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Maldita 
boludez 

Eduardo Galeano suele conrar 
una anécdota militar muy ince
res:mre. En un cuarrel el repar
ro de guardias incluía una lla
mativa cusrodia a un banco de 
madera ubicado a un costado 
de los retretes destinados a los 
colimbas. Durante generacio
nes, miles de soldados hicieron 
guardia al coscado del miste
rioso banco verde oliva sin sa
ber qué cusrodiaban. Hasta 
que un día, alguien, sin querer, 
mientras amonronaba anciguos 
parres diarios que irían a parar 
a una gran pira en medio del 
pario de armas, enconrró un 
despacho en el que un general 
en el año 1930 ordenaba cus
todiar el banco cercano a las le
trinas por estar recién pinrado. 
Um:d dirá: "había una causa". 
Y es cierto, pero hay algo que 
no tiene explicación: la bolu
dez humana. 
Los argentinos siempre cree
rnos tener el mejor diagnóstico 
de nosotros mismos. Sin em
bargo, conrra codos los pronós
ticos, el mal de este país no es 
la corrupción, o al menos no el 
más grave. El verdadero mal, la 
traged ia infinira de la Argenti
na es la, también infin ita, ma
nada de boludos que la habita. 
Usred estará pensando que se
mejante aseveración merecería 
al menos una argumenración, 
y aun cuando la diéramos res
taría comprobar si quienes 
afirman esro no inregran la 
horda de boludos a la que se 
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alude. Sobre esto ültimo con
cedernos el beneficio de la du
da. Pero para lo primero basra 
con recordar dos hechos más o 
menos cercanos. 

Caso 1: Sábado por la carde. 
Rufino. "El Pueblo" -esa ente
lequia- roma carcas en el asun
ro de Naralia Fracicelli y decide 
salir a la calle a pedir "jusricia". 
Sin mayores elemenros que la 
fe, el deseo o la imposibilidad 
de creer que un vecino mató a 
su hija, toman partido a favor 
de la familia acusada frenre a 
las cámaras de codo el país. Y 
se escucha, chorrea: "Ellos no 
fueron, es genre buenísima, 
muy católica." Cualquiera, con 
un mínimo de luces podría 
pregunrarse: ¿Y .. . ?, Asriz tam
bién es "muy cacólico". Cómo 
carajo puede ser que haya gen
re can boluda. Opinar sin ton 
ni son, opinar por opinar. This 
is the quesrions. 
Venado no le va en zaga. Ni 
bien los medios anunciaron 
que el Juez Fraticclli habría de 
visitar a su esposa, derenida en 
el Hospital A. Guciérrez, cien
ros de personas se fueron hasta 
las puerras del hospirnl e hicie
ron guard ia duranre horas has
ta el arribo del medi:hico Juez. 
¿Hace fulra alglin comentario 
más elocuente? 

Caso 11: Hughcs. Fines de 
1999. L1 turba enardecida casi 
lincha a un matrimonio acusa-
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do de matar a su propia hija. 
Una vez más, la chusma no re
sistió quedar al margen, y cre
ando un nuevo principio de la 
ley de Murphy, anrc la opción 
de pensar, prefirió no reflexio
nar. Bastó con que alguien 
(¿algün medio en busca de una 
nota rimbombante?) les metie
ra unas pocas fi chas p:ua que 
salieran cual grupo de monos 
pidiendo la cabeza de los incul
pados, mienrras sucesos bas
ranre confusos hacían caer un 
manco de sospecha más que 
sugestivo sobre el médico (re
cién asumido con la investidu
ra de lnrendenre y adversario 
político del abuelo de la nena 
muerta). 

Podríamos enumerar infin ita
mente casos en donde esca 
"maldita boludez" se adueña 
de la escena asumiendo un pa
pel proragónico y excl uyenre, 
Rodrigo y su casi segura cano
nización como sanro popular, 
el éxiro eterno de los mediocres 
en TV, la horda de imbéciles 
(fucuros jubilados) que dicen 
sin sonrojarse: "yo rengo que 
rrabajar, la política no me da 
de comer", ecc. ¿Qué cal? ¡¡S:ll
vesc quien pueda, muchachos!! 
Cierto pensador francés, más 
preocupado por seducir que 
por argumcnrar, solía decir: 
"las masas no saben nada y no 
tienen ganas de saber, es más: 
no rienen ganas de poder". 
¿Será? 8 
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LO QUE NOS TOCO EN DESGRACIA 

Insertado en un sistema nacional de 
salud que premia la mediocridad, 
el poco gasto y la mala medicina, 

Venado Tuerto no sólo no atenúa sino 
que contribuye a hacerlo más 

vergonzoso. Esta es la historia de cómo 
los Dueños de las Camas ve nadenses 
vaciaro n de poder al Círculo Médico, 

y cómo manejan y se disputan 
el negocio de las p~estaciones tomando 
como botín de guerra a los jubilados. 



A finales del los '70 el Cír
cu lo Médico era rodopo

deroso. Las mutuales, PAMI, 
las obras sociales y Prepagas 
eran adminisrradas a rravés de 
una bolsa de trabajo creada en 
su seno. A pesar de que la Co
misión Direcriva ya esraba in
tegrada por representanres de 
los sa narorios San Marrín , 
Castelli, Sur y el Policlínico 
Chapuis, quienes detentaban 
el poder real a través de la dis
tribución de cargos en forma 
proporcional, existía una pru
dente equidad garantizada por 
la participación de la mayoría. 
Sólo el sanatorio General Ló
pe1., dirigido por los doccores 
Bota, Bulla y Bastiani, subsis
tía como podía por fuera del 
C írculo, sin acceso a la bolsa 
de trabajo y con profesionales 
que eran viscos como Kelpers; 
se alimentaba de una Prepaga 
propia y de los restos que caí
an de la mesa del Círculo. En 
el a ño ' 88 rambién este sanato
rio fue incorporado, convir
riéndose en un monopolio gre
mial. Nadie que quisiera ejer
cer la medicina podía -ni que
ría- esrar fuera del Cír-

pies del plato era excluido de 
la lista de prestadores. Obvia
menre, los mismos sanarorios 
que aparentaban dentro del 
Cfrculo una férrea solidaridad, 
por afuera se disputaban 

parte de los médicos prestado
res que se dedicaban a rellenar 
formularios de medicamentos 
en complicidad con las farma
cias. En nuestra ciudad esta 

obligarlos a rever la medida. 
Con la firma del presidente Di 
Nardo, el Círculo denunció 
(renunció) al convenio. 
La próxima movida es conocida 

por muchos profesionales 
solapadamence todos 
los convenios posi
bles. Nada perso
nal, sólo negocios. 
En 1986, Vcnrure
lli, que inregraba el 
Círculo como profe
sional, inauguraba el 
Instituto de Ortope
dia y Traumatología 

El Doctor Castellini fue un pionero 
en llenar recetas de medicamentos. 
Diez años antes había sido detenido 

como protagonista j unto a un 
farmacéutico en un resonado episodio. 

Fue también ch ivo expiatorio de una 
práctica nacional que para prevenirla 

inventaron el actual método 

de Venado Tuerro S.A. 
El Instituto logró rápi-
dos convenios con Compañías 
de Seguros debido a su especia
lidad y aunque se sumó al resro 
de las instituciones sanatoriales 
como un hermanito menor, lo 
mencionamos por el protago
nismo que ganaría en esca his
cona. 

Rompiendo el Círculo 
En 1 991 sucede un hecho his
tórico: el PAMJ le impone una 
cláusula al Círculo donde de
crera que los sanatorios deben 

del troquel. 

práctica tuvo como pionero al 
Doctor Castcllini, quien ya 
diez afios antes había sido dete
nido como protagonista junto 
a un farmacéutico en un reso
nado episodio. Fue también el 
chivo expiatorio de una prácti
ca nacional ran frecuente que 
para prevenirla inventaron el 
actual método del troquel que 
se usa en la compra de medica
mentos. 
Anre esce "ajuste" q ue obligaba 
a prestar por el mismo precio 

más servicios, los sanato-
ríos reaccionaron aira-

y fue la que precipitó el 
ocaso del monopolio 
del Círculo Médico. 
Vencurelli recibió un 
llamado telefónico 
avisfodole que esra
ban firmando en ese 
preciso momento el 
convenio con PAMI 
en forma individual 

para todo el Departa-

culo. En su omn ipo
tencia manejaba los 
contratos e imponía 
los montos a las 
obras sociales bajo la 
amenaza de negarse 
a atender a sus afilia
dos. Sólo las compa-

En 1991 PAMI decreta que los 
sanatorios deben proveer los 

medicamentos por el aluvión de estafas 
al organismo de parte de los médicos 

prestadores que se dedicaban a rellenar 
formularios de medicamentos en 

complicidad con las farmacias. 

damente presionan 
do a través de sus re
presentan ces en la 
Com isión Directiva. 
Con excepción del 
Policlínico Chapuis, 
entonces propiedad 

de Coccoz y De Mat-

mento. El médico se con
venció de que hablaban en serio 
cuando llegó al Chapuis y vio a 
Coccoz firmando las pilas de 
papeles que caracterizaban el 
contrato. Como el policlínico 
no llegaba al cupo de camas le 
pidieron las del Instiruro, pero 
Venrurelli se disculpó con la 
certeza de que los demás médi
cos lo iban a querer despellejar 
si hacía eso. En su calidad de 
miembro de la Comisión del 
Círculo, abrió con su propia 
llave la sede y alcrró telefónica
mente al resto de las autorida
des y Sefiores de las Camas de 
lo que estaba sucediendo. Ya 
autoconvocados en una larga 
asamblea decid ieron impulsar 
desde dentro del Círculo una 
acción conjunta para retrotraer 
el convenio de la discordia. Por 
iniciativa del mismo· Venrurell i, 
los sanatorios Sur, Castell i, San 
Martín, General López y el Ins
riruto decidieron mancomu
narse y dar a luz a una asocia
ción que se llamó PRESAL. A 
pesar de lograr que el convenio 
PAMf-Chapuis finalmente ca-

ñías de seguro man-
renían convenios d irecra
rnente con los sanatorios. El 
médico atendía y el C írcu lo 
gestionaba el cobro, le pagaba 
y se quedaba con un porcenrn
je. Quien inrent:iba s:icar los 

hacerse cargo de proveer los 
medicamenros a los pacientes 
inrernados. Dicen que esta de
cisión fue motivada por el alu
vión de esrafas al organismo ele 

tía, el resco de los sanato
rios suscribieron un compro
miso escrito de mantenerse 
unidos y no brindar alternativa 
de servicios por fuera del Cír
culo al PAMI, para así poder 
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LO QUE NOS TOCO EN DESGRACIA 

yera, el Círculo jamás pudo re
cuperarlo. 

yen el nacimiento de esca erapa 
a la conjunción de las arres po
líticas del entonces inrendenre 
De Mattía con la calenwra de 

La propuesta de "Pico libre" se
dujo de inmediato a los D ue
ños de las Camas, que no car
daron en aceptar las condicio-

fue sellado en una reunión en 
Aleon a y el Círculo asistió re

presem ado por el paciente y 
siempreviva Venturelli, que lo 

refrendó ávido de devol-
La fiesta de las lapiceras 

PAMl comenzó entonces a dar 
las prestaciones por acto médi

co, donde cada profesional y 
cada Sanatorio le facturaba di

rectamente y sin control. Si el 
sanatorio operaba de apediciris, 
por ejemplo, le facruraba sin 

control los honorarios de la 
operación, medicamento, in
rcrnación, rerapia, cte. Como 
rcAex ionó un profesional local, 

"imagínate un médico con la 
lapiccra libre". Muchos arribu-

algunos funcionarios del 

P AMJ de la Delega
ción 9" (Rosario) por Los sanatorios secaron todas las 

lapiceras: si el PAMI tenía asignado 
para la zona una cápita, en la primera 

facturación por acto médico le pasaron 
cuatro veces más. 

"el paquete" de ga

nancias perdido con 

el naufragio del con
venio. Puede ser, re
niendo en cuenca el 

verle protagonismo a b. 
única estructura que 

podía llegar a enfren
rar a los Dueños de 
las Camas y mejorar 
la delicada siruación 

"ajusre de cuentas" que le 
hicieron a Venwrell i, a q uien 
responsabilizaban de haber "ca

pitaneado" la jugada que los 
perjudicó. 

lA MAlA PRAXIS NUESTRA DE CADA DIA 
¿Quién, en Venado Tuerto, no tiene o no conoce al menos un 
muerto relacionado con una indebida atención médica? ¿Quién 
no cree, íntimamente, que con otros médicos, en otros sanato
rios, y sobre todo, en otro país, podrían haberse salvado? En 
nuestra ciudad esta peste se ha llevado a cientos de personas. 
Es una epidemia muy difícil de parar, porque los primeros que 
podrían hacer algo son justamente los primeros responsables: 
los médicos. 
Para los pacientes, se trata simplemente de negligencia, inhu
manidad y ambición de los profesionales, que no ven a los pa
cientes como seres humanos sino como clientes. 
En medicina legal la mala praxis se divide en cuatro responsa
bilidades: impericia, negligencia, imprudencia e inoperancia. 
En Venado, salvo excepciones, los innumerables casos de ma
la praxis jamás llegan a la justicia. Para eso es necesario de
masiada fuerza, indignación, ganas de que la verdad triunfe, de 
redimir el nombre de la víctima haciendo que lo que le pasó no 
pueda volver a repetirse, hacer que su muerte sea menos ab
surda. Hay que dominar el dolor por la pérdida del ser queri
do, tener el apoyo y la disposición de toda la familia a pasar por 
heridas nuevas y necesarias como una autopsia, encontrar 
abogados dispuestos a llegar a la verdad, tener algo (o mucho) 
de dinero. Si reúne estas condiciones, lo difícil recién comien
za. La mala praxis es difícil de probar, y tiene que ser muy ale
vosa para que la corporación se rompa, haciendo que un mé
dico testifique contra otro médico. "De las cagadas que nos 
mandamos no te vas a enterar", nos confirma un médico, y 
aclara: "En 25 años de medicina jamás vi a un colega que deli
beradamente hiciera mal". Por las dudas, los médicos pagan 
una tasa de seguro por mala praxis . 
En las últimas décadas, nuestra comunidad médica supo adju
dicarse una fama que combina atributos de comerciantes y pé
simos profesionales. Innumerables casos de malos diagnósti
cos, derivación de pacientes "cuando ya no hay nada para ha
cer", etc. 
Los primeros que tienen en sus manos la posibilidad de termi
nar con las aberraciones que cometen algunos pocos médicos, 
son los propios médicos. Ellos saben quiénes son. A ellos les 
compete apartar, aislar, tomar distancia, denunciar, si es posi
ble frenar, inhabilitar, a los malos médicos y peor personas que 
se aprovechan del amparo de la propia comunidad médica, y 
del desamparo de los pacientes, para cometer atrocidades sin 
remordimientos. Son los médicos, los buenos médicos quienes 
están en inmejorable posición de separar las manzanas podri
das del cajón propio, de diferenciarse, de enviar un me nsaje in
equívoco a la sociedad para que podemos volver a confiar en 
ellos. 

nes que imponía este nuevo tra
ro: debían dejar fuera del nego
cio al Instituto de Venturelli e 

incluir al Sanatorio de De Mar
cía y Coccoz. La nueva asocia
ción se denominó "Sanatorios 
Privados de Venado Tuerro" y, 

efectivamenre, esraba integrada 
por el Chapuis, el Casrelli, San 
Marrín y de la C iudad (recién 

nacido por la fu sión de los Sa
natorios General López y Sur). 
El Círculo Médico, que debía 
velar por los derechos de todos 
sus miembros, nada dijo de es

ta exclusión, limirándose a po
ner su mejor cara de vaca mi
rando pasar a un rren. Nada 

personal, sólo negocios. 
El sistema aguantó un año. El 
resultado fue que los sanatorios 
secaron todas las lapiceras: si el 

PAMI tenía asignado para la 
zona una cápita, en la primera 
facruración por acro médico le 
pasaron cuatro veces más. El 
lnstiruro de Venturelli, pros

cripro, quedó fuera del sucu
lento negocio y al borde de ce
sación de pagos. El Círculo 

Médico se convirtió en un cas
carón vacío de poder político y 
económico, al que sólo le que
daba el recuerdo d e una época 

en el que velaba por la igualdad 
primordial de sus representa
dos. 

La era Venturelli 
El airo déficit generado por la 

facturación directa obligó al 
PAMI a firmar un nuevo con
venio con el debilitado Círculo, 

que sin la fueria necesaria para 
discutir montos, logró un 
acuerdo pobre que tornaba in
viable cualquier inrenro de 
prestación d igna. El convenio 

en la que se encontra-
ba. El resu ltado generó 

cobro de plus, atención inade
cuada de los en fermos y orras 

del icias pensadas para los jubi
lados, hasra que fina lmente, en 
1993, PAM I volvió a verse en 

la o bligación de reformular el 
com'enio, decrerando la contra
ració n d irecta con e mpresas tri

bur:anres, clínicas y sa natorios. 
Por exigencias nacionales, para 

senrarse en la mesa había que 
consri mir legalmen te una 
U n ió n Transiroria de Empresas 
(UTE). En Venado se armó 

una con eres parres iguales: un 
tercio representada por los inre
grames de Sanatorios Privados, 

que :igrupaba al Casrelli, San 
M.artín y La C iudad (el Cha

pu is había sido adquirido por la 
Coop. de Asisrencia Social de 
Venado T uerro, liderada por el 
C onrador Maesru, y se había 
reti rado de la sociedad); otro 
terc io para las insrirucio nes del 
ir.terior, represenrad as por la 

Clínica Santa Lucía de Villa 
Cañás, liderada por Alejandro 
"Taro" Dall 'Armellina; el ter

cio restante represen raba al C ír
ai lo Médico con la única insri

t11c ión que le quedaba adentro, 
el Instiruto de Venturclli. Por 
ley , las UTEs debían lleva r co

mo nombre de fanrasía el de 
una de las sociedades inregran-
1es. La nominació n la ced ió en-

10nces el lnstiruro de Orrope
.d ia y Traumatología, y la gente 

no cardó en creer que esraba 
ante un monopolio. Venrurelli 
lOdavía sue le quejarse -con 
cierta razón- de que rerminó 
siendo juzgado él por "méritos'· 
que hicieron entre todos. De 
rodos modos el convenio, que 
du ró hasta fines de 1997, se c:i
racrerizó por el predominio de 



E írculo 1 ~ Jco lanzó J. 

l flamante plan de Promedie Salud 
nueva propuesta competirá en el segmento de los ingresos medio-altos. Optimo nivel de 

·estaciones y coberturas. Además, el sistema eslá integrado a la gigantesca Red ArgenUna de Sa1 

Venturclli en alian:w con Da
ll'Armellina y au nque en ese 
lapso ningún prestador quedó 
excluido. socialmente Venture
lli jamás se repuso del descrédi
to. El fa lso ingeniero Marco
vich, interventor nacional del 
PAMI. que alcanzó en ese mo
mento la celebridad al retener 
arbit rariamente 3 meses y me
dio de Cápitas, lo ayudó a acre
centar la imagen negativa; el 
Instituto le retuvo a su vez el 
pago a los prestadores, afccran
do fundamentalmente a Sana
torios Privados, acrecentando 
la bronca de los Dueños de las 
Camas que comernaron a sabo
rear la posibi lidad de revancha. 
En el año '97 los propietarios 
del edificio del Chapuis eran 
otra vez los docrores De Matría 
y Coccoz, quienes habían recu
perado el inmueble por incum
plimiento en los pagos, deján
dole a la Coop. de Asisrencia 
Social los bienes muebles. Ven
turelli, deseoso de manrenerse 
jugando en primera y ante la 
encrucijada de crecer o perder
lo codo, decidió converrirsc en 
un nuevo Dueño de las Camas 
y poder así emparejar la parti
da. Armó enronces una socie
dad y adquirió, en 48 cuotas 
mensuales. el edificio del Sana
torio Chapuis. adonde trasladó 
el lnsriruto "para su mejor 

• ~ H atenc1on . 

Crece Ja guerra 

d N'nf 
1 1 

Para volver a es-
rar adentro alguna 
vez ruvo que mez
clarse con lo más ran
cios políticos, llegando 
a enrrevisrarse con Alderete a 
través de Norma Keneddy. El 
convenio de San ta Fe Red se 
rescinde escandalosameme en 
agosto, cuando acusan a su má
ximo responsable, el rosarino 
Vi llavicencio, por la muerte de 
varios jubi lados. Llegó a mane
jar 7 millones de pesos mensua
les; cerca de medio millón lle
gaba a nuestra zona destinados 
a cubrir a 26.000 jubilados. Al 
cortarse los servicios por com
pleto, PAMI vuelve a ser inter
venido y en nuestro Departa
menco le dan el convenio ente
ro a los que estaban afuera, o 
sea, la red liderada por 

ración al total del padrón de ju
bilados, y terminó aceptando 
cederles el 60 o/o al archienemi
go grupo de Sanatorios Priva
dos, que venían presionando 
por su porción. Pero la guerra 
no se detendría más. 

La alianza del Círculo 
y Sanatorios Privados 

Con De la Rúa en el gobierno 
nacional, en el 2000 se hace un 
nuevo llamado a licitación. Pre-

dos, presidido por Castell ini y 
secundado por Bertolorri, de 
los sanarorios Castelli y La Ciu
dad, y Armando Alianack del 
San Martín), dejando afuera al 
Sanatorio Madre Teresa (ex
Insriruco de Ortopedia y T rau
macología) y su red departa
mentaJ. 
Para jerarquizar el honorario 
médico (léase ganar más), el 
Círculo había parido hacía 
tiempo a Promedie Salud, su 

propia prepaga . Pero 
Venrurelli y Dall'Ar
mellina. 
Sanatorios Privados 
profundiza la guerra 
contra el otro sector 
hasta el punto de ex-

Deseoso de mantenerse en primera 
y ante la encrucijada de crecer o 
perderlo todo, Venturelli decidió 

convertirse en un nuevo Dueño de las 
Camas para poder emparejar 

arada al debili ta
mienro cid Círculo, 
se había ido convir
tiendo en un;1 más 
del mercado, con 
iguales o peores aran
celes para los médipulsar de sus propias 

filas a los médicos que 
resistiendo las presiones 
seguían trabajando también en 
el sanatorio de Yenrurelli. Los 
medios para esca contienda lle
garon a ser tan inescrupulosos 
que la vida de las personas no 
imporraban: un grupo de anes
tesistas llegó a negarse a dar 
anesresia a un pacienre sobre la 
mesa de operaciones. En aque
lla oportunidad el hecho fue 
denunciado a la policía. 
Anre semejanre situación, Ven
rurelli tra jo médicos de Rosa
rio, Buenos Aires y Córdoba. 
Algunos se radicaron aquí, pero 
el Círculo. por su parre, no los 
inscribió. 

la partida. 

sidido por Fontanilla, el Círcu
lo Médico, que nuclea a codos 
los profesionales del Departa
menro, insóliramentc se asocia 
a un sector (Sanarorios Priva-

Bueno 
Muy 

Bueno 
4% 

Regular 
n0°/,, 

cos que la competen-
cia. El gran adversario es 

Summus, la prepaga de Sanato
rios Privados. Dicen en algunos 
consultorios que si el Círculo se 
porra bien ayudando a Sanato
rios Privados a destruir cual-
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La revancha llegó en 1998. 
cuando Alderete provincializó 
los con traros del P AMI cnrrc
gando el convenio de Sanra Fe 
a una sociedad denominada 
Santa Fe Red . cuyos socios y rc
presenranres en d dcpa rtamen
ro fueron, precisamente, Sana
torios Privados. dejando al res
to afuera. V enturelli quedaba 
nuevamente, esta vez bajo el 
menemismo, fuera del juego. 

A pesar de la expansión, la red 
representada en Venado por 
Venrurcl li no se encontraba en 
condiciones de ofrecer la pres-

La encuesta fue anónima entre amas de casa, empleados, comerciantes, 
estudiantes, empresarios y jubilados o~ 
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quier competencia, ellos deja
rían crecer por su parce a Pro
medie Salud facilitándoles las 
camas de los sanatorios. En ca
so contrario, no les darían lu
gar de inrernación, dejándolos 

yos se enteraron casi en la aper
tura de sobres que en realidad 
esraban participando en una 
red "mulecco", creada por el 
mismo Plaza para librarse de la 
competencia y quedarse con 

todo el paquete. La 

La contienda llegó a ser tan 
inescrupu losa que la vida de las 

personas no importaban: un grupo 
de anestesistas llegó a negarse a 
dar anestesia a un paciente sobre 

la mesa de operaciones. 

UTE ganadora 
se llama Uni
dad Prestacio
nal Prestadores 
del Sur, y abar
ca a prestadores 
de varios depar-

en virrual situación de regalo 
frente a Summus. Ese sería el 
precio y la razón de can miste
riosa alianza encre el Círculo y 
los Sanatorios Privados. Nada 
personal, sólo negocios. 
Marginados por el mismísimo 
Círculo que juega descarada
mente su propio parrido como 
un sector de poder más, Ven
rurelli y los suyos parricipan en 
la licitación como ad herentes 
en la Red del poderoso Sanato
rio Plaza de Rosario. Era como 
correr con el caballo del comi
sario. Eufóricos por una segura 
victoria, dicen que no alcanza
ron a vislumbrar la cama que le 
tenían rendida: que El Plaza les 
pidió los papeles para parrici
par y cuando los tuvo en la ma
no negoció con la alianza Sana
corios Privados-Círculo Médi
co, canjeándoles la "liquida
ción" de los enemigos por la 
contratación del servicio de AJ
ta Complejidad en Rosario. 
Nada personal , sólo negocios. 
Dicen que Venturelli y los su-

tamentos que de-
berán atender a 

85.000 afiliados. En nuestra 
ciudad, vaya paradoja, el líder 
más destacado de esta red es el 
Dr. Carlos Castellini . Sí, el 
mismo que 19 años arrás fue 
detenido por estafar al mismo 
organismo que hoy le da el 
convenio. Escos del PAMI, ¿es
rarán poniendo la otra mejilla? 

El futuro entró en coma 
El nivel de demanda en salud 
se divide en 3 niveles: Ambula
torio (son los médicos de cabe
cera), Internación y AJra Com
plej idad (macerno-in fanril, ci
rugía y escudios de compleji
dad). El primer nivel (el más 
"pobre") es el que le quedó en 
los papeles al Círculo, de he
cho, el reempadronamiento en 
nuesrca ciudad se hizo en Sana
torios Privados, y en los pue
blos, en las delegaciones de 
Summus, el resto "perrenece" a 
los Dueños de las Camas. Para 
darle una apariencia democrá
tica el convenio con PAMI fue 
suscrito con los Sanatorios San 

Opinión venadense sobre el sistema médico 
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Carátula de la causa por la que el Dr. Castel lini fue detenido en 1981 por de
fraudación al PAMI. Hoy preside Sanatorios Privados. principal prestatario de 
PAMI en la región 

Martín, La Ciudad, Cascelli y 
el Círculo Médico. Mantener 
abierco un Sanatorio requiere 
unos $ 50.000 mensuales, y el 
PAJvll es el único que puede 
asegurar eso y más. 
A Ycncurelli las cosas se le 
complicaron del todo: junco a 
su exclusión de PAMI, que lo 
dejó sin paciences, le crabaron 
un embargo por $ 600.000 en 
el Círculo Médi-

convenio con PAMI, estfo en 
condiciones de abusar de su 
poderío. Nada personal, sólo 
negocios. 
Dicen que esto terminará de 
matar al Círculo. Dicen que el 
Instituto de Neonarología será 
la próxima víctima, ya que 
agregando algunas incubadoras 
en uno de los sanatorios le 
pueden sacar el codiciado ne-

co, en Sanato
rios Privados y 
en OSPRE
RA, motivado 
por los juicios 
laborales que 
arrastra la Coop. 

Los Dueños de las Camas pueden 
ganar o perder alternadamente, 
pero los "puntos" de la partida, 

los que pierden siempre 
y por afano, son los jubilados. 

de Asistencia Social. 
Con el cierre del Madre T cresa 
decenas de personas se quedan 
sin trabajo en nuesrra ciudad. 
La situación de la comunidad 
médica en general también 
empeora, ya que al ser manej:i
do monopólicamenre por un 
sector, se provoca una mayor 
exclusión de una gran cantidad 
de profesionales que quedaron 
fuera del sistema por el sólo 
hecho de haber trabajado en 
uno de los sectores posibles, y 
por otro lado fortalece a un:t 
sola institución que no es gre
mial (Círcu lo médico) sino 
privada (Sanacorios Privados). 
Los pronósticos no son alenta
dores. Casrcllini, Berrolotri y el 
resrn de los Dueños de las ca
mas, ahora rnmbién dueños del 

gocio. "N eonarologfa es el me
jor negocio. Tenés un chico re
cién nacido y no re imporra 
vender w casa, pagás lo que 
sea. No es lo mismo que si le 
pasa al abuelo, que ya vivió la 
vida", reflexiona un profesio
nal. Dicen que muchos de los 
médicos que quedaron afuera 
{algunos renían hasra 600 pa
cientes) van a volver a ser con
cracados, pero bajo muchas 
"condiciones". Lo que la genre 
"sabe" es que los Dueños de las 
Camas pueden ganar o perder 
alternadamente, pero que los 
"puntos" de la partida, los que 
pierden siempre y por afano, 
son los jubilados. Aunque no 
hay porqué enojarse: no se tra
ta de algo personal. son sólo 
negocios. e 



El Quiosquito del Doctor 
El médico se levantó, cruzó su consultorio, y abriendo las puertas de un mueble 
repleto de muestras médicas, me miró y dijo: "¿Sabés cuál es el gran negocio?" 

No, dije con cierto desconcierto. "Este." 

~ ._., -.S UN GRAN ht.YCXtO 

Oesde El Circulo Médico, pasando por L111111u wcmúrelli 
y casi terminando con A.C.E 

( Asociación de Colaboradores de Empresas 1 
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E se señor de impecable era
je caro, perfectamente 

afeitado, pulcro, prolijo como 
nadie, ese sefior que espera, 
como todos, pero sonrience, 
ese señor que le habla al oído a 
la secretaria del Doctor mien
tras esca lanza un;i carcajada 
histérica, ese sefior que cada 
ranro espía su reloj dorado y 
acomoda su maletín de cuero 
genuino, ese señor al ,que segu
ra menee llamarán anees que a 
usced aunque haya llegado 
después, ese señor, es un visi
tador médico. 
El Doctor abrirá la puerta de 
su consultorio, extenderá su 
mano y lo saludará como 
quien saluda a un amigo, el ti
po responderá con l:i corresía 
empalagosa y estudiada de la 
cual ellos son cal vez los cuico
res más eximios de la fauna 
humana. Una vez adentro 
abrirá su "cofre" alquímico e 
inundad el escritorio con los 
produccos de "su" laborarorio. 
No hará falta convencer al mé
dico de nada. codo será muy 
sencillo. 
Por supuesto que no se erara 
aquí de demonizar a nadie, 
pues aunque bien empilcha
dos y con sueldos dignos, esros 
personaje son nada más que 
una pieza necesaria denrro de 
lo que podríamos llamar "la 

maquinaria de la salud", que a 
la Ve7. no se puede analizar es
cindida de un siscema, vaya pa
radoja, irremediablemente per
verso. 
Es comLÍn que los laborarorios 
"premien" a los profesionales 
por "preferir" sus producros. 
Este "reconocimiento" se ma
nifiesta de varias maneras: in
vitación del laboratorio para 
que el profesional asista con 
codos los gascos pagos a cal o 
cual congreso, obsequios va
rios, o en algunos casos y en 
decerm i nadas especialidades 
recibiendo una comisión del 
laboratorio fabricanre por cada 
medicamento suyo que recete, 
comisión que, obviamenre, no 
se deduce de las ganancias del 
laborarorio, sino que escá in
cluido en el precio final del 
producro. Si se ciene en cuenta 
que en el mejor de los casos las 
obras sociales cubren un por
centaje de los medicamentos 
rececados, siempre y cuando 
estos enrren en el bendito va
demecum, esrc efectivo méto
do utilizado por los "dueños 
de los remedios" implica para 
ro do pacien ce una erogación 
excra, un sobreprecio. 
Esta actitud, en tre otras, como 
la desconfianza que algunos la
boratorios generan entre mu
chos profesionales, podría ser 
la razón fundamenral por la 
cual esros recetan marcas en 
Ve7. de drogas. Ningún médico 
le dice: tómese cualquier medi
camento que contenga ibupro-

feno, dicen: tómese un lbupi
rac. Este accionar ya constiru
ye una práctica ran común que 
podría considerársela cultural, 
por lo canco nadie la cuestiona, 
ni siquiera los profesionales 
que se resisten a prestarse al 
jueguico; a nadie asombra ni 
indigna, es más, incxplicable
mence ninguna ob ra social 
considera válida una receta que 
no especifique el nombre de 
fanrasía del medicamenro. 
Claro está que distinta sería la 
reacción de cualquiera de nos
otros si la maestra de nuestros 
hijos en vei de pedirles fibras, 
exigiera Sylvapen, rrazo fino 
por veinricuacro unidades, o si 
el profesor de Educación Física 
ruviese el tupé de pedir zapati
llas Adidas. 
Esto no es casual, puesto que el 
médico es la persona que riene 
la ciencia de su lado, pero a la 
Ve7. es el depositario de nuestra 
fe. Cualquier curación implica 
una porción de creencia apor
rada por el pacienre. Se debe 
confiar, si no no funciona. To
do médico es absolucamencc 
consciente de esta ecuación, al
gunos la utilizan para curar, 
ocros para vacacionar en Euro
pa. Sin embargo, y a pesar de 
que en esta como en toda his
toria hay víctimas y victima
rios, la madeja se ha enrollado 
ranro que nadie cicne demasia
do claro dónde diablos escá la 
punta del ovillo, la ünica certe
za pareciera ser la que sugiere 
que todo empieia y termina en 
una palabrita con la que convi
vimos como con el oxígeno, 
sin demasiada conciencia de su 
presencia abrumadora: Capita
lismo. e 
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, Entrevista a dos médicos que rompen el pacto de silencio 

El 111111111•ran 
a 111tícrat11 

Uno de los tipos se desparramó en su sillón, levantó el teléfono y le pidió a su secretaria no 

ser interrumpido, el otro acomodó mecánicamente unos papeles que inundaban el escritorio 

y advirtiendo nuestros movimientos, preguntó: º¿Vas a grabar?" Tratamos de argumentar que 

la pobreza de nuestra memoria no nos dejaba otra alternativa y que el grabador nos 

permite una distensión mayor, pero se adelantó a cualquier respuesta con un "bueno, dale, 

pero no pongan nuestros nombres porque si nos pasa algo y nos tienen que operar, 

l os venadenses tenemos la 
sensación de que en esta 

ciudad la medicina es casi una 
bolsa de gatos, ustedes como 
médicos, ¿advierten esto? 
M 1: Mirá, la sensación que yo 
tengo es que no es que acá pa
sen más cosas que en otro lu
gar, sino que acá hay más me
diocridad. Creo que la medici
na es una bolsa de gatos hoy 
por hoy en todos lados, pero sí 
es verdad que en Venado las 
apetencias y los intereses están 
mucho más expuestos. 
El dinero, el consumo, el po
der ¿le ganaron la pulseada a la 
vocación? 
Médico 1: Sí, lamentablemen
te sí. Cuando comenzó a de
caer el ingreso de los médicos, 
muchos reaccionaron de la 
misma manera que un kios
quero. ¿Qué hicieron? Y bue
no, pensaron: si ganamos me
nos tenemos que vender más, y 
comenzaron a hacer prácticas 
innecesarias, negocios colatera
les y todo lo que se te ocurra. 
Los sanatorios te daban una 
comisión por los análisis o las 
radiografías que vos pedías, pe
ro no invertían un mango en 
aparatología, eso hizo que el 
médico que decidía comprar 
un aparato lo tenía que pagar 
él y por lo tanto a cuanto pa
ciente atendía le pedía una de 
esas prácticas. 

no salimos del quirófano ni en pedo". 

¿Cuáles fueron las consecuen
cias de este accionar? 
Médico 2: Matamos a la galli
na de los huevos de oro, acto 
seguido: el sistema de pago por 
prestación cae porque los pro
pios médicos lo hicimos fleco. 
Sobreprestamos tanto en fun
ción de querer mantener nues
tro nivel de vida que las obras 
sociales se fueron todas a la lo-
na. 
¿Entonces? 
M2: Y entonces los tipos de las 
obras sociales comenzaron a 
aplicar el sistema de índices, 

de una cantidad equis de guita 
para darle la cobertura total a 
sus afiliados en determinada 
zona, por lo tanto las obras so
ciales por lo general firman un 
convenio con el Círculo Médi
co para que esta institución ad
ministre las prestaciones y le 
pague a los profesionales y a los· 
sanatorios, pero por supuesto 
la guita nunca alcanza. Ponga
mos el ejemplo de IAPOS que 
destina $90.000 para la aten
ción de sus afiliados en la re
gión y se presentan órdenes 
por $180.000. Conclusión: la 

mitad de las 

El sistema de pago por prestación cae 
porque los propios médicos lo hicimos 
fleco. Sobreprestamos tanto en función 

prestaciones 
no las paga 
nadie porque 
hay quebran
to. Hoy el 
Círculo Mé
dico reparte 

de querer mantener nuestro nivel 
de vida que las obras sociales se fueron 

todas a la lona. 

que es un cálculo estadístico de 
cuántas consultas ·y prácticas 
deben hacerse en cada ciudad 
en relación a la cantidad de afi
liados, de acuerdo a eso te apli
caban una tasa y si te pasabas 
de esa tasa no cobrabas más, 
cobrabas hasta un determina
do valor. 
¿El sistema de cápita vino des
pués? 
M2: Sí, luego llegó el famoso 
tema de las cápitas, que es el 
sistema actual y que consiste 
en que la obra social dispone 

quebrantos. 
¿El sistema que utiliza PAMI 
es parecido? 
M 1: Sí, también usa un siste
ma capitado, pero un poco 
más sencillo. P AMI dice: seño
res necesitamos prestadores pa
ra atender a tantos afiliados, 
entonces las unidades presta
cionales, que por lo general son 
sanatorios que se asocian, com
piten para agarrar ese convenio 
que les asegura un paquete de 
plata fija. Este sistema es terro
rífico canto para el médico co-

mo para el paciente, para el 
médico porque cada vez va a 
cobrar menos y para el pacien
te porque le van a restringir lo 
que más puedan los servicios. 
M2: Está clarito, si vos sos 
dueño de un sanatorio y te dan 
una guita fija para atender, qué 
ce conviene: ¿acender mucho o 
poco? ¿dar todo lo que el afilia
do necesita o dar lo mínimo 
posible? Cuanto menos "gas
tés'', más te metés en el bolsi
llo. Y así sucede, los dueños, 
que en su mayoría son médicos 
también, presionan a los profe
sionales para que internen la 
menor cantidad de viejos posi
bles, para que usen medica
mentos baratos, para que no 
pidan estudios, para que den 
altas precoces etc.; etc. 
¿Irremediablemente los presta
dores actúan de esta manera. o 
hay excepciones? 
Ml: No, en los mejores lugares 
esa cápita se gerencia, es decir, 
entran $100.000 y se hace una 
buena administración para in
tentar que sobren $20.000 pa
ra el bolsillo. Eso sucede en la 
mayoría de los lugares, pero no 
en Venado. 
M2: Acá pasa otra cosa. Como 
ese gerenciamiento no existe y 
la mediocridad es tan grande, 
primero van 30 ó 40 al bolsillo 
y después se presta servicio 
hasta donde dé la guita. Cuan-



do no hay m<ís no hay más, y te 
dicen hasta aquí llegamos. En
conces, vos enrrás en lista de 
espera, pedís un estudio y re 
difieren de un mes para otro, el 
auditor no está. ere. ere. Se de
mora rodo hasta que el pacien
te entra a hacer quilombo, 
cuando el quilombo es grande 
ahí lo callan y le dan las cosas. 
¿Cómo se hace para trabajar así? 
M2: No se puede, es una caga
da que genera médicos mal pa
gos, enfermeras mal pagas, co
do cada vez se deteriora más. Si 
algún profesional quiere des
arrollar algo le conresran: vos 
esnís loco, acá no hay que gas
tar. Ni hablar si querés que te 
compre n apararología. Te 
cuenco el caso de un sanarorio 
de acá donde el dueño, que 
también es médico, revisa las 
solicirudes de sus colegas y ra

cha los análisis caros. Esro es 
nada más que un ejemplo, 
imaginare todo lo que quieras: 
pacienres con infecciones gra
ves que deben ser tratadas con 
antibióticos muy caros, y que 
ni en pedo te los aucorizan. El 
médico se las tiene que arreglar 
como pueda, con lo que tiene, 
y si no le gusta se tiene que ir. 
¿Por qué razón los profesiona
les se callan esto? ¿Est.án ate
morizados? ¿Est.án inmuniza
dos? 
M 1: La mayoría de los médi
cos nenen severos temores por
que por un lado no pueden 
gasear y por el otro están suje
tos cada vez más a los juicios 
por mala praxis. De úlrima lo 
que el médico solicita y el sa-

gasea. 
M2: Tamo es así, que la mayo
ría de los administradores lle
van un sistema computarizado 
que detecta cuándo vos te salís 
de los parámetros, entonces te 
llaman y te dicen: "Fula110, 
veng<1. Usted está g.1smndo 
mucho, pidió muchos estu
dios". Y re sacan de las obras 
sociales, re sa-

dos los beneficios que eso sig
nifica. 
M 1: La Administración hace 
muchos esfuenos pero codo 
cuesta mucho, y no creo que 
los proyectos que puedan sig
nificar un gran avance encuen
tren demasiado apoyo entre los 
médicos. 
Siguiendo con el relato que us-

Venado encre otros males, el 
convenio de PAMI que era un 
convenio del Círculo, fue lle
vado fuera del Círculo. El Cír
culo debía repartirlo y garan ti
zar la equidad. 
¿Y cómo se lo llevaron? 

can como 
presrador o 
de la obra so
cial o del sa
natorio que la 
gerencia. 
Entonces es 

Si vos sos dueño de un sanatorio y te 
dan una guita fija para atender, qué te 
conviene: ¿atender mucho o poco? ¿dar 
todo lo que el afiliado necesita o dar lo 

M2: Por política, esro determi
nó que se formara una banda 
de 4 ó 5 que gerencian lo que 
sobra de lo que se meren en el 
bolsillo. Esa banda se peleó, 
acá hubo una pelea de bandas, 
lo que estamos viviendo es una 
pelea de bandas que se pasa 
facruras constantemente y 
donde el botín de guerra son 
los jubilados, además vaciaron 
de poder al Círculo en benefi
cio de las instituciones priva
das de las que son duefios. 
Cualquiera puede imaginarse 
el final de esta historia, ¿o nos 
equivocamos? 

mínimo posible? Cuanto menos 
"gastés", más te metés en el bolsillo. 

miedo, no costwnbre. 
M 1: Sí, rambién hay un efecto 
de costumbre, no cabe ningu
na duda, porque si el cuerpo 
médico de un sanacorio saliera 
y dijera: "bueno señores, nos
orros :1sí no trabajamos más, 
ustedes son los due1íos )' no 
quieren que hagamos tal cosa 
ni que pidamos nada, emon
ces, trátenlo ustedes" 
M 2: Se armaría un despelote 
total, pero ¿quién está en con
diciones de sacar los pies del 
plato? Vos salís fuera del siste
ma y estás frito. 
¿Qué pasa con la medicina es
tatal? ¿Qué pasa con el Hospi
tal? 
M l : Esce hospical no es un se
rio competidor de los sanato
rios, pero tampoco hay incerés 
de que lo sea. Imaginare que si 
los que están en la Dirección 
tienen i ncereses privados no 
van a crear una quima colum-
na. 

cedes hacen, daría la impresión 
de que el Circulo Médico está 
pintado. 
M l: Cuando en un lugar el 
Círculo Médico o la Asocia
ción Médica es fuerce concen
tra los principales convenios, 
los principales cupos, discute, 
pelea gremialmenre todo. En 

M2: N o, no se equivocan, los 
abueliros caen como moscas. 

ESCANDAlOS 
En Venado Tuerto la colectividad médica se vio más de una vez 
salpicada por el escándalo, los rumores y las noticias policia
les. Basta con hacer un poco de memoria para recordar la re
nombrada "Quinta de los Doctores" (Ver El Entuerto N° 3). 
En el año 98 un médico cirujano, una enfermera y un pediatra 
fueron detenidos con las manos en la masa en el Sanatorio de 
la Ciudad por la venta de un bebe. La causa la tomó el Juez Vi
telli y parece haberse perdido en el olvido, pese a las abun
dantes pruebas reunidas. 

e 

El dueño de un sanatrio, que también 
es médico, revisa las so licitudes de sus 

colegas y tacha los análisis caros. 
Esto es nada más que un ejemplo, 

imagínate todo lo que quieras. 

M2:Nuncase 
creó la necesi
dad de des
arrollar una 
complejidad 
médica com-

El otro caso, rimbombante y mediático como pocos, fue el am
putamiento que sufriera Vera y su relación con el alevoso ase
sinato del médico Viñas de origen peruano de la vecina locali
dad de Santa Isabel. Este fue ultimado pocos días antes que Jo
sé luis Cabezas, y con más ensañamiento: apareció empalado 
y la autopsia reveló que lo quemaron vivo en su auto. El gre
mio médico jamás abrió la boca en defensa de su asociado, en 
contraste con los periodistas que no pararon hasta llegar a Ya
brán. La respuesta estuvo en boca de todos: los responsables, 
aparentemente habltués a fiestas y reuniones gays, serían 
miembros de la comunidad médica en complicidad con gente 
de la justicia y la curia de un pueblo cercano. No son pocos los 
que saben los detalles de este tris te episodio, pero parece que 
son muchos los que se han vuelto ciegos, sordos y mudos. 

narorio no auroriza no se pue
de probar, a los fines legales el 
médico nunca lo pidió. Enton
ces re imaginás que muchos es
tán realmcnce muy preocupa
dos po rque csrán en la doble 
encrucijada, por un lado los 
pacientes que están cada vez 
mejor informados sobre sus 
derechos, y por el orro hay un 
sisrema que premia al que no 

petitiva por
que obviamente nadie va a pa
tear en contra de su negocio. 
lmaginate que el Hospital le 
paga a Montanaro aproxima
damente $3.500 por mes por 
servicios de tomografías com
putadas, no hay que ser muy 
vivo para darse cuenta de que 
con esa guita se podría pagar la 
cuota de un tomógrafo y así te
ner un aparato propio con to-

ido Tuertt 

!Ce la sospecha por una organiza 
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Se abre una nueva instanciai 
en la investigación 
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LO QUE NOS TOCO EN DESGRACIA 

los entornos de un sistema perverso 

111iS11•1 l1ll1•111 
Dos certezas parecen conjugarse a la hora de hablar de la medicina 

en Argentina: que se fue socializando por la pobreza, y que hace rato perdió de 
vista al ser humano. Lo que va a leer es un breve recorrido sobre un sistema 

cuya perversión y decadencia parece cada vez mayor 

l os primeros médicos del 
interior eran irremediable

mente parecidos a nuestro doc
tores Gutiérrez y Chapuis: 
atendían en toda la región y 
cobraban en especies. Eran los 
pioneros de una medicina to
talmente privada, donde no 
existían las obras sociales y la 
relación médico-paciente era 
muy fuerte; no los unía el as
pecto científico o la búsqueda 
de la solución sino que eran 
médicos de familia: atendía el 
parco, los curaba del resfrío y 
trataba al abuelo de la gripe. La 
historia da cuenta de ellos en 
codas las localidades. 
Con el crecimiento de las ciu
dades, aumentó también la fal
ta de recursos de muchos de 
sus habitantes. Surge entonces 
la idea de pagar una cuota 
mensual, que terminó parien
do el sistema de obras sociales. 
Al médico se le pagaba por 
prestación: cada práctica tenía 
un valor, cuantos más pacien
tes atendía, mejor. La relación 
médico-paciente también cam-

bia: el pago lo hacía la obra so
cial a través de un bono. Al 
principio fue buen negocio. 
En los años 80, una orden de 
consulta costaba unos $25 y 
con una cirugía salvaba el mes. 
Pero el sistema se fue deterio
rando, los honorarios fueron 
progresivamente bajando y los 
médicos, "endulzados" por un 
nivel de vida que no querían 
perder, contribuyeron en gran 
parte a su debacle. Como les 
pagaban menos la consulta, lo 
compensaron "exprimiéndole" 
a cada paciente el mayor nú
mero de consultas y estudios 
posibles. La cantidad de pres
taciones terminaron desbor
dando lo que las obras sociales 
podían ofrecer y el sistema ter
minó reventando. Como los 
montos fueron importantes, 
las obras sociales también em
pezaron a especular: "Tengo 
10.000 afiliados y necesito que 
me los atiendan, fulano meco
bra menos, entonces adentro 
fulano". Se convirtió en una 
cuestión numérica, se priorizó 

SEMIDIOSES 
Hace 100 años el médico era un tipo especial porque te podía 
tocar. Era el único que podía tocar a tu mujer o a vos. Encima 
le agradecías. Desde principio de siglo hasta fin de los '70, ese 
poder fue el de los cirujanos. Te podían cortar, sacar, partir en 
pedazos sin darte explicaciones. La gente se operaba sin pre
guntar de qué. No se le preguntaba nada. Y el precio eran cua
tro vacas, nadie discutía el precio. Ese poder se traslad9 aho
ra a la tecnología, al aparato, al tomógrafo, a las luces y rui
dos desconocidos. Los malos médicos se aprovecharon en to
das las épocas. 

el rendimiento de la guita y 
empezó a caer la calidad. Hoy 
hay obras sociales que pagan 
$2.50 la consulta, $5 un estu
dio y una operación de apéndi
ce $45. 
Al decaer los pagos, los médi
cos reaccionaron como cual
quiera para vender más. Fue el 
inicio de las prácticas innecesa
rias y los negocios colaterales: 
los sanatorios daban una parti
cipación al médico por los aná
lisis o las radiografías que pe
día, etc. Frente a esta nueva 
avivada que auguraba una 
muerte segura del sistema, los 
"dueños" de las obras sociales 
comenzaron a aplicar índices 
estimativos: según la ciudad y 
los afiliados, la cantidad de 
consultas no podían exceder de 
determinada cantidad. El mé
dico cobraba una casa de deter
minado valor, si se sobrepasaba 
atendiendo más pacientes, no 
cobraba más. Un sistema per
verso que estimulaba al médico 
a atender la menor cantidad de 
pacientes posible, total ganaba 
lo mismo. 
Pero siempre se puede empeo
rar, y para eso se inventó el sis
tema actual, conocido como 
Cápita. En el sistema Capica
do, la obra social especula con 
una tajada cada vez más sucu
lenta, ofertando al mejor pos
tor el menor monto de plata 
posible para la atención de to
dos sus afiliados. Esto es: "Ten
go 600.000 pesos mensuales 
para el Departamento General 
López, ¿quién lo quiete?". Los 

convenios suelen firmarse con 
el Círculo Médico de cada lu
gar, que pasa a administrar las 
prestaciones y pagarle a profe
sionales y sanatorios. Pero la 
placa, está claro, nunca alcanza. 
IAPOS, por ejemplo, destina 
$90.000 para la atención de 
sus afiliados de la región, pero 
se presentan órdenes por 
$180.000. Conclusión: el mé
dico presenta la boleta de IA
POS, pero cobra la mitad del 
servicio que prestó porque se 
paso de la cápita. Nadie paga 
ese resto, el Círculo Médico re
parte quebrantos y el médico 
esta atrapado en una encrucija
da: si no presta, no cobra nada, 
si presta mucho, se funde más 
rápido. Si no pide estudios, el 
colega los pide y algo va a co
brar. Cada vez cobran menos, 
nunca se sabe cuánto y hay to
pes que varían según la especia
lidad. Si a un médico le pagan 
$15 mensuales por atender los 
afiliados de IAPOS, le da lo 
mismo atender 50 que 5. El 
sistema se va irremediablemen
te a pique. 
El PAMI utiliza un sistema ca
pitado más sencillo, acordando 
directamente con unidades 
prestacionales formadas por sa
natorios asociados en las dis
ti ncas localidades. Esto aumen
ta el negocio empresarial de la 
salud ya que los únicos que es
tán en condiciones de ofertar 
son los "Dueños de las Ca
mas", como se los llama en el 
ambiente a los propietarios de 
sanatorios, que salen a matarse 



entre ellos y a tejer estrategias, 
fusiones y orras yerbas, y algu
nos terminan funcionando de 
un modo que nada tiene que 
envidiarle la maffta. La cápita 
es cada VC'l menor y los nlime
ros cierran para abajo: la obra 
social saca su rajada y ofrece el 
resro para la atención de los 
afiliados; los médicos cada v<:z. 
cobran menos y a los sanato
rios les conviene atender poco 
y con el menor gaseo posible, 
toral la cápira la cobran igual. 
C uando los <ludios de los sa
natorios, converridos ahora en 
gerentes, reciben un derermi
nado momo fijo por la presta
ción, el hilo vuelve a corcarse 
por lo más delgado: a los Due
ños de las Camas les conviene 
usar la menor escruccura posi
ble, y entonces "aprietan" a los 
médicos para que evicen las in
ternaciones, no pidan estudios, 
den :ilcas precoces y medica
mentos baracos, ere. Para que 
el s:inarorio manrenga la es-
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tAMI: desoc ~anatorios Privados S1 
aseguran que la licitación fue transpa1 ~Al e 
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rrucrura y los médicos su nivel 
de vida, la calidad del servicio 
para el paciente cae estrepiro
samenre. Hay lugares en que el 
gerenciamienro es bueno y ad
ministrando correcramenre el 
presupuesto prescan un servi
cio que inrenra ser digno. No 
es el caso de nuestra ciudad, 
donde el gerenciamienro se ca
racterizó por ser pose-bolsillo, 
o sea, al revés: aparcan lo que 
consideran que deben ganar y 
después presran hasra donde 
alcanza. El sistema capirado es 
comparable a una empresa que 
re paga un sueldo igual por ha
cer como por no hacer. Los 
médicos y enfermeras esrfo 

mal pagos, y si alguien quiere 
mejorar la siruación se encon
trará con un panorama ran as
fixiante que alcanzaría para 
desalentar al Che Guevara. 
Con la desregulación de las 
prepagas y las obras sociales 
que se viene se va a repetir la 
carnicería que ya vimos en 
orros rubros en manos de los 
grandes capitales extranjeros 
que vienen a hacerse "la Amé
rica". Ellos no van a ir a prestar 
a codos lados, simplemente van 
a subcontracar a las escrucruras 
que ya están, así que seguire
mos con el siscema capirado y 
con los mismos prescadores. La 
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gente cada vez tendrá menos 
recursos para hacerse acender 
fuera de las obras sociales y es
cas van a contratar a los gran
des, porque es más f:icil discu
tir con uno que con 20. Va a 
ser una concentración de po
der que favorecerá a los que es
tén dentro de los sanatorios y 
nadie podrá atenderse con 
quien quiera sino con el que le 
designen. Lo más rcrroríflco, 
por supuesto, le coca al pacien-
ce. 
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Un médico se defiende 

Quienaene 
llCllll 

E 1 problema es la mercanrili
zación, no de la medicina, 

sino de codo. Cuando vos 
cransformás la educación, la se
guridad pública, la salud en ne
gocio, después no re quejés por
que los individuos que csrán en 
esca acrividad van a inrentar ha
cer negocio. Una clínica, un sa
natorio, es un negocio. El mé
dico cobra, ni en el juramento 
dice que riene que ser graris. En 
lo privado, no cenemos obliga
ción de atenderte. Pero no so
mos los médicos quienes trans
formamos a la medicina en ne
gocio, después hacemos lo que 
hacemos y nos cri rican. 
-Una cuota de razón hay ... 
-Por determinados individuos. 
Pero exisre un índice de corrup
ción de la genre en general. Es
te mercantilismo es el que faci
lita las desviaciones. Hay profe
siones nobles, tu intención es 
noble, querés hacer el bien pero 
después re podés prostiwir. 
Ahora, si receco un antib iótico 
de$ 80, y el sanarorio le da uno 
de$ 5, no es negligencia, es de
lincuencia. Pero ese ripo ven
diendo bananas rambién es un 
delincuenre. b profesión mé
dica está enrroncada con las 
parte política, social. Todos, la 
sociedad es responsable de la sa
lud. El médico es el eslabón 
más débil, con el que re podés 
agarrar, pegar. Pero un méd ico 
mara a uno, un burócrara mata 
a cienros, es daño social. El pro
blema es el modelo. Una con
sulta no puede valer menos que 
un corre de pelo, pero tampoco 
vos podés perder el sueldo por 
una operación. Tiene que 
triunfar el senrido común, éci
co, moral de deci r vamos a ha
cer negocios, pero con esras co
sas no. No con la salud de un 
niño, el plan de vacunación, no 
son bienes negociables. L1 cul
pabilidad es del médico, pero la 
responsabilidad es de rodos. 
Los jubilados los reparren como 
boli tas, rodos cenemos padres, 

el problema es de codos. Vos 
aparrás la manzana podrida, los 
100 malos médicos, y al mes los 
cenés reemplazados, porque es 
el sisrema el que está podrido. 
-En teoría, la salud de nuestro 
país es socialista, la constitución 
te "garantiza" ese derecho. 
-En ceoría, vos pagás irnpuescos 
y cenés derecho. L1 provincia ce 
cobra para los hospicales. Des
pués ce cobra la municipalidad 
por dispensarre la salud en la 
salica y los cenrros barriales. A 
su vez, si rrabaj:ís les descuentan 
a ru patrón y a vos de cu sueldo 
los aporres par:i obras sociales, 
Tercera vez e¡ ue pagás. C uando 
ce enfermás, vas a s:icar la orden 
y la mucual re vuelve a cobrar. 
Después venís a mi consulcorio 
y re cobro un plus. Te voy a pe
dir una placa o un estudio, vas 
a ir al laboratorio, y re van a 
volver a cobrar en la murual y 
en el laborarorio. Scxra vez que 
pagás. Cuando vuelve rodo a 
mí, re doy el crar:im iento: escas 
inyecciones y pastillas. Vas a la 
obra social y pagás o tra vez, pe
ro el vademecum no coincide 
para nada con cu rraramiento. 
O comprás por afuera de la mu
rual, como particular o volvés a 
que ce recete algo parecido. que 
no es lo mismo. Ni hablar si re 
pido una romografía, no ce en
tra. PAM 1 te cubre la prótesis 
de caderas, pero no vas a en
contrar un profesional que re la 
quiera poner por lo mala que 
es. Esa es la cadena de la salud. 
-Y además está la mafia. 
-Hay una mafia empresarial, y 
otra médica. Es más frecuente 
la de los médicos, porque sana
t0rios hay 4, }' méd icos hay 
300. ¿ Cu;íl hace rn ~ís dal'ío? 
¿Quién es m:ís ladrón? ¿El que 
ce cobra $ 5, que yo los necesi
to, adicional o re caga un con
venio en$ 20.000? ¿El quema
có a uno o los que no le habili
tan a los sanarorios a pasarles 
los remedios que re cobran? 

e 
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Julio del 2000 
Venado Tuerto, Santa Fe 

Hace un año nacía El Entuerto. Fue sin querer. Como esos hijos que nacen 

de reboce, por haber sucumbido anee las errácicas tentaciones del placer. Y una vez 
que nació, nos llenó de entusiasmo. 

El Entuerto es la confirmación de que es posible la existencia de un medio 
capaz de denunciar abierramente la hipocresía, de fiscalizar el desempeño de quienes 

han recibido de nuestra mano la concesión de representarnos, de recordar que nada 
es impune, de arrojar luz sobre curbios manejos que entre gallos y media noche se en
cargan de birlar siscemácicamente nuestros anhelos comunes y echar por cierra nues

cro vapuleado entusiasmo. Hoy en día, El Entuerto se h:i converrido en una variable 
más que participa activamente sobre la reaüdad institucional de la ciudad. Este es un 
elemenco inédito en la política local. 

Se dirá: "una golondrina no hace verano". Y es verdad, nadie comienza a 
transpirar cuando por el cielo de julio cruza una golondrina desorientada. Pero no 

menos cierto es que el éxito en ventas ql1e ha tenido El Entuerto en este año de vida 
es una muestra de apoyo social más que elocuente. ¿Quién puede sentirse solo con 
un respaldo can rotundo? 

Los que hacemos El Entuerto, obvio, no vivimos de los dividendos que pro
duce el periodismo alternacivo. Como Ud. podrá imaginar para eso, claro esrá, tene

mos LOTE, que nos llena los bolsillos de s:itisfacciones. Mientras se escriben estas lí
neas, "involun tarios" emisarios del sistema dejan caer sobre nuescro escritorio los su
ti les acosos que produce la disconformidad: vencimientos de servicios, facturas pen

dientes, anónimos, ere. La mirada vigilante del régimen no nos deja olvidar quién 
manda. Es una advertencia, la forma velada de recordarnos que par:t subsistir necesi
tamos dinero; y el dinero, ya se sabe quiénes lo tienen. 

En un medio periodístico el dinero ingresa, mayorirnriamente, por medio de 

la publicidad y en una proporción mucho menor, por ventas. Nuestras ventas son 
muy buenas (hubo dos números que se agotaron), pero la publicidad es un arma que 

empuñan quienes, -¡oh casualidad!- son blanco casi excluyentes de nuestras investi
gaciones. 

Existe sin embargo una manern de ponerle límite a esa impunidad. El En
tuerto podría sobrevivir sin necesidad de exponerse a esas vilcz:is que canco nos tien

tan con el pecado si un conjlmto de ciudadanos interesados en el bien comi'.111 deci
diera apadrinar este mensuario. ¿Posibilidades? Varias. Una cuota mensual de$ 50, 
o un mínimo de $ ~O. en medio codos los múltiplos que quiera o quepan. ¿A cam
bio de qué? De dos ejemplares de El Entuerto sin cargo. O de publicidad, si lo pre
fiere. 

Podemos contar con Ud. y será un gusto. O no, y el riesgo será no salir. To

tal ... si :t Ud. no le importa, a nosorros tampoco. 
Atentamente: 

Fernando Peirone 
Director 
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Entrevista a Alicia Ramírez, Presidenta 

cada con esros "hijos" desca
rriados que la van a entrevistar. 
La oficina donde nos recibe es 
muy austera, ripo administra
ción pública -como de hecho 
lo es-, en las paredes y los ar
marios abundan recetas de au-

to. 
¿A partir de cuándo los hospi
tales pueden facturarle a las 
Obras Sociales? 
Desde 1992. 
¿Cuánto factura d hospital por 
Obra Social? 

En el '98, cuando nos-

A licia Ramírez se hiw diri
gente en el gremio de las 

Amas de Casa. Pero no parece 
ama de casa. Su aspecto, algo 
nervioso e insomne, se parece 
más al de una mujer apremiada 
por las desidias y miserias que 
produce lidiar con los 
mediocres, una mujer Los médicos te demoran al paciente, le 

dicen que acá no tenemos los 
medicamentos o los elementos que les 

hacen falta, que el servicio del hospital es 
lento, que no van a tener turno en cirugía. 

que logra dominar sus 
impulsos a fuerza de au
roconrrol, para no reven
rar, para no mandar todo 

otros ingresamos, estaba 
en los $ 8.000 mensua
les. Ahora estamos en los 
$ 70.000 
¿Los sanatorios los ven 
como una competencia? a la mierda. Tal vez por De ese modo se lo terminan llevando. 

eso nos invita a sentarnos 
sin perder los buenos modales, 
con un gesto amable, casi ma
ternal, como si en algún lugar 
se sintiera orgullosa e identifl-

roayuda y oraciones religiosas 
que tratan vanamente de enca
rrilar al prójimo (el destinatario 
de su trabajo). Pero ese no es su 
despacho, ella no ciene despa
cho, y sin vueltas y sin café, va
mos al grano: 
¿Cuáles son los recursos que 
tiene el hospital para cubrir los 
gastos de funcionamiento? 

Dos partidas del Ministerio, 
una para sueldos de $ 

103.000 mensuales y una 
para funcionamienro de $ 
32.000 también men
suales. 

¿Alcanza? 
No. Sin contar los 
sueldos, el Hospiral 

gasea un promedio 
de $ 70.000 men

suales para su 
funcionamien-

En un principio no le · 
dieron importancia. Pero cuan
do comenzaron a debicarles de 
sus propias cápiras empezaron a 
quejarse. 
¿Y qué hacen? 
Mucho no pueden hacer por
que a nosotros nos protege una 
ley. Adem:ís nosotros no los lla
mamos a los paciences. Vienen 
solos. Y nuestra obligación es 
atenderlos. Si tienen obra social 
se les faccura el servicio a b 
Obra Social que corresponda y 
si no se les atiende igual como 
carenciados. En ninguno de los 
dos casos les sale un peso. 
Hay pacientes que para evitar el 
plus que les cobra un médico 
de sanatorio y todos los "ex
tras" o "administrativos", op
tan por el Hospital. Esa es gen
te que tiene obra social. 
Claro, y opran por el Hospital 
porque les conviene. 
Antes los sanatorios retaceaban 
los servicios y se quedaban con 
más dinero de las cápitas. Pero 
las prestaciones actuales del 
Hospital y la posibilidad de 
que les debiten dinero de sus 
propias cápitas "perjudica" a 
los sanatorios. ¿Cómo se com-

portan los médicos frente a esta 
"competencia", siendo que 
gran parte de la planta médica 
del hospital es parte interesada 
en los sanatorios privados? 
Eso depende de la honorabili
dad del médico. H emos detec
tados que algunos médicos se 
derivan los pacienrcs, a veces 
con una persuasión verbal, 
otras con acritudes muy bajas. 
¿Por ejemplo? 
Demoran al paciente, le dicen 
que ad no tenemos los medica
mentos o los elementos que les 
hacen falca, que el servicio del 
hospital es lento, que no van a 
tener turno en cirugías hasta 
dentro de una semana y que 
mientras más pase el tiempo se 
corren mayores riesgos. De ese 
modo se lo terminan llevando. 
No con todos, claro. sino a los 
que se le puede sacar m:ís. 
¿Cómo se defiende el Hospital 
de eso? 
Hay muchas maneras. Por 
ejemplo. hemos notado que 
había médicos que pedían mu
chos estudios que no eran nece
sarios y esto nos generaba un 
gasto excesivo. Bueno, ahora la 
dirección resolvió auditar codos 
los esrudios. Y sólo se autoriza 
si se jusriflca a partir de su his
roria clínica. 
¿Los médicos cobran por hora 
o por paciente? 
Por hora . 
¿Y cumplen los horarios? 
El convenio es por cuarro ho
ras, pero hay algunos que en 
media hora atienden a cinco 
p:icienres y se retiran, orros van 
uno o dos días por semana. 
Además se marcan fas tarjetas 
entre ellos, hacen cualquier co-



DE lA DISCORDIA 
del SAMCO 

sa. Siempre haciendo la salve
dad de que no son rodos. Lo 
mismo pasa con los cirujanos, 
algunos operan todo el tiempo 
y otros no hacen nada. Hay 
otros que directamente vienen 
a llevarse pacientes y esa es su 
única actividad en el hospital. 
¿No hay manera de controlar
los? 
Se le pasó una queja a Casco 
que es el Director del HospitaJ. 
Pero él los justifica, d ice que es
tán de guardia pasiva y que si 
los precisás vienen ... Lo que ha
ría falta es un Direccor de ca
rrera (N. de la R: Casco fue 
nombrado a instancias de Scott 
y forma parre de la Comisión 
del Círculo Médico), de otra 

localidad, imparcial, que no sea 
amigo de los médicos. Pero es
to se maneja así, políticamente, 
y caen como paracaidistas. 
¿Han intentado ser escuchados 
por la gente del Ministerio? 
Nosotros hicimos algunos in
tentos con la gestión anterior, 
pero no nos dieron bolilla. Y 
desde hace un tiempo quere
mos hablar con las autoridades 
actuales para saber si van a ha
cer algo con este tema, porque 
para tomar alguna medida ten
dríamos que tener algún res
paldo del Ministerio, pero no 
nos atienden porque creen que 
les queremos reclamar la piara 
que nos deben. 
Hay médicos que cobran un 

Los números del HOSPITAL 
Servicio Cantidad 

•Camas 75 
- Consultas diarias (prom.) 375 
• Consultas mensuales (prom.) 13.500 
•Internaciones mensuales (prom.) 1.600 
- Planta médica 127 
- Especialidades 22 
- Cirugías mens. (prom.) 150 
- Cantidad de cirujanos clínicos . 13 
- Médicos y/o especialistas con nombramientos 36 
- Médicos y/o especialistas s/nombramiento (c/ 

contrato) 103 
- Médicos ad honorem 2 
- Cantidad de Socios de la Red Socio Hospitalario 8.000 
- Presupuesto mensual para funcionar (prom.) $ 290.000 
- Partida mensual provincial $ 32 .000 
- Recaudación mensual p / ventanilla (prom.) $ 8.900 
- Recaudación mensual Red Social $ 60.000 
- Facturación mensual a Obras Soc. (prom.) $ 70.000 
•Sueldos que paga el Ministerio (mensuales) $ 103.238 
•Sueldos que paga el SAMCO (mensuales) $ 30.000 
•Sueldo promedio de los médicos" $ 500 
- Erogación mensual (prom.) por estudios ext. 

de alta complejidad ** $ 5.000 
- * Sólo dos ganan arriba de los $ 600 
. .... Tomografía computada, ecografía, resonan-

cía magnética, terapia intensiva, etc. 

plus por consultas o cirugías. 
¿Qué medidas toman frente a 
esto? 
Hay algunos que les cobran a 
los pacientes, eso es vox popu
li. Nosotros sabemos que los 
sueldos no son muy buenos, 
pero eso no les da derecho a co
brar. Yo no puedo echarlos, 
después de hacerles varios su
marios recién podría suspen
derlos, y para iniciar alguna ac
c ión legal es preciso que la gen
te los denuncie, cosa que no 
ocurre. Además desde el Mi
nisterio no hay ningún apoyo, 
si sacamos a alguien no nos 
nombran el reemplazo. Por eso 
en algunas especialidades con
flictivas en las que todos sabe
mos que se cobra bajo cuerda, 
el SAMCO agregó médicos 
nuevos, jóvenes e intachables, 

maravilla. Y hay 
montones de 
médicos más, de 
Rosario o nuevos 
que están dispuestos 
a trabajar como co
rresponde. 
La Red Socio Hospitala
ria es factor de con trover
sia ¿Cuál es su objeto? 
Cuando la gente viene a 
atenderse hay veces que nece
sita cosas que el hospital no 
tiene y se les pide una colabora
ción. Lo mismo para rayos, la
boratorio y consultas. Entonces 
se consideró la posibilidad de 
hacer una red de socios que 
aporten 5 ó 1 O pesos a través de 
una cuota mensual y de ese mo
do, cuando vienen a hacerse 
acender, no les pedimos nada. 
Esto al principio fue visto co

para que la 
genre tenga la 
opción de un 
médico ético. 
Aunque para 
que esro se so
lucione defl-
n1t1vamence 
tendríamos 
que tener mé-

Los médicos tienen que 
trabaj ar cuatro horas, pero 
hay algunos que en media 

hora atienden a cinco 
pacientes y se retiran, otros 

van uno o dos días por semana. 
Además se marcan las tarjetas 

entre ellos, hacen 

mo una acti
vidad sin im
portancia, 
pero cuando 
vieron que 
había 8.000 
socios titula
res y 19.000 
adheren t es cualquier cosa . 

dicos de dedicación exclusiva. 
Ese rambién era el propósiro de 
la Red de Socios. Si el ANSAJ.. 
y el Ministerio nos pagaran en 
término, más lo recaudado por 
la Red, podríamos poner médi
cos permanentes, de confianza, 
y si no cumplen o no van, se 
los echa. El ejemplo de los mé
dicos puesros por el SAMCO 
es más que elocuente. La doc
rora Arauja, Colombo Berra, 
las doctoras Juri y Ruiz de pe
diatría, entre otros, son una 

(miembros 
del grupo familiar), que tampo
co pagan más nada, los médicos 
empezaron a pedir prestaciones 
y servicios innecesarios, como 
para que esro no funcione y ex
plote por algún lado. 
¿Se puede decir que el hospital 
sufre un boicot por parte de los 
médicos? 

Aunque no todos se comporran 
de la misma manera, estamos 
anee un boicm fuerte . 
¿Tiene solución? 
.... Esperemos que sí. 6J 
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Entrevista a Noemí Azcona, Secretaria de Salud Pública de la MVT 

e omo si se rrnrarn de un 
ave rara, Noemí Azcona 

parece de orro lugar, fuera de 
conrexto. Después de varios dí
as de investigar la medicina lo
cal, de hablar con profosionales 
y gente de todo el especrro po
lírico, el área de Salud de la 
Municipalidad ha sido rescata
da casi unánimemenre. Ella 
prefiere resrarse imporrancia y 
recuerda, defiende: "no te olvi
des que esto no se podría hacer 
sin una decisión política". Se re
fiere a Scorr, y a lo que por esras 
épocas de alicaída dirigencia se 
ha convertido en una vinud: no 
obsrruir, apoyar. 
Esra mujer sin anrecedenres po
líticos visibles tiene algu nas co
sas definiti vamente en claro, 
por eso no se permite demasia
do tiempo para las rribu laciones 
políticas y prefiere hablar en 
primera persona del plural: "En 
el momento que ingresamos a 
la Secretaría nuestra prioridad 
fue la descenrralización. Armar 
un programa de atención pri-

maria con las prestaciones mí
nimas que abarcan gran parre 
de la medicina prevenriva. Pe
diatría (vigilar esrado de nutri
ción, vacunación), Clínica Mé
dica (prevenir infarros por hi
pertensión no controlada) y 
T ocogi necología (hacer Papa
nicolaou para prevenir el cán
cer de cuello uterino que es 
el más común en las muje
res)". 
A contramano, la doctora 
Azcona aplica un estilo 
en desuso: la conten
ción. "La medicina 
tiene que ser un bien 
accesible, graruiro. 
Y nosotros hemos 
puesto en prácti
ca un sistema de 
atención per
sonalizada, 
inauguran-
do la modalidad del Médico de 
Cabecera para los indigentes. 
Nuestros médicos atienden 
siempre en el mismo Cenrro de 
Salud y cada chico tiene su his-

los números de la SALUD PÚBLICA MUNICIPAL 

Servicio 
- Consultas diarias (prom.) 
- Consultas mensuales (prom.) 
- Planta méd ica 
- Empleados 
- Total de empleados 
- Cantidad de servicios paramédicos 
- Especialidades básicas 
- Médicos ad honorem 
- Cantidad de horas diarias que trabajan los médicos 
- Cantidad de Centros de Atención 
- Ni ños atendidos por Programa Sanitario Escolar 
- Ni ños atendidos por Programa Fútbol Saludable 
- Presupuesto anual para funcionar (prom.) 
- Partida mensual que reciben de la MVT 
- Sueldo promedio de los médicos 

cantidad 
766 
23 .000 
38 
54 
94 
11 
4 
o 
6 
9 
5.350 
l .008 
$1 .150.000 
$ 9S.834 
$ 800 

toria clínica personali1.acla, eso 
es muy itnporranre para la con
cención social. Entonces, cuan
do una madre llega al consulto
rio pediácrico con su chico, el 
Médico le pregunta 'Y ... ¿cómo 
anda el pechico de Julián? ¿Le 
hiciste los paños en el pecho, 
Mamá?' Los ceneros barriales 
cumplen una función social. 
Nosotros renemos hasra 
servicio de corre de 
cabello gratuito". 
A diferencia de lo 
que ocurre en el 

Hospital, los médi
cos están integrados 
a la conversación 
de la Ora. Azco

na, como si for
maran parre de 
un equipo al 
que se le pue-
de cener 

confianza. Y con voz firme, de
cid ida, explica: "Acá el horario 
se cumple. Cada médico trabaja 
6 horas de reloj, por más que no 
renga pacientes para atender. Si 
el horario son 6 horas, son 6 ho
ras, no se quedan 2 horas y des
pués se van. Ad los médicos es
tán compromecidos con los pro
gramas. Con ellos se consensúa 
cada medida y nos manejamos 
con criterios acordados. Si por 
ejemplo aparece alguna enfer
medad mcdi;\tica, como en su 
momenro fue la gripe, que creó 
una psicosis colectiva por las va
cunas siendo que es una enfer
medad que no reviste ninguna 
gr:wedad imporranrc, hacemos 
una junta médica y tratamos de 
manejarnos racionalmente, sin 
cnrrnr en p:ínico. pensando en la 
mejor alrernariva." 
Hay varios programas en los 

que trabaja el área de Salud. Pe
ro hay tres que son especial
mente llamativos por su alcan
ce, masividad y eficiencia: El 
Sanitario Escolar "es un plan de 
revisación médica profunda que 
en este momento abarca a 
5.350 nii'ios de 1° a 5° año 
EGB. Desde 1995 el programa 
ha ido incorporando un grado 
por año. Al día de la fecha cada 

chi-
co 
nene 
su ficha 
persona
lizada, y 
cuando se 
detecta algu
na anormali
dad se le hace 
una nora a los 
padres, recomen
dando el crara
mienro. Año a año 
se hace el seg u i
m ienro del chico, y 
en caso de com

probar que no 
fueron tratados 
se le hace una 
nora a la es
cuela para 
que se 
ocupe. Al 
final de 



7 

la revisación se entrega un in
forme a la escuela, más una co
pia que va al área de Salud, una 
a1 área de Educación y otro 
queda en Salud". El programa 
Casa por Casa "trara de atender 
las necesidades de gente que por 
diversas razones no pueden 
concurrir a los Centros de Sa
lud. Se censan necesidades y se 
brinda servicios de vacunación, 
curaciones e inyectables, con
trol de tensión anerial y gluce
mia, consultas médicas, provi
sión de medicamentos, control 
de pediculosis". Y el programa 
Fútbol Saludable "es la confec
ción de una historia clínica 
donde se asientan pruebas y pa
rámetros de examen físico y la
boratorio de 1000 niños de las 
categorías inferiores de la Liga 
Venadense de Fútbol". 
Preguntamos: ¿Hay algún otro 
recurso aparte de la partida mu
nicipal? Contesta: "No. Acá no 
hay cooperadora ni se cobra un 
peso por ninguno de todos los 
servicios. Cada uno de estos 
programas es absolutamente 
gratuito, igual que las prestacio
nes que damos en los Centros, y 
yo me encargo personalmente 
de que haya candes que así lo 
aclaren en todas las salas. La par
cida anual de $ 1.150.000 (N de 
la R: casi el 10% del presupues
to municipal) alcanza para cu
brir bien los programas en los 
que estamos trabajando. Yo tra
ro de administrar como si fuese 
mi casa, en base a prioridades y 
si me sobra veo qué hago, aun
que si me falta algo el lntenden
re me otorga partidas especiales". 
Mientras los demás miembros 
del gabinetes ocupan gran par

te de su precioso tiempo en 
atender la lluvia de cuestio

namientos que ellos mis
mos generan, la Secretaría 
de Salud Pública Muni

cipal, cumple con las 
etapas de los progra

mas que se planteó 
en 1995. Es todo lo 
que se necesita pa

ra ser anormal.e 

Diccionario Médico Básico 
para mavores de 65 años 

Si usted tiene sesenta y cinco o más años, está jubilado y pertenece, 
iVálgame Dios!, a PAMI, no puede dejar pasar esta oportunidad de 
enriquecer su vocabulario para que de ahora en más, por lo menos 

sepa de qué carajo estamos hablando. 

SUERO: líquido incoloro, 
o sea no tiene color, que 
huele a agua, o sea no 
huele y sabe a agua, o sea 
no sabe. 

SONDA: manguerita de 
goma que conectada a su 
vejiga sirve para que us
ted mee el agua que le 
pusieron como suero. 

INTERNACIÓN: Período de 
1 5 minutos de reposo 
posteriores al momento 
en que lo pusieron en pe
lotas y lo acostaron en 
una cama y anteriores al 
momento en que lo vis
tieron de nuevo y le die
ron el alta. 

RECETA: papelito con la 
firma y el sello de su mé
dico de cabecera que lo 
autoriza a gastarse el 75% 
de su jubilación en la far
macia mutual. 

TERAPIA INTENSIVA: es
pecie de purgatorio don
de nadie va a hacerle na
da malo ... ni nada bueno. 

RADIOGRAFÍA: Práctica 
médica que consiste en 
ponerlo en bolas contra 
la ventana del consultorio 
en un día soleado. 

RESONANCIA MAGNÉ
TICA: Pierda cuidado, 
usted vive en la Ar
gentina, nadie va a 
someterlo a semejan
te salvajada. 

PRÓTESIS: Pieza de 
plástico fabricada en 
Taiwan pero que cuesta 
como un Stradivarius. 

SILICONA: Líquido 
gelatinoso que usted 
pagó y que por razones 
sumamente misteriosas 
fue a parar a las tetas de 
la amante de Alderete. 

HIPERTENSIÓN: Causa por 
la cual usted no debe po-

nerle sal a la comida con 
la que sueña. 

DIETA: Listado de ali
mentos que usted hace 
años no prueba y que se
gún su médico debe evi
tar. 

TOMOGRAFÍA COMPUTA
DA: Práctica que se hace 
con un aparato tan pero 
tan raro como la honesti
dad. 

ENEMA: Aparatito de tor
tura con el que las enfer
meras se empeñan en lo
grar que usted cague lo 
que no comió. 

PARTO: Vocablo anti
guamente utilizado para 
nombrar el acto de tener 
un hijo. Hoy explica la 
sensación experimenta
da por cualquier afiliado 
que necesite le autori
cen un estudio de alta 
complejidad. 

BAYASPIRINA: Medica
mento de valor prohibiti
vo para el ingreso de 
cualquier jubilado. 

PLUS: Mi abuela se murió 
creyendo que era una 
babita amarillenta y as
querosa que contenían 
los granitos. Tenía ra
zón. 

DIAGNÓSTICO: conclu
sión según la cual no se 
sabe por qué le duele 
donde le duele, pero sí 
se sabe cuánto le va a 
costar. 

ANESTESIA: Estado nece
sario para realizar sin 
mosquearse los aportes 
jubilatorios. 

CIRUGÍA: Estratagema 
mediante la cual usted 
puede irse sin un riñón 
cuando lo que lo jodía era 
el apéndice. 

EMPACHO: Epidemia erra
dicada por el PAMI 
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1 
LO QUE NOS TOCO EN DESGRACIA 

CRÓNICA DE UNA MUERTE 
INFAME 

El 8 de Setiembre de l 999, entre las O: l 5 y las 0:20 es atropellado Clemente Arona por un mó

vil del Comando Radioeléctrico. Desde el primer momento el hecho se ve enroscado en gran 

des dudas. Clemente, luego de dieciséis agónicos días, muere dejando en la sociedad vena

dense grandes interrogantes y una herida que sangra en silencio sin demasiados interesados en 

querer sanarla. Pero lo que ocurrió aquella noche no fue un accidente. 

LA NOCHE TRÁGICA 
Clemente se despide de su no-. 
vía con un úlrímo beso, le da 
arranque a su otro amor, la 
Honda XR 250, y baja por ca
lle Colón hasta rura 8. Quíús 
piensa vagamenre en algo: la 
absurda amenaza de rnuerre 
que le hizo la policía unos días 
atrás, o la carrera del domingo, 
a la que da mayor importancia 

y lo hace definirivamente más 
feliz. Sin embargo, poco pudo 
disfrutar de aquella noche des
habirada y quieta, que fue sa
cudida violentamenre por el 
patrullero Chevrolet Monza 
Nro. lnt. 1316 del Comando 
Radioelécrrico que lo arrope
lló. Al instante llegó otro móvil 
del Comando, uno de la Co
misaría segunda, y orro más de 
alguna orra dependencia. En 
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coral se juntaron entre seis y 
siete parrulleros, antes de que 
llegara la primer y única ambu
lancia que arribó al lugar. f.sra, 
perteneciente a EPA, lo hizo 
veinte a treinta minutos des
pués del "accidente". Exrraña
menre los bomberos no acu
dieron al lugar del hecho. Ca
sualmente esa misma madru
gada se real izó una reunión de 
al ros funcionarios de la policía, 
entre los que se enconrraban el 
ex-jefe de la Unidad Regional 
VlTI, Rubén Senn. Pero esro 
no termina aquí. Una vez que 
C lemenre estuvo en condicio
nes de ser rrasladado a Rosario, 
pasaron más de rres horas para 
que alguno de la empresa EPA 
comunicara a los familiares 
que no podrían partir ya que, 
encre arras dificultades, no en
conrraban a ningún médico 
dispuesco a viajar (ver cuadro 
¡Epa!). Demasiadas "casualida
des" juntas para una sola noche. 

LAS PERICIAS 
Para di lucidar qué es lo que re
almente ocurrió aquella noche, 
debemos comenzar por anali
zar, y esro es obvio, las dos pe
ricias que se han efectuado has
ta el momento. Ambas a cargo 
del Ingeniero Mecánico Gui
llenno Dí Cario. 
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La primera, realizada el 1° de 
octubre de 1999, ya presentaba 
va rios daros rrascendenres y es
clarecedores: esra prí mer peri
cia pudo determinar que el po
sible lugar del impacto era una 

superficie recta ngular de 2 
mrs. de ancho y 8 mes. de lar
go (ver croquis). Tornando en 
cuenta los deterioros que pre
sentan ambos vehículos, Di 
Cario afirma que: indudable
mente el vehículo embiscence 
fue el móvil policial. Tamo el 
parrullero, como la Honda XR 
250 circulaban por Ruta 8 en 
dirección Suresre, es decir, ha
cia Buenos Aíres. El contacro 
inicial se da cuando el móvil 
policial c~oca con su parte 
frontal derecha (capor, óptica, 
paragolpes) , contra la parce 
posterior trasera derecha de la 
moto (rueda, caño de escape, 
guardabarros). El cuerpo de la 
vícrima da contra el parabrisas, 
que rnuesrra signos del impac
co. Además, de acuerdo a for
mulaciones físico-matemáticas 
y al esrudio de la frenada del 
vehículo policial, la velocidad 
que ésre rraía insrantcs previos 
a la acción de frenaje, sería de 
120 km/h aproximadamente, y 
al rnornenro de la colisión la 
velocidad del móvil oscilaba 
entre 75 y 85 km.lb. No existe 
huella de frenada de la moto, 
no obstante el perico pudo de
terminar que su velocidad, al 
momenro del impacto, e.ra de 
entre 25 y 45 km/h. El examen 
posterior de los vehículos sei'ia

la que en la mocociclera no se 
observaban anomalías y que 
rodas sus parres presentaban 
un esrado correcto. En cuanro 
al patrullero, el examen de los 
frenos determina que ésros te
nían serias dificultades para su 



correcto funcionamiento. 
El 26 de abril de este año, se 
realiza una segunda pericia so
licitada por Ana María Regi
dor, abogada de la familia de la 
víctima. En ésta, además de re
afirmarse codos los resultados 
que arroja la primera, aparecen 
dos nuevos datos relevantes. 
En primer lugar, el Ingeniero 
Guillermo Di Cario expresa 
que: "la mecánica descripta por 
el conductor del móvil y sus 
acompañantes, como el cro
quis efectuado por la policía, 
no se condicen físicamente con 
una dinámica accidental como 
la realmente acontecida". En 
segundo lugar, y a través de las 
fotografías tomadas, el perico 
observa que en determinado 
lugar las huellas de frenada del 
patrullero describen una pro
nunciada curva (de 2,5 m ha
cia la derecha) y contracurva, 
para luego enderezar l.a dirección 
en forma paralela a la calzada. 

LAS MENTIRAS 

Tanto Roberco José Mandelli, 
conduccor del automóvil, así 
como los dos acompañantes, 
Cesar Fabián Correa y Wal rer 
Mariano Gómez, coinciden en 
su primer declaración al mani
fescar que "mientras parrullá
bamos Rura 8, llegando a la in
tersección con Agüero, obser
vamos una moto de alta cilin
drada que ingresa desde la mis
ma hacia la ruta a gran veloci
dad, y adviniendo la peligrosi
dad de dicho proceder, damos 
aviso a la cencral y comenza
mos la persecución, con la ba
liza prendida y tocando boci-

na, ya q11e l:i sirena no funcio
n:lb:1 ". La moro contint'.ta a 
gran velocidad circulando por 
el carril derecho, mientras ellos 
lo hacen por el carril central. 
Anees de llegar a Chacabuco, 
"el motocidista sin hacer nin
guna seña, se cruza hacia su iz
quierda por delante del móvil, 
acción que me sorprende sin 
dejarme chance alguna de evi
tar la colisión", culmina su re
lato Mandelli. 
En la segunda declaración to
dos ratifican lo dicho ancerior
mente, pero esta vez agregan
do, que tenian directivas ver
bales del Jefe del Comando 
Radioeléctrico, Dante Moscar
do, de prevenir la gran canti
dad de robos de moros que se 
estaban perpetrando, en parti
cular en la zona del barrio de la 
Carne. La directiva consistía 
en esos casos en iniciar la per
secución con cuidado y a una 
distancia prudencial. 
Por lo demás, llama la atención 
que alin no hayan declarado 
Dante Moscardo, Jefe del Co
mando Radioeléctrico en aquel 
momenco (hoy se desempeña 
en el Área Logística de la Jefu
tura Departamental), y por lo 
tanto responsable de los policí
as implicados; y al Oficial San
doval, Jefe de tercio aquella 
noche, que estuvo presence in
mediatamente después de ocu
rrido el "accidente". 

LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LOS HECHOS 

Ahora sólo resta, tomando to
dos los datos que nos aporran 
las pericias y otros presentes en 

los resrimonios romados, re
construir lo realmente aconre
cido. 
El móvil policial patrulla por 
Ruca 8. Clemente despide a su 
novia y en la motocicleta baja 
por calle Colón hasta la misma 
rura. En ese momento es divi
sado por Mandelli y sus acom
pailantes (segli n testimonios 
de familiares y amigos de Cle
mente éstos lo conocían muy 
bien, así como a su motocicle
ta y todos los movimiencos 
que realizaba), que vienen a la 
altura de Agüero aproximada
mente. Comienzan una loca 
carrera para alcanzarlo, sin que 
Clemente se dé cuenca. A unos 
20 metros antes del eje central 
de la calle Chacabuco, se pro
duce el choque, por la diferen
cia de velocidades que traen 
ambos vehículos. Como lo 
confirman ambas pericias, el 
móvil alcanza a la morociclera 
con su parre delanrera derecha 
que impacta con la parre trase
ra derecha de la moto. Esto só
lo es posible si el conductor del 
automóvil realiza una singular 
maniobra que le permita cho
car a la moto de esta manera,. 
En la segunda pericia se detalla 
que, en las fotog rafías de los 
primeros 40 mecros de frenada 
del patrullero se observa que 
las líneas de las mismas son 
rectas, pero luego las huellas 
describen una pronunciada 
curva hacia la derecha, de 2,50 
metros aprox., hasta enderezar 
nuevamente su trayectoria en 
forma paralela a la calzada, y 
continúa así hasra el lugar 
donde finalmcnre queda ubi
cado el automóvil, a unos 48 

Por Zeta 

mrs. del eje central de calle 
Chacabuco. Clemente cae, por 
efecto de inercia, sobre la parre 
derecha del capor del patrulle
ro, golpeando seguidamente 
con el parabrisas en su parre iz
quierda. Aquí se produce un 
fue rte golpe en su cabeza. Fi
nalmente, Clemence queda 
ubicado sobre el carril contra
rio, en sentido hacia Río Cuar
to, a 1,80 mts. de la doble 
franja amarilla, y a 20 mts. de 
la línea media de calle Chaca
buco. Pudo haber llegado has
ta aquí luego de ser despedido 
por el auto y rodar hasta la po
sición final; pero rambién exis
te la posibilidad de que haya si
do arrastrado por los policías 
hasta ese lugar, de acuerdo a 
los cálculos que ellos hicieran 
de dónde debla quedar ubica
do el cuerpo, ceniendo en 
cuenta lo que luego declararí
an. Trascendió que el primer 
móvil en llegar a la escena del 
"accidente" fue el del Jefe de 
Tercio, Oficial Sandoval, y 
que éste fue quien dio la orden 
para que ubicaran al cuerpo en 
esa posición. También, en la 
única autopsia que se realizó, 
se encontraron lesiones de piel 
en los pies, ele tipo escoriativas 
y producidas por un mecanis
mo de arrastre. 
Demasiadas evidencias para 
que la Cámara de Apelaciones 
determine alegremente que se 
rrató de un simple accidente. 
Demasiados puntos negros pa
ra que no se invesriguen las 
causas del deliberado atropello. 
Aunque de todo csro hablare
mos en una próxima nora. éJ 

i e P a 1 
l a ambulancia de EPA que lleva a Clemente hasta el minutos, y les contestan que no pueden conseguir médi-

ex-Policlínico Chapuis es contratada por sus familia- co, que llamaron cerca de 2 5 médicos y ninguno está dis-
res para trasladarlo luego a otra ciudad. Siendo las 3:00 ponible. Mario Cingolani, dueño de la empresa, se llega 
hs., Clemente ya ha sido compensado por el médico que hasta el ex-Policlínico y pide por favor, por la amistad 
lo atiende de urgencia (quien recomienda dirigi rse a Ro- que tenía con el padre de Clemente y con su abuelo, que 
sario cuanto antes), y está en condiciones de ser trasla- esto no trascienda porque era su laburo. Se acude a otra 
dado. empresa, Emergencias y Salud, y en pocos minutos hay 
La salida se demora. Se hacen las 5:00 hs. y la ambulan- una ambulancia lista para partir. 
cia no aparece, razón por la cual se hace una nueva lla- Aunque dicen que Mario Cingolani se justificaría des-
mada a EPA, donde contestan que faltan unas cositas y pués, diciendo que había sido apretado por 4 o 5 policí-
que ya salen para el Chapuis. Vuelven a llamar a los 1 5 as con "chumbo" y todo. 
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Desde hace un tiempo circula por internet un texto invitando a la feligresía a no abandonar a Dios, 

caso contrario los desagradecidos sabrán de lo que es capaz el despecho del grandísimo. Pero en la 

era del libre mercado la oferta y la demanda es la que manda (valga la redundancia), por eso ha apa

recido una versión atea que le disputa simpatizantes. Reproducimos a continuación la dos versiones. 

Versión Cristiana 

Un joven que fue criado como 
ateo estaba entrenando para Sal
eo Ornamental a nivel olímpico. 
La t'111ica influencia religiosa que 
recibió en su vida, le llegó a tra
vés de un amigo cristiano. El 
deportista no prestó mayor 
atención a los sermones de su 
amigo, aunque los escuchaba 
con frecuencia. Una noche, fue 
a la piscina de la universidad a la 
que penc.necía, las luces estaban 
codas apagadas, pero como la 
noche estaba clara y la luna bri
llaba, había suficieme luz para 
practicar. 
El joven se subió al trampolín 
más alto, se volvió dándole la es
palda a la piscina sobre el filo de 
la rampa y extendió sus brazos, 
en ese momento vio su propia 
sombra proyectada en la pared. 
La sombra de su cuerpo tenía la 
forma exacta de una cruz. En 
lugar de saltar, se arrodilló y fi
nalmente le pidió a Dios que 
entrara en su vida. Mientras el 
joven permanecía quieto, el per
sonal de limpieza ingresó )' en
cendió las luces. Habían vaciado 

la piscina para repararla. 
Recuerda esta historia y envíala 
a un amigo. Sí, yo amo a Jest'is. 
Él es mi fuente de existencia y 
mi Salvador. Me mantiene fun 
cionando cada día de mi vida. 
Sin Él, no sería nada. Sin Él, 
soy nada, pero con Él, "puedo 
hacer codas las cosas a través de 
Cristo que me da fueri.<s". (Phi! 
4: 13) 
Esta es la prueba más simple 
que existe, si amas a Jest'is y no 
te avergüenzas de las cosas ma
ravillosas que ha hecho Él por 
ti, envía este mail a diez perso
nas y retórnalo a la persona que 
ce lo envió. 
Que Dios te bendiga!!! 

Versión Atea 

Érase un prolijo monaguillo hi
jo de un ingeniero agrónomo )' 
una dama de Cáritas que había 
cumplido con cada uno de los 
sacramentos, que asistía a misa 
rres veces por semana y confesa
ba sus escasos pecados tres veces 
por semana. Como reza la fe, 
hacía lo que los curas decían, 
mas no lo que hacían. Nada ni 

nadie lo haría renunciar a su fe 
inquebrantable. Pero un día, 
por influencia de su veciniro 
Aníbal Ponce, a quien en el ba
rrio llamaban Aníbal El Rojo, 
asistió a las jornadas de lectura 
de la Casa de la Amistad Vena
dense-Cubana, y allí cuvo opor
tunidad de conocer el materia
lismo dialéctico. Ese día convo
có a una asamblea escudianril y 
creó una cooperativa con los hi
jos de los desocupados de su es
cuela. Después se tomó una bo
tella de Cuba Libre, compró 
dos revistas porno y tratando 
de recuperar el tiempo perdido 
se masturbó 27 veces seguidas, 
hasta que los ojos se le dieron 
vuelta )' le quedaron blancos. 
A la mañana siguiente, exhaus
to y ojeroso, se levantó para ir a 
la escuela como todas las maña
na. Era una mañana fría y con 
niebla. El muchacho caminaba 
hacia la escuela y del medio de 
la bruma vio emerger la figura 
de un hombre con barba y boi
na que le dijo: ¡Camarada! No 
pasarán. Y él se detuvo. En ese 
momento, como si se tratara de 
una aparición, del medio de la 

bruma apareció un colectivo de 
la Línea 1 conducido por el Ex 
Director Técnico Jiménez, pa
sando a toda velocidad por el 
lugar donde él tendría que ir ca
minando. Entonces el joven re
belde se prendió un habano 
Cohiba y se arrodilló para agra
decerle a Marx Nuestro Señor. 
Recuerda esta historia y envíala 
a un amigo. Sí, yo amo a Fídel. 
Él es mi guía de la Tercera Po
sición y mi Salvador Latinoa
mericano. Me mantiene cons
pirando cada día de mi vida. 
Sin Él, no conocería a los Van 
Van y Elián no tendría una pa
rria donde mierda volver. Sin 
Él, soy neoliberal, pero con Él, 
"puedo bailar la pachanga" y vi
vir a través del Che "que me da 
fuerzas para oponerme al impe
rialismo burgués". (Diario de 
Bolivia 4:13) 
Esta es la prueba más simple de 
que hay una tercera vía, si amas 
a Fidel y no te avergüenzas de 
las cosas maravillosas que ha he
cho Él por ti, envía este mail a 
diez personas y rerórnalo a la 
persona que te lo envió. 
Que Marx te bendiga!!! eJ 



A pedido del público, los sacrificados integrantes de esta redacción hemos tenido que darle con

tinuidad a esta saga de anécdotas que nuestro benemérito, cual pato criollo, va dejando a su pa

so. Muchos fueron los clamorosos reclamos para que siguiéramos y muchos también los que res

guardando su nombre nos ace rcaron las historias que aquí reproducimos. Por eso nos vimos en 

la obligación de continuar con la numeración de las anécdotas y asegurarle a nuestros cebados 

lectores que mientras esta inagotable cantera siga produciendo fábulas se mantendrá la sección . 

Campaña para In
tendente. Año 
1995. Barrio ltur-

bide. Asado. 25 
personas. Uno de los 

concui:rences no tiene mejor 
idea que decirle al Mago: "Así 
que doctor, a usted le gustan 
los pájaros". El Mago se perca
ra de que se trata de un escucha 
en potencia, afila las uñas y se 
dispone a desplegar su batería: 
"Pss, claro, mire si no me van a 
gustar los pájaros. Es uno de 
los animales más agudos de la 
Madre Naturaleza". Y el desdi
chado cae en la trampa, se 
muestra inceresado: "¿Y es cier
ro que tiene un ejemplar del 
Col ibrí Garganta de Rubí"? 
"¿Cómo? --contesta el Mago
no sólo que lo rengo, sino que 
también tengo el de las pinritas 
amarillas en el pecho, que está 
en extinción. 50 ejemplares. Y 
¿sabe lo que me pasó con ese 
pájaro?" "No"- responde el es
cucha moviendo la cabeza, sin 
oportunidad de pronunciar pa
labra. "Vi nieron los de la Se
cretaría de Fauna Silvestre y 
me los incautaron. Pero yo no 
me quedé paralizado. Les hice 
juicio. Y les gané. Y cuando 
voy a pedirle a la Secretada que 
me los devuelvan, me dicen 
que no sabían qué hacer con 

los pájaros y que los habían 
soltado. Me ofrecieron 500 
dólares por cada uno y por su
puesto no acepté. Así que el 
Juez y el Secretario de Fauna 
Silvestre me tuvieron que 
acompañar a la isla del Paraná 
donde recalan los de esta espe
cie. Y mientras ellos me tenían 
las jaulas, yo me puse a silbar 
para atraerlos. Recuperé 47. 
Los otros 3 no vinieron, pero 
seguro que algo les pasó por
que si no anee mi silbido hu
bieran venido". 

dJ 
Se sabe, la infalibili
dad del Mago es un 
don que le fue con

cedido por los pája
ros. Scott no confía en los aná
lisis de los laboratorios. "No 
hay como los pájaros para de
tectar cualquier alteración en 
la nacuraleza. ¿No viste cómo 
los usan en las minas para sa
ber cuando falra oxígeno?" 
-comencaba al barrer. Por eso 
el Mago, desconfiado como no 
hay dos, quiso comprobar con 
su propio método cuán dañina 
era el agua de nuestra ciudad. 
Puso dos canarios en sendas 
jaulas y comenzó a proveerles a 
uno agua mineral y al otro 
agua de la canilla. La diferen
cia fue notable. Los abundan-

tes elementos tóxicos del agua 
venadense no se hizo esperar y 
comenzó a deteriorar el aspecto 
del canario que bebía agua de 
la canilla, mientras que el del 
agua potable siempre estaba de 
buen humor y se pavoneaba 
con un plumaje cada vez más 
brillante anee la mirada mar
chita de su vecino. El experi
mento del Mago comenzaba a 
dar resultado. Y todo fue bien 
hasta que el canario del agua 
mineral comenzó a deteriorarse 
y a parecerse cada vez más al 
alicaído bípedo del agua local. 
Pero, también se sabe, el Mago 
es muy sagaz y después de al
gunas tribulaciones descubrió 
el problema: el proveedor del 
agua mineral le estaba vendien
do agua de la canilla. A parcir 
de ese día nunca más le volvió 
a compra agua a ese proveedor. 

Para nadie es un 
misterio lo sencillo 
que resulta pegarle 

una cachetada al Mi
nistro del fnterior;, mucho más 
si está en Casa de Gobierno. 
Quién no le encajó alguna vez 
una sonora c:ichecada al ti tular 
de la carrera política. Toral. .. 
¿qué puede pasar?, apenas si 
tiene 1 O guardaespaldas que lo 
acompaíían hasta para ir al ba-

ño. Fíjense si será fácil que el 
programa Fugitivos lo desesti
mó como prenda. Pero el Ma
go no pudo con la tentación. 
Esta es su historia: cuenta el 
Mago que una mañana el Mi
nistro Corach lo recibió en la 
Casa Rosada junco a algunos 
intendentes más. El terna: al
gunos subsidios pendientes. 
Pero a nuestro intendente lo 
traicionó la sangre al descu
brir, con su habitual perspica
cia, que se trataba de una vil 
maniobra para no entregarles 
dinero alguno. "Me abalancé 
sobre él e, increpándolo, le di
je: 'no seas caradura, ¿por 
quién me tomaste, vos?'; en
tonces no pude contenerme y 
le pegué una cachetada y lo lle
vé reculando como diez me
tros, hasta que me di cuenca de 
que a medida que retrocedía se 
iba acercando cada vez más a 
su despacho. Entonces le dije: 
'vení, vení, no ce escapés', pero 
excusándose con un llamado 
se metió en su despacho. Yo le 
grité desde afuera por más de 
una hora diciéndole que no 
fuera cobarde, que diera la ca
ra. Pero no salió más. Desde 
ese dia vos le nombrás a Scott 
y tiembla". 
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LO QUE NOS TOCO EN DESGRACIA 

A esta altura del partido no 
vamos a estar agrandán

donos, pero ¡sufran colegas!: 
somos el único medio local 
que accedió a la inauguración 
del primer barrio como Dios 
manda en nuestra ciudad. 
Venciendo no pocas dificulta
des, pudimos cubrir con uno 
de nuestros inquisitivos cronis
tas la inauguración del "Mon
señor Desiderio Colino", pri
mero de los barrios cerrados de 
Venado Tuerto. 
La concreción de esta apertura 
fue apenas el capítulo final 
de una verdadera epo
peya librada por 
un grupo de vi
sionarios contra 
los retrógrados 

de la presencia de veinte yaca
rés correntinos en excelente es
tado psico-físico. Incluso, se 
logró un presupuesto razona
ble de la organización Domin
go Savino para alimentarlos en 
caso de que, por un lapso de
masiado P.rolongado, no cayera 
a las aguas alguno de los inde
seables vecinos de la zona. Los 
simpáticos saurios fueron traí
dos para su aclimatación, aun
que, lamentablemente, en su 
primer contacto con nuestras 
aguas, una intoxicación aguda 

de siempre a 
quienes el avance 
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del Progreso les 
resulta insoporta-
ble. 
Pero no malgastemos 
tinta en chimangos. Este 
logro costó mucho esfuerzo e 
ingenio para superar obstácu
los de todo tipo en pos de lle
gar a esta magnífica realidad. 
Y eso sí vale la pena narrarlo 
en detalle. Por ejemplo, el 
método para dotar de ópti
mas condiciones de seguridad 
al emprendimiento, fue uno de 
los primeros desafíos. La comi
sión vecinal del barrio propu
so rodear al coqueto predio 
de un foso perimetral de 
regular profundidad 
-lleno de agua, natu
ralmente- dotándolo 

/ 

{/' 

con arsénico· y nitratos acabó 
con ellos. Ni siquiera la rápida 
intervención de los profesiona
les del Hospital de Salud Ani
mal "Elizabeth Cingolani", lo
gró salvarlos. 
Con la condición de un primer 
plano en la foco de la inaugu
ración (fue inflexible en el de
talle de que su mano debía es
tar por encima de la del Inten
dente al bajar la palanca), el 
presidente de la Cooperativa 
de Electricidad, Ing. Aldo Cac
ciurri, proveyó la solución al 
proponer un alambrado de alca 

tensión de última generación, 
capacitado para disuadir a los 
intrusos más audaces. "Tre
blinka Corp. ", finalmente, fue 
la marca elegida por su larga 
experiencia en alambrados 
electrificados en todo el mun
do. El rouch aucóccono, sin 
embargo, no estuvo ausente: 
en determinados sectores, al
gunos vecinos de recia estirpe 
agrícolo-ganadera, optaron por 
el típico y tradicional boyero 
eléctrico. 
El acto inaugural del barrio fue 
cuidado hasta en sus mínimos 
detalles, lográndose una impo
nencia acorde a la importancia 
fundacional del evento. 
Se vivió un momento de cierta 
tensión cuando los dogos y do
bermans de la puerta de entra
da amenazaron con atacar al 
concejal Víctor Barbieri, des
afortunadamente demasiado 
morocho de acuerdo a las es-

~· 
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tricras condiciones de selectivi
dad bajo las que fueron entre
nados los canes. 
La situación fue salvada gracias 
a que los perros fueron distraí
dos dejándolos destrozar a su 
antojo un muñeco con las fac
ciones del edil radical Esteban 
Sriepovich -conocido dinosau
rio opuesro al avance indereni
ble de la modernidad -al que 
previamente se le habían quita
do los alfileres que lo atravesa
ban por doquier. 
Luego de franquear el puente 
levadizo, los ilustres visitantes 
fueron conducidos a una rápi
da visita por el barrio. Con 
inocultable orgullo, las autori
dades vecinales mostraron al
gunos de los lugares más repre
sentativos del emprendimien
to, incluyendo al lnsricuro "Jo
sé E/mir", de arres y oficios di
versos; la Escuela de Periodis
mo "Scorr-Colino ", (t'mica en 
el país con Libre Expresión co
mo materia promocional) ; la 
plaza "Gral. Mangiarelli", y el 
jardín de infantes "Piro y Poro
co ", en donde los niños, guia
dos por la simpáti ca seño 
13renda, daban rienda suelta a 
su alegría arrojando dardos a 
sendas imágenes de Gusravo 
Berrran y Carlos Oimmcr. 
Finalizada la recorrida, todos 
convergieron al lugar destina
do a la ceremonia de inaugura
ción, en donde la banda barrial 
MCPG (Me Cago en el Plan 
General) inició con singular 
brío los acordes del Himno 
Nacional. 
Luego, de acuerdo con lo pro
gramado, se concretó la suelra 
de pavos reales, ave unánime
mente elegida como distintiva 
del barrio por sus mismos veci
nos. 
El encendido del cerco perime
cral fue francamente emocio
nante, sobre rodo cuando, de
mostrando su efectividad, 

achicharró en el acto a once 
gorriones, dos horneros y un 
tordo, casualmente posados en 
su elegante trazado. 
El lng. Cacciurri, luciendo una 
sonrisa cuya permanencia inal
terable hubiera humillado al 
Guasón de Jack Nicholson, y 
el Intendente accionaron el 
moderno mecanismo mientras 
el aire del barrio se poblaba del 
inconfundible sonido de las 
"Mofoto V-fano", sim páticas 
bombas de estruendo que 
siempre encantan a los vecinos. 
Los discursos no se hicieron es
perar y, claro, colmaron rodas 
las expectativas. 
Especialmente invitado, Mon
señor Oesiderio Coli no, luego 
de encomendar al barrio a la 
eterna protección del Bearo Es
crivá de Balaguer, improvisó 
una breve alocución con su 
simpatía característica: "Gra
ci;1s a rodas por el inm erecido 
honor de imponer m1 
nombre a una urba-
nización como 
esta. Y a los pe
riod isras pre
senres fes pi
do que infor
m en como 
corresponde; 
si no lo hacen, 
ojalá les agarre 
una g;1scroente
rocolitis aguda 
un dí:1 que no 
haya farm acias de 
rurno", señaló, con 
un simpático gui
ño, demostran- ,,,. 
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fundo espí
ritu cristia
no. 
Como es ha-
bi tua I, se espera-

/ 
/ 

ba con indisimulable expecrari
va la siempre mesurada palabra 
del Intendente. El Lord mayor 

se acercó al micrófono y, con la 
humildad que lo caracteriza, 
dijo: "Buenas tardes a la gen re. 
Disculpen la tardanza, es que 
un neurocirujano amigo w vo 
un problema con un enfermo y 
me pidió le enseñara una récni
ca que aprendí cuando eswve 
imernado en Rosario. 
Quiero decirles, aunque mi 
médico y mi señora se enojen, 
que yo ya sabía todo con res
pecto a esce barrio, au nque no 
lo quise decir para dejarles la 
sorpresa a sus fundadores. Por 
suerte, los ingenieros, arquirec
tos y agrimensores me hicie
ron caso en lo que les 
ind iqué para que el 
barrio no renga 
problemas. 
Yo no soy 
político y, 
además, 
no sé 

cuánto 
tiempo más 

voy a estar 
con ustedes. Tal 

vez. pronto no esté 
más, aunque la 

. me pide que al 
-~gente por la calle 

l tercer día resu
cite. Me pare
ce mucho 
tiempo. 
Bueno, pero 

como ya lo dije 
en el ülrimo reportaje a la CBC 
de Londres (el inveterado hábi
to de tomar mate le jugó una 

Por Abel Pistrito 

mala pasada al In tendente), 
creo que lo único que fe falra al 
Desiderio Colino es un lomo 
de camello en el foso. Sin eso, 
la incegración con el resto de fa 
ciudad será incompleta ", ma
nifestó, en referencia a la revo
lucionaria innovación debida a 
su inagorablc imaginación: el 
lomo doble para autos en ca
lles, y ¡peatonal!, extraordinaria 
modalidad destinada a morige
rar la excesiva velocidad de los 
paseantes que ya ha motivado 
el envío de espías de otras ciu
dades del mundo descosas de 

com-

partir nuestro indiscutible lide
razgo urbano. 
Aün con lágrimas en sus ojos, 
las autoridades invitadas llega
ron a la hora en la que ellos 
también se transformaban en 
intrusos para el nuevo vecinda
rio, de modo que debieron re
tirarse con cierra premura, por
que el roque de queda comen
zaba en pocos momentos más 
y los guardias tenían orden de 
bajar sin asco a los que no per
tenecieran al barrio. 
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LO QUE NOS TOCO EN DESGRACIA 

Corría la noche del viernes 23 
de junio y después del cierre, 
los incegrances de El Entuerto 
nos tomamos un merecido 
descanso y fuimos a cenar a La 
Choza. A la una de la mañana 
sólo quedaba una mesa de 
quince hermosas mujeres del 
Gimnasio El Puente festejando 
el cumpleaños de Analía Ani
mendi y, más allá, relegados a 
una solicaria e inocenre mascu
linidad, nosotros. 
De repente irrumpe una comi
tiva de veinte personas. Silvio 
Soldán, Guillcrmito Fern:ín
dez, Enrique Dumas, Jorge 
Sobra! y muchos más. No su
pimos si era el alcohol el que 
nos hacía ver visiones o si en 
verdad eran los "Grandes valo
res del cango" los que desplaza
ban nuestro humilde prorago
nismo a un tercerísimo 
plano. Eran. 
Unos minucos después, 
como la guinda del pos
tre, aparece Roberro 
Scott enfundado en un 
impecable ambo y salu
dando a todos los co
mens;1k:s. Acto seguido, 
el grupo comenzó a des
fila r frente a la mesa de 
fiambres y a servirse a 
discreción. Tocio habría 
esrado bien de no haber 
sido porque Scort enca
ró el queso gruyere 
donde nosotros tenía
mos escondido un mi
crófono y se sirvió una 
porción. Pero como de
cían nuestras abuelas, 
no hay mal que por 
bien no venga, y vino. 
E.so fue lo que nos per
mitió escuchar la con
versación del lntenden
re con los famosos que 
lo rodeaban. 

TEESPEMllS 
lllSILlll 

de facturar $ 500.000 mensua
les en infracciones, tuvo el des
afortunado tino de preguncarle 
a nuestro lntendenre cómo lo 
crataba la prensa local. Acto se
guido, el Mago se lanzó en un 
encendido discurso que dejó 
patitiesos a los miembros de la 
mesa: "No me hable de esos 
idiotas, que para colmo los 
rengo ad atrás". Debemos 
confesar que en nuestra mesa 
se nos atragamó el helado de 
limón a todos. Pero no pudi-

mos evicar seguir escuchando. 
"Son unos reverendos hijos de 
puta que se salvan de que los 
cague a puñetes porque si les 
pego cengo que renunciar. Pe
ro ya los voy a agarrar afuera 
de la ciudad, le aseguro que los 
voy a golpear canto que no los 
van a reconocer. Van a tener 
que llamar a sus madres para 
que los vengan a reconocer por 
el olor". Los Grandes Valores 
que involunrariamencc estaban 
presenciando un descargo ex-

temporáneo de tamaña agresi
vidad sobre la persona de esros 
servidores públicos, estaban 
atónicos. Pero él, sin percatarse 
del desubique, sigu ió adelante 
con su bravuconada: "Y el di
bujanre de ese pasquín, ¿eh? Es 
un rraidor. Se llama Roberco 
C1pdevila y yo le di de comer 
cuando no era nadie (N de la 
R: ¡Vaya novedad!, sigue 
igual) . Y encima, usted no me 
va a creer -agregó mientras se 
comía el pedazo de queso que 
concenía nuestro micrófo no- , 
yo soy el mayor promotor de 
escos atorrantes. Llevo un 
ejemplar de El Entuerto en el 
maletín y me la paso hablando 
de ellos adonde voy". Don 
Héctor Grimolizzi, al ver el es
rado alrerado del Inrendente, 
le pidió disculpas por haber in

gresado en ran polémi
co rema, "no sabía que 
era can rraumárica su 

relación con el perio
dismo". 
iiiARTRAAAAAP!!!, 
casi gritamos a1 uníso
no, pero como también 
decían nuestras abuelas: 
"soldado que huye sirve 
para orra guerra". Y así 
fue que preferimos ha
cernos los distraídos y 
comenzar a entrenarnos 
para tan imporranre re
co pugilístico. 

r 
26 

Todo fue muy ameno y 
cord ial hasta que el 
maestro Hécror Grimo
lizzi, de impecable smo
king, después de haber 
parlamentado disrendi
damente sobre la muni
cipalidad de Roldán, 
conocida como la Capi
cal Nacional de la Mul
ta por su efectivo modo "La Hiena" Vázquez y, "Locomotora" Peírone, directores de El Entuerto, en posición. 

Después de esa fatídica 
noche no volvimos a re
cuperar nuestro val ioso 
micrófono marca AC
ME, el único sonido 
que emire es el de las tri
pas de nuestro benemé
rito que por cierto pare
ce bastante conscreilido. 
Como se puede apre
ciar en la foro que 
muestra a dos de nues
tro sraff, ya csramos 
preparados. Y desde 
hace días nos encontra
mos fue ra de los lfmi ces 
de la ciudad para diri
mir en el terreno de las 
pifias las diferencias de 
ideas, ral como entien
de esra clase de políti
cos que debe hacerse. 
Lo esperamos. 

'-- -
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C1 Desde el miércoles 
a= 14 de Junio del co
CI rriente año la Muni e cipalidad de Venado 

Tuerto, a través de 
CI la Dirección de 
... Tránsito , lleva a ca
z bo un importante 

operativo de control = vehicular en el que = se requiere a los au
~ tomovilistas las pa=m tentes pagas, el se-

guro correspondien
cn te y el carnet de = conductor. Usted di
Z rá: está bien; nos-

otros decimos: está 
bien. Pero hete aquí que 
las propias autoridades 
Municipalidad dicen : no
sotros no, ¡ni en pedo! 
Existen vehículos de la 
Municipal idad que circu 
lan a diario por las calles 
de nuestra ciudad osten
tando chapas patentes, 
que según ley, han cadu 
cado hace años en su va
lidez. A partir de esta 
descarada muestra de 
impunidad, es justo y 
hasta necesario dudar de 
todo: ¿tendrán seguro? 
¿tendrán frenos? ¿ten
drán algo en regla? Si 
hasta el propio Intenden
te se defendió en una 
audición radial esgri
miendo que la irregulari
dad se debía al inminen
te reemplazo de esas 
unidades y por lo tanto 
no se justificaba gastar 
guita en patentar correc
tamente a esos vehículo. 
¡Qué divino el Roberto! 
Como si los simples y 
mortales automovilistas 
de esta ciudad nadaran 
en guita. 
Nosotros no nos somete
remos a semejante atro
pello y no habrá zorro 
gris que nos obligue a 
patentar nuestras moun
tain bikes. Nuestro desti
no es desobedecer y re
chazar, para eso nos pa
gan los opositores de 
Scott. 
Diga que queda feo decir 
boludo en una revista, 
porque si no tendríamos 
que preguntarnos si esta 
administración municipal 
cree que los venadenses 
somos boludos. fJ 

LA FIESTA 
inolvidable 

El pasado 20 de mayo nuestro entrafiable super secretario José Elmir 
riró la casa por la ventana. ¡Y no era para menos, no rodos los días se 
cumplen 50 pirulos. Así que pepiriro, fiestero y amigable como pocos, 
rompió el chanchiro y revenr6 rodos los ahorros fruros de una vida de 

trabajo y austeridad en una fiesra de anrología realizada en el salón Mercurio de Rosario, abajo de la 
Bolsa de Comercio (ver recorre de La Capital) Nosotros, que no podemos con nuestro genio (porque 
no lo tenemos), infiltramos a uno de los nuestros en la festichola disfrazado con impecable traje de mo
zo (agradecemos la colaboración de Domingo Savino). Nuestro sabueso, con su mejor cara de "yo no fui", 
rnienrras servía exquisiros bocadillos, paraba las orejas y apuncaba detrás de las servilletas de p:ipel jugosos 
diálogos entre los despreocupados comensales. A continuación reproducirnos algunos escogidos al azar: 

Diálogo 1 
Elmir: ¡Roberto! (por Scotc) gra
cias por venir.Scott Faltaba más 
José, no re iba a arruinar la fiesca. 
Elmir: Discendece che, disfrurá 
que hay buena comida )' buen 
vino.Scott: Sí, sí, me doy una 
vuclrira por la cocina, firmo unos 
autógrafos, les doy algunos con
sejiros al personal )' ya estoy con 
usrcdes para que disfruten de mi 
presencia. 

Diálogo 111 

Diálogo 11 
Héctor Cavallero (ex inren
dence de Rosario): Che José, 
quién es ese c~inoso 
que los cocineros acaban de 
sacar del forro del culo de la 
cocina. 
Elmir: Eh ... , no nadie, no le 
des bola. 

Pablo Andrés Cribioli (Presidenre del Consejo Deliberante de Rosario): 
Che José (en voz baja )' mirando de reojo) vos sabés que me agarró un 
plomo )' me ruvo 45 minuros contándome el proceso para clonar ci

viar en una lara de bara~1, ¿de dónde carajo salió? Elmir: Glup (con ca
ra de rerror )'sudando como Tina Turner), no, no, debe ser mi chofer. 

Diálogo IV 
Granillo Ocampo: ¡Josesiro! 
Fel iz cumple mi viejo, flor de 
jodira re m:indaste. Si no fuese 
por el colado ese que gritaba 
como un desaforado que era el 
inrendenre de Venado Tuerto 
cuando se lo llevaba la cana. 
rodo hubiese salido diez pun
tos.Elmir: ¿Qué? (al borde del 
colapso) ¿Qué pasó? Granillo 
Ocarnpo: Nada mi viejo, tran
quilo, un loco seguro. Mirá 
que decir que era la reencarna
ción de Virulazo }' ponerse a 
bailar rango sobre las mesas. 
Oecí que se le salió la cadera 
que si no, no lo bajan ni los 
bomberos. 



Nos enteramos de que la conductora 

de l nunca bien ponderado programa 

televisivo "Tierras aplanadas", la Gorda 

Pericón, anduvo recorriendo kioscos, y 

aplanando veredas, para que la dejaran 

hojear El Entuerto y que cuando los 

kiosqueros le decían que si quería po

día comprarla, ella contestaba, riñén -

dolos: la Gorda Per 
- ¿Vos estás loco? A esos hijos de puta 

no les compro nada. 

Pero cómo puede ser, Doña Pericón, 

una dama de su peso intelectual, de su 

masa cultural, de su volumen humano, 

no se va a andar haciendo problemas 

por unos pocos pesos (no de ki los, de 

guita ¿se entiende?). Si quiere puede 

pasar por nuestra redacción, hay una 

revista a su nombre, así la puede leer y 

no tiene que andar por ahí pasando 

vergüenza. 

-- -- ---------

Desnudándose 
Ya nunca más veremos sus curvas deslizándose cual sueño 

afiebrado por la pantalla zigzagueante del 1 2, ya nunca más 

sus pechos de miel salvaje inundarán- invadirán- nuestros 

deseos más ocultos. Ya nunca más tendremos que cerrar con 

llave la puerta del baño para que nuestras esposas no nos 

descubran retrocediendo a aquella etapa de manos inquietas. 

Y es que la Ceci, sin ninguna consideración por nosotros -sus 

seguidores incondicionales- nos abandonó. Se marchó sin si 

quiera despedirse, se esfumó como suele 

esfumarse el amor cuando uno comienza a 

creer en la magia. Como un colibrí, el mis

mo que anidaba en su cabellera, se voló 

por la ventana. 

Ceci, por favor danos una señal, una ex

plicación, ¿fue el invierno?, ¿te estabas ca

gando de frío?, ¿el "chopir" te acosaba? ¿o 

qué? 

Si usted se la cruza tal vez no la reconoz

ca porque anda vestida, pero está, existe. 

Si la ve, cuéntele que la extrañamos, que 

no podemos olvidarla. Dígale que se nos 

quedó atravesada en los ojos. 

m ¡Basta de Cipayos y Zapayos!, dicen que se oyó en la sala de espera. Y mientras sus pacientes se miraban en el interior del consul
- torio comenzaron a volar prótesis y ortodoncias por el aire. Fue la tarde en que J &B Barbieri sufrió una profunda metamorfosis 

- al bolchevismo. A partir de ese momento comenzó a hacer encendidos discursos contra los capitales foráneos y "este gobierno na-c:.:t cional que almuerza, desaytma, cena y no sé cuántas cosas más con el FMI" (El Informe: 28 de 'abril del 2000). El Entueno, gra
cias a una cámara oculta que logró infiltrar en la muela de juicio de uno de nuestros atribulados periodistas camuflado de paciente, 

- pudo tomar estas cuatro instantáneas del proceso de mutación que desea compartir con sus lectores . • m 
ol ... 

- ~'7 m 
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ROSARIO 
Buenos Aires 2069 

Tel: 0341 · 4813303 (2000) Rosario - Sto. Fe 

BUENOS AIRES 
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Tel: 011 - 43023318 Barrocos 
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Cons-

A Venado regalado, 
no se le mira 

el parche 
Paul Celan dijo al

guna vez: "Nadie 

testimonia por el 

testigo". Se equi

vocó, nosotros sí. 

Fuimos t estigos, y 

hoy aquí quere-

mos dar testimonio de lo que el oscuro 

poder que maneja a esta bienaventura

da ciudad pretende hacer con ella, bah 

con nosotros. 

Así es, queridísimo y azorado conciu

dadano, tal cual lo ilustra la imagen, 

nos quieren dar en adopción, y así co

mo Foucault escribió la hi storia de los 

perdedores, a nosotros tal vez el desti

no nos depare la ingrata tarea de escri

bir la historia de los adoptados. 

¡Mierda que duele que lo anden ofre

ciendo a uno así! Como si fuésemos un 

Elortondo cualquiera, pero si ni los Ru

finenses han caído tan bajo, es más, ni 

a San Fra(lci sco lo han sometido a se 

mejante ignominia 

Ahora sólo nos queda aceptar nuestra 

horfandad, reconocer que nos andan 

buscando una teta sustituta, admitir 

que somos un pobre venado tuerto en 

oferta, pero bueno, también de esta 

nos repondremos y seremos fel ices. 

Eso sí, ¿será mucho pedir un papi mi

llonario y una mamita sueca? 

Huertan lechones 
Personal de la ComisaríaXdeHughesseencuen- _ 

traabocadoa1 esc1arecimiento de unhecho.d.c~un- Sem111as de Chancho 
ciado por Ofel ia ~ largara Pastor , con don11c1ho en !{ •. 
esa localidad, quien manifestó que autores deseo- 144} 
nocidos le sustrojeron del patio de su casa cuatro ter¡ 
Ic~h~nes. La pr~p!et_a ria d~ los cerdos n~ c~a5/lúa la <' La crisis que es crue l y mu-
nerd1da y la pohc1a investiga el acontcc1m1ento. 

cha se ve mitigada, gracias a 
fc1r $Ustraido . 

- Dios todo g lobalizado y poderoso, 

por el incontrolable avance de la ciencia. En 

este caso, ingeniería genética mediante, zafaremos en la Na

vidad próxima del ignominioso mate cocido al que nos so

mete la malaria. Nuestros colegas del diario El Alba descu

brieron la fórmula para chapalear en la abundancia y darle de 

cachetadas al maldito hambre. El suculento y bien adobado 

chancho ya no será exclusivo de quien pueda garparlo. Hoy, 

cualqu iera que tenga un pedacito de patio puede sembrar 

unas cuantas semillitas de porcino, y con un poquito de 

suerte y dedicación (se deben regar diariamente) podrá atra

gantarse de lechón made in casa en las próximas fiestas. 

Nosotros, cultores empedernidos de todos lo pecados capi

tales, y especialmente de la gula, no sólo ya estamos punte

ando como presos, sino que además comenzamos a criar en 

nuestros propios corrales tomates doble pechugas, lechu

guita mamona, apio serrano, papas preñadas y al parir, ca

motes y otras delicias que después de carnear nos darán ju 

gosas ensaladas criollas. 

Eso sí, una duda nos carcome el alma: ¿cuánto demorará en 

tener cría la botella de Luigi Bosca que tenemos empollando 

debajo del colchón? 

Yo etecto, Tú etectas, Él etecta, Nosotros 

etectamos. El viernes 16 de junio, etectamos en la 

eición Nº 68 e La Guía Semanal una importante 

enuncia. Las cajas Prani tenían mercaería vencía y 

en mal estao. ¿Cómo puee ser? ¿Algu ien metió los 

eos en la lata? Habrá que tener cuiao y anar con los 

ojos bien abrios. No puee ser. Nos están agarrano e boluos. 

¡¡Muy bien por los intrépios colegas de la Guía! ! 
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SET PRIMER 
NESTOR F. CUFRÉ PRIMER SERVICIO EJECUTIVO DE TRANSPORTE 
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Traslados a cualquier destino . Servicio puerta a puerta 
Comisiones diarias a Bs. As. 

los mejores precios~.-' 

Fócil de instalar 
Funcionamiento outomótico 
Supersi lenciosa 
No requiere mantenimiento 

la solución más económico 
para los problemas de presión 

de agua de su hogar 

ESTRUGAMOU 1859 - TEL/FAX: 439350 

Con unlfón, cualquier *historia· tiene arreglo 

Encontralo en Belgrano 92 _'7'iJc/í)nja¡_ 
unlfón 



;irocanteríe 
~uebles p ~bornos ~ntíguos 

~ Arme su forma de pago ~ 
r~ Recibimos su mueble antiguo en forma de pago • 

~ Alquuiler para eventos ~ 

Juan B. Justo 99 - Venado Tuerto - Santa Fe 


