahogos recónditos o qué desconocidas sorderas. Pero, cruzando la puer
ta lateral derecha, la que lleva a los prolijos baños, nos encontramos con las canchas de 
bochas. Impecables, coloridas. 'La Confitería', la llaman. La atmósfera húmeda, agrada
ble, que expulsan las pistas acompaña a un si lencio de templo, sólo alterado por el estré
pito de algún bochazo o el susurro laxo de los jugadores. El juego del silencio, lo bauti
cé. O de la lentitud, podría también llamarse. Quizá el sonido de las bochas, que se arras
tran hacia el chico, sea una de las voces más apacibles que puedan ser oídas. 

Sobre el íondo del bar, una gran puerta comunica con el amplio patio y los asadores: 
el summum de los parroqu ianos. Allí la ingesta de deliciosos manjares es la nota saliente 
en las noches del estío. Los demás ruidos cesan y se destaca únicamente el tintineo de las 
vajillas. Todos asisten a las comilonas, salvo algún pálido parroquiano que, cual anacore
ta, observa el festín desde el salón, aferrado a su copa de agua mineral. 

El Sportivo G iubergia es un club de muchachos de cierta edad, parafraseando a Bor
ges. No de viejos, sino de gente antigua, como ironizaba Don Atahualpa. El tiempo pMe-

no. Las reservas aparecen siempre. Agazapadas, o 
manifestándose tímidamente. 

Nadie puede negar que el Giubergia es un si
tio de hombres, de hombres maduros; aunque es 
menester destacar que asisten también algunas 
mujeres y hasta niños, con pasión bochófila. Son 
los menos, desde luego. Sin embargo, cabe seña
lar un hecho curiosísimo: la noche ele los v iernes 
el club se ve colmado de gente muy joven que, 
hasta la aurora, lentamente y en voz baja, conver
sa, juega a los naipes, fuma y bebe cerveza. La 
gente grande, entonces, se retira. No porque se 
sienta molesta, sino para darles lugar a los que re
cién inician sus vidas. Para que disfruten de un si
tio que, por algún misterioso motivo, los atrae y 
los guarda de acechantes peligros. Quizá sean 
el los, los singulares jóvenes de los viernes, quie
nes ocupen la posta de los antiguos. Protegidos 
por el busto de rostro itálico que preside El Tem
plo -como esa juventud llama al Sportivo-, ese 
modesto monumento que se levanta en la entrada 
principal a las pistas de bochas, entrada raramen
te utilizada; el busto de Don Santiago. Un lucha
dor bueno y honesto que encontró en ese espacio 
olvidado del mundo y escasamente transitado, su 
pequeña eternidad. [U 

.~ 

c iera congelado entre sus muros. Ante semejante punto muerto, no podemos sino pensar 
que cuando desaparezca el último concurrente morirá también quien lo contiene. Pero • :l•1•I•1•::f••.!l••T.!J.4eJ;l ,j 
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CUICCHI GAVEGLIO S.A. 
Profes ionalismo y servicio en seguros 

Siempre, bien cerca suyo. 
Casey 262. Telefax: (0462) 21747/ 20775/ 36111 - 2600 Venado Tuerto 

¿Qué pasaría si la unidad de valor 

con que se moviera la economía fuera el tiempo? 

¿Qué significaría administrar? 

El antojo de una conjetura 

o una traducción en la que se recrudecen 

los paradigmas y los variables de ajuste 

se hacen más palpables, propias. 

Todc 
Nunca entendí demasiado el valor económico 
de las cosas. Veo como en una nebulosa que los 
objetos, cualquiera sea su tamaño valen no so
lo por su costo más ganancia, sino por el deseo 
que originan (lo que algunos llaman leyes del 
mercado). 
Se me ocurrió pensar que a mucha gente le lle
va demasiado tiempo. demasiada vida. lograr 
apenas lo necesario. Pensé entonces que la idea 
de clases se podía medir por otros parámetros: 
el desfasaje de tiempo. 
Del conjunto universal de cosas a desear que 
componen este planeta, solo los 'archi' ricos tie
nen acceso inmediato a todo: desde el deseo a 
la posesión podríamos pensar que existe un 
tiempo cero. Gastan 'cero' de vida para obtener 
no sólo lo que necesitan, sino lo que desean y 
no es necesario. 
Sin embargo, cualquier mortal posee un prome
dio de 75 años de vida. de lo que se desprende 
que no le alcanza para fabricar el conjunto uni
versal de las cosas disponibles, y que si no gas
ta "su" tiempo (su vida) para obtenerlas. el ar
chi-rico tiene la posibil idad de hacerle perder 
tiempo a otros hombres y robarle ese tiempo. 
Cuando hablo de tiempo hablo de vida. Porque 
las cosas son devoradoras de tiempo, fíjese: 
Podríamos decir que nuestra posición en la es
cala social estaría casi casi determinada por el 
tiempo de acceso a las cosas: a menor tiempo, 
clase más alta. 
A esta nueva medida del valor de las cosas le 

Transporte Marenghini Hnos sRL 
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Telefax:0462-21498 
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ROSARIO 
Buenos Aires 2069 
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es cuestión de tiempo 
podriamos dar un equivalente en dólar y con
vertirla a escala dólar con un valor 1: 1 {total 
también es mentira); entonces un auto para cla
se media, por ejemplo, valdría entre 15.000 y 
18.000 unidades de tiempo, una casa 50.000 
unidades, etc, etc. 
También nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, de
bería tener su equivalencia en tiempo: podría
mos entonces estimar que lo lógico sería que, 
de las 24 horas diarias, las 8 horas correspon
dientes al trabajo se convirtieran en las unida
des necesarias para saciar lo indispensable. 
Pero las unidades de tiempo que marca el reloj 
no siempre se corresponden con las unidades 
de tiempo que la economía nos devuelve: y pa
ra algunos cada hora valdrá 1 unidad, para 
otros 2, para otros 0,001, etc. 
El grave tema es que, la gran mayoría, debe 
empeñar parte de su tiempo futuro, hacer un 
pacto de esclavitud a tiempo fijo, para conse
guir lo necesario; eso se llama crédito: tenemos 
ahora lo que naturalmente deberíamos tener en 
1 O años. Se nos adelanta un poco del tiempo 
que se nos está sacando, se nos sube un poco 
de clase a cambio de más parte de nuestra vida. 
Nos dejamos mentir un poco a cambio de un 
respiro, a canje de sentirnos un poco más feli
ces aunque sea un poquitito. 
El tiempo que se nos cobra hace que el amo 
gaste menos del suyo para adquirir lo que de
sea. De allí que una persona que, de acuerdo a 
lo poco que gana, pueda ahorrar 1 O unidades 

de tiempo mensuales (1 O dólares, según mi ley) tardará uno 417 años en lograr 
el desfasaje entre la necesidad actual de una casa.y su posibilidad de tenerla, o 

solo 125 años en tener un auto cero kilómetro, a no ser que desee ambas co-
sas, por lo cual tardará sólo 542 años. · 

Esto nos demuestra que, en definitiva, no es el capitalismo un mal sistema, 
sino que los pobres viven muy poco tiempo y el sistema no puede hacer 

magia, no le alcanza el tiempo para repartirles. Quizá haya un poco de ne
gligencia en los futuros receptores de bienes y, de ansiosos, se mueren antes. 

Supóngase usted un poco más afortunado y que de todos los gastos que tiene, logra 
guardar $ 100 durante muchos meses de su vida; será como si estuviera guardando 100 
unidades de tiempo mes a mes y, i ¡¡aleluya!!!, en tan sólo 42 años tendrá su vivienda. Si 
empezó a ahorrar tiempo a los 25 años de edad, a los 67 podrá disfrutar de su casa y en 
unos 1 o o 15 años más probar el vértigo de la velocidad en un O km., si es que le dan al 
carnet a los 82 años. (Le conviene hacerlo a los 75 y después renovarlo, yo sé lo que le di
go). 
Podría ser un ejercicio interesante (o terrorífico) sacar la cuenta de cuál es nuestra realidad 
y en cuánto tiempo están desfasadas nuestras necesidades o cuánta vida estamos canjean
do para, teóricamente, disfrutar de los bienes que poseemos (poseemos?). Saquemos la 
cuenta de la cantidad de períodos de esclavitud por escrito (créditos) que tenemos y pen
semos si valen la pena. 
Es cierto, el tiempo es oro. El tiempo es vida. La vida es Tiempo. Al mal tiempo buena ca
ra. Qué cara está la cebolla. A cebolla regalada no se le mira los dientes. No debo confun
dir la cebolla con ajo. Ajo por ajo, etcétera por etcétera .. Perdón, pero no puedo perder 
más tiempo, entonces: FIN 111 

ILUSTRACIÓN: EL TOMI 

Hay un lugar para la buena música 

DISCOS COMPACTOS • CASSETTES 

Av. Casey 615 - Tel 429875 - Venado Tuerto - Santa Fe 

!!!!t 
II 



::
'!.: 

e: 
12 

Taller de cerámica, 
alfarería, escultura 

Cursos de verano 
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Tel 03462 420916 

' Las prisiones se construyen con piedras de Ley; 
los lupanares, con ladrillos de religión'. 

WilliamB/ake 

Si bien los análisis sociológicos o poHticos son posibles 
para tratar de dilucidar las conveniencias o las desventajas 
de los centros penitenciarios, usados ya desde antes de los 
griegos y los romanos - lo que quiere decir desde cual
quier sociedad que intentara su mejor y más civilizado fun
cionamientg-. para cualquiera que haya estado encerra
do durante un t iempo considerable, una preocupación to
talmente ontológica es la que se impone sin atenuantes. A 
los que alguna vez fuimos prisioneros, después de la muer
te lenta. imperceptible, progresiva de los primeros meses, 
el hecho de salir se va convirtiendo poco a poco en un de
seo ultrajado, inmerecido, alojado ·en la región más viva e 
inalcanzable del ser. Ya no se piensa en los días que faltan. 
ni si éstos pasan lentos o rápidos. ni si se sufre o se deja de 
sufrir. Es. más bien, como si siempre se hubiese vivido en 
estas condiciones. Y la libertad del mundo de afuera ... no 
es más que un hermoso sueño inventado para engañar la 
verdadera ·condición humana. Una infiel y burda ilusión. La 
verdadera vida está en otro lado, pero aquí se está conde-

\ nado a vivir un absurdo simulacro ... 
Así es como la cárcel pasa a ser el sfmbolo más descar

nado y literal no sólo de la sociedad. sino también de los 
mismos barrotes del alma ... Como si una imperiosa necesi
dad se empeñara en roer los mejores deseos de libertad. 
aniquilándolos a favor de la ficticia seguridad tribal. La vrai 
vie est absente de Rimbaud ... Suficientemente ejemplar es 
el personaje central del reciente film The Truman Show, 
prisionero - literalmente. si-, de una sociedad alienada y 
mediatizada hasta la claustro fobia, con la fantasfa de libe
ración ubicada en las islas Fijis, "el lugar más alejado de 
aquí, desde el cual, pasándolo. sólo se puede volver· . Pe
ro. lamentablemente, las islas Fijis no existen. a pesar de 
que todos los espectadores del Show - en la película-. y 
nosotros. - los espectadores de la película-. deseábamos 
ardientemente que sí, que se libere de esa tonta enajena
ción y huya de una vez para salvarse - y para salvarnos-, 
como un Ulises moderno en su autónoma búsqueda de !ta
ca. El amor salva al protagonista; no se sabe por cuánto 
tiempo. Pero lo que sí se sabe, es que no hay ltaca posible 
en este mundo. Porque "al arruinar tu vida en esta angos
ta esquina de la tierra, en todo el mundo la arruinaste". co-

mo sentencia Cavafis en su poema "La 
Ciudad " . Una vez más. la salvación -la 
liberación, la revolución- , es· el arduo 
trabajo interno, la lucha sin cuartel con 
los propios fantasmas que conspiran con 
la integridad de la conciencia individual. 
Truman no se conforma, a pesar de que 
la tentación es grande. Y su no-confor
mismo adquiere hollywoodenses 01atices 
de epopeya: el héroe redimido por el la
t ido de una catarsis colectiva. No todo 
está perdido . 

Sorel. el personaje de Le Rouge et 
le No ir, de Stendhal, fundamenta esa 
teoría casi metafísica de "la prisión fe
liz·: reconciliado con uno mismo. sepa
rado de los otros y de la culpa delante de 
ellos, suprimida la angustia de la elec
ción y los mandatos de responsabilidad, 
la felicidad es sin defectos. La energía de 
oposición que funda la soberanía y la pu
reza del yo sobre el irreduct ible pode'r de 
la no-participación. Todo eso es muy ten
tador, por cierto. (Creo que a Jean Genet 
le sucedía algo así). Pero además, como 
acontece en "la vida libre". esto es total
mente aberrante, porque el hombre. pa
ra bien o para mal, nació con una con
ciencia que. al contrario de las plantas, lo 
obliga a elegir y a hacerse responsable 
de sus elecciones. Querer suprimir esa 
naturaleza. es la disminución infantil y 
destructiva a la que el hombre parece 
abocarse q>n esme_ro desde siempre. Yo 
conocí a gente que quería volver a la pri
sión porque estaba mejor que afuera. y 
también conozco a muchísima gente to
talmente incapaz de la valentía de Tru
man. gente que funciona automática
mente en el meior de los mundos posi
bles ... en Disneyword . 
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Como continuación del tema ·tratado en el número anterior, 

este trabajo analiza y reflexiona el centro penitenciario desde adentro, 

como una tentación ontológica sin atenuantes en Ja que el pensamiento 

acerca del deseo y Ja libertad adquieren una deidad relativa, 

pasible de sospecha. 

Filosóficamente, esa película se ins
cribe en la nueva tendencia que en la ac
t ualidad está desplazando al agónico 
posmodernismo. El término actual se lla
ma "supramodernidad", y es la reacción 
a la resignación posmoderna - esa frac
tura del sujeto, su entera sumisión a los 
mandatos del poder. El fin del posmo
dernismo aparece como una revaloriza
ción del sujeto y su perdida capacidad 
crítica, la mirada critica es la mirada libre, 
la avalancha de conocimientos no sepul
ta al sujeto crítico que aún es capaz de 
aduar con autonomía. Esta nueva ten
dencia, una más de las tantas y tan efí
meras que nos tocó presenciar sobre to
do en este acelerado siglo. deberá enrai
zar. en el mejor d"'° los casos, en lo que 
alguien denominó "filosofía perenne", 
aquella que siempre descali ficó a la pro
liferación de "ismos" y que no es otra 
cosa que el retorno a los viejos valores de 
trascendencia, la hazaña de la indepen
dencia de pensamiento y acción. reivin
dicados, entre otros, por George Steiner. 

La perversión es aceptar el infierno 
planeado e impuesto por los demás, 
conformarse plácidamente a él, desinte
grarse por cobardía. por temor a la in
claudicable idiosincrasia de integridad 
personal - que también es social. Swe
denborg, el visionario sueco del siglo 
XVIII, decía que los que viven en el infier-

-no- están muy contentos del lugar; por 
n-ada del mundo saldrían de allí y ade
más trabajan para atraer al lodazal a to
do el que ande cerca. (Hace poco leí en 

la revista Rolling Stone una candorosa aseveración, valga el 
eufemismo, del gerente general de marqueting de Me Do
nald. M. James Coy: "No podemos confiar en los inconfor
mistas. los vamos a volver a todos conformistas de golpe. 
La empresa no debe confiar en el individuo. El individuo 
debe confiar en la empresa.") En realidad, aunque la pri
sión pueda llegar a ser ese lugar descripto por Stendhal. no 
hay prisionero que íntimamente no quiera salir de allí (in
cluso los que se pasan la vida volviendo). Como el sueño 
de las islas Fiji para la alienación cotidiana. La prisión es el 
paradigma crudo y sin atenuantes, la expresión límite, el 
dedo en la llaga de esas ansias de libertad que generalmen
te comienzan a extenuarse pasada la edad de la adolescen
cia; libertad que persiste callada, sublimada o no, como lo 
mejor y más vital de nosotros mismos. Por eso es que qui
siera citar este curioso pasaje del libro de Ramadam Ham
mud. Budur Al-Hayat, (Semillas de Vida). de 1900: 

"Entre los muros de la prisión surge el árbol de la vida 
independiente. Las prisiones son escuelas donde los des
graciados aprenden a combatir la injusticia y el despotis
mo. La cárcel es el puente entre el hombre y la grandeza. 
Las cárceles se llenan de gentes libres al principio del resur
gir de un pueblo, al igual que ese resurgir llega a su meta 
a pesar de los diques y las dificultades que le salen al paso. 
La libertad encuentra su raíz en la cárcel. La cárcel consti
tuye el símbolo de la debilidad del despotismo y de los en
greídos. El honor no reside en que ocultes tu paso por la 
cárcel. La máxima vileza radica en que tus hijos, tu patria y 
tu dignidad teman la cárcel. Me gustaría decir que estos es
tablecimientos son templos a los que habría que prote
ger·· [O 
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Pór una de esos místeriosos : 
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y tan fre_cuertt:es -sincronismos 

que se dan en la vida 

-que copia a la literatura, 

como afi(fmaba. Osear Wilde -

justo al termin~r ~stas reflexiones, .

: ... Jea la magnífica parábola que 
. -. Heinrich Bol/ escribe en 

·"Me ~regunta ~sted cuál ha sido el acontecimiento cultural y cuál el aconteci
mie~to social más importante del año. ¿Por qué habrían de producirse por sepa
radq esos dos 'acontecimientos? ¿Acaso cultura y sociedad no son inseparables, 

; as( CCfmo'arte y\ociedad escán separados por toda eternidad? 
PariC~ní; el acont~cimiento cultural más importante del año y, al mismo tiem
po, el más importante acontecimiento social fue la visita que codos los años ha

\ 
go a mi amiga, la lechuza blanca, en el zoológico local. 
¿Qu~ me atrae de ella? ¿Qué me impulsa a hacerle la coree, por así decirlo? ... Por-

que ella no recibeisiempre y mucho menos a cualquiera ... Me atrae porque es 
tan hermosa, tari pura, tan salvaje y sabia. Además es audaz, aunque por el mo
mento no pueda h~er mucho uso de su audacia; lo que se ha calculado como 

su exisJencia mínima transcurrirá en una jaula. 

¿Que de _qué hablamos? 
Pues bien, ¿de qué hablan los escritores con las lechuzas blancas? Por supuesto 
del inagotable tema de la forma y el contenido. Este año nuestro tema de con

versación fue forma y contenido de la libertad. 
Le pregunté a la lechuza blanca si a ella no le habían ofrecido vivir fuera de la 
jaula, como a fos pelícanos y a los cóndores. Me dijo que sí, que le habían he
cho.ese" ofrecimiento; pero que ella lo había rechazado. Prefería la jaula. 

Conversaciones con Christian Perplejo, no atiné a formular ningún comentario. Como suele ocurrirme cuan-
-'":· ·- do converso con esi"amiga pura, bella, sabia, salvaje, me sentí muy tonto. 

linder,. tan ejemplar qiie""tf2~ ¿Aca5o n!J has visto lo que ocurre con los pelícanos y los cóndores? -me pre-

~·-. ··. --~~ 
~-~·"</~~·~ 

imposible déjar de citar:~· · · ""'\ guncó. Sí que-fo he visto -dije yo-. He visto cómo extienden y baten sus ma-
- . ~villosas>'alas, cómo exhiben su majestuoso esplendor. 

. ),-:.e~. ·•«. 
'----....__,_ __ ... 

¿Y los has visto volar, los has visto escapar de su cautiverio? -preguntó mi ami-
-ga, la led).uza blanca. 

No -:-dije yo--=-: como escapar, no escapaban. 

¿y p_or qué no, mi necio amigo? -dijo la lechuza blanca-; porque pueden ba

tir y ginu-_sll§ alas, pueden excenderlas en todo su esplendor, pero no pueden vo
lar: les han im,tiido las remeras, las plumas indispensables para el vuelo. 

:: .. -..,., "'--~, Por esó pre.fiero permanecer en la jaula. 

' '-:i~iduera·de la jaula significa ausencia de rejas, pero alas cortadas. Jaula signi
fica~"fejas, pero alas sin cortar. 

De codos modos, ni ellos ni yo podemos escapar del cautiverio". 111 
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Desde hace cinco meses la Rei.µsta Lote, gracias a la 
inestimable colaboración de ESSEN Aluminio, llega a 

más de 1000 docentes de nuestra ciudad con la sección 
Sala de Profesores. Esa modalidad, que en principio no 

tuvo otra intención que la de abrir un espacio de divul
gación para la práctica docente, con el paso del tiempo 
fue adquiriendo independencia y salud, al punto de que 
hoy se puede ver como una sección dinámica y con vida 

propia que ya necesita de su espacio. 
Nada mejor para eso que este período del año. La anti-
güedad romana simbofiz,'l~a el mes de enero con la fi

gura de Jano, el Dios que en su mitología era caracteri
zado con dos caras, una vieja mirando hacia atrás y una 
joven mirando hacia adelante. De ese modo representa

ban el paso de un ciclo que culmina a otro que comien
za. Esa idea, que por entonces se vivía con espfritu cele
brativo, es la que intentamos recuperar al in~ugurar esta 

nueva etapa. 
A partir de este número usted recibirá todos los meses, 
junto a la Revista Lote, este insert coleccionable en el 

que se irán incorporando, además de los trabajos habi-
tuales, recomendaciones, análisis de texto, bíograffas, 

etc; por lo que solicitamos nos hagan !lepar trabajos. sJ
gerencias y cartas. que serán atendidas. 



Hubo un momento primordial 

en que todos sabíamos leer olores, 

sabores, colores, voces, texturas 

y fo~mas. Sociedad y escuela 

mediante, muy pocas de aquellas 

facultades quedan. 

Este trabajo, a contrapelo, propone 

una exploración de la realidad 

lingüística a través del juego y de 

la emoción, activar el complejo 

sistema asociativo y recuperar la 

magia de las palabras, un conjuro 

contra el repliegue, 

un modo de devolverle maravilla 

a una realidad des-sacralizada. 

La consideración 
del lenguaje poético 
como un lenguaje "dife
rente" ha acompañado dis
tintas concepciones sobre el 
aprendizaje que se han sucedido a lo 
largo del tiempo. Recuerdo que cuando .era al~mna en l~s 
primero}años de la escolaridad, las manifestaoones poéti
cas erán valoradas como algo fuera de lo común, subl!me, 
irrepetible, sólo para ser leídas, memorizadas y recitadas en 
público en ocasiones solemnes. Ya en la escuela secun~a
ria, en los cursos superiores incursionábamos en el análisis 
minucioso de las características formales del lenguaje poé
tico en comentarios de texto - métrica, rima, estrofa, f igu
ras retóricas, tropos- junto con las referencias' histórico-li
terarias pertinentes. Estos dos extremos, de contemplación 
admirativa el primero, y de tecnología especializada el se
gundo, no permi ten acceder al lenguaje poético sin aprio
rismos ni filtros, y no dejan opción para poder valorarlo co
mo manifestación literaria y cultural. 

Es necesario entonces proponer postulaciones que sos
tienen el valor añadido del lenguaje poético como forma 
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de interpretación de la realidad. y las 
consecuentes apreciaciones sobre la in
terrelación entre los diferentes niveles 
del texto literario que crean un plus de 
significado. En este sentido es posible 
considerar el tratamiento didáctico del 
lenguaje poético y de las manifestacio
nes literarias en general desde los prime
ros niveles de enseñanza, más aún desde 
los primeros andamiajes culturales, para 
que se constituya en un descubrimiento, 
una exploración de la realidad lingüistica 
a través del juego y'Qe la emoción que 
este juego produce y provoca al activar 
un complejo sistema asociativo que difí
cilmente se ve estimulado en el uso nor
mal del lenguaje. 

Esta afirmación se funda en el princi
pio de la •magia de las palabras·. algo 
que todos los que hemos sido madres o 

hemos ayudado a criar niños conoce
mos. El conjuro de palabras casi 

mágicas nos ayudan a hacer 
dormir al bebé. el ritmo y la 

cadencia nos acompañan 
para explorar juntos el 
mundo con palabras 
extrañas, que los niños 
no entienden. pero 
que guardan el poder 
de convertir lo coti-
diano en maravilloso. 
Y muy pronto abrimos 
la ventana hacia la fan-

tasfa. recurriendo a un 
cuento. cualquier cuento, 

siempre y cuando se en
cuentre en el lugar apropiado 

y comience con las palabras 
apropiadas. 
Las palabras. ideas y sueños que des

cubrimos en los primeros cuentos que 
escuchamos. en los primeros POE:mas 

A.M.SA.FE 
DEPARTAMENTO GENERAL LOPEZ 
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que cantan en nuestros oldos y en nuestras primeras lectu
ras nos acompañarán siempre. Asl nuestra sensibilidad po
drá quedar enriquecida o herida y nuestra apertura al mun
do se verá favorecida o entorpecida. Por eso conviene mi
rar la literatura para ni~os con los niño~. mirarla con dete
nimiento, examinando sus defectos, y también sus pode
res. Y tener presente que la lectura comienza antes que el 
aprendizaje sistemático por muchas razones. No pueden 
leerse los libros si no se ha comenzado a leer el mundo cir
cundante: los bebés leen olores, sabores. colores. texturas 
y formas, y también voces. cantos. conjuros. Y afecto. Y es 
sobre las palabras dichas. repetidas, cantadas. bailadas y 
vueltas a decir. sobre un sinnúmero de experiencias agra
dables, sobre las que los niños construirán la lectura del 
universo que los rodea. Y cuanto más rica ésta sea. mejor 
preparados estarán para la lectura de los libros en el mo
mento apropiado. 

¿Cuándo es el momento apropiado? ¿Cuando el niño 
puede leer por si solo? Seguramente no; todos hemos sido 
co-autores de hermosas historias, poesías y canciones que 
nos han llegado enriquecidas por la voluntad de un adulto 
mediador. El ha sido. quizás sin saberlo. el que nos ha 
abierto para siempre la puerta de la literatura. encantándo
nos con las palabras que seleccionó más por intuición y sa
biduría popular que por criterios científicos y rigurosos. 

Es en el acceso temprano al texto, en el contacto en 
las obras literarias y los usuarios, donde los niños desar 
Harán su competencia literaria. Los ejes serán la recepci 
directa o mediada y la selección de textos según la posi 
lidad de provocar goce. placer. Y este énfasis en la exr 
riencia del placer del texto implicará no sólo actividad lú 
ca. sino un objetivo de dominio de la lengua. El lector coi 
truirá el significado de lo que lee o recibe según las pis· 
ofrecidas por el texto. las que lo guiarán en el descut 
miento de la plusvalía de significado que la construcción 
teraria añade a las reglas del lenguaje natural. Y así poc 
entender las voces orqi...estadas en el interior de la obr; 
vivir con ellas. Sólo hace falta un adulto cómplice que lo · 
me de la mano y lo ayude a buscar y expandir la respue: 
provocada por el texto. y asl abrir las puertas para aprE 
der a jugar. fll 
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Profesora de Castellano. 
literatura e Historia. 

Docente en los niveles 
primario. medio y terciario. 

Capacitadora de la Red Nacional y de 
la Red Provincial de 

Perfeccionamiento Continuo en el 
Area de Lengua para Nivel Inicial y 

Primero y Segundo Ciclo de EGB. 
Actualmente a cargo de la cátedra 

de Lengua y literatura en el 
Profesorado Nº 7 de Venado Tuerto. 

'\. en las Carreras de Nivel lncial 
y Educación especial. 

el esfuerzo y la participación 
de cada t1no 

enriq11ece el crecimiento ,...J t d ue o os 
Planchamos cualquier tipo y cantidad de prendas. 

Brindarnos servicio de retiro y entrega a domic il io. 

Ofrecernos abonos mensuales de acuerdo a cada neces.idad. 

Además Ud. paga después que trabajamos un mes para Ud. 

• 



!!!!! 
18 

Escuela Provincial Nº 1004 

Aurzque parezca 

un nombre de fábula, existió 

en realidad Cercana a 

Venado Tuerto, 

en la zona de San Francisco, 

Los Siete Árboles 

es la historia de una maestra, 

de un viej~ anhelo hecho 

realidad, del esfuerzo 

comunitario de Los colonos, 

allá por el año 1944. 

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

Con esta obra aprenderás o: 
Conocer el fimdonamlento de la PC. 

OperarWindows 95 y 98. 
Cómo procesar textos en la PC. 

Cómo dibujar con el Paint 
Cómo guardar !U trabajo en un 

disquete. 
\ Qué es Internet 

¡¡¡Y mucho más!!! 

Guardiagrele Casa Editora 
E-mail: adibened@waycorn.com.ar 

Tel (04~2) 20734 

Cuando crosoenden los relalDs y referencias 
-sobre todo agradecimientos- recordato
rias hacia una maestra rural !/lle con medíos 
muy rudimentarios comenzara su abnegada 
lucha de sembrar cultura en la escueHo Los 
Siete Arboles, uno se remile o Jos fuentes. Y 
del relevom1enw que se puede hacer o tra
vés de (o~s y documenios de aquello épo
ca, surge esto historia. 
Transcurría el año 1943 y en la Colonia. en ,, 
la zona de San Francisco, se hada imperio
sa la necesidad de contar con un estableci
miento educativo, yo que se había incremen
tado nocablem~a canodod de niños en 
edad escolar y necesiwban un cenero educa
uvo cercano. Ame es!O ~iwaoón, después de 
terminar sus toreas, los colonos. preocupa
dos. comenzaron a reunirse, y formaron lo 
primer comisión. luego dt: varias reuniones, 
la mayoría de las cuales terminaban en 
"asados de camaradería", se decidió crear 
un cenero educativo provisono en un galpón 
gentilmente o{reddo por Doña En<arnación 
Masachese, siwado en los fondos de su cha
cra. De esa manera, la Señoma justina Mo
rano, vecina de la colonia, vió concrewr sus 
sueños de docence al ser designada por lo 
Com1s1ón de Padres como maescra del Esw
blecim1enio Rural, y aceptó el de'safio de "en
vegar conocimiemo" a 4 2 niños. aun sin es
wr oficializado su cargo por el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe. En 
aquel emonces sólo tenía I 8 años de edad. 
poco tiempo atrás se había recibido de 
Maescro en lp Escuela Normal de Venado 
Tuerto. y se disponía o -brindar enseñanza 
con pasión o varios niños que lo esperaban 
expeccantes y ansiosos. 
Poco a poco el objetivo iba tomando forma. 
Los pnmeros sueldos ae lo docente serian 
aportados en forma voluntaria y solidaria o 
traVés de una colecta e(eauada par algunos 
padres. que también se encorgarfan de reco
rrer la zona inscribiendo niños. 
Luego de largos y excenuames 1omodas de 
trabajo, mientras el famoso calor del verano 
del '4 4 se hado sentir. los colonos. con Ja piel 
curtidas por el sol y las manos gasiadas por 
tontas toreos manuales, se tomaban un des
canso y se reunían en grondes rondas, a ve
ces en lo chacra de la Familia Di Pizzio. Ma
sachese. Aguzz1, Majul y otros. mateado de 
por medio, paro cameniarse los vicisiwdes 
del momento. Pero sus mentes y sus ojos es
taban más allá de lo alto del trigo. ellos so
ñaban con la escuelita de campo; ya sus hi
jos no tendrfon que recorrer largas distancias 
paro concurrir o dose. Pero en sus rostros se 
VJslumbrabo lo (eliddod, su común onheto se 
escobo por concretar. 
Y asr en marzo de 1944, comenzaron los 
doses en el galpón de Doña Masachese y 
se lo llamó Centro de Enseñanza Los siete 
órboles. por encontrarse en jurisdicción de la 

escancia del ml5f11o nomb1e. 
Un grupc de padres qtiiso d~1ar un 
mojón simbólico y plantaron siete pi
nos en un ángulo hado el ponience, 
que más tarde se divisarían desde le

JOS. 
Los milos llegaban en caravanas bulli-
oosas, algunos a caballo. otros en sulky. 
pero wdos luoendo orgullosos sus guarda
polvos blancos. Esperándolos. también d~ 
impecable blanco. con los pies juntos y los 
manos a los costados. en correcto porte docen
te, uno pequeña gigante: jusuno Morano. Los ban-
cos. sillas y demás muebles fueron aporcados por los padres. Y el pn
mer 25 de mayo se enwnarfo por primero vez el Himno Nacional 
acompañado musicalmente por el bandoneón de Don juan Morono 
(hermano de la maestro) que lo venía ensayando desde hacía varios 
días; hecho que (ue festejados por grandes y chicos con mucho entu-
siasmo. _ 
Lo ofrcialización del cargo llegaría formolmeme a través de una noto 
qué recibirfan los Sres. )osé Di P1ziio y Martín Mosochese. que habían 
diligenciado personalmeme los trámites ante el Ministerio. Fue el 8 de 
setiembre de 1944. 
Años más wrde, por medio de donaciones. se construiría un gran sa
lón en un terreno también donado por Martín Masachese, que era 
porte dé su ~hacra. Ese sería el lugar definitivo de una escuela que 
(oryarfo una historia pleno de altruismo y avenwro. En esce sentido, los 
palabras que justina Jo Docente escribió en aquel momenw son más 
que elocuenies: "todo hecho cu/cural que se genera en una sociedad 
va de la mano del progreso, y hace que trascienda en el tiempo". 
Y acompañando el progreso llegaba la ofrcializoción y la asignación 
del Nº I 004 paro la Escuela Provincia/ Los si~te árboles. 
La inauguración áel mástil (ue el 28 de marzo de 1948, hasta ese 
momento la enseña patrio se izaba en un caño, concra la pared. La 
fies!O (ue total, con baile incluido.Al acto concurrió el cura párroco Ni
colás Grenón de Venado Tuerto y lo banda de músico (ue dirigido por 
Don Pedro Mari. 
Un ex alumno, hoy abuelo. comentaba: "en aquel entonces ero un or
gullo paro nuestros padres saber que sus hijos concurrían a uno es
cuela y adquin'an conocimiento. Y para nosotros tener uno maestra 
que ejercía su profesión con canw fervor. con esptriw inquebrantable . 
Su vocación la llevaba a dar clases en todos los grados ello solo y en 
doble jornada. Realmente fue un ejemplo paro nosotros.". Más ade
lante se sumaron ovos docentes: Sra. De Goroandía. Sra. Peralto, Broc
chi, Ambrosi, E/da Gorda. 
Pero el uempo pasaba. los alumnos terminaban y en busco de ocro 
cielo recalaban en Venado Tuerto, pero siempre valorando lo que ad
quirieron en su escueliw de campo. 
Lo Srta. )usiina Morano escu~o I 3 años en el cargo, hasta que le lle
gara el nombramiento como VKe Dlfectoro de lo Escuelo Nº 497, Ca
yetano Alberto Silva. Luego (ue Oireaora lntenno hasta 1974, año en 
que se1ubifaro. recibiendo homenajes y agasajos de aquellos alumnos 
venidos abuelos que se miraban y recordaban empc1ones en (otos 
amorillas y viejas. 

Hoy Los siete árboles ya no funciona. pero el viejo salón escuelo aún 
se yergue imperturbable junto o los siete árboles, y en algún lugar se 
escucharán las palabras que )ustina Morono nos decía hace poco: "En 
reolídod. lo voloroble de lo escuelito Los siete árboles (ue que, por el 
es(uerzo común de gente de lo colonia, se pudo plasmar uno utopía". 
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PANORAMA 
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La promesa del tren 
El tendido de los ferrocarriles fue una idea europea pa

ra provecho de Europa. La historia de las marchas y contra
marchas que dieron los funcionarios para justificar subven
ciones y privilegios a los ingleses está plagada de contradic
ciones y encubrimentos, cuando no de groserías numéricas 
notables. 

Dice con agudeza Scalabrini Ortiz en su "Historia de 
los Ferrocarriles Argentinos ", que aquéllos que por 
1800 eran llamados usurpadores, con el trazado de los fe
rrocarriles comenzaron a llamarse • financistas • . 

El proyecto de construir una línea que uniera Rosario 
con Córdoba, "El Ferrocarri l Central Argentino", mereció 
un detallado estudio realizado por el técnico ferroviario 
norteamericano, Allan Campbell, pero la construcción fue 
postergada una y otra vez. Finalmente en 1863, el presi
dente de la República, Gral. Bartolomé Mitre, anunció que 
se había otorgado la concesión a una compañía con asien
to en Londres. Sir Edward Thornton, ministro británico en 
Buenos Aires, aparecerá después con acciones suficientes 
como para constituirse en director de la empresa. 

Los terrenos para el camino, muelles, estaciones, y de
sembarcaderos fueron entregados a la empresa libres de 
todo gravamen, y los que no eran de propiedad pública 
fueron expropiados y pagados por el gobierno. 

Aun cuando desde el comienzo la explotación del fe
rrocarri l fue una concesión garantizada, a partir de 1884, 
el Ferrocarril Central Argentino estuvo libre de toda fiscali

zación. En tanto, algunos de sus ramales produ
cían extraordinariamente. Las ganancias su

peraban el único límite impuesto: "el 12 
% del capital que el gobierno reconozca 
como invertido". La táctica inglesa se ba
só en disimular dividendos llamativos que 
pudieran significar una intervención fis

cal. La operación proyectada para conse-
guirlo, abarcaba la construcción de todo un 

sistema de transporte en la región cerea
lista por excelencia. El plan se cumple 
con cierta precipitación de 1887 a 1890. 

Cuando el ferrocarril llega a Venado 
Tuerto, esa expansión precipitada había 
concluido, entrando en un período en 
que la empresa en cinco años construye 
solamente 125 kilómetros de líneas se
cundarias. La primera línea que pasó por 
Venado Tuerto fue la que unió Villa 
Constitución y La Carlota. Después, en 
1899, se construyó un desvío que pro
longaría la línea desde Venado Tuerto a 
Rufíno. Allí comienza la historia de un si
tio marcado por la unión de estos nue
vos caminos de hierro, "El Empalme", 
donde el ferrocarri l hizo una promesa de 
progreso que el tiempo se encargaría de 
desmentir. 

"Todo compañero que 
quiera participar de nuestras 

fiestas tiene que ser 
campesino ... " 

Por cualquiera de las direcciones por 
las que se arribe, el paisaje no debe ver
se muy diferente a lo que fue cien años 
atrás. Cardos en flor en las cunetas, gri
llos y chicharras en tiempo de calor. Gua
dal y más guadal en los caminos. Alam
brados, las calles más anchas, menos 
cuises, casi nunca una perdiz. Pronto se 
ve la casi lla del ferrocarril -ahora en rui
nas-, las señales, y no cuesta imaginar 
a la zorra, al encargado controlando el 

El Empalme no son sólo las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre que se unen con el General San Martín, 

allí también se juntan los caminos que van de Venado a San Eduardo y De María Teresa hasta la Ruta 33. 

Un enclave donde una noche de junio de 1922, los campesinos de la zona cumplieron el sueño de fimdar una 

sociedad. La historia, las anécdotas y el recorrido en el tiempo de un lugar que casi se llamó 

Sociedad Recreativa Musical 'Juventud Campesinos Unidos" 

VENADO TUERTO 

Pensar en la ciudad que queremos, 
es tomar decisiones hoy. 

Edificio Vía y Obras, Sarmiento y Alem. Tel:38648 
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empalme de las vías, avisando el 
paso del tren. 

El Empalme no son sólo las 
vías del Ferrocarril General Barto
lomé Mitre que su unen con el 
General San Martín, allí también 
se unen caminos: de Venado a 
San Eduardo, de María Teresa has
ta la ruta 33. Y se llega desde 
Maggiolo. Todo a un mismo en
clave: al barrio el Empalme, donde 
en 1922 en una noche de Junio, 
los campesinos de la zona cum
plieron el sueño de fundar una so
ciedad. Los propósitos eran pura
mente recreativos y culturales, y la 
decisión de mantenerse ajenos a 
asuntos religiosos y políticos fue 
expresamente declarada en los es
tatutos. 

La llamaron Sociedad Recreati
va · Juventud Campesinos Uni
dos·. La idea original era nom
brarla Sociedad Recreativa Musi
cal "Juventud Campesinos Uni
dos· , pero pasó que en los co
mienzos no había dinero para na
da, entonces, para que el nombre 
los representara en rigor le quita
ron lo de "musical" . Y así quedó, 
aunque muy pronto comenzó la 
música, y comenzaron los bailes. 

Estos hombres, luego sus hi
jos, y después sus nietos, cuidaron 
y mantuvieron el club durante se
tenta y seis años casi sin cambios, 
manteniendo su esencia de club 
de trabajadores rurales, con la sin-

gularidad que ello trae aparejado. 
- "El Estatuto debíó ser dejado de lado, porque si no 

hoy no tendrían socíos, por ejemplo: una persona de la ciu
dad no podía ser socío, para serlo tenía que efectuar traba
jos de campo. Después estaban los socios "mixtos", los que 
al ínícíarse la sociedad pertenecían al campo, y que por 
cíertas causas fijaron- su domícílío en la cíudad, esos no te
nían voz ní voto. A lo mejor en ese momento había mucha 
gente en el campo, pero qué pasa, hoy no hay nadie ... " re
lata Cristian Di Toro. representante de la gente nueva de la 
comisión. 

Los libros de contabilidad prolijamente llevados y celo
samente guardados, los libros de actas, cuentan maravillo
samente la historia desde el año 1922, hasta nuestros días. 
revelando cómo se organizaban aquellos bailes que aun vi
ven en la memoria de los mayores. Bombones y escarape
las hablan de un espíritu romántico y patriota. La letra dis
ciplinada de la pluma en los balances detalla los gastos de 
las tarjetas de invitación y estampillas. Y también muestra 
el alma generosa que los animaba, en las recaudaciones 
donadas: para los afectados por el terremoto de San Juan. 
(29 de Enero de 1944), para la escuelita cercana, la Fiscal 
538 "Manuel Belgrano · , o para el hospital. 

Por entonces, la distancia era un verdadero determi
nante. Esa fue la razón por la que el primer presidente, Jo
sé Farrando, fue removido de su cargo, antes del mes de 
estar en ejercicio "por estar demasiado retírado (dos le
guas) del local, y aún dada su buena voluntad en muchas 
ocasiones no podría asístír a las asambleas y podría la so
cíedad encontrarse en la necesidad de enviar un chasqui, lo 
cual perjudicaría en tiempo y dinero ... " Por eso fue reem
plazado por José Roura, quien cedta voluntariamente la 
pieza donde vivía, dentro del gabín del ferrocarril, "en tan-

. to no fuera molestado por los superíores de la empresa ·. 
La misma razón de la distancia fue esgrimida por los so

cios más antiguos al relatar la historia del club ... 
- ... "Cuando nosotros llegamos (año 1953), esto era 

muy distinto. Sobre todo las costumbres. Este era el centro 

de reunión de toda la colonia, ahora los 
tiempos cambiaron. la muchachada tiene 
la ciudad, las confiterías cerca. Pero en 
esos tiempos el centro de todo era el club, 
dice Rubén Banegas. ex presidente y direc
tor por veinticinco años de la escuelita ru
ral. 

- ... "Inclusive en esta zona vivía mu
cha gente, e influía mucho la falta de me
dios de movilidad", relata Benito Massimi
no, actual tesorero. 

Y todos coinciden recordando la canti
dad de sulkys y caballos que solían verse 
atados cuando había partidos de fútbol. 

El fútbol fue la primer actividad, y en 
los comienzos, hasta afianzarse en el jue
go, el equipo no aceptaba desafíos. jugan
do sólo partidos amistosos con otros clu
bes de campo, ayudándose unos a otros 
en caso de algún desafío de "los del pue
blo" . 

La interpretación a esta forma de ser 
que podría definirse como "sectaria ". fue 
en respuesta a un sentimiento de discrimi
nación que compartían estos colonos que 
una y otra vez a su llegada oyeron decir: "a
hí llegan los gringos del campo" ... La idea 
era excluyente. El acta del 4 de mayo de 
1929 lo refleja: 

... "Después de tener una larga discu
sión con el socio Pochettino, de que él 
quería jugar en el pueblo, y la asamblea no 
se lo ha permitido, por este caso sigue co
mo socio, y sí el compañero Pochettino 
juega un sólo partido en el pueblo será ex
pulsado de esta sociedad" ... 

Habrá un O Km. esperándote ... ! 
Financia Fíat Crédito 

VENADO TUERTO: Hipólito Yrigoyen 1530 -Tel. (03462) 420965 
FIRMAT: Córdoba 998 - Tel. (03465) 423955 / 424220 



"A medianoche se servirá 
chocolate" ... 

La esencia de la actividad social fue, 
es y será, el baile. Bailar y divertirse. 

Dar un lugar para el romance la mú
sica y la alegría en la vida rústica 'de esos 
campesinos luchadores, que supieron de 
d1f1cultades, y las vencieron. Que hicie
ron donde no había nada. 

El 30 de mayo de 1928, se planeaba 
dar una fiesta en la estanzuela de don 
Carlos Lüsenhoff. ¿Las actividades pre
vistas? Carreras de embolsados, carreras 
de naranjas. partido de fútbol y "carreras 
de señoritas · ... He aquí un problema pa
ra este club de hombres solos, cómo in
vitar a "las señoritas", que sin ellas no 
sería fiesta... Desde entonces, a veces 
con jerarquía de comisión, y otras sin fi
gurar como tal, las mujeres formaron 
parte activa del club, sobre todo desde el 
trabajo. 

Como el de Lüsenhoff, los bailes se 
hicieron en las casas o galpones de los 
asociados hasta que se alquiló el terreno 
que ahora ocupa, y con lonas que cada 
socio prestaba. se armaba una carpa. 

De esa época en que no había in
fraestructura es la anécdota del acopla
do que relatan los socios: 

- "Sabían contar que en esos bailes 
se usaba como escenario un acoplado, y 
que el terreno sabía estar desparejo, en 
desnivel. Entonces les ponían un taco a 
las ruedas. y en medio del baile, algún 
pícaro fe sacaba el taco y le daban un 
empujoncito, y ahí partía el palco con los 
músicos" .. . relata Benito Massimino. 

Los colores del club eran el verde y el blanco. En los pri
meros bailes los socios usaban una escarapela blanca con 
vivos verdes como distintivo oficial. 

El 2 de Mayo de 192 5 se hace por fin el contrato de al
quiler por el terreno perteneciente a la sociedad, y se pro
yecta la construcción de dos piezas y cocina. Pero la com
pra y escrituración definitiva del terreno. que se hizo por 
valor de un mil novecientos pesos nacionales, se efectuó el 
8 de Julio de 1946. 
~·con respecto al terreno pasaron muchas etapas, 

por e1emplo. del campo que está al lado, hacia el norte, el 
dueño fue presídente del club. Cuando eso sucedió, él do
nó al club 50 metros de campo, entonces la cancha de fút
bol era más larga. Gente de palabra, no se hicieron pape
les. Un día, el hombre que dio la palabra murió, y los here
deros vendieron el campo. 

El nuevo dueño trazó el alambrado: el arco quedó 20 
metros dentro del campo de él", cuenta Cristian Di Toro. 

En la organización de los bailes para todos había traba
jo. Lo principal era conseguir la música. Las orquestas de 
may~r ~enombre de la época desfilaron por allí: Juan Grep
p1, 01 P1210, J. Morelli, Antonio Bissio, Pedro Mori, Alfredo 
Barrane, Meona (de Arias), algunas orquestas de Rosario 
Druetta, Setimo Gerlo, Atilio Cavestri, y tantas otras. ' 
. Después de la música, había que conseguir los comes

tibles para la cena, traer las lámparas de carburo, llenar las 
botellas de vino de la bordalesa. Habla que designar quién 
se_ encargara del tiro al blanco, quién de Ja ruleta, que pre
miaba a los afortunados con una caja de bombones Agui-
1~, y quién del buffet. Y de preparar el chocolate, la simpá
tica costumbre que también dejó algunas anécdotas: 
. - "Un montón de años después me enteré quién había 

sido._ Era el tío Rosendo Massímino, que era muy nombra
do, el con los Príncipe, Héctor Diez, y otros. Esa noche ha
bían hecho una choco/atada, servían de una olla grandota 
y revolvían. Cuando estaban llegando al final de la olla se 
encontraron una alpargata. Todos habían tomado, el cho
colate había estado más rico que nunca ... ", relata Benito 

Massimino. 
También me han contado, pe

ro no puedo citar la fuente, que 
cuando se agregaban invitados a 
último momento avisaban con la 
frase : · ;Otro más para la choco/a
ta! ... " y enseguida se ofa el chi
rriar de la bomba de agua ... 

"Es prohibido fumar, 
y entrar con el sombrero 

puesto ... " 
El Estatuto del club señalaba 

pautas que no se infringían, y la 
inconducta de los socios era moti
vo de juicios y castigos. 

Las actas redundan en mostrar 
casos de sanciones, ora por con
ducta, ora por falta de pago. 

Por las dudas, y porque era la 
costumbre, (año 1926), en la en
trada al baile estaba el · recibidor 
de armas", además del portero de 
calle, y del portero de carpa. 

Esto no era un impedimento 
para que hubiera grescas. La ma
yor parte de las anécdotas que re
latan los socios más viejos tienen 
que ver con disputas resueltas pu
ño mediante. "Resueltas" es un 
decir, porque las ofensas duraban 
para siempre: 

- "Yo nunca más me hablé 

Disfrutar de los bueno§:" IDQ..1!J.~n_!_os.-,'lll"i~'..\n 
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RESERVAS TELEFONICAS . ENTREGA A DOMICILIO 

VIDEOS EDUCATIVOS SEGUN el PLAN FEDERAL de EDUCACION 

ALQUILER DE REPRODUCTORAS VHS Y DVD, 
PELICULAS Y MUSICALES VHS Y DVD 

VENTA de PELICULAS VHS Y DVD 

e:::::==i en ENERO recomendamos e:::::==i 

Antonioni y Wenders 
filman el amor de fin de siglo 

La última película 
de los hermanos Cohen 

Moreno 968 . 2600 Venado Tuerto . Santa Fe 

Cole8io de i\bo8ados 
de la 3ra. Circunscripción Judicial 

San Martín 631 / 5 
Tel. (03462) 43 5420 / 43 8087 / 42 7894 

2600 Venado Tuerto - Santa Fe 
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Cerámico pa ra Piso y Revestimi e nto 
ILV1\ . /\Líl[RDI . S/\N LOR[NZO . LOIM/\R 

ZANON . CECRIZA. CORTINES . LOURlJES. PORCEL1\NMOS 

Pi edra Laja 
CORTADA 1: ll<REGU LAR 

La drillos 
MENDOCINOS . COIW013[5[~ 

Listones de Fren t e 
LADRILLITOS. i\11\RMOL IJ[ COKDOB1\ . Tr ll rt 11 \ 

Baldosones Prensados 
PARA VER[l)/\S . QUINCHOS . 1'1\TIOS 

Pega mentos . Ce ras 

y recuerde que en L4'i 1'~ 
atendemos y entenden1os al cliente 

RIVADAVIA 979 (entre Moreno y Casey) . Telefax 03462-422594. 2600 Venado Tuerto. Santa Fe 



con Emilio Clement'', dice Benito Massi
mino 

- "Y yo, hace poco me encontré en 
una casa a la que había ido, con un chi
quito, le pregunto cómo se llama, me di
ce: Emilio. y mi papá también se llama 
Emilio, Emilio Clement, ... ah, sí - le di
go- con tu papá perdimos relaciones 
en estos últimos años" ... agrega Emilio 
Cuello. 

Y todo por un partido de fútbol del 
Empalme contra Transportes Vidal en 
que Clement se enojó porque lo habían 
golpeado, y quiso pelear. Golpeador y 
golpeado se encontraron un día, y el 
enojado pidió disculpas: - "perdone, yo 
no sabía que Ud. era el maestro". 

- "Pero no era el caso. yo era un ju
gador más, no el maestro" .. . acota Ru
bén Banegas. 

Los recuerdos se remontan a los co
mienzos. y al parecer no se quedaban en 
amenazas, también eran de armas to
mar: 

- "Sí. Tiroteo entre la comisión. En
tre Juan Muffat y Camilo Latini. Conta
ban siempre que estaban cerca de la 
borda/esa, no conozco los pormeno
res" .. . 

Y una más que nadie olvida, del in
glés Powell con Camilo Latini. 

- "Lo llevaba con el cuchillo en la 
panza, y Latini se cayó para atrás. Lo 
amenazaba con el cuchillo, hasta que lo 
abrazamos y le sacaron el cuchillo· ... 

- "Ese fue un momento en que en el 
club se habían hecho dos bandos, el de 
la gente muy conservadora, y el de los 
muchachos jóvenes, y algunos nos ha
bíamos inclinado por los más jóvenes, y 
estaban los viejos muy conservadores 
que no querían cambiar nada, ni tampo
co querían salir de la comisión. de ahí 
eran los problemas de las reuniones", ex
plica Rubén Banegas. 

- "Yo me acuerdo de los dichos de 
don Juan Muffat: nosotros queríamos 
poner a uno en la puerta para cuidar, y él 
quería poner a otro para que nos cuide a 
nosotros; no nos tenía confianza" ... dice 
Emilio Cuello. 

Pero no todo fueron enfrentamien-

tos. Lo que nadie nos contó fueron las historias de amor 
que lamentablemente quedan en la intimidad de los re
cuerdos. Pero que las hubo. las hubo. Dice Cristian Di To
ro: 

-"Si vos empezás a preguntar vas a ver que todos son 
parientes. Porque se conocieron y se casaron en el club. A 
fo mejor exagero, pero cuando nosotros entram~s el club 
tenía ochenta socios, y de los ochenta. setenta y onco eran 
parientes. El clu.b es una familia grande" ... 

Sin embargo los renovadores de hoy quieren ser más 
que una familia, y están trabajando para que esa paz ini
gualable del campo pueda ser disfru_tada por má.s .socios. 
para que el club siga siendo el espacio para la mus1ca y la 
alegría, y a la vez pueda conservar sus características parti
culares. en un presente que nada tiene en común con los 
tiempos en que el club nació. 

- Una última pregunta, Cristian, ¿pasa el tren? 
- A cualquier hora que vayas. siempre lo vas a ver. Y 

siempre en el mismo sentido. Siempre va. 

Comisión Fundadora: 
PRESIDENTE: José Farrando 
TESORERO: Luis Ciaffaroni 
SECRETARIO.' Juan F. Muffat 
PRESIDENTE PROVISIONAL: José Roura 
SECRETARIO PROVISIONAL: J. Felipe 
Muffat 

Algunos nombres ligados a la 
historia del club: 
Benfilio Pellegatti. Camilo Latini, 
Juan Al lovatt i, José Allovatti. Lu
ciano Peralta, Américo Zoppi, Luis 
Latini, José Aguzzi, Amadeo Ciaf
f aroni, Marcelo Cuiña, Guerino Di 
Pizio. Wilfredo Huhn, Mateo Po
chettino, Nicola Pegoraro, Marce
lo Peralta. 

Comisión actual: 
PRESIDENTE: Carlos Narvaiz 
VICEPRESIDENTE.' Rubén Ressia 
SECRETARio: Ornar Massimino 
PRO-SECRETARIO: Cristian Di Toro 
TESORERO: Benito Massimino 
PRO-TESORERO: Daniel Padován 
REVISADORES DE CUENTAS: Miguel Jar
que y Eduardo Rojo 
VOCALES: Bernardo Allovatti, Leo
nardo Núñez, Rafael Mazzoni, 
Mateo Allovatti y Jorge Allovatti 

Servicios informáticos 

Allllttll' 

Computadoras . Insumos 
Redes . Cableado Estructurado -

~=-----_j 

Servicio Técnico . Internet 

Castelli 424 - Tel/Fax: 03462 - 436888 
2600 Venado Tuerto - Santa Fe 
e-mail: arrow@waycom.com.ar 
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El amor es la cosa más rara del mundo. Broca de uno como un pseudó

podo enloquecido y baña a un ser -o a dos, o a eres, siempre a pocos- con 

una fuerza magnética increíble que puede conducirnos tanto al cielo como 

al infierno. Lo más extraño es que no nos damos cuenta del carácter activo 

de cal senrimienro, creemos que es del otro del que broca naturalmente esa 
magia, no nos damos cuenta de que somos nosotros quienes lo doramos de 

ella. 
Ahí colocamos el amor, en sus brazos fuerces, o en su sonrisa, o en sus 

palabras, o en su piel suave y fragame, y después nos colocamos al calo r de 

esos atributos, para dorarnos con esa energía como si fuéramos un pollo al 

spiedo. 
Pero además, ¿el amor es el deseo sexual, o algo que empieza cuando es

te se aquieta? Si fu era así, ¿hay que renunciar al sexo y sus placeres para po

der refugiarse en el amor? Y ya que estamos: ¿el amor es un refugio o un in

centivo, un reposo o una dosis de fuerza para la lucha, una necesidad de ca

renciado o un lujo de sentimienros poderosos? 

Amor, el amor más pleno, ¿es el que une -y separa- a los progenitores y 

sus crías, o el que une -y separa- a los amantes? ¿Amor es olvidarse de sí mis

mo y darse al otro, o es volverse terriblemente egoísta, tanto como sea posi

ble, para regalarse a sí mismo el mayor de los placeres, la posesión del ser 

querido? ¿Amor es dejar al otro en libertad, que haga lo que quiera, o amor 

es retenerlo y saborearlo hasra hartarse? ¿Siempre llega, además, ese punto en 

el que el amor se consume y cesa, o el amor no termina más, aunque el otro 

ya no esté de cuerpo presenre? 

Las canciones hablan de amor codo el riempo. La mayor parre de las ve

ces, si oímos entre lineas, se cantan amores contrariados, imposibles, habla 

en ellas el senrimienro frustrado y el dolor de la distancia. ¿Es que la verdad 

del amor se ve cuando el orro falca, q ue sentimos más en la ausencia? ¿El 

amor es como un vicio, un sentimienro que nos agarra principalmente en la 

soledad, cuando el otro es una idea y no una presencia, o al menos cuando 

esa presencia está amenazada? ¿El amor es enviciarse con el orro, la ilusión 

de que sin él -o sin ella- no hay vida, la enfermiza creencia de no ser inde

pendiente, el amor es complacerse en tener el centro fuera de sí? ¿Es una pa

tología el amor, una enfermedad q ue nos ataca en momentos de debilidad, 

o la curación de los males de la soledad, la superación de la muerte al hacer 

cuerpo común con algún otro y sentirse arrastrado por una existencia impo
sible de frenar? 

ANALISIS AGROPECUARIOS Club 
Universitario 

e-mail: Labargen@waycom.com.ar 

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

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



• • • 

tflSICtOrles 
jsobre el an1or y la f elididad 

' 

¿Se puede ser feliz? ¿Qué es? ¿Ser feliz es estar contento, tener ganas de 
cosas, querer a alguien, tener un buen trabajo -uno que a uno le guste--, 
o ser feliz es estar sano, no estar gordo, sentirse con fuerza en el cuerpo co
mo para querer moverse? ¿Es una sensación del cuerpo, una plenitud mus
cular, la felicidad de la piel acariciada, por una mano, por otro cuerpo o por 

el sol? ¿O ser feliz es servir, a la patria, cumplir con el deber, entregarse a los 
demás, sacrificarse, no pensar en sí mismo, mejorar la realidad en lo posible, 
no perder de vista el compromiso con los demás de hacer entre todos una 
realidad mejor? ¿Se puede hacer una realidad mejor, la felicidad es algo que 
va a ser posible en ella o que es posible·hoy, ya; aquí, en este mismo mundo 
convulsionado y difícil? ¿La felicidad es fácil o difícil, algo del más acá o del 
más allá? ¿O la felicidad es imposible, una quimera inhallable, una preten-

1 
1 

! 

sión imaginaria sin lugar en nuestras vidas? , 
¿Todo pensar en sí mismo es complicarse y-perder-de-vista-la-felicidad?----- _ J 

¿Es simple o muy compleja? ¿Está ahí, al alcance de la mano, o está muy le-
jos, no sabemos dónde, y todo lo que hacemos tiene por objeto encontrar-
la, descubrirla, atraparla? ¿Se puede atrapar la felicidad o es momentánea, un 
poco aquí un poco allí, dependiendo del azar o de nuestros actos? ¿Todos los 
esfuerzos por atrapar la felicidad la hacen más huidiza, más difícil de apre-
sar? ¿Quién más la busca menos la encuentra, o es necesario ponerse a bus
carla concienzudamente para acceder a ella? ¿Es feliz el que menos se pre
gunta por la felicidad y cree tenerla, o el que no le importa? ¿La felicidad es 
preguntarse cosas, intentar saber qué es lo que uno quiere o la felicidad es 
no preguntarse nada y cal vez hasta no querer? 

¿Es feliz quien no ciene problemas, y está tranquilo, y sus días son pací
ficos, o es feliz quién sabe que problemas no puede no haber, y que vive en 
medio de ellos sin que le quiten el aire, sintiendo que la vida es ese conflic

to y alimentándose de él, feliz por la existencia tal como es? ¿Es feliz el que 

quiere a alguien, el que tiene una presencia que ilumina su realidad, el que 
puede escar con ese ser o esos seres tan especiales, o es feliz el que es queri
do, aquel que recibe de otro esa fuerza, ese influjo, esa atención, esa mirada? 

¿La felicidad está más cerca de la compañía o de la soledad? ¿O es que la fe
licidad es algo distinto para distintos tipos de personas y es feliz el que pue
de llegar a encontrarse con las cosas y las experiencias que le corresponden, 

después de haber pasado por numerosas pruebas? ¿Eso es encontrarse y es fe
liz el que se ha encontrado? 

ILUSTRACIÓN: OSCAR POLIOTTO 

• 
• 
• 

u ·-

• 
• 
• 

Sr. Empresario 

Logre diferenciación 
para su empresa, 
;erarquizando 
sus recursos humanos ... 
Modelos tradicionales, 
exclusivos y especiales 
para su personal 
de sanidad, gastronomía, 
administración, etc . 

Avda. Casey y Pellegrini 
Telefax 03462 - 425328 

VENADO TUERTO 

COLEGIO DE 
PSICOLOGOS 
DE LA PROVINCIA 

DE SANTA FE 
LEY 9538 

2da CIRCUNSCRIPCION 



·:::-

Nació en Venado Tuerto en 1944, en 1969 se casó y se traslado a 
Buenos Aires; en 1978, cuando su hija cumplió su primer año, deci
dió regresar. En 1983 conoció a Martha Busto, quién la inició en la 
Pintura. "Nunca me voy a cansar de decirlo. Yo comencé gracias a 

Martha. La vi pintando en el primer piso del Cine Verdi. Charlamos. 
Cinco años después me recibí de profesora de Dibujo y Pintura enla 
Escuela de Cultura "Dante Aligheri". Ella fue mi profesora. Después 

estudiamos juntas seis años con Rodolfo Elizalde y dos con Julián 
Usandizaga ". Desde 1989 es docente de Plástica en la Escuela Pri

maria "Dante Aligheri" y desde 1997 dirige el taller Municipal para 
niños. Es miembro de la Comisión de Nuclearte, y tomó clases con 

el profesor Rodolfo Alfare. "Fue muy importante, porque sentía que 
me había quedado. Con él descubrí lo interior, lo que llevaba ocul

to. Hasta entonces copiaba, pintaba lo que veía". Tiene una hija, 
Mariné, y un hijo, Darío, que la hizo abuela de Luisina y Ezequiel. 

De su extenso currículum nos limitaremos a citar los numerosos cur
sos y encuentros a los que asistió; las casi sesenta muestras colecti

vas e individuales en Venado Tuerto, Rosario, 
Teodelina, Chabás, Firmat y Villa Cañas donde muchos de sus tra

bajos recibieron distinciones e ilustraron diversos libros. 
Desde el 1 O de Enero hasta el Sábado 6 de Febrero estará expo

niendo algunos trabajos en la Sala Van Gogh de Nuclearte, Rivada
via 111 9, en una muestra colectiva de alumnos del taller de la Bau

haus. 

Nació en Venado Tuerto el 14 de Junio de 1962. Sus lugares favori
tos fueron el bosque de los Pineda y los campitos de. fútbol circun
dantes, Flics, Sergio, Lalo, los Velez, Sandro, los Espe1os, Jorge Y 
tantos otros hermanos para siempre, y siempre esa estrella antes . 
del amanecer. "Eran momentos y espacios completamente d1stors10-
nados, donde la creatividad y la libertad estaban justo ahí don?e 
estábamos, jugando". Hizo el secundario en el Col.eg10 Industrial .. 
"La "540" y los amigos y Ja ENET. que como un gigantesco termite
ro humano era y es fuente de ideales, a veces caen Y remontan, tan 
vivos como ayer". 
Comenzó a escribir a fines de los ochenta, por aquella época Casta
neda, Artaud, filósofos, sociólogos, antropólogos. sacudían su cabe
za, libro tras libro. Adolescencia, Led Zeppelin, James .Hunt (cuando 
todos éramos fanáticos del Lole), amante de la selernón Holandesa 
(en el 78), y un admirador Nº1 de Luis Alberto Spinetta. Vivió en 
Rosario, donde se recibió de Ingeniero en Construcciones y se casó 
con Cristina. Hace años ancló en la ciudad de Casilda. "detrás de 
las vías", Barrio Nueva Roma, donde crecen sus hijas Valentina y 
Ludmila. En el 91, cuando comenzaban los bombardeos a lrak, pu
blicó el libro de poesías " Contactos" junto con Alejandro Videla. A 
mediados de la década conoció el Zen, la filosofía oriental y la física 
cuántica, que modifico su visión sobre la vida, la muerte y otros 
asuntos. "Considero inapropiado sólo utilizar entre el 1 y el 5% de 
las conexiones psíquicas existentes, cuando en realidad tenemos la 
posibilidad de habilitar continuamente ramales que por diversos 
motivos hemos olvidado. y otros que se abren permanentemente. 
Existe, en especial, una zona llamada cofrade, a partir de la cual se 
genera algo básico (que nos rememora el porqué de llamarnos "hu
manos") para nuestra existencia: la confianza. Se recomienda utili
zarla cotidianamente ... " 
Ama la naturaleza, sueña con crear una granja donde hundir sus 
manos en la tierra, comer sus frutos, ver crecer a sus hijas en con
tacto con esa vida. 

Cañón - lmbern 

agropecuaria 
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Vercielo 

Cuando los pies hablan 
los ojos caminan 

algo vendrá a tocar tu puerta 
¿algo o qué? 

el camino se oye 
si el corazón va 

alguien vendrá a jugar con tus 
manos 

alguien o yo 
las nubes viajan 

sin pensar 
los hombres piensan viajar ... 

rayos sobre Arnold 
sobre sus campos 

arboledas 
y 

pudiste ver cielo. 

La luz de Jorge ~ 
Todas las ventanas 
miraron al vien to 
y el cerebro abrió. 
ACm resuenan los trenes 
cuando nos sentimos caer 
siempre tu luz, 
y tus dos hermanos. 

Todas las puertas se abrieron: 
~ eras un viento 
~ 

aún te saludan los que te saludaban o 
ti 

aún las hojas de una planta ... ~ 
o g 

fuiste té ~ 
~ 
"' late ::> 
ó 

late, Jorge. 3 
e 
<t 

~ 
!::' 

'l? 
~ 
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Mi dama en una hoja 
dormitando con su hija 

siempre me esperan para jugar 
adornando la vigilia de las cadenas. 

Cuerpos como árbol me 1 levan 
antes de que los edificios 

duerman mis alas 
cuerpos como sol 

los secretos sólo alimentan allí 
acechando como músicas 

en lo alto 
sin escucharse. 

Cuando estoy no te veo ... 
hay una mirada 

que no cansa de intrigarse 
para sí 

siempre ... 
cuando te veo no sé dónde estoy 

colgando la vida ... 

Al gas hechizará 
con ojos esmeralda 

una niña ... en el jardín 
¡déjen la! 

arroja su rayo como una magia 
para perderse en este valle 

abrazada de plantas 
abrazada por 

mí. 

Desdibujada por dos 

la sonrisa del sol c reó espacios muertos 

como poesía del olvido 

gris, 
Puentes perdidos en el Amazonas. 
Sólo la poesía hizo brotar 
las uvas del lago 
encendiéndonos. 

así, 



Retri,seria 
t 

ar ca 
Creciendo ¡unto a usted 

Lechón asado 
Pastas Caseras 

Empanadas 
Vinagretas 
Escabeches 

Precios Especiales 
para Acontecimientos 

(crudos y cocidos) 

Centro de la 
• u1er 

Grupo de profesionales especializados 

Adolescencia 

Anticoncepción 

Salud Reproductiva 

Embarazo Normal y de Alto 

Riesgo 

Esterilidad e Infertilidad 

Menopausia 

Cirugía Ginecológica 

Colposcopía 

Oncología Ginecológica 

Patología Mamaria 

Urología Femenina 

Dietas Especiales 

Asistencia Psicológica 

Charlas Informativas a la 

Comunidad 

Dra. Rosan a Grossi 

Dra. Beatríz L. Ferrar/ 

Dra. Cristina Scarpetta 

Dr. Hugo Bulla 

Dr. Eduardo Romón 

Dr. Fabián Petrocelli 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

Dra. Vilma Barboso 

Dr. Néstor Capecchi 
DEPARTAMENTO DE ECOGRAFIA 

Lic. María Lucía París 

Prof. Ana María R. de Casey 
CURSO de PREPARACION 
poro el PARTO 

Lic. Alejandra Petrocell/ 
NUTRICION 

Lic. Marisa Ricart 
PSICOLOGIA 

Dra. Cristina Prlgione 
Osteoporosis REUMA TO LOGIA 

Dr. Alejandro Paro/fn 

Dr. Pablo Vergini 
CIRUGIA PL.ASTICA, 
ESTETICA y REPARADORA 
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