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Un aporte cordobés al debate 
sobre la reforma del Estado

“ Gobiernos bajo presión: Re
laciones intergubernamenta
les y reforma del Estado. El 
caso Córdoba", por Mónica Cin- 
golani y Martín Lardone, Prólogo 
de Martha Díaz de Landa, Edito
rial de la Universidad Católica de 
Córdoba.

ÁNGEL STIVAL
DE NUESTRA REDACCIÓN
astival@lavozdelinterior.com.ar

El prolijo libro de Martín Lardo
ne y Mónica Cingolani, Gobier
nos bajo presión, se ocupa de las 
relaciones intergubernamenta
les en los procesos de reforma del 
Estado. Lo hace con dos trabajos: 
el de Mónica Cingolani aborda la 
descentralización en salud en la 
provincia de Córdoba y las rela
ciones intergubemamentales du
rante ese proceso. Y el de Martín 
Lardone, “Bancos multilaterales 
de desarrollo y relaciones inter
gubemamentales federales en la 
reforma del Estado de la provin
cia de Córdoba”.

Es una investigación m inu
ciosa que intenta trascender lo 
académico. Trascender no es ig-
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Un espacio para saciar 
la sed de esperanza
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norar y toda investigación que se 
intente en el futuro sobre la temá
tica de esta obra -que es un apor
te para una mejor calidad de ges
tión en democracia- necesitará 
referirse a ella tanto por su con
dición de síntesis bibliográfica 
como de fuente de problemas de 
investigación e hipótesis. Sin du
da que estas condiciones lo con
vierten también fen una guía pa
ra el proceso de enseñanza-apren
dizaje en este tema específico de 
la ciencia política.

El contenido del libro de Lar- 
done y Cingolani se valoriza por 
el particular momento que están 
viviendo, en Córdoba, en el país 
y en la región, las relaciones in
tergubemamentales, que no son 
precisamente ejemplares.

Los llamados a la reflexión 
siempre son más útiles si supe
ran  la mera enunciación de 
propósitos y nos dicen, después 
de una investigación científica, 
cómo construir instrumentos pa
ra fortalecer objetivamente -es
to es, con prescindencia del carác
ter, el humor o la voluntad de las 
personas que circunstancial
mente ocupan un cargo- las re
laciones intergubemamentales, 
definidas de antemano como un

camino ineludible para atender 
los desafíos de la hora.

Esta es la importancia de esta 
reflexión que trasciende los mar
cos académicos.
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Gestión interactoral del hábitat a nivel barrial. 
Prácticas profesionales en Barrio Santa Isabel - Córdoba

Daniela Gargantini, Adriana Formento, Nicolás Díaz y Pedro Cufré.

Diciem bre 2005

\

Tradicionalmente la vivienda ha sido concebida como 
mero objeto físico, dejando al margen el concepto 
social de la vivienda y su papel para satisfacer 
necesidades humanas.
Por ello resulta fundamental promover desde los ámbitos 
locales abordajes integrales (propuestas que partiendo de 
la vivienda como proceso social incorporen otros 
objetivos), y un notable nivel de participación y 
articulación de actores (gestión asociada).
La vivienda se transforma así en un instrumento que 
permite la implementación de procesos constructivo- 

educativos tendientes a descubrir y desarrollar las 
potencialidades locales, como así también dejar 
instaladas capacidades, no sólo en la comunidad sino en 
los equipos técnicos involucrados.
Bajo esta concepción, el Servicio Socio-Habitacional 

(SSH) de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Córdoba, a través de la metodología de 
aprendizaje-servicio, ha desarrollado durante los años 
2004-2005 sus actividades de formación y acción 
conjuntamente con la Junta de Participación Ciudadana 
de Barrio Santa Isabel de la ciudad de Córdoba.
A través de la complementación de los aportes no sólo 
de cada una de las áreas de la carrera sino de diversos 
actores sociales, se han desarrollado variadas acciones

Housing has traditionally been looked at as a physical 
object, leaving aside the social aspect of the house and 
its role in satisfying human needs. It is therefore 
essential to promote integral approaches- propositions 
that starting from the house as a social process include 
other objectives as well- and an outstanding level of 
participaron and coordination of the actors.
The house becomes an instrument which allows for 
implementing educational constructing processes 
aiming at discovering and developing local potential, to 
train the community and the technical teams.
Under this conception , the Social Housing Service of 
the Faculty of Architecture, Catholic University of 
Cordova, through the learning - service methodology 
has developed during 2004- 2005 its training and 
action actívities along with the Citizen's participation 
eommittee of the Santa Isabel neighbourhood in 
Cordova.
Through complementing the contributions from each 
area of the career and also from several social actors, 
different actions have been developed from an integral 
point of view. This has thus become one of the five best 
practices of Solídarity Education in the country.
These actions are part of a conceptual discussion which 
starting from the nature of the existing problem, aims
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Suelos y fertilización. Los días 
20,21,27 y 28 de julio y 3 y 4 de 
agosto. Muestreo de suelo; marco 
y micro nutrientes; fertilizantes; 
análisis de suelo. En el campus de 
la Universidad Católica de Córdo
ba. Arancel: $ 700. Informes:
(0351) 493-8000 interno 307; lab- 
suelo@uccor.edu.ar.
Carnes. Curso de capacitación en 
nutrición aplicada a los sistemas 
de producción de carne bovina. 
Continúa los días 4 y 5 de julio. En 
la Facultad de Ciencias Agropecua
rias de la Universidad Católica de 
Córdoba. Informes: (0351) 493- 
8030, agropos@uccor.edu.ar.

mailto:suelo@uccor.edu.ar
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desde una visión integral a partir de la especificidad 
arquitectónica, llegando a constituirse en una de las cinco 
Mejores Prácticas Educativas Solidarias del país.
Estas acciones se encuadran dentro de una discusión 
conceptual, que partiendo de la naturaleza misma de la 
problemática existente, intenta impulsar un cambio de 
conciencia respecto a la necesidad de superar enfoques 
sectoriales, favoreciendo una formación académico- 
profesional específicamente capacitada y comprometida 
en acciones que tiendan a superarla.

Palabras claves: Formación académico/profesional, 
Aprendizaje/servicio, Integralidad, Gestión asociada.

at changing the level of awareness about the need to 
overcome sectorial approaches , motivating a specific 

academic-professional training.

Key Words: academic/professional training, 
learning/service, integral, associated 
managem ent.
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MARTES 13 DE JUNIO  DE 2006

I

II

Una vuelta de reloj.
Nunca estuvo junta -decía

mos ayer- tanta gente triste, 
mientras en Córdoba los conten
tos (ruego advertir la elegancia 
para calificar lo que puede ser 
adjetivado de varias maneras) ce
lebraban (¿eran todos desocupa
dos?) el triunfo de Belgrano y, en 
el mundo, otros desocupados, 
pero con VISA o Master Cards, 
nos vendían entusiasmos y pro
fecías y falsos profetas, para ha
cernos creer -por lo visto- que los 
goles oportunos salvarán a los 
campesinos desalojados del Nor
te cordobés y a los aborígenes 
del Chaco quebrados por noso
tros, los invasores.

Otra vuelta de reloj.
Citamos, ayer, un corto pá

rrafo de un discurso histórico 
(histórico porque normalmente 
ciertas verdades se callan o las 
callamos nosotros, los periodis
tas o los invasores) pronuncian
do desde una alta tribuna univer
sitaria. Agregamos hoy otro de 
esos párrafos: “No son estos 
tiempos menos complejos y la 
Universidad quiere seguir sien
do clara en sus opciones: es 
tiempo de poner el conocimien
to al servicio de la verdad y la 
verdad al servicio de los más 
desfavorecidos”. De a poco, ire
mos apropiándonos de todo el 
discurso, ya que nadie lo ha pu
blicado y diremos, o no, a quién 
pertenece y en qué oportunidad 
ha sido dicho, porque no es eso 
lo más importante. Al menos, pa
ra los que sabemos que prime
ro fue el Verbo: Hasta mañana.

T r e s  a  l a s  n u e v e  ------------------------------------
Por Guillermo Rodríguez

¡Hola! Tra
yendo a la rastra 

{ cabritos y lecho- 
nes y en los bra
zos gallinas y 
zapallos, los an-« 
cestrales posee
dores de las tierras del Norte 
Cordobés, hoy desalojados, se 
manifestaron en Córdoba, la se
mana pasada, para reclamar lo 
tantas veces prometido: la asis
tencia jurídica y social de la 
Provincia que evite el latrocinio 
y sus consecuencias de extra
ñamiento y miseria. Paralela
mente, en el Chaco las comuni
dades indígenas -mostrando, al
gunos, arcos y flehas, artesa
nías hechas con fibras de pal
mera, copos de algodón que só
lo cosechan los pequeños de
dos de los niños y, todos, abso- 

í lutamente todos, sus flacuras 
extremas, las encias sin dien
tes y, aunque no se ve, el cha- 
gas que les quema de a poco el 
corazón- caminaron cientos de 
kilómetros para llegar a Resis
tencia y reclamar por los des
montes, la venta de sus tierras, 
las enormes sequías o las inun
daciones sin precedentes de los 
ecosistemas quebrados por no
sotros, los invasores.
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Por Guillermo Rodríguez

¡Hola! So- 
I mos mala gen- 
| te. Los que po

demos, somos, 
en líneas gene- 

| rales, mala gen- 
; te. Somos mala 

gente porque sabemos y, como 
decimos, porque podemos. Sa
bemos, podemos, pero calla
mos. Es más fácil seguir así: “a 
mi me va bien”, entendiendo 
por “ir bien” que me alcance 
con lo que gano; que me sobre 
un poco, o bastante, o mucho; 
que tenga asegurado mi futu
ro y el de mis hijos (“asegura
do”, para el concepto de noso
tros, la mala gente, es que las 
sumas de las rentas que teñe- j  
mos y que les dejamos como ! 
herencia sea suficiente, aquí, ¡
o si aquí se pone feo porque j 
los pobres y los indigentes ata- J 
can, en cualquier lugar del ! 
mundo donde las cosas se j 
mantengan como deben ser: j 

] nosotros (la mala gente) arri- < 
ba, y ellos abajo, obedeciendo). !

Una vuelta de reloj.
Pero, como cerrábamos 

nuestra columna de ayer, algo 
(un grito de dolor, la limpia car
cajada de un niño, el alerta fe
nomenal de alguien que sabe, 
que puede y que, no obstante, 
no es mala gente), nos recuer
da que es verdad aquello de 
que primero fue el Verbo y sen
timos entonces el deseo incon
tenible de sumarnos al grito de 
dolor, a la limpia carcajada del 

I niño, a ese alerta fenomenal de 
los que saben, y pueden, y lo 
dicen, “...y emprenden otra vez 
la aventura de la siembra en el 
terreno diverso de la cultura...” 
para que “...los hombres y las 
mujeres de Córdoba podamos 
adentrarnos en los caminos del 
conocimiento y de la verdad, 
con la convicción de que esa 
verdad nos hace libres. Y que 
la libertad es un don que se re
cibe y se conquista, que se es 
libre para cumplir una misión:

| construir una nación más jus
ta, más sabia, más verdadera.” 

Otra vuelta de reloj. 
“Cumplir una misión”. He 

aquí, es síntesis perfecta, la ra
zón de ser del periodismo, de \ 
la escuela, del colegio, de la 
Universidad, de los que dispo- 

; nemos de un micrófono, de una 
■' cámara de TV, de una columna 
| en un periódico. De los que sa

bemos y podemos. La misión 
de construir una nación más 
justa, más sabia, más verdade
ra. Todo lo escrito en cursiva 
(con la excepción de “primero 
fue el Verbo”) fue sacado de un 

j discurso que se pronunció ha
ce poco en Córdoba y que na- 

I die, por supuesto, publicó. ¿No 
se publicó porque nos hace dar 
cuenta de que somos mala gen- 

• te? Seguro. Seguimos mañana.
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T r e s  a  l a s  n u e v e

Por Guillermo Rodríguez

¡Hola! De 
cumplir con 
nuestra misión, 
venimos hablan
do. Esa misión 

j que, para el va
rón que la expli- 
citó en el discurso del que nos 

f estamos apropiando (ya que nin
guno de nosotros tuvo huevos 
para publicarlo ha de ser licito 
irlo robando de a poco), no pue
de ser otra que la de “...recono
ciendo que las universidades no 
somos inocentes ni podemos de
sentendemos de la situación de 
crisis social y de la representati- 
vidad de las instituciones... es 
tiempo de poner el conocimiento í 
al servicio déla verdad y la ver
dad al servicio de los más desfa
vorecidos... con la convicción de ; 
que esa verdad nos hace libres, y l 
que la libertad es un don que se í 
recibe y se conquista. Que se es } 
libre para cumplir una misión: 
construir una nación más justa,

| más sabia, más verdadera...” !
Una vuelta de reloj.
Esa misión que es la de to

dos los que tenemos el privile- 
gio de comprenderla y, por lo 
tanto, la obligación moral de di
fundirla, para que se inculque 
en las cabezas díscolas de los 
cómodos y de -permítanme au- 
toplagiarme porque ya lo tengo 
dicho en un libro- de los que pa
sean al sol su impiedad y su so
berbia, de los frívolos, de los es
tetas de lo vacuo, de los aman
tes de sus cosas.

Otra vuelta de reloj.
Esa misión que debe comen

zar forzosamente en la escuela 
y continuarse, sin interrupcio
nes, hasta los claustros univer-

Isitarios, pasando indefectible
mente por los medios de comu
nicación -en forma fundamental 
por los electrónicos, radio y TV, 
por la comodidad de su uso-, 
que deben ponerse al servicio 
de esa gran misión de conquis
tar la libertad y la justicia olvi
dando, por una vez aunque sea, 
la ignominia de 1a excusa de que 
dan lo que piden, desentendién
dose de la verdad de que nadie 
pide lo que no conoce, y que es 
su obligación, por lo tanto, po
ner el conocimiento al servicio de 
la verdad, y la verdad al servicio 
de los más desfavorecidos. Tal vez 
por algunos días abandone el te
ma fundamental al que he dedi
cado lunes, martes, miércoles y 
hoy jueves, para darme y dar un 
respiro y porque hay temas co
tidianos que son acuciantes, y 
para darme y dar más tiempo a 
la reflexión. Pero queda aquí, 
encima de todos mis papeles, el 
discurso universitario que ven
go citando, aunque no cite a su 
autor -al menos ppr ahora- por
que había mil personas oyéndo
lo y la historia enseña que son 
suficientes. Hasta mañana.
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Rodríguez Villafañe: La paz es un anhelo de Dios.

El Comipaz celebró 
8 años de encuentro 
entre las religiones
El acto se llevó a cabo el auditorio 
Carlos Ortiz de LA VOZ DEL INTERIOR.

“La paz es posible, porque es 
un anhelo de Dios”, cerró así 
su intervención Miguel Rodrí
guez Villafañe en acto de cele
bración de los ocho años del 
Comité Interreligioso por la 
Paz (Comipaz), durante los cua
les llevó adelante la idea de 
promover el diálogo y el en
cuentro fraterno entre perso
nas de diversas religiones.

El Comipaz nació en Cór
doba el 7 de julio de 1998, pero 
su nombre traspasó los límites 
provinciales y se convirtió en 
un referente en m ateria de 
acercam iento entre las dife
rentes comunidades.

Ayer, en el auditorio Carlos 
Ortiz de LA V o z  DEL INTE
RIOR, Rodríguez Villafañe in
sistió en que siempre resulta 
insuficiente rem arcar la im
portancia de educar para la 
paz. “Los jóvenes, en particu
lar, deben aprender que la paz 
no es una ingenuidad al servi
cio de lo imposible, por el con
trario , ella perm ite que los 
hombres nos podamos ver a los 
ojos”.

En otro párrafo de su dis
curso, Rodríguez Villafañe se 
manifestó en contra de cual
quier sistema que intente im
poner la paz a través de la vio
lencia o las armas.

El encuentro estuvo mati
zado por la exquisita actuación 
de los alumnos de la Escuela 
de Música Shinichi Suzuki, di
rigida por Fernando Piñero y

Lorena Baralle.
El Comipaz está integr 

por representantes de las 
diciones evangélica, cató! 
judía e islámica de Córdot 
tiene como fin promover e 
cuentro entre las distinta; 
ligiones monoteístas.

Sus actuales miembros 
el pastor Daniel Annone, e 
dre Juan José Ribone, el r 
no Marcelo Polakoff y el ii 
Alí Badrán, como repre; 
tantes de sus comunidades 
la oportunidad, se anunció 
la titularidad de la entidad 
sará a manos de Polakoff a 
tir del 30 del corriente.

Durante la celebración 
bo tiempo y espacio para 
menajear a los primeros i 
grantes de Comipaz el obi 
Roberto Rodríguez, el ra l 
Gabriel Frydman, el ir 
Mounif El Sukaria y el pa: 
Fermín Salcedo.

También llegaron adhe 
nes de distintos lugares 
país y del mundo. B'Nai B'l 
Argentina; Daia Argenti 
Aciera (Asociación Cristi 
de Iglesias Evangélicas de 
gentina); rabino Gabriel Fi 
man; la Iglesia Armenia 
Córdoba; la Asamblea Es{ 
tual de los Baha’is de Córdc 
el arzobispo de Córdoba ( 
los Ñáñez; la Universidad C 
lica de Córdoba; monseñor 
berto Rodríguez; Pedro 
Frías; y el vicegoberna 
Juan Schiaretti.
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Encuentro "Un día con 
la ortodoncia"
El Círculo Odontológico de Córdoba 
y la Universidad Católica de Córdo
ba realizarán entre el 4 y 5 de 
agosto próximo, et 8o Encuentro 
"Un día con la Ortodoncia", que 
tendrá lugar en la Universidad 
Católica de Córdoba, en Obispo Tre- 
jo 323. En las conferencias princi
pales disertarán María Laura Irur- 
zun y Elsa Czerzuk, de Buenos Ai
res. Para informes e inscripciones 
dirigirse a la Escuela de Perfeccio
namiento Odontológico, del Círculo 
Odontológico de Córdoba (27 de 
Abril 1135) o por teléfono al (0351)

' 424-1511 internos 103,104 y 124.
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Universidad Católica de Córdoba: SO años

Con u n a  M isa  p res id ida  por el A rzo b isp o  de  
# f lf l§  C ó rd o b a , M o n s . Carlos José Ñ a ñ e z , y  

r > i f : v ^ ; ^ |  d iscu rso s  del P rovincia l de  A rg e n tin a , P.
j  V A lfonso  G ó m ez, y del R e c to r, P. R a fa e l 
f j j  V e la s c o , se dio inicio el 8 de  Jum o , la 

\  ' c e le b ra c ió n  del c in c u e n te n a r io  de  la 
U n iv e rs id a d  C a tó lic a  de C ó rd o b a . En la 

o c a s io n  se  h izo  e n tre g a  del D o c to ra d o  H onoris  C au sa  al P. F e rn a n d o  
S to rn i (A R G ) y al P rof. D o c to r  In g e n ie ro  B enjam ín  R a fa e l K u c h e n . 
S e g u id a m e n te , M o n s . Ñ a ñ e z  b e n d ijo  s e n d a s  p la c a s  c o n m e m o ra tiv a s :  
en  h o m e n a je  al P. Jorge A lb e rto  C a m a rg o , p rim er R e c to r  de la 
U n iv e rs id a d , y a lo d o s  sus fu n d a d o re s . F u e ro n  h o m e n a je a d o s  ta m b ié n  
la ico s  y  je s u íta s  q u e  h an  p e rm a n e c id o  e s to s  años in in te rru m p id a m e n te  
en  la UCC; P. G u s ta v o  A dolfo  C asas  y el D o c to r  A lb e rto  R e zzó n ic o .
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Autores: Martín Lardone y Mónica Cingolani 
Editorial: Universidad Católica de Córdoca
Serie: Biblioteca Gobierno, Córdoba, 2006,276 págs.

Gobiernos bajo presión 
Relaciones intergubernamentales y 
reforma del Estado. El caso Córdoba

Según reza el prólogo de Marta Díaz de Loza- 
da: «Los estudios que nos presentan Martín Lardone y Mónica 
Cingolani particularizan en un lugar y en un tiempo determina
do la manifestación de esos fenómenos entrelazados y gene
rales en ei presente político de los estados actuales.
La importancia de sus contribuciones, por tanto, no queda atra
pada en la relevancia que un número circunscripto de interesa
dos puede tener en una mirada «local» de 
su realidad inmediata. Trascienden las mis
mas el espacio geográfico y las particula
ridades del sistema de análisis directa
mente observado por los autores».

- - .. -■ ■ ■" v. ■ - ■ -V . * *

Gentileza Paictós

EL TRIÁNGULO 
DE LAS TRES «P»
tolWi.lwrtiwaaMmfe

SABADO 24



Por Pablo Riberi
Profesor de derecho constitucional 
en las universidades Nacional y 
Católica de Córdoba
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I. Nunca digas que no te lo han dicho.

Mis convicciones políticas y mora
les están en las antípodas de las del 
comisario Luis Patti. Los antece

dentes y el escaso vocabulario que nutre su 
intolerante discurso, me resultan desagra
dables. Pero 395 mil bonaerenses pensaron 
de otra forma. Aunque muchos ciudadanos 
comprometidos con ios derechos humanos 
y los valores de la república nos sintamos 
frustrados por el resiútado comicial, Patti 
fue elegido diputado de la Nación.

Está claro también que hay razones que 
sostienen la indignación m ilitante de al
gunos convencidos defensores de los dere
chos humanos. Otras reacciones han teni
do por protagonistas a varios operadores 
del poder que ven en ésta la oportunidad 
de seguir bajando “cuadros” que disgustan 
al Presidente. De modo que en el Congreso 
Nacional, diversas posiciones y gestos a fa
vor de la exclusión de Patti reprodujeron 
o bien heridas lacerantes que no deben ser 
olvidadas, o bien abyectas conveniencias 
que estarían mejor en el olvido.

Vale decir, sólo algunas posiciones mues
tran  la indignación de quienes como pro
tagonistas de una historia militante, con
tinúan sus luchas contra las rémoras de la 
dictadura militar. Dado que Patti fue can
didato en la lista de Hilda “Chiche” Duhal- 
de, es plausible tam bién que otros com
pañeros justicialistas están exportando sus 
cíclicas contradicciones ideológicas.

Creo que quienes son “representantes 
del pueblo de la Nación” debieron resol
ver esta cuestión aplicando la Constitu-

“Quod omnes tangit
“Todos deben prestar su consentimiento en lo que les afecta ”, 
ese es el sentido de esta máxima latina inspirada en atávicos 

principios democráticos.

V

tica en examen, el debate se desarrolló den
tro de una retórica dialéctica donde los de
rechos de Patti fueron confrontados con 
los derechos de otros individuos no muy 
bien identificados. Creo por el contrario 
que la presente cuestión debería concen
trarse sobre las reglas que informan la par
te orgánica de nuestra Constitución. Vale 
decir, que es fundamental am pliar la vi
sión privatista de la controversia para ubi
carla dentro del derecho constitucional del 
poder. Si éste no es un problema que afec
ta sólo a Patti, y si ni se trata  de un pro
blema exclusivo de los derechos políticos 
de sus electores, precisamente es porque 
estamos frente a un debate constitucional 
que impacta en las reglas básicas del mo
delo representativo que, en clave de
mocrática, nuestra Constitución organiza.
II. ¿tos representantes del pueblo soberano 
o los soberanos representantes del pueblo? 
Salvo que consideremos que los legisla
dores están dotados de capacidades supe
riores al pueblo, es el pueblo el único su
jeto que tiene el poder de elegir a sus re
presentantes en el Parlamento. En conse
cuencia, los integrantes de las cámaras so
lo están habilitados para d iscu tir la 
transparencia del proceso electoral del 23 
de octubre de 2005.

Una vez realizada la elección, los dipu-

ciones, derechos y títulos”.
Personalmente entiendo que la tesis res

tringida es más consistente en términos 
teóricos con los presupuestos republica
nos y democráticos de nuestro orden cons
titucional. En consecuencia, luego de la 
consolidación de una Justicia electoral en 
el país, sólo les cabe a las cámaras del Con
greso corroborar que los legisladores reú
nan las condiciones formales de admisi
bilidad que la Constitución exige.

Si la Justicia electoral avaló la candi
datura de Patti, cada Cámara no puede lue
go constituirse en una endogámica y revi- 
sora instancia selectiva de sus integrantes. 
Por lo tanto, no es una competencia o atri
bución de los cuerpos ya constituidos ni de 
quienes sólo son tributarios de pretéritas 
y variables preferencias mayoritarias, de
cir quién tiene idoneidad técnica o moral 
para ejercer el mandato popular.
III. “Quod omnes tangit, ab ómnibus trac- 
tari et aprobari debet". “Todos deben pres
tar su consentimiento en lo que les afecta”, 
ese es el sentido de esta máxima latina ins
pirada en atávicos principios democráti
cos. Los fueros parlam entarios han sido 
instituidos en el órgano más político y re
presentativo del Estado, precisamente por
que siempre se buscó evitar que se desin
tegre o desbarate la voluntad popular.

las gradas de la Cámara de Diputados.
En dicho episodio, otra Corte sensible 

a los deseos del entonces presidente Juan 
Perón, por mayoría de su voto dijo que la 
suspensión (de los fueros) “es una medida 
que se adopta en resguardo del prestigio 
del cuerpo, que no puede admitir en su se
no a un miembro sospechado de la comi
sión de actos delictuosos”.

El individuo aludido era Ricardo Balbín. 
En una célebre disidencia en aquel fallo, 
empero, el doctor Casares supo advertir 
que lo que en rigor se encuentran  con
frontados son dos intereses instituciona
les que también parecen verse confundi
dos en la actualidad.

Tanto ayer como hoy lo que correspon
de decidir es si debe prevalecer un sesga
do sentido de justicia que reclama una ma
yoría dentro de una de las cámaras, o si, 
por el contrario, debe prevalecer la repre
sentación democrática que involucra a una 
expresión de una minoría que está fuera 
del Congreso. Trátese de la causal de de
safuero o la desaprobación del título del 
legislador, tamaña decisión siempre ha de 
provocar una desintegración (parcial) de 
la representación política. En el presente 
caso, diría más bien que se trata de un des
baratamiento de las expectativas electo
rales y de representación de quienes ya 
han expresado sus preferencias políticas.

Integrar las diferencias
En síntesis, en una democracia, integrar 
las diferencias es un presupuesto, no una 
graciosa a lternativa que pueda ser res-
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ción. Cumplir con ella es un compromiso 
ético que importa una actitud civilizada 
para resolver institucionalm ente la su
premacía de valores públicos comunes. Y 
dado que nada hace presumir que los cons
tituyentes pretendieron asignarles a las 
cámaras una potestad de admisión subje
tiva, ni mucho menos que quisieran que 
los diputados pudieran convertirse en una 
suerte de “Santo Oficio Parlam entario”, 
es que, aun sin que lo queramos, no se de
bió impedir el juramento de Patti.

En mi opinión, el debate constitucional 
merece otra configuración. Muchos análi
sis han hecho eje sobre los derechos de Pat
ti, el debido proceso electoral, el Jus in Of- 
ficium; o sobre fundamentos supralegales 
que informan nuestro bloque de constitu- 
cionalidad. En este marco, en una semán
tica diluibie dentro de un lenguaje técnico 
y oscuro de abogados y especialistas, se han 
utilizado argumentos de “autoridad” para 
asignar un valor derogatorio a algunas re
glas de derechos por sobre otras.

Eludiendo la discusión sobre el posible 
desbaratamiento de la representación polí-

tados no pueden debatir la transparencia 
ni la idoneidad de quien ya ha sido elegi
do. Los sufragantes que se expresaron a 
favor del policía no son ciudadanos con ca
pacidades políticas disminuidas, ni son su
jetos que hayan expresado preferencias 
provisorias. Salvo algún acontecimiento 
habilitante para su desafuero, Patti y quie
nes ganaron en las pasadas elecciones de
berían ejercer su mandato por cuatro años.

El artículo 64 CN prescribe que “cada 
cámara es juez de las elecciones, derechos 
y títulos de sus miembros en cuanto a su 
validez...”. Este precepto, inspü'ado en la 
Constitución de Estados Unidos, ha gene
rado dos corrientes mterpretativas. Por un 
lado una amplia, por extensión del artícu
lo 16 CN, que incluye en el examen de los 
pliegos la evaluación de una supuesta “ido
neidad técnica y moral” de los elegidos. Por 
otro lado una restringida, para la cual lo 
único que pueden juzgar las cámaras es la 
estricta aplicación de los artículos 45 y 54 
CN. Es decir, y como lo expresa Osvaldo 
Pérez Sanmartino, “lo que podríamos de
nominar la validez extrínseca de esas elec-

Aun a riesgo ae que ingresen algunos 
individuos indeseables o moralmente re
prochables, ha sido una preocupación cen
tral en una democracia constitucional la 
protección de la composición y funciona
miento del órgano representativo de la vo
luntad popular por antonomasia: el Par
lamento. El problema parece no ser tan 
grave si son los Carrió quienes quieren im
pedir el ingreso de los Patti. El tema es que 
algún día pueden ser los Patti quienes 
podrán impedir el ingl eso de los Carrió al 
Congreso.

Cabe notar que la doctrina judicial (Po- 
well v. Me. Cormack en Estados Unidos o 
Bussi en nuestro país) ha sabido mostrar 
un temperamento de autorrestricción y pru
dencia. De todos modos y curiosamente, 
han sido los mismos diputados quienes han 
demostrado reiterada desconfianza hacia 
sus mandantes. En efecto, desconociendo 
estas expectativas constitucionales, algu
nos parlamentarios no sólo lograron algu
na vez desembarazarse de Bussi, sino que 
en otro tiempo lograron también que un 
prestigioso diputado radical abandonara

tringiaa por ocasionales operaaores polí
ticos. Nótese que sólo la voluntad popular 
tiene la capacidad de instilar legitimidad 
a actos, leyes y decisiones (políticas, ad
ministrativas, etcétera).

Esto es, que sólo si vinculamos las deci
siones estatales con un hecho fugaz y es
tadístico como es una elección general, es 
posible que la labor vicaria de los repre
sentantes pueda merecer tal presunción de 
legitimidad. La experiencia nos ha indica
do que no hay contraprueba matemática 
que nos permita saber cuál opinión es en ri
gor una opinión verdadera. Tampoco exis
te un fiable “derecho de admisión”, n i me
nos aún un objetivo método de evaluación 
que pueda revelamos el valor moral o inte
lectual de quienes son nuestros candidatos.

Por todo ello, si los representantes son 
elegidos desde fuera de esas mismas ins
tituciones, es en definitiva porque el plu
ralismo y la legitimidad provienen exclu
sivamente del pueblo que expresa tal di
versidad y pretensión.

© LA VOZ DEL INTERIOR
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Los futuros maestros llegan 
profesorado con falencias

A esa conclusión liegaron los docentes invitados a discutir la ley de educación.

Vr-'V „ 
.MERQfEC-®- CAÜIH2& /

Los alumnos de los institutos de 
formación docente ingresan con 
un bajo nivel cultural y grandes 
falencias de aprendizaje. Por 
otra parte, las políticas públicas 
deberían achicar la enorme bre
cha educativa que se abre en 
contextos de pobreza. Estas son 
dos de las conclusiones a las que 
arribó un grupo de docentes con
vocado por este diario para dis
cutir el documento sobre la nue
va ley de educación.

El debate sobre la normativa, 
que se promulgaría a fines de es
te año, ya comenzó en todo el 
país. Las escuelas tendrán su jor
nada nacional de reflexión el 5 
de julio. En este marco, LA VOZ 
del INTERIOR se suma a la tras
cendental discusión con la o r
ganización de tres m esas re 
dondas en las que participan es
pecialistas en educación, do
centes, directivos y padres. En 
cada una se abordarán distintos 
puntos del documento. Las con
clusiones se publicarán tres sá
bados consecutivos.

Elvira Taborda, vicedirecto- 
ra del Instituto Nuestra Madre 
de la Merced y profesora del Ins
tituto de Formación Docente de 
dicha escuela, de Alta Córdoba; 
Cecilia Otero, maestra del jardín 
de infantes Patricias Mendoci- 
nas de Villa El Libertador; y Su
sana Carena, miembro del Con
sejo de Educación Católica y ti
tular del Centro de Investigación 
de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Católica de Cór
doba, participaron de la prime-

Formación
Los futuros docentes. “Los alum
nos que ingresan a los institutos 
de formación docente llegan con 
una cultura baja. La mayoría to
ma esta carrera como una salida 
laboral rápida; falta vocación do
cente” (Elvira Taborda).

“Los chicos que salen de los 
profesorados, y que nosotros re
cibimos para hacer prácticas, 
tienen un nivel desastroso, la
mentable. No tienen idea de lo 
que es la práctica ni los elemen
tos más básicos de un jard ín  de 
infantes” (Cecilia Otero).

“Los chicos que eligen la ca-

i Susana Carena
Investigadora de ia UCC

Él Elvira Taborda
Vicedirectora de escuela

“Hay que redoblar el com
prom iso para  que todos los 
chicos dominen la lengua cas
tellana y para actuar en con
textos de pobreza y que la 
brecha no sea tan enorme en
tre  una escuela y o tra”.

H  Cecilia Otero
Maestra jardinera

“En algunas escuelas p riva
das, los padres ven al colegio 
como u n a  guardería  donde 
depositan a los chicos y no se 
hacen cargo de ellos. A noso
tros nos preocupa convocar 
a  los padres de adolescentes”.

“Los docentes que recién se 
inician hacen suplencias ad 
honorem  donde no los con
tro la  nadie. E n tran  y con 
su erte  una com pañera les 
dirá: ‘Esta es tu  sala; arreglá- 
telas como puedas’”.

El derecho a tener escuelas dignas
Las próximas mesas tratarán , entre otros, los 
derechos a tener escuelas dignas y la obliga
toriedad de la educación secundaria.
Sábado t 0 de julio. Se debatirá el derecho a una 
educación a lo largo de toda la vida; el derecho 
de las familias a participar en la educación de 
sus hijos; el docente como sujeto de derecho: 
cómo garantizar condiciones dignas de traba
jo, de formación y de carrera, y el derecho de

los alum nos a tener escuelas en condiciones 
m ateriales dignas.
Sábado 8  de julio. Se discutirá cómo garanti
zar que todos tengan acceso al sistema educa
tivo; la obligatoriedad de la educación secun
daria, la universalización de la educación in i
cial; la m anera de garan tizarla  igualdad en la 
permanencia para personas con díscapacidad; 
y la educación de buena calidad.

r re ra  de formación docente lle
gan sin el dominio de los conte
nidos que luego tendrán que en
señar. La formación docente no 
tiene espacios curriculares pa
ra  atender problem as específi
cos como las escuelas m argina
les, las rurales, la  educación de 
adultos...” (Susana Carena). 
Posibilidad de capacitación. 
“Hay una resistencia a la capa
citación” (Taborda).

“El proceso de perfecciona
miento tiene que ser inherente 
a la práctica. La misma institu
ción debería ser una instancia 
de capacitación” (Carena). 
Participación docente. “Creo que 
m uchas cosas que se nos pide 
que hagam os, que supuesta
mente requieren de nuestra par
ticipación, no las ve nadie. Sos

un partícipe necesario para fa
bricar una estadística” (Otero).

“Debería haber participación 
para la mejora en la calidad. No 
se puede hab lar de eso si se to
man pruebas de evaluación, se 
dicen los resultados, se publican 
en algún lugar y eso no vuelve a 
la escuela para revisar qué pasó, 
por qué esas notas. La escuela 
está al m argen cuando podría 
participar en un  cambio positi
vo; no se le da el luga-” (Carena). 
Jerarquización de la tarea do
cente. “Hoy, el docente con más 
experiencia, con más an tigüe
dad, para estar mejor tiene que 
dejar el grado. Pero se le podría 
asignar otras funciones, como de 
tutoría, con los maestros que se 
están formando. M uchas veces 
la gente que sabe mucho llega a

supervisor y allí no tiene tiem 
po de ir a las escuelas ya que tie
ne que cumplir con trám ites bu
rocráticos” (Carena).
Uso de nuevas tecnologías. “La 
tecnología en m i escuela es un 
te lev iso r y un  video. Hay una 
computadora pero sin conexión 
a In ternet” (Otero).

“En algunas escuelas tienen 
instaladas las computadoras pe
ro  no las pueden u sa r  porque 
ningún docente está capacitado” 
(Taborda).
Desigualdad educativa. “No po
dem os h ab la r de igualdad de 
oportunidades. Mis alumnos, por 
ejemplo, no tienen  m aestra  de 
música ni de educación física. Y 
no la comparo con escuelas p ri
vadas sino con otras públicas” 
(Otero).
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Por Arm ando Segundo A ndruet (h)
Vocal del Tribunal Superior de 
Justicia de la Provincia de Córdoba

Estupefacientes y bien común
Todo ordenamiento jurídico impone 

una cuota de violencia, porque res
tringe la libertad de los ciudadanos; 

ello es casi un axioma de la vida civil y 
política debidamente organizada. De allí, 
el costo que lo social hace pagar al dere
cho de los ciudadanos es, a veces, interfi
riendo en los propios proyectos de vida 
que los mismos para sí tienen.
[ Desde esta mirada, y con independen
cia de cualquier discurso libertario, re
sulta que los derechos de los ciudadanos 
no son absolutos y no toda proyección vi
tal es tolerada socialmente.

De tal modo, cuando las conductas per
sonales han dejado de ser autorreferen- • 
tes, porque lesionan al mismo bien común, 
los bienes particulares ceden y se debili
tan; porque nunca, los proyectos de vida 
contingentes e individuales podrían ser 
superiores a los proyectos de vida nece
sarios y globales de toda una comunidad 
política.
[ II. En dicho contexto, despenalizar el 
consumo de estupefacientes, como las ta
reas de siembra, cultivo, guarda y prepa
ración de ellos; deviene a esta altura del 
conocimiento del flagelo mundial que es 
ladrogadicción, en una afirmación que 
tondula entre la ingenuidad y la maligni

dad. Ficcionar que quien consume se daña 
a sí mismo y que por lo tanto, no se lo pue
de castigar -siguiendo el derrotero utili
tario de Stuart Mili-, además de lo dicho, 
es ingresar en colisión con otras exigen
cias primarias que al propio Estado le co
rresponden, como es, el de brindar pres- 
tacionalmente el derecho a la salud a los 
habitantes y la asistencia sanitaria al en
fermo. Enfermo que en la ocasión, estaría 
por una parte alentado y tolerado por el 
Estado y luego por otra, impuesto de re
habilitar. Huelga la contradicción.

Estamos frente a una enfermedad adic- 
tiva, que irradia sus consecuencias en ma
nera ostensible a toda la estructura social. 
No se trata  de una enfermedad, para de
cirlo con Susan Sontag, de nobleza román
tica; se conoce acabadamente que es una 
patología que degrada totalmente al con
sumidor, porque no reconoce los límites 
de la propia voluntad del adicto.

Basta para ello preguntar al padre, her
mano, hijo, esposo, amigo de un consu
midor de estupefacientes, si acaso la afec
tación que dicha droga le genera, consi
dera que le afecta sólo en lo individual a 
él y no irradia su malestar a los otros con
tornos de la vida social, estudiantil, labo
ral, profesional y afectiva.

La respuesta honesta y no interesada 
es contundente.

III. De cualquier modo, aun cuando só
lo afectara al sujeto que se droga, no se 
puede desconocer que la misma Consti
tución Nacional, si bien alienta y permi
te la diversidad de próyectos de vida de 
los ciudadanos, todos ellos deben ser con
jugados a la luz de una idéntica her
menéutica, como es la signada en el pro
pio preámbulo de la Carta Magna. Allí se 
postula expresamente el ‘promover el bie
nestar general’, que se vería afectado mor
talmente, porque desde la misma ley pe
nal madre se autoriza que el ciudadano se 
enferme y degrade.

Así las cosas, la ley posibilitaría una 
práctica sitiada en las antípodas de un ver
dadero estado constitucional y democrá
tico de derecho, el cual quiere ciudadanos 
libres y sanos, suficientemente realiza
dores de los proyectos personales de vida, 
pero que aun desde la diversidad, con
frontación o disenso, terminen contribu
yendo al bien común.

Una sociedad civil dé enfermos droga- 
dictos, alentados por tolerancia pasiva del 
Estado, no parece ser el síntoma que mu
chos esperamos como ciudadanos com
prometidos en la misma República.
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Dinero por votos
lln estudio demuestra su relación

A nadie que estudie las cuentas del Estado se le escapa la relación que existe entre el gasto 
público y su utilización electoral.
¿Es posible que el direccionamíento de fondos públicos influya en el resultado de las elecciones? 
¿Está comprobado que el dientelísmo político sea efectivo a la hora de contar votos?
Rápidamente, y para despejar la incógnita, la respuesta es que sí.
Esa fue una de las premisas que se propusieron Valeria Brusco, investigadora del Centro de ¿ 
Estudios Políticos y Sociales y del Conicet; Marcelo Nazareno, de la Universidad de Córdoba, y 
Susan Stokes, de la universidad estadounidense de Yale, cuando iniciaron la investigación "Réditos 
y peligros electorales del gasto público en la Argentina", estudio subsidiado por la National 
Science Foundation, de los Estados Unidos, y que aparecerá en el próximo número de la revísta 
Desarrollo Económico.
"Los funcionarios argentinos, en ciertas condiciones, utilizan criterios discriminatorios en el 
reparto de bienes públicos, con el objetivo de movilizar el apoyo electoral", es una de las 
conclusiones del estudio.
Además, agrega: "En el caso del Plan Trabajar, esta manipulación se intensificó notablemente 
cuando se acercaban elecciones".
El estudio -que concluyó a fines de mayo pasado- relevó 1154 municipios ubicados Buenos Aires, 
Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, Misiones, y Santa Fe, incluyó datos electorales de 1995 y 
de 1999.
'Con los planes Trabajar, hubo una discriminación positiva hacia las provincias peronistas. Había 
una relación entre ser peronista y tener un plan trabajar", dijo Brusco.
Ahora vamos a empezar a trabajar con el Plan Jefes y Jefas, que es un monumental programa si 
se lo compara con lo que en su momento fue el Plan Trabajar", agregó, en diálogo con LA 
NACION, desde Córdoba.
El trabajo aborda varios aspectos, como el clíentelismo político y la falta de igualdad en el 
momento de repartir los subsidios.
"El hecho de que sean fondos de una jurisdicción, la Nación por caso, distinta de la que los 
distribuye a las personas los hace manipulables", añadió.
"Pero cuidado -advierte la investigadora-. La actividad de subsidiar por parte de un Estado es una 
de las funciones fundamentales ya que debe asistir a sectores adonde la actividad privada le 
cuesta llegar."
Para Brusco, la discusión debería pasar por la forma de subsidiar a algunos sectores para tratar de 
encontrar fórmulas más horizontales.
"La discusión podría darse si pensamos que otros países optan por subsidiar universalmente a 
ciertas categorías de personas", sostuvo.
A modo de ejemplo, Brusco apeló a los desempleados. "En otros países, tienen el derecho 
garantizado a recurrir a la bolsa de empleo y, si no hay ofertas de trabajo, cobrar un subsidio que 
les permita vivir. Aquí se enfrentó la situación crítica de pobreza con estos subsidios, que quedan 
a medio camino entre la renta básica y el subsidio por desempleo", finalizó.
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P o lít ic a  lo c a l

Modelos de gestión: municipios partidpativos
Funcionarios y po liticó lo g o s  c o in c id e n  en  q u e  en  e l á m b ito  d e  las in te n d e n c ia s  hay  un te r re n o  
fé rtil para la re c o n s tru c c ió n  d e  la c a lid a d  d e m o c rá tic a  en  e l país

De sus buenas o m alas gestiones depende, en parte, que la v ida  de m illones de argentinos 
sea más sencilla, m ás tranqu ila  y, por qué no, incluso m ás feliz.
Ocuparse de que funcionen  los sem áforos, de que las plazas estén lim pias y las veredas no 
estén destrozadas, de que haya ram pas en las esquinas, de que se recolecte la basu ra  todos 
los días a la m ism a hora y de que se agilicen  los trám ites para pagar patentes, in fracciones y 
tasas son tareas consideradas m enores por la "alta" política. Pero el traba jo  de los 2172 
intendentes de la A rgentina, m ayoritariam ente ignotos excepto dentro  de su com unidad , es 
esencial si se p iensa en el fo rta lecim iento  de las instituciones dem ocráticas y en  la tan 
mentada participación ciudadana, co inciden  académ icos y funcionarios abocados a la 
cuestión m unicipal.
Así y todo, la rendición de cuentas por parte de los funcionarios locales y su com prom iso  y 
apertura para que la com unidad se involucre m ás en los asuntos públicos no son tan 
frecuentes com o cabría  esperar. Hay m uchas y prom etedoras excepciones, claro. El 
municipio de M orón, con M artín S abbatella a la cabeza, es el caso m ás conocido. Pero no 
es el único.
Sabbatella, al igual que otros 31 je fe s  com unales de m unicipios de todo  el país partic ipa  en 
el programa de A udito ría  C iudadana que desarro lla  la S ubsecretaría para la R eform a 
Institucional y el Fortalecim iento  de la D em ocracia , a cargo de M arta O yhanarte. M ediante 
una herram ienta de partic ipación com unitaria  y autoevaluación , el p rogram a busca 
fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil y em itir una opin ión  inform ada 
sobre la calidad de las prácticas dem ocráticas m unicipales.
Los protagonistas del program a son la com unidad y su gobierno local, que se encuentran  en 
un Foro C ívico donde acuerdan sus asp iraciones dem ocráticas, las com paran  con la realidad 
y buscan cam inos para m ejorarla. El equipo de la S ubsecretaría enseña y contribuye al 
desarrollo de la m etodología de la A uditoría, procesando los datos de una encuesta  tipo y 
presentando los resultados en una audiencia pública, entre o tras activ idades.
"Vale la pena destacar -dice O yhanarte- que se trata de un program a to talm ente voluntario , 
que se ofrece a los gobiernos locales del país y que depende de la voluntad política del 
intendente y de su pred isposición  a in troducir una herram ienta de evaluación  y 
participación en el seno de su com unidad."
La funcionaría reconoce que hay una vein tena de m unicip ios que se postu laron  para 
participar y aún no pueden ser incluidos, básicam ente por una cuestión  de p lanificación del 
programa, que necesita una dedicación  intensiva por parte del equipo  técnico  de la 
Subsecretaría y que al ex tenderse por ocho o nueve m eses precisa a justarse a un 
cronograma previam ente establecido.



Según los planes oficiales, en las cuatro etapas del program a -que com enzó  en  2003 y se 
extenderá al m enos hasta 2007- se auditará la calidad de la dem ocracia  en cerca  de un 
centenar de m unicip ios, lo que representa una población de unos 13 m illones de habitantes, 
el 30 por ciento de la población  del país.
Mario R iorda, decano de la Facultad de C iencia P olítica y R elaciones In ternacionales de la 
Universidad C ató lica de C órdoba, que desde hace años estudia  la realidad m unicipal del 
país, rescata los aspectos positivos del program a de A uditoría C iudadana, que a su en tender 
"fomenta un in teresante avance institucional", pero p lantea dudas acerca  de su proyección, 
por sus enorm es costos y su m agnitud. Por ejem plo, ¿qué sucederá con la gran m ayoría de 
municipios del país, que tienen  m enos de 5000 habitantes y que no partic iparán  del 
programa?

L



Publicado en la ed. im presa : Economía
Domingo 25 de ju n io  de 2006

Noticias | Edición im presa  i Economía | Nota

El gasto publico

Subsidios: jaque mate al presupuesto
Hay previstos $ 2 1 .5 0 0  m illo n es ; c re c e n  los au m e n to s  p o r d e c re to  y hay  más en  los fondos  
fiduciarios; el d e s tin o : d esd e  p lanes sociales hasta ayudas a em p resas

No es nuevo, es tan viejo com o gobernar. D estinar d inero  público  para  so lven tar alguna 
actividad de la com unidad  está  en la esencia m ism a del G obierno.
Ya sea para fom entar una activ idad, para hacer frente a ob ligaciones a las que a las que el 
Estado no les puede sacar el cuerpo, com o la educación o la salud, por caso; para  lubricar el 
aceitado engranaje electoral antes de alguna elección; para  alentar a sectores cercanos al 
poder o para encolum nar a d irigentes díscolos.
Para todo sirven los subsidios del Estado que, según la defin ic ión  de la Real A cadem ia 
Española, es una “prestación  púb lica asistencial de carácter económ ico  y de duración  
determinada” .
El gobierno del p residente N ésto r K irchner no es ajeno  al reparto  de dinero  m edian te los 
subsidios. Al contrario , es proclive a incentivar este tipo de m ecanism os de ayuda directa. 
Según se desprende del presupuesto  para este año, el G obierno d ispuso de 21 .544  m illones 
de pesos en subsidios, alrededor del 22%  del to tal de gastos del Estado. Y  si a esta  cifra se 
suman los fondos fiduciarios y algunos fondos que se d istribuyen sin ingresar al 
presupuesto, el m onto com prom etido llega a alrededor del 30%  del presupuesto . D icho de 
otra forma, tres de cada 10 pesos que gasta el G obierno se destinan a subsidios.
Claro que no todos están  relacionados con transferencias directas al sector privado. El gasto 
social, donde se cuenta el plan Jefes y Jefas o las pensiones graciables, por caso , se llevan 
gran parte de esta  porción de aportes.
Junto con los planes sociales y las pensiones graciables, conviven, entre o tros, el Fondo 
Nacional de la V iv ienda (Fonavi), las autom otrices con los resabios del P lan  C anje, las 
empresas concesionarias de los ferrocarriles, los ju b ilad o s que pagan m enos por sus 
facturas de servicios y las em presas públicas com o la fallida Líneas A éreas Federales 
(Lafsa) o los Y acim ientos de C arbón de Río Turb io , las pensiones graciables y la form ación 
profesional de los cam ioneros.
Pero el universo que deja ver el presupuesto no es la ún ica caja desde donde se pueden 
direccionar subsidios. C orren  paralelos a la ley de gastos del Estado los fondos fiduciarios, 
quizá el sistem a más fácil con el que cuenta la adm inistración  para desv iar d inero  al sector 
privado.
De un total de a lrededor de 4500 m illones de pesos que m anejan  los fondos fiduciarios.
2500 están destinados a subsidios directos. A esa c ifra  hay que sum arle 395 m illones más 
que el Estado derivó  hace un m es para aceitar un poco m ás el transporte  de co lectivos.
Pero a no equivocarse con que aquí term ina la cuenta. Al m argen de la contab ilidad  pública 
también existen otros tres fondos. Uno que se destina a subsid iar a los productores de 
tabaco tiene previsto  repartir este año $ 375 m illones; otro destinado  a la rep resa  Salto 
Grande, por $ 48 m illones y el Fondo Solidario  de R edistribución, desde donde parten



hacia las provincias a lrededor de $ 847 m illones.
Y si las cifras abrum an, bueno es reconocer que es im posible adentrarse en  el panoram a de 
subsidios en las provincias, por lo tan to  de este universo  no ex isten  cifras concretas.
Cada uno de los gobiernos provinciales recauda sus ingresos y recibe, adem ás, d inero  de la 
Nación. G ran parte de ellos se destina a subsid ios que m anejan d irectam ente los 
gobernadores y los intendentes.
“Es imposible tener un núm ero global de todos los subsidios del país porque hay p lanes 
cruzados en todos lados. Hay que conform arse con los núm eros del p resupuesto  que son 
bastante elocuentes por lo abultados” , dijo un especialista  en presupuesto  que prefirió  no 
ser identificado porque es consu lto r de varias provincias.
Las empresas privadas recibirán subsidios por 2046 m illones de pesos v ía p resupuesto  y 
2522,9 m illones de los fondos fiduciarios. La sum a que algunos em presarios recib irán  es un 
266% m ayor que el presupuesto del Poder Judicial, que llega a 1214 m illones de pesos. 
Ahora bien, ¿qué es lo que hay dentro  de ese m agm a de dinero  de subsid ios? Los pagos a 
las familias, donde se cuentan los p lanes sociales del gobierno nacional, son  un com ponente 
que se lleva una porción  im portante de los subsidios.
En 2005 se destinaron  al plan Jefes y Jefas -que m aneja el M inisterio  de T rabajo- 3460 
millones de pesos, m ientras que para 2006 lo presupuestado cayó un 11 por ciento. Y, com o 
si fuese una balanza, m ientras un p latillo  cae el otro se eleva.
Así subieron otros rubros que se destinan a d istin tos planes en un 124%, pasaron de 518 
millones de pesos a 1162. D entro de este m onto, tam bién están las ju b ilac io n es no 
contributivas ($ 1579 m illones), becas ($ 405 m illones), seguro de desem pleo ($ 287 
millones) y subsid ios a ju b ilad o s que tienen  ingreso m ínim o para el pago de tarifas de 
servicio público ($ 450 m illones).

Subsidios necesarios

"Considero que cierto tipo de subsidios son necesarios, especialm ente los destinados a 
cubrir necesidades de personas en la línea de pobreza. Tam bién suele ser necesario  
subsidiar in fraestructura para ciertas regiones (rutas, puentes) donde por su baja 
rentabilidad económ ica no se constru irían", dijo el econom ista  G erardo U ña, investigador 
asociado del C entro  de Im plem entación de Políticas Públicas para la E quidad y el 
Crecimiento (C ippec).
El rubro con m ás peso son las transferencias a las provincias, que sum an para  este año 
10.994 m illones de pesos. Pese a que se excluyen de ese m onto los fondos de la 
coparticipación, las transferencias a las cajas jub ila to rias provinciales y el Fondo de 
Incentivo Docente, las provincias reciben por esta  vía un 11% del presupuesto  de la 
administración central. Entre estos m illones, está  el d inero  con el que subsid ian  las políticas 
de viviendas com o el Fondo N acional de la V ivienda (Fonavi) o los planes de v iviendas 
impulsados por el gobierno de N éstor K irchner.
Además de la cantidad de subsidios, uno de los cuestionam ientos que m ás se escuchan 
entre quienes estudian los núm eros del Estado, es la calidad de la decisión  de favorecer a 
una persona o a un grupo de ellas con un determ inado pago que debe ser devuelto .
"Cualquier subsidio que otorgue el Estado debe ser en un m arco de abso lu ta  transparencia, 
tanto en su gestión com o su asignación. Por ejem plo, los subsidios del fondo del transporte , 
una vez otorgados, se publican, pero el punto im portante es que debería d iscu tirse  en el 
momento de sanción del presupuesto en el C ongreso cuánto y a quién se distribuye. Y esto



no sucede. La inform ación que contiene el Presupuesto de los fondos fiduciarios es sólo 
una planilla agregada con datos financieros", dijo Uña.
Según la visión de la po liticó loga V aleria B rusco, investigadora del C onicet y de la 
Universidad C ató lica de C órdoba, la cuestión  se debe abordar desde la d iscusión  sobre la 
naturaleza de los subsidios del Estado.
"Está bien que el Estado financie ciertos sectores. ¿C on qué criterio  decide cuáles?", se 
pregunta Brusco.
"Hay subsidio a trenes, universidades, a la salud o a la investigación c ien tífica  que deben 
ser hechos por el Estado porque nadie está  dispuesto  a realizarlo  en su lugar", agregó.
A su modo de ver, la d iscusión  m ás dura son los subsidios a la pobreza. "N o m e parecen 
buenos en una política  de largo plazo; son necesarios en la em ergencia", agregó.
La magna m ano del Estado tam bién llega hasta las instituciones sin fines de lucro. Según 
un informe de la A sociación A rgentina de Presupuesto (A SA P), estas instituciones 
recibirán 2201 m illones de pesos. C laro que allí está el vo lum inoso  subsid io  al Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PA M I) que se llevará en  el 
curso del año $ 1005 m illones.

Fines variados

Aunque lejos, le siguen la fundación A rgenin ta -dependiente del Instituto N acional de 
Tecnología A gropecuaria (IN TA )-, la A sociación de B om beros V oluntarios ($ 26,6 
millones), el Fondo Partidario  ($ 19 m illones), las federaciones de deportistas ($ 12,3 
millones) y los obispados, arzobispados y parroquias, que reciben 11,1 m illones de pesos. 
Además, tam bién figuran, entre otras, la Fundación Favaloro ($ 2,8 m illones), grupos de 
teatros independientes ($ 2,2 m illones), cooperativas de trabajo  y agropecuarias ($ 3,3 
millones).
Sin embargo, los subsidios que más irritan a la opinión pública son los que están  destinados 
a las empresas privadas. Y allí hay para todos los gustos. D entro del p resupuesto , el 
Gobierno canalizará este año $ 2046 m illones contra 2124 m illones que se ejecu taron  en 
2005. Claro que esta  cifra, tom ada hasta el 31 de m ayo pasado, no contiene algunos m ontos 
que se van m odificando a lo largo del año.
Este es uno de los canales utilizados por el G obierno para in tervenir en el m ercado 
energético para m antener el congelado el precio de las tarifas. El otro es la v ía de los fondos 
fiduciarios.
Pero volviendo al d inero  del presupuesto, las transferencias al sector privado básicam ente 
tienen dos destinos: el subsidio  a los trenes y los pagos hechos a la C om pañía 
Administradora del M ercado M ayorista E léctrico (C am m esa) para que com pre fuel oil a 
precios de m ercado y lo entregue a las centrales térm icas a precios subsid iados. A 
Cammesa fueron a parar el año pasado $ 871 m illones.
Los productores de T abaco tam bién cuentan con un subsidio. El Fondo del T abaco  repartirá 
este año 375 m illones de pesos para hacer m as com petitiva la industria.
Y si de subsidios polém icos se trata, los que se m anejan dentro  de los fondos fiduciarios 
son la vedette. El G obierno ha hecho de ellos una fenom enal m aquinaria de reparto  de 
subsidios que está d ispuesto  a am pliar, por lo m enos si se recuerda que pidió al C ongreso - 
que obediente lo hizo- aprobar una ley para crear cargos específicos en las facturas de 
servicios que form arán parte de nuevos fideicom isos.



El transporte, de lejos, lleva la delantera. El año pasado los transportis tas recib ieron  1754,8 
millones de pesos a cam bio de m antener las tarifas congeladas. En 2006 ya se aum entó  la 
partida un 34 por ciento.

Al poner la lupa en el fondo del transporte , aparece toda la d im ensión  del principal aliado 
sindical del G obierno: el cam ionero  H ugo M oyano. Según datos del portal A beceb .com , el 
transporte de cargas no recib ía ningún subsidio  en 2000. Al año siguien te em bolsaron  $ 15 
millones y en 2004  lo cuadruplicaron. Pero M oyano no se conform ó y el G obierno  accedió. 
El año pasado el subsidio  llegó a $ 214 m illones. ¿Seguirá  creciendo?

Por Diego Cabot
De la Redacción de LA NACION
Link corto: h ttp ://w w w .la n a c io n .c o m .a r/8 1 7 7 8 5
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Horacio O ' Donnell es el nuevo 
presidente del CRUP

El rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales (UCES), Horacio O ' Donnell, fus elegido el viernes 
23 de junio presidente del Consejo de Rectores de 
Universidades Privadas (CR UP ), la entidad que nuciea a 54 
casas de altos estudios argentinas.

De esta m anera, el funcionario ocupara el cargo dentro de la 
agrupación por el término de dos años y sucederá en el 
puesto a Avelino Porto, rector de la Universidad de Belgrano
(U B ) y presidente del CRUP desde 2002.

La elección que se llevó a cabo en la sede de Montevideo 
1910, en pleno barrio de Recoleta, determinó como lista 
ganadora a “ Federal y Plural", encabejada 0?DonnelI, con 29 
votos; m ientras que "Unidad y Participación” , liderada por el 
rector de la Universidad Católica Argentina (U C A ), Monseñor 
Alfredo Zecca, recibió 22. Hubo 3 ausencias.
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Una vez finalizado el acto eleccionario , Porto se desp id ió  de su cargo agradeciendo  a los 
rectores por la co laboración  prestada a su gestión, com entario  que fue respondido  con un 
caluroso aplauso de los presentes. A su turno, O ' D onnell expresó  que en tre  los objetivos 
de su gestión se va a destacar el de "m antener la actual unidad del C R U P".

El rector de la U C ES estará acom pañado en  sus funciones por:

Vicepresidencia Io Lic. Luis V elasco, U niversidad C ató lica de C órdoba 
Vicepresidencia 2o M ñor. D r. A lfredo  Zecca, U C A  
Secretario Dr. H éctor Sauret, U niversidad de C oncepción  del U ruguay 
Prosecretario Alte. Enrique M olina Pico, Instituto T ecnológico de B uenos A ires.
Tesorero Dr. O svaldo C aballero , U niversidad del A concagua
Protesorero Dra. M aría E lisa H erren, U niversidad John  F. K ennedy
Vocal T itu lar I o Lic. Angel R odríguez, U niversidad de la C uenca del P lata
Vocal T itu lar 2 o Lic. Eduardo Sánchez M artínez, U niversidad Blas Pascal
Vocal T itu lar 3o Ing. Luis L ichow ski, Instituto U niversitario  G astón D achary
Vocal T itular 4 o Ing. R icardo Popovsky, U niversidad de Palerm o
Vocal T itular 5o Dr. N orberto  Porto Lem a, U niversidad de M orón
Vocal Suplente Io Dr. R ubén Puppo, Instituto U niversitario  de la Fundación  ISalud.
Vocal Suplente 2o Sr. M anuel A ntín , U niversidad del C ine
Vocal Suplente 3o Dr. Pedro G arcía  A rango, U niversidad del M useo Social A rgentino.
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Por Ju a n  Fernando Brügge____________
Profesor de derecho constitucional de las universidades
Nacional y Católica de Córdoba

El pluralismo político, un 
desafio de la sociedad actual

Uno de los grandes desafíos de 
nuestras actuales democracias 
lo constituye sin lugar a dudas 

el m antener un régimen ágil y diná
mico de intercambio de ideas entre los 
diferentes actores del quehacer políti
co y social.

El pluralismo político surge en las 
últimas décadas como uno de los nue
vos calificativos o adjetivos para cali
ficar a las modernas democracias, a la 
par de otros agregados como: “parti- 
cipativa”, “popular” o “eficaz” , es de
cir, estos agregados que se le efectúan 
al térm ino democracia pretende ma
nifestar esta forma de gobierno y esti
lo de vida de una forma muy especial.

Jorge Xifra Heras señala: “Las mo
dernas tendencias políticas, sean re
volucionarias o simplemente refor
mistas, a pesar de sus divergencias y 
de sus antagonismos, tienen como de
nominador común la apertura de los 
órganos políticos y administrativos a 
las fuerzas del medio social, sobre la 
base de un diálogo permanente”.

Es sabido que existen presupuestos 
básicos para que el pluralismo se pue
da proyectar y ser real y vigente, en
tre los que se cuentan: la tolerancia, la 
solidaridad, la libre expresión, el di
senso, la madurez cívica, el sentido de

El desafio del pluralismo nos impone la impronta de 
cuestionarnos sobre la democracia que tenemos y  la democracia 

que queremos, a fin de poder edificar sobre bases sólidas este 
estilo de vida.

tro de los partidos políticos, de las ins
tituciones públicas, de las universi
dades y de asociaciones intermedias 
han llevado a que no se reivindique el 
pluralismo. En este sentido, podemos 
mencionar como factores que entor
pecen la existencia de diferentes ide
as, tanto en lo político como en lo so
cial, los siguientes: la falta de toleran
cia; la demagogia; la hegemonía de gru
pos políticos enquistados en el poder; 
la falta de aceptación de los cambios 
de la sociedad; la ausencia de meca
nismos de participación o su inefica
cia para receptar las diferentes opi
niones de la sociedad; el absolutismo 
en las posturas políticas y públicas; los 
fundam entálism os de todo tipo; las 
mezquindades de los dirigentes socia
les y políticos; la falta de apertura al 
dialogo social y la búsqueda de con
sensos desde los gobiernos; la exclu
sión social; los prejuicios sociales y

políticos partidarios; las desavenen
cias sociales del pasado no superadas; 
la exacerbación de los intereses secto
riales por los de la comunidad; la fal
ta  de movilidad de líderes sociales y 
políticos; las prácticas autoritarias, 
etcétera.

Por ello, la democracia debe ir de la 
mano de la socialización de nuestras 
comunidades, buscando puntos de con
tactos, para que la dirigencia política 
no vaya por un camino y la realidad 
social, por el otro.

Así, el flujo comunicacional entre 
gobierno, oposición y sociedad civil, 
conlleva necesariamente fomentar una 
actitud más libre y consciente del in
dividuo. El desafio del pluralismo nos 
impone la impronta de cuestionarnos 
sobre la democracia que tenemos y la 
democracia que queremos, a fin de po
der edificar sobre bases sólidas este es
tilo de vida.

DVN

Sin lugar a dudas, la existencia de 
un sistema pluralista permite el desa
rrollo de la democracia, la consolida
ción de los valores democráticos y el 
afianzamiento de dicho sistema. Por
que permite la búsqueda de soluciones 
consensuadas y adecuadas que hacen 
a la gestión de la cosa pública.

Un ejemplo de esto es la saludable 
práctica del gobierno alemán. Al fina
lizar su mandato, el canciller alemán 
se reúne con las fundaciones de los par
tidos políticos con representación par
lam entaria y se dedican a analizar y 
buscar las coincidencias de los gran
des temas que hacen a su país en el con
cierto europeo.

En este aspecto, el filósofo francés 
Jacques Maritain resalta (en la déca
da del ’40 del siglo 20: “Si la estructu
ra de la sociedad surge ante todo de la 
justicia, el dinamismo vital y la fuer
za creadora interna de la sociedad sur
gen de la amistad cívica”.

Deseo term inar estas breves refle
xiones con una parábola que un filó
sofo le narra a sus discípulos, y que di
ce así: “Resulta que por los caminos de 
la vida venía el diablo con un amigo 
recorriéndolo, y de repente, en un ca
llejón, observan que un hombre toma 
del suelo un pequeño paquete, mira pa-



bien común, el espíritu constructivo, 
la honestidad intelectual, el espíritu 
de apertura, sentido de la búsqueda de 
la verdad, etcétera.

Todos estos aspectos se manifiestan 
tanto en lo individual como en lo gru
pa! Una comunidad del tipo cerrada, 
obstruccionista de las nuevas ideas, 
clasista, no permite obtener los bene
ficios de un sistéma pluralista.

El pluralismo, si bien concibe al di
senso como una de sus expresiones, 
persigue en un modelo democrático la 
posibilidad de lograr el “consenso” en 
la búsqueda de las soluciones a los pro
blemas y desafíos que se presentan en 
la sociedad.

Desafortunadamente malos ejem
plos de elitismo y de sectarismo den-
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El pluralismo perm ite el desarrollo y  la consolidación de la dem ocracia.

ra todos lados y sale corriendo. El ami
go le pregunta al diablo qué es lo que 
el hombre había encontrado y por qué 
había salido tan rápidamente del lu- 
gar. El diablo le contestó que había en
contrado un ‘pedazo de verdad’. Ante 
esa respuesta, el amigo, exaltado, le in
terroga: ¿Y cómo vos, siendo el diablo, 
dejás ir con un pedazo de verdad? Y el 
diablo le contesta: ‘Déjalo. ¡Lo que le 
va a costar arm arla’...!”.

Esta narración nos lleva a la inex
cusable conclusión de que cada ser hu
mano es poseedor de un pedazo de esa 
gran verdad de la vida y que, por lo tan
to, en el intercambio de ideas está la 
llave para poder descubrirla.

© La  V oz d e l  in t e r io r
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Presentación de libro sobre trabajo voluntario

El voluntariado de la Universidad Católica de Córdoba del Vicerrecto- 
rado de Medio Universitario y el área de Educación No Formal de la 
Facultad de Educación Invitan a la presentación del libro Hay un país 
distinto en algún lugar, implicancias del trabajo voluntario de los jó
venes en ia comunidad. Sus autores son Graciela Franchini, Rafael 
Velasco, Hilda Fassi, Daniela Gargantini y Michel Hick. Disertará Mi
guel Petty y actuará el coro Atahualpa Yupanqui. El evento será el 
martes 4 de julio a las 19.30 en el Auditorio Diego de Torres de la UCC 
(Obispo Trejo 323). Informes al (0351) 421-9000 Int. 8269.

La V oz del Interior. 28 / 06/ 06. sección “Salud” , pág. 18 A

Encuentro "Un día 
con la ortodoncia"
El Círculo Odontológico de Cór
doba y la Universidad Católica de 
Córdoba realizarán entre el 4 y 5 
de agosto próximo, el 8o Encuen
tro "Un día con la Ortodoncia’’, 
que tendrá lugar en Obispo Trejo 
323. Disertarán María Laura Irur- 
zun y Elsa Czerzuk, de Buenos Ai
res. Para informes e inscripcio
nes dirigirse a la Escuela de Per
feccionamiento Odontológico, 
dél Círculo Odontológico de Cór
doba (27 de Abril 1135) o por 
teléfono al (0351)424-1511 in
ternos 103,104 y 124.
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Suelos y fertilización. Los días 
20,21,27 y 28 de julio y 3 y 4 de 
agosto. Muestreo de suelo; marco 
y micro nutrientes; fertilizantes; 
análisis de suelo. En el campus de 
la Universidad Católica de Córdo
ba. Arancel: $ 700. Informes;
(0351) 493-8000 interno 307; lab- 
suelo@uccor.edu.ar

Inseminación artificial II. Del 28
al 29 de julio en el Campus Univer
sitario de la UCC (Camino a Alta 
Gracia kilómetro 10), de 8.30 a 
18.30. Modalidad teórico-práctico.

I

cados agropecuarios; el mercado de 
la carne argentina; industrialización 
de la producción primaria, nuevos 
negocios y exportación de agroali- 
mentos; estrategias regionales. 
Cactus nativo. El 12 de agosto, de 
9 a 17, en la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC) (Camino a Alta Gracia 
kilómetro 10). Dirigido a público en 
general en la modalidad teórico- 
práctica. Tema; nociones básicas so
bre la reproducción y el manteni
miento de las especies estudiadas. 
Informes; Facultad de Ciencias Agro
pecuarios de la UCC (0351) 493- 
8030; botanicogasparxuarez@cam- 
pus1.uccor.edu.ar

Destinado a empleados rurales, 
veterinarios, ingenieros agróno
mos. Cupos Limitados, informes; 
(0351)493-8030;
agropos@uccor.edu.ar

mailto:suelo@uccor.edu.ar
mailto:agropos@uccor.edu.ar
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Por Arq. Adriana Menéndez
Directora de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Córdoba.

Programa de protección 
y recuperación del patrimonio

La ciudad manifiesta de diversas formas las sucesivas etapas históricas que han de
jado huella en su continuo proceso de producción colectiva. La cuadrícula española, 
la edificación colonial y jesuítica, la influencia inmigrante, las diagonales francesas, 
las trazas de antiguos canales de riego, las instalaciones industriales desafectadas, 
la irrupción del ferrocarril y  tantas otras señales que nos dan un marco de referen
cia espacial, temporal y  cultural.

Procurar la preservación de los bienes que poseen valor 
histórico y cultural en la ciudad no significa la conser
vación del patrimonio con una actitud estática e inmó

vil que llevaría a una museificación de la ciudad. La intención 
es tratar al patrimonio desde un concepto de preservación 
dinámica, que contemple la conservación del pasado orien
tado hacia un servicio más real a la comunidad, con un ma
yor grado de flexibilidad y también de factibilidad. Esta pos
tura implica mayor complejidad.
En este sentido, la preservación del patrimonio es una tarea

que requiere revisión constante, de adecuación o ajuste, a 
nuevos conceptos y condicionantes de cada momento histó
rico. El trabajo de investigación más integral en la materia fue 
desarrollado por un equipo de la UCC, dirigido por la Arq. Ma
rina Waisman en el año 1979, hecho que puede ser tomado 
como punto de partida en la intención de preservación del pa
trimonio, y al que siguieron pormenorizados estudios y or
denanzas que definen las condiciones de ocupación del Cen
tro Histórico, con sus recientes modificaciones, y las orde
nanzas que plantean la posibilidad de declaración de bienes

de valor histórico como "Componente de patrimonio arqui
tectónico y urbanístico" y/o "De interés municipal".
No se puede decidir u orientar una acción concreta sobre el 
patrimonio sin el conocimiento de lo que previamente existe. 
Sobre la base de estos valiosos antecedentes y recientes es
tudios urbanos que se vienen desarrollando en la materia, se 
lleva adelante un trabajo conjunto en las áreas de Ordena
miento Territorial y Cultura de la Municipa
lidad.
Se plantea desarrollar en el lapso estableci
do por el Decreto N° 2476 del 26 de mayo 
ppdo., por el que se suspende el otorgamiento 
de permisos de demolición para inmuebles 
considerados del Patrimonio Arquitectónico 
y Urbanístico de la ciudad, la actualización 
tanto del inventario de bienes de valor histó
rico como la normativa de preservación en 
vigencia con el fin de ampliar los alcances e 
Instrumentos de la misma. El objetivo gené
rico es la preservación de lo relevado, a lo que se incorpora 
la Identificación de lo que ha desaparecido o ha sido modifi
cado, sistematización de la información, reflexionando además 
sobre el éxito de las políticas hasta aquí implementadas.
En esta etapa se han establecido como objeto de estudio sec
tores de la ciudad de Córdoba que contienen un tejido urba

La preservación del 
patrimonio es una tarea 

que requiere revisión 
constante, de adecuación 

o ajuste, a conceptos y 
condicionantes de cada 

momento histórico.

no arquitectónico de valor histórico como son los barrios pue
blos (Alberdi, San Vicente, Gral. Paz, Alta Córdoba, Guemes - 
Observatorio) y el área central, entre otras zonas de la ciu
dad (por ejemplo Argüello). Áreas susceptibles de ser reva- 
lorizadas para elevar la calidad ambiental y cualificar el es
pacio público y ser los posibles escenarios de simulación pa
ra la aplicación de nuevos instrumentos de gestión, tanto a 

nivel normativo como a nivel económico, 
que faciliten las acciones de protección y 
promoción del patrimonio.
El programa incluye identificar, delimitar 
y valorar sectores particularizados donde 
se pueda proteger y fijar diferentes nive
les de intervención, tanto para la recupe
ración del espacio público, como para la 
catalogación, preservación, refuncionali- 
zación y restauración de los bienes de pa
trimonio construido y natural, con el fin de 
ponerlos en valor en tanto referentes de 

la memoria urbana de la ciudad.
Se procura de esta manera avanzar en la búsqueda de equi
librio entre los procesos de renovación que operan en la ló
gica del mercado en el medio urbano y la permanencia de los 
rasgos valiosos que otorgan a Córdoba su carácter particu
lar y distintivo.
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Especialistas trataron 
la gestión educativa
Entre el viernes y ayer se desa
rrolló en Córdoba el Segundo 
Congreso de Gestión de las Ins
tituciones Educativas “Cons
truyendo la nueva Escuela” en 
la Escuela Normal Alejandro 
Carbó. El evento, que congregó 
a un importante número de do
centes de todos los niveles, di
rectivos, supervisores y profe
sionales, se propuso repensar 
nuevas estrategias que posibili
ten nuevos estilos de gestión.

El ministro de Educación de 
la Provincia participó de la inau
guración del congreso y se com
prometió a estudiar especial
mente las propuestas generadas 
en el mismo y todo el m aterial 
producido tras los dos días de 
reflexión y debate.

La especialista Lucía Garay, 
quien tuvo a su cargo la confe
rencia inaugural, señaló que “la 
dirección de una escuela es una 
función pedagógica, ciencia y ar

te que está en silencio en nues
tros días. Debemos cooperar con 
la sociedad como Escuela. Los 
docentes debemos hacer que los 
chicos aprendan, destacando que 
el saber es la herram ienta fun
damental de la sociedad”.

En la prim er jornada se tra 
taron, entre otros, temas como 
“Las políticas educativas y las 
relaciones con la gestión curri- 
cular, el docente y la práctica áu
lica”, a cargo de Laura Claverié. 
Asimismo, se discutió sobre “La 
dimensión administrativa de las 
instituciones” con la disertante 
María Victoria Fazio, de la Uni
versidad Católica de Córdoba. 
Talleres, mesas y proyectos de 
investigación acompañaron a los 
asistentes durante la jornada.

Ayer se destacó la presencia 
del español Miguel Ángel San
tos Guerra, quien disertó sobre 
“La Escuela que aprende: la eva
luación educativa”.

X



Revista “El Jardín de la Argentina”, n° 57, publicada en junio de 2006-07-05 
(La revista, que pertenece al Grupo Nación, tiene distribución en todo el país)

Cactus Nativos
Charla Taller a cargo del Biólogo Marcelo 
Trevisson en el Jardín Botánico “Gaspar 
Xuárez Universidad Católica de 
Córdoba, el sábado 12 de agosto.
Temas: historia y usos de las cactáceas, 
cactus del centro de la Argentina, 
diseño de ambientes con cactáceas. 
In fo rm e s :

botanicogasparxuarez@campusl.uccor.edu.ar

La voz del Interior. 05/ 07/ 06. suplemento “Espectáculos”, pág. 3 C

Concierto en ia Universidad Católica de Córdoba

Como parte de la celebración del 50° aniversario de la fundación de la 
Universidad Católica de Córdoba, hoy se realizará en el auditorio Diego 
de Rojas (Obispo Trejo 323) un concierto de cámara con la actuación del 
Arts Trío ( Susana Mugas, piano; Gustavo Garrigós, violoncello y Nicolás 
Savina, clarinete). Es organizado por la Clínica Reina Fabiola, y se enmar
ca También en el año de Córdoba, Capital americana de la cultura. Gratis.

i

mailto:botanicogasparxuarez@campusl.uccor.edu.ar
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El Arts Trío  deleitó al público con un concierto de cámara.

La fundación de la UCC celebró 
50 años con concierto de cámara
Como parte de los festejos por 
el 50° aniversario de la fun
dación de la Universidad 
Católica de Córdoba, ayer se 
realizó un concierto de cá
m ara con la actuación del 
Arts Trío. Se trata de la agru
pación formada por Susana 
Mugas, Gustavo Garrigós y

Nicolás Savina, quienes de
leitaron al público que colmó 
el Auditorio Diego de Torres, 
en Obispo Trejo 323.

El evento, organizado por 
la clínica Reina Fabiola, se 
enmarca también en el año 
de Córdoba, capital america
na de la cultura.

Hoy Día Córdoba. 06/ 07/ 06, “Magazine”, pág. 4

■ Cuerdas. Se realizará hoy el cuarto con
cierta de la Orquesta de Cuerdas Municipal den
tro del ciclo "Homenajes", y en ata  oportunidad, 
y dentro del Cincuentenario de la UCC,; se conme
moran conjuntamente los 433 años de la funda

ción de la Ciudad de Córdoba. El concertó bajo 
la-dirección de Daniel Shapiro, estara dedicado a la 
música popular argentina. Se interpretaran piezas 
de origen folklórico y las Cuatro Estaciones de As- 
tor Piazzolla, en tanto que los solos estarán a car- 
no de- Graciela Chamane (violín), Cristian Montes 
(cello! y Eduardo Gramaglia (piano). La cita es a as 
19:30 en el auditorio Diego de Torres (Obispo tre 
jo 323), con entrada libre y gratuita
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“La camerata es un emergente 
del arte musical cordobés”

El prestigioso violista Alberto 
Lepage entró a la Orquesta de 
Cuerdas de la Municipalidad de 
Córdoba en 1978, con 21 años de 
edad. En la semana en que esa 
formación cumplió 50 años (la 
efeméride se cumplió el pasado 
2 del corriente), su figura se agi
ganta por ser uno de los músicos 
de mayor prédica en su seno.

28 años de 50 es más de la mi
tad de la vida de este cuerpo 
artístico oficial, fundado en 1956 
por el intendente Emilio Olmos 
y estimulado desde el ’77 por el 
maestro Herbert Diehl. Lepage 
apura un cortado y revisa: 
“Entré a fines del ’78, en la épo
ca en la que había asumido Her
bert como director de la ‘came
rata’. La formación venía de una

Esta tarde, a las 19.30 y en el au
ditorio Diego de Torres de la Uni
versidad Católica de Córdoba 
(Trejo 323), la Orquesta de Cuer
das Municipal ofrecerá un "con
cierto celebración". Bajo la di
rección de Daniel Schapiro, éste 
estará dedicado a la música po
pular argentina. Entrada libre y 
gratuita.

do musicalmente con Diehl. “Es 
muy amigo de mis padres, tam
bién violinistas, de la época en 
que vivían en Villa María. Her
bert dirigía en Villa María; y en 
Río Cuarto también. Tengo anéc
dotas de la infancia. De haber gi-

Desde 1978, toca la viola en la 
Orquesta de Cuerdas Municipal, 
formación que acaba de cum plir 
sus primeros 50 años de vida.

RAIMUNDO VIHUELAS
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Alberto Lepage es uno de los históricos referentes de la Orquesta de Cuerdas Municipal.época complicada, porque du
rante el Proceso fue obligada a 
tocar al aire libre, en la cancha, 
cuando se abrían los partidos”.

Lepage dice que Diehl “le 
cambió el perfil a la Orquesta, 
que la dinamizó”. E inmediata
mente explica por qué la llama 
‘camerata’. “Tuvo siempre, más 
o menos los mismos miembros. 
He visto algunos programas de 
la fundación, del ’56, y tenia al
gunos instrumentos de viento y 
las cuerdas eran un poquito más 
numerosas. Tenía 25 personas y 
hoy debemos ser aproxim ada
mente de 15. La formación actual 
es la de las típicas formaciones 
de cuerdas, como la Camerata 
Bariloche. Antes era más una or
questa de cámara y ahora pasó 
a ser específicamente de cuer
das. De ahí que la llamo ‘came
ra ta’”.

Lepage se asume haber naci-

rado con él con sólo ocho años 
de edad y junto a la Orquesta de 
Villa María. En esa formación, 
también se produjo el debut de 
Carlos Giraudo como director, 
cuando él tenía 14 años. Éramos 
lo que se dice precoces”.

A la hora de revisar la singu
laridad del trabajo de Diehl en 
la Orquesta de Cuerdas Munici
pal, el músico dice que “encara
ba proyectos de lo que se te ocu
rra. Proyectos que hicieron cre
cer y darle un perfil a la or 
questa. Estim ular el aspecto 
didáctico yendo a los colegios a 
tocar, estrenar obras nuevas, eje
cutar traducciones de óperas, 
óperas de cámara”.

“Eso definió a la Orquesta 
-agrega . La definió en la socie
dad. No digo que no haya tenido 
un perfil antes, pero, supongo, 
Ja época de su creación hasta la 
asunción de Herbert los objeti

vos deben haber sido otros. Por 
caso, que el cuerpo subsista. Her
bert se ha dedicado a desarrollar 
un tarea de difusión musical”.

Orquesta de familia
En la Orquesta de Cuerdas Mu
nicipal Lepage ha “tenido la 
suerte” de tocar junto a su hijo 
Andrés, que ahora está en la Or
questa de San Pablo. “Fue un 
gran gusto, pero es algo natu
ral. Mis padres han sido los dos 
retirados de la Sinfónica”, ob
serva.

Por último, el violista re i
vindica a “la cam erata como 
emergente del arte musical cor
dobés”, aludiendo a la vibración 
y el entusiasmo locales sobre el 
arte sonoro. “A esto te lo digo co
mo estando de vuelta -expresa . 
Porque he tenido la suerte de ser

solista de la Filarmónica del Te
atro Colón e integrante de la Ca
merata Bariloche; de ver qué pa
sa afuera. Córdoba goza de una 
suerte de sanidad musical, aun 
cuando luchamos por mejoras 
en algunos momentos”.

“Desde el punto de vista del 
entusiasmo y de la cosa de ges
tar, personalidades como Her
bert y Carlos Giraudo m arca
ron un camino y tuvieron a es
ta  Orquesta como prueba. Ellos 
fueron m áquinas de producir 
que fueron más allá de cual
quier coyuntura y barrera. Los 
objetivos siempre fueron de su
peración musical. No sé si esto 
pasa en otro lado. Días a trás  
charlaba con Oscar Gieco y me 
contaba que, en el Conservato
rio Provincial, la matrícula pro
medio es de 1.400 alumnos.

Milán tiene 1.000. En fin, en la 
camerata somos producto de la 
cultura de Córdoba. Somos to
dos educados en institutos de 
Córdoba, hijos de cordobeses”, 
completa.

-¿Se le ocurre un hito de la 
formación?

No podría precisar un mo
mento. Hemos compartido con
ciertos con la Camerata Barilo
che... Y ahora estamos en mi mo
mento muy interesante, con ci
clos de ópera que son bienveni
dos en este momento, tan 
complicado de la lírica en rela
ción al Teatro San M artín. 
Además, el año pasado graba
mos un disco que estamos por 
editar y, así, cumplimos con una 
deuda histórica. Porque esta ca
merata tiene facilidades para ser 
movida y grabada.
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Suelos y fertilización. Los días 
20,21,27 y 28 de julio y 3 y 4 de 
agosto. Muestreo de suelo; marco 
y micro nutrientes; fertilizantes; 
análisis de suelo. En el campus de 
la Universidad Católica de Córdo
ba. Arancel: $ 700. Informes:
(0351) 493-8000 interno 307; lab- 
suelo@uccor.edu.ar 
Inseminación artificial. 28 y 29 
de julio en el Campus Universitario 
de la UCC (Camino a Alta Gracia 
kilómetro 10), de 8.30 a 18.30. Mo
dalidad teórico-práctico. Destina
do a empleados rurales, veterina
rios, ingenieros agrónomos. Cupos 
Limitados. Informes: (0351) 493- 
8030; agropos@uccor.edu.ar

Cactus nativo. EI12 de agosto, de 
9 a 17, en la Universidad Católica de 
Córdoba. Dirigido a público en gene

ral en la modalidad teórico-práctica. 
Tema: nociones básicas sobre la re
producción y el mantenimiento de 
ias especies estudiadas. Informes: 
Facultad de Ciencias Agropecuarios 
de la UCC (0351) 493-8030; botani- 
cogasparxuarez@campus1 .uccor.ed 
u.ar

mailto:suelo@uccor.edu.ar
mailto:agropos@uccor.edu.ar
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ENTREVISTA con

“Es racional creer que Dios 
es el creador del universo”

El científico jesuíta se recibió en la UNCy trabaja para el Observatorio del Vaticano en 
la Universidad deArizona. Vino a Córdoba a hablar sobre la imagen actual del 

universo. Subraya que la ciencia nunca podrá destruir a la fe.

Por Juan Carlos Carranza Foto: Sebastián Salguero

ste jesuíta cordobés de 43 años 
le tiene una fe ciega a que el co
nocimiento científico ayude a 
purificar el entendimiento de 
Dios. Por eso asegura que la 

ciencia nunca podrá destruir a la fe religio
sa. Se recibió de astrónomo en la Facultad 
de Astronomía Física y Ciencias Naturales 
de la UNC, de filósofo en la Universidad del 
Salvador y se doctoró en astronomía en la 
Universidad de Padua. Actualmente traba
ja  para el Observatorio del Vaticano en la 
Universidad de Arizona.

Estuvo esta semana en Córdoba, invita
do por la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC) para hablar sobre la imagen actual 
del universo.

-¿Qué hay de nuevo en el universo?
-Por ejemplo, está en discusión si Plutón 

es un planeta o no. En realidad, vine a pre
sentar los resultados más importantes de los 
últimos cinco años en astronomía. Actual- 
ttlfente, hay mucho interés en descubrir otros B U S C A N D O  A  D IO S . El jesuíta dice que la ciencia ayuda a entender el plan divino.
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p e la re s  similares al nuestro. Se 
conocen alrededor de 150 estrellas que mues
tran evidencia de tener planetas orbitándo- 
las. El propósito es encontrar condiciones 
para la vida tal cual nosotros la conocemos- 
en el sistema solar. Los especialistas están 
explorando posibilidades de vida en las lu
nas de Júpiter o en ese mismo planeta, aun
que de modo diferente de como la conoce
mos. Pero todavía no hay 
evidencia concreta.

-P arece que hay 
mucho interés por en
contrar indicios de vi
da fuera de la Tierra.

-Es uno de los temas 
actuales más importan
tes de la astrobiología, en 
la que participan biólo
gos y astrónomos. Eso 
implica buscar en la Tie
rra formas de vida que se 
puedan desarro llar en 
condiciones extrem as, 
como en el fondo del mar.

-Para usted debe ser una pregunta ob
via: ¿cómo se compatibiliza ciencia y fe?

-No veo contradicción entre el conoci
miento científico y la fe. Eso no quita que ha
ya habido tensiones en el pasado. Es más, 
diría que la ciencia puede ayudar a la fe y vi
ceversa. Nuestra misión en el Observatorio 
del Vaticano es explicarle a la Iglesia Católi

ca la astronomía, pero también podemos ha
cer de puente con el mundo científico. El co
nocimiento científico es acerca de las causas 
naturales, no sobre cuestiones sobrenatura
les. No hay ninguna objeción desde el punto 
de la fe en el avance de la ciencia. La Iglesia 
no se opone al conocimiento científico.

-¿Qué dice la Iglesia del Big Bang, fue 
el momento de la crea
ción?

-El Big Bang es la me
jor explicación científica 
que tenemos del origen 
del universo. Cuando va
mos a misa los domingos 
decimos que Dios es el 
creador del universo, cre
emos que todo esto no ha 
nacido del caos, sino de 
un ser inteligente y libre.

-Entonces no somos 
la  asociación libre de 
gases y materia... 

-Digamos que es un 
nivel distinto. El Bing Bang es la explica
ción científica del orden natural de las co
sas, que no contradice la fe. Es racional si 
uno cree en Dios como creador de todo, no 
es una locura.

-¿La ciencia aleja de la fe a sus cole
gas astrónomos?

-Está el mito de que los científicos son to

dos ateos, pero no es cierto. Tengo colegas a 
los que les he bautizado sus hijos.

-Insisto, a medida que avanza el co
nocimiento científico no le hace cambiar 
el parecer de su fe.

-Y le repito, la ciencia puede ayudar a la 
fe. En este sentido, el conocimiento científi
co es muy crítico y nuestra imagen de Dios 
no siempre es perfecta, porque de otro mo
do lo conoceríamos en forma directa. La Cien
cia ayuda a purificar el conocimiento de Dios. 
Además, no hay que tenerle miedo a la cien
cia, de hecho la Iglesia no lo tiene,sino no 
tendría un observatorio astronómico. Por 
eso pienso que nada mejor para la religión 
que una ciencia de calidad.

-En la Iglesia Católica ios jesuítas lle
van la delantera en materia científica.

No somos exclusivos, yo hablo por lo que 
conozco. Pero otras órdenes también tienen 
tradición científica como la nuestra. Pero 
es cierto que hay unos 30 cráteres lunares 
con nombre de jesuítas...

-¿Cuáles son los desafíos de la astro
nomía?

-Un desafío es descubrir planetas seme
jantes a la Tierra. Los que se han descubierto 
son parecidos a Júpiter. Aún no tenemos la 
tecnología para detectar planetas tan  pe
queños como el nuestro. Pero hay proyectos 
de telescopios muy ambiciosos que nos van 
a ayudar en el futuro.

La ciencia 
puede ayudar 

a purificar nuestro 
conocimiento de 
Dios. Por eso la 
Iglesia no tiene 
miedo al avance 
científico”, dijo.
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dad Católica de Córdoba. Arancel:

kilómetro 10), de 8.30 a 18.30. Mo
dalidad teó rico-práctico. Destina
do a empleados rurales, veterina
rios, ingenieros agrónomos. Cupos 
Limitados. Informes: (0351) 493- 
8030: agropos@uccor.edu.ar

Suelos y fertilización. Hoy, 27 y 
28 de julio, 3 y 4 de agosto. Mues- 
treo de suelo; marco y micro nu
trientes; fertilizantes; análisis de 
suelo. En el campus de la Universi-

$ 700. Informes: (0351) 493-8000 
interno 307; 
iabsuelo@uccor.edu.ar 
inseminación artificial 1.28 y 29
de julio en el Campus Universitario 
de la UCC (Camino a Alta Gracia,

mailto:agropos@uccor.edu.ar
mailto:iabsuelo@uccor.edu.ar
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Autora: Lila Perren
Editorial: Universidad Católica de Córdoba 
Colección: De Puño y Letra, Sene te - teoría y crítica.
Córdoba, octubre de 2006.

León Feüpe
Entre la oración y la blasfem ia

Lila Perrén, destacada escritora, doc
tora en Letras Modernas y doctora ho- 
noris causa por la Universidad Católi
ca d e C órdob a, form ó p arte  de l grupo  
fundacional de la UCC, de cuya Facultad de filosofía y Hu
manidades fue vicedecana y decana. En la actualidad se des
empeña como profesora en la cátedra de Literatura Españo
la en esa misma facultad.
Ha publicado libros de poemas y de estudios críticos y ha 
sido condecorada por el Rey Juan I de España con la Orden 
de Isabel la Católica.
«Entre la oración y la blasfemia» rinde homenaje «al desafo
rado poeta español...».

Autor Nelson Gustavo Specchia 
Editorial: Universidad Católica de Cordoba 
Colección: Calíope. Serie: De Puño y Letra.
Córdoba, junio de 2006.

Espejos nublados

Nelson Gustavo Specchia publicó su 
primer libro a  los ve in te  años, desde 
entonces han aparecido nueve títulos, 
en poesía, novela y ensayo de su au
toría, publicados en Europa y América.
«Espejos Nublados» (poemas a la muerte de su madre) re
úne tres capítulos «Espejos bruñidos», «El espejo oval» y 
«Espejos nublados», además del Postscritum y algunas no
tas.
Specchia trabaja los textos de una estética particular hacia 
temáticas universales, pero absolutamente interiores, natu
ralmente humanas, con reflejos lúcidos y un alto vuelo poéti
co, que reflejan más allá de los espejos ¡as cuestiones inhe
rentes a nuestra especie.

ESA ACTIVIDAD 
PERMITIÓ UN 

CRUCE 
BÁSTANTE 
EXTRAÑO: 

ALERTADOS POR 
LOS SONIDOS, 
SE ARRIMABAN 

CHICOS EN 
EDAD ESCOLAR, 

OFICINISTAS Y 
ABUELOS.
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Seminario sobre la sexualidad 
en el campo educativo
En el marco del Programa de Formación Conti
nua: "Familia, escuela y comunidad", el área 
de Extensión de la Facultad de Educación de la 
Universidad Católica de Córdoba invita a parti
cipar del primer seminario taller "La sexuali
dad en el campo educativo: tropiezos, males
tar y trauma". Será dictado por Beatriz Grego- 
ret y Pía María Llberati. Está dirigido a la co
munidad educativa de todos los niveles, pa
dres e Interesados en la temática. Más 
Información en Obispo Trejo 323,3o piso. Telé
fono: (0351) 421-9000, Interno 8269.
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Las escuelas públicas, más 
solidarias que las privadas
Los alumnos primarios lo son más que los secundarios. Un “ mapa de colegios 
solidarios” del país revela que un tercio de los chicos se preocupa por los demás.

MARIANA OTERO
DE NUESTRA REDACCIÓN”
motero@iavozcielinterior.com.ar____________

Los alumnos de nivel primario 
y de escuelas públicas del país 
son los más solidarios. Al menos 
eso se desprende del “mapa de 
las instituciones educativas so
lidarias” que realizó el Ministe
rio de Educación de la Nación.

Para ello se tomaron como ba
se las 14.566 experiencias soli
darias desarrollada^ por 12.673 
instituciones de todos los nive
les y modalidades en el marco 
del Programa Nacional de Edu
cación Solidaria, que se desa
rrolla desde el año 2000. Sólo el 
año pasado, las experiencias pre-

PREMIO PRESIDENCIAL

En 2005 se presentaron 4.000 
experiencias solidarias de 3.400 
instituciones educativas de todo 
el país.
Se entregaron $ 2.000 a las 100 
mejores experiencias para pro
mover su desarrollo y replica- 
ción.
Informes: (011)4129- 
1521/1522, educacionsolida- 
ria@me.gov.ar o 
www.me.gov.ar/edusol/

gentina hay más de 36 mil es
cuelas de todos los niveles.

Si se compara el conjunto de 
las instituciones educativas so-

78,7 por ciento de instituciones 
estatales y 21,3 por ciento de ges
tión privada, lo que perm itiría 
inferir que las instituciones edu
cativas de gestión estatal reali
zan actividades solidarias en un 
porcentaje ligeramente mayor 
que las privadas”, sostiene la 
cartera educativa nacional.

Campañas y voluntariados
El relevamiento revela que las 
actividades solidarias que rea
lizan las escuelas son variadas: 
campañas que buscan respon
der a emergencias sociales y a 
brindar asistencia inmediata; 
voluntariado desarrollado des
de centros de estudiantes, coo
peradoras escolares y prácticas

las son: forestación en lugares 
áridos, bibliotecas en carritos 
para promover la lectura en co
m unidades sin libros, im ple
mentos ortopédicos originales 
diseñados y producidos por los 
estudiantes, programas de ca
pacitación en informática para 
poblaciones sin acceso a las nue
vas tecnologías, instalación de 
molinos de viento y paneles so
lares para proveer de energía a 
comunidades aisladas, cam
pañas de prevención de la salud 
y cuidado del medio ambiente.

La mayoría de las experien
cias educativas solidarias (el 68 
por ciento) atiende problemas 
que se presentan en el mismo ba
rrio  o localidad que la institu-

Cimientos para 11 casas en Costa del Río Pinto (norte cordobés), 
en una experiencia de la Universidad Católica de Córdoba.

mailto:motero@iavozcielinterior.com.ar
mailto:ria@me.gov.ar
http://www.me.gov.ar/edusol/
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sentadas en el Premio Presi
dencial de Escuelas Solidarias 
involucraron a 346.122 niños y 
adolescentes. Esto es, al 5,7 por 
ciento de la m atrícula de p ri
maria y secundaria en el país, 
que incluye a 6.042.578 alumnos 
(año 2004).

El “mapa” localiza a las ins
tituciones que se presentaron a 
los premios presidenciales en el 
período 2000-2001 y 2003-2005.

De ocho mil escuelas solida
rias (de las más de 12 mil regis
tradas) en 2.342 localidades de 
todo el país, se desprende que 
más de la mitad de las institu
ciones educativas solidarias (el
52 por ciento) son escuelas pri
marias. Las escuelas medias, en 
tanto, representan un 35 por 
ciento del total de instituciones 
solidarias relevadas. En la Ar-

iidarias con el total del sistema 
educativo, sé advierte que las es
cuelas de nivel medio están re
presentadas en el primer grupo 
con un porcentaje muy superior 
(35 por ciento) a su participación 
en el conjunto del sistema edu
cativo nacional (14 por ciento).

Paralelamente, las escuelas 
prim arias que realizan activi
dades solidarias se ubican lige
ram ente por encima del por
centaje de establecimientos de 
ese nivel en el total nacional.

El informe muestra, además, 
que el 80 por ciento de las es
cuelas solidarias relevadas son 
de gestión estatal y el 20 por cien
to, de gestión privada. “En el 
conjunto del sistema educativo, 
la proporción entre institucio
nes de gestión estatal y privada 
(sin incluir universidades) es de

de aprendizaje-servicio con pro
yectos que apuntan a aplicar los 
conocimientos adquiridos en las 
aulas a la solución de problemas 
comunitarios.

Algunos ejemplos de las ide
as desarrolladas por las escue-

cíón educativa. Un 10 por cien
to de los proyectos desarrolla si
multáneamente actividades so
lidarias en otras comunidades, 
y casi el 20 por ciento tienen lu
gar exclusivamente en comuni
dades alejadas de la escuela.

Educación

Las instituciones situadas en 
contextos de mayores recursos 
tienden a desplazarse para rea
lizar su trabajo solidario prefe
rentemente en zonas rurales o 
en localidades con altos niveles

y pobreza

de pobreza alejados de la escue
la. Las que están situadas en con
textos de mayor vulnerabilidad 
social tienden a priorizar las ne
cesidades y problemas de la p ro  
pía comunidad.

! La educación es el tema al que se dedica 
I el mayor número de proyectos solidarios: 
i un 20 por ciento de las experiencias re- 
I gistradas ofrecen apoyo escolar, promue

ven la lectura, ofrecen capacitación en in- 
| formática y otras actividades vinculadas 

al mejoramiento de la calidad educativa.
Con un porcentaje similar, los temas 

i socio-económicos vinculados a la pobre- 
i za concentran un 17,41 por ciento de las 
¡ experiencias desarrolladas en institucio

nes de educación superior.
El informe indica que la totalidad de 

las experiencias presentadas al Premio 
Presidencial son realizadas en alianza con 
organizaciones comunitarias. Según un 
estudio del Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario (Clayss), 
casi la mitad de las experiencias (el 46 por 
ciento) presentadas en 2001 se articularon 
con más de dos organizaciones, y un 18 
por ciento con cuatro o más, lo cual su

pone una importante capacidad de gestión 
por parte de directivos y docentes.

“El aumento de los proyectos solida
rios hechos en articulación con organi
zaciones de la comunidad indicaría que 
las escuelas solidarias han fortalecido su 
capacidad de articularse en redes, en lu
gar de responder en forma aislada a ne
cesidades que afectan tanto a la comuni
dad como a la propia escuela”, concluye 
el informe.
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Universitarios ayudan en la construcción de casas
además de estudiar, loa univer- 
itarios participan de activida- 
es solidarias. Aunque no son 
cavidades masivas sí tienen un 
mplio impacto en comunidades 
equeñas que se ven beneficia- 
as por las actividades que rea- 
izan los estudiantes voluntarios.

En esta línea va la Facultad 
e Arquitectura de la Universi- 
ad Católica de Córdoba (UCC), 
ue fue distinguida en 2004 con

el Premio Presidencial del Mi
nisterio de Educación de la Na
ción por la práctica educativa 
solidaria que la institución rea
liza desde hace ya varios años.

Según explicó Daniela Gar- 
gantini, vicerrectora de Medio 
Universitario de la Universidad, 
titu lar de la asignatura Pro
blemática socio-habitacional y 
responsable junto a Daniel de la 
Torre, de la acción educativa so

lidaria premiada, se trata de prac
ticas de mejoramiento urbano y 
habitacional en barrios y comu
nidades pobres de Córdoba.

El objetivo es alternar expe
riencias vivenciales y reflexio
nes en taller a través de la meto
dología de aprendizaje-servicio 
con la intención de comprome
terse con los problemas sociales 
y favorecer la vinculación con la 
realidad socio-habitacional.

Uno de los ámbitos de actua
ción de los universitarios de la 
UCC tiene como eje el barrio Los 
Altos, de Cruz del Eje, y la comu
nidad Costa del Río Pinto, una zo
na rural de Totoral. Allí se pro
puso diseñar y contribuir con 
asistencia técnica en los procesos 
de autoconstrucción de los cen
tros comunitarios y de amplia
ción de las viviendas precarias.

Los estudiantes utilizan un

modelo de autoconstrucción en 
el que los pobladores diseñan, 
deciden y trabajan coordinados 
por voluntarios y profesionales 
de la universidad. Es funda
mental que los destinatarios se
an protagonistas del proyecto.

Durante 2004 las prácticas 
educativas solidarias de la fa
cultad involucraron a 17 alum
nos de la carrera de arquitectu
ra  y a seis docentes. Los proyec

tos solidarios beneficiaron a 12 
comunidades u organizaciones 
de Córdoba y más de 70 familias.

El proyecto continúa con el 
apoyo de un organismo in ter
nacional. No obstante, siempre 
es poco. Para ayudar a las obras 
de los voluntarios se puede con
currir al ciclo de conciertos que 
realiza la UCC. El próximo es de 
la Camerata Amadeus el jueves 
a las 20.30, en Obispo Trejo 323.
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Encuentro "Un día con la Or- 
todoncia". En la Universidad 
Católica, Obispo Trejo 323. Infor
mes e inscripciones en la Escuela
de Perfeccionamiento del Círculo 
Odontológico de Córdoba (27 de 
Abril 1135) o al (0351) 424-1511
internos 103,104 y 124.
<*íi—i- ««» ________a.—
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Continúa el ciclo de poetas y narradores
El Ciclo de poetas y narradores que se lleva a cabo en la Casona Munici
pal, coordinado por Leonor Mauvecin, continúa hoy en el edificio de Ge
neral Paz y La Rioja con una mesa de poesía. Los escritores invitados en 
esta ocasión son Silvio Mattoni, Neli Torres y Rafael Velasco. Silvio Matto- 
ni es autor de libros como Bizancio (1994) y Tres poemas dramáticos 
(1995), entre otros. Por su parte, Neli Torres es autora de los poemarios 
La distancia de la luz y Construcción en abismo, entre otros. Por último, 
Rafael Velasco ha publicado Después del mar y formó parte del grupo li
terario "El sello, el cráneo y la sed". El ciclo consiste en encuentros con 
escritores de la provincia de Córdoba, los últimos jueves de cada mes.
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inseminación artificial. Hoy y
mañana en el Campus Universita

rio de la UCC (Camino a Alta Gra
cia, kilómetro 10), de 8.30 a 18.30. 
Modalidad teórico-práctico. Desti
nado a empleados rurales, veteri
narios, ingenieros agrónomos. Cu
pos Limitados. Informes: (0351) 
493-8030; agropos@uccor.edu.ar „

** Cactus nativo. El 12 de agosto, de 
9 a 17, en la Universidad Católica de 
Córdoba. Dirigido a público en gene
ral en la modalidad teórico-práctica. 
Informes: Facultad de Ciencias Agro
pecuarios de la UCC (0351) 493- 
8030; botanicogasparxuarez@cam- 
pus1.uccor.edu.ar.
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Curso: el líder 
y su problemática
El programa Compás invita a par
ticipar del curso que inicia el 1o 
de agosto sobre el líder y su pro
blemática. Será dictado por la li
cenciada Ximena Trejo con mo
dalidad mensual y presencial. In
formes al teléfono (0351) 
421-3213 de lunes a viernes de 9 
a 15.30, personalmente en el Ins
tituto de Ciencias de la Adminis
tración, Obispo Trejo 323, en el 
mismo horario o vía mail com- 
pas@compas.org.ar; compasdnc- 
da.uccor.edu.ar.

mailto:agropos@uccor.edu.ar
mailto:pas@compas.org.ar
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índice de
* sustentabilidad 
: urbana
\  La Universidad Católica de Córdoba in-
* vita al taller: índice de sustentabilidad
* urbana, a dictarse en nuestra ciudad,
’ los días 10,11,12 y 14 de agosto de
í 2006.
* Características: Se trabaja sobre la 
» consolidación de una red de colabora- 
» ción e intercambio internacional y la 
l  consolidación de las áreas relaciona- 
; das al diseño urbano de entidades pú

blicas y privadas.
I  Coordina: Cátedra de Diseño Urbano 2.
’  Modalidad: Seminario-Taller: 25 parti-
* cipantes (cupo limitado).
* Dirigido al cuerpo docente de la Facul- 
l  tad de Arquitectura de la UCC con in-
* terés en la temática a abordar; arqui-
* tectos adscriptos; alumnos de posgra-
* do y alumnos de los dos últimos años 
l  con muy buenos antecedentes. Para '.
I  mayor información comunicarse a:

omarparis@30-60.com.ar o a camina a
J Alta Gracia Km 10; Tel. (351) 4938020;
* fax. 4938021.
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BREVES

La Universidad Católica lanza una 
carrera en comunicación técnica
A partir del 22 de agosto, y merced a un convenio con 
la universidad francesa de Limoges, la Facultad de In
geniería de la Universidad Católica lanzará un proyec
to en Comunicación Técnica, a cargo de Tanguy Wet- 
tengel. En un área todavía poco explorada a nivel 
académico en la Argentina, se comenzará a dictar un 
posgrado que permita obtener la Licence Professio- 
nelle en Rédacteur Technique, con certificación de di
cha casa de altos estudios de Francia. El cupo es re
ducido. Informes en Ingeniería de la UCC, teléfono 
(0351)493-8080.

mailto:omarparis@30-60.com.ar
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Gran Córdoba

Por Pablo Riberi
Profesor de derecho constitucional de las 
universidades Nacional y Católica de Córdoba

¿Ha sido trágica la historia de los argentinos?
Un pensador francés escribió: “Yo no 

sé si la historia es trágica, pero estoy 
convencido de que hay que tomarla 

como si lo fuera para que no lo sea”. Está 
claro que en nuestro país muchos piensan 
precisamente al revés y admiten: “Sabemos 
que nuestra historia es trágica, pero la to
mamos como si no lo fuera porque no nos 
preocupa que siga siéndolo”. La banaliza- 
ción de tantos hechos producidos antes, du
rante y después del golpe de Estado de 1976 
es sobre lo que propongo reflexionar.

Además de los lamentables incidentes 
que han afectado a periodistas, abogados 
y militantes de derechos humanos, sobre
vuela en estos días un discurso que pugna 
por presentar una narrativa indulgente en 
relación a la guerra sucia. Las estrategias 
implicadas en múltiples versiones en
frentadas buscan legitimar o deslegitimar 
versiones sesgadas de aquellos tiempos 
violentos. En mi opinión, las posiciones en 
este debate no están reducidas al temple 
de izquierdas y derechas. Creo que postu
ras extremas comparten un sentido es
tratégico de situar un relato hegemónico, 
antes bien que un contenido imparcial ba
sado en justicia.

Es así que todos quienes asumen una 
condición ideológica ineludible han bus
cado montar un dominó objetivo de “cau- 
sa lid ad as” n a ra  nA iitraliT ar roiíilmrifir aná-

Los crímenes de la dictadura no deben olvidarse. Seguramente por ello, 
sus protagonistas permanecerán en el limbo que la memoria colectiva 

reserva para que los argentinos ejerzamos el oficio de la vergüenza.

re formar parte del legado de la Conadep.
A diferencia de los psicólogos y cri- 

minólogos que, sin pretender justificar el 
delito, intentan comprender el funciona
miento de la mente de criminales y psicó
patas, con fabularia simpleza algunos au
tores devenidos historiadores parecen que
rer justificar las razones del mal tejiendo 
conexiones “causales” entre hechos y pa
siones o con necesidades injustificables; 
estos discursos buscan normativamente 
aceptar la mecánica de una violencia in
civilizada.

Ahora bien, a partir de esas explicacio
nes que sólo enuncian alguna falible teoría 
de las motivaciones, nunca puede extraer
se como conclusión que los crímenes que 
arreciaron durante la década de 1970 fue
ron legítimos. Por eso, es necesario desen
mascarar aquellos discursos maniqueos y 
fascistoides que se empeñan en banalizar 
la muerte. Toda muerte. Una cosa es pos
tular alguna teoría histórica sobre “causas” 
que pudieron llevar al país a una determi
nada situación caótica en términos uolíti-

trovertida. De todos modos, a un Estado 
usurpado por salteadores golpistas no pue
de reconocérsele una “autorización legal” 
para ejercer el monopolio ilegítimo de una 
fuerza tan letal como incontrolada. 
Además, de la enumeración de atentados 
sufridos por efectivos militares y civiles a 
manos del terrorismo, no es posible infe
rir que, en tanto comunidad civilizada, los 
argentinos hubimos de adherir a la lógica 
taliónica que impusieron aquellas bandas 
paramilitares.

En consecuencia, a partir de la des
cripción, como premisa, de unos bárbaros 
actos cometidos por grupos insurgentes 
no se pueden justificar otros bárbaros he
chos de secuestro, tortura o exilio de disi
dentes. Aun cuando la rémora del proce
so y alguna “izquierda totalitaria” sigan 
invirtiendo los términos del razonamien
to moral, va de suyo que la implicación ca
prichosa de “causas” con “resultados” es 
tan falaz como inmoral.

Tampoco deberíamos mostrar indife
rencia ante las bombas y los secuestros

no hay muertos que valgan más, las vícti
mas del terrorismo de Estado merecen un 
sitial eminentemente público de conster
nación colectiva. Ahora bien, ¿quién fue 
responsable de tanta tragedia? Los griegos 
utilizaban la palabra aitía  para definir la 
“responsabilidad” como un. nexo; un pro
ducto objetivo que describe la mediación 
necesaria entre dos estados de cosas. Por 
lo tanto, si en este entendimiento suele de
cirse “la lluvia es responsable del anega
miento de los caminos”, en verdad se está 
describiendo una propiedad objetiva que 
distingue al sujeto lluvia.

Siglos aparte, avatares políticos, socia
les y culturales han permitido advertir que 
los individuos no están demiúrgicamente 
dominados por las fuerzas del destino. Da
do que las personas gozan de libre albedrío, 
es justo que la ley disponga sanciones a 
quienes son “responsables” de agredir los 
valores que ella protege. Si, a diferencia 
del ejemplo anterior, se dice que “A es res
ponsable de haber ordenado ejecutar a B 
de manera ilegal”, en rigor se está preci
sando un verbo que determinará una “res
ponsabilidad específica” a quien libre y 
voluntariamente participa en ese hecho.

Las responsabilidades criminales y polí
ticas durante la llamada lucha antiterro
rista eran conocidas al tiempo de su con
sumación. No por otro motivo se oculta^
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Curso a distancia sobre desarrollo sustentable

La Fundación para el Desarrollo Sustentable y el Centro Virtual de Capa
citación para el Desarrollo Sustentable invitan a inscribirse al curso a dis
tancia "Introducción al desarrollo sustentable". El objetivo es desarrollar 
el pensamiento crítico con relación al problema de la sustentabilidad. In- 

| formes e inscripciones: fundacion@fundacionsustentable.org.
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Articulación 
universidad 
y secundaria
Hasta el próximo jueves hay 
tiempo para inscribirse en el 
programa de articulación en
tre universidad y escuela me
dia que impulsa la Secretaría 
de Pedagogía Universitaria 
de la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC).

Está destinado a alumnos 
de los últimos años del nivel 
medio, los que podrán parti
cipar en los dos talleres que 
ofrece este programa: orien
tación vocacional y otro de 
formación en competencias 
básicas para el ingreso y per
manencia en la universidad. 
Informes: mail: spusec@uc- 
corg.edu.ar; (0351) 493-8000, 
interno 108, de 16 a 20.

mailto:fundacion@fundacionsustentable.org
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lisis singular de casos y responsabilida
des. La descalificación de muertos “menos 
valiosos”, la conexión histórica de críme
nes y víctimas precedentes conforman una 
secuencia expiatoria infalible. La hagio
grafía de quienes, no importa qué hubie
ren hecho han sido movidos por las fuer
zas de la historia y el patriotismo, es tam
bién otra inconfesada táctica absolutoria. 
Derecha e izquierda extrema, entonces, 
comparten una fanática y binaria lectura 
de hechos que, a pesar del empeño, no lo
gra ocultar los rastros del horror.

Hechos y registros
El polémico historiador británico David 
Irving, en el comienzo de la Guerra de H i- 
tler, dice que a los historiadores les está 
concedido un don que ni siquiera los dio
ses poseen: “Alterar lo que en verdad ha 
sucedido”. Pero el tema es que algunos au
tores revisionistas no sólo se arrogan el 
derecho a rectificar el sentido espontáneo 
de la memoria popular, sino que además 
pretenden leer los acontecimientos suce
didos con la moral de unos oscuros esta
tutos mesiánicos.

Más allá de ello, está claro que la palabra 
no puede sustituir la realidad y que el dolor 
no se extingue por decreto. A guisa de ejem
plo, la dictadura clamaba por una “rectitud” 
y “humanidad” de la que los argentinos ca
recíamos. Un absurdo. Tan absurdo como 
la “epítome kirchnerista” que ahora quie

ras, sociales o economicos. Otra muy dis
tinta es aceptar que los remedios brutales 
que, por caso, segaron la vida de miles de 
compatriotas en Argentina, pueden encon
trarse ética y jurídicamente justificados.

Está claro que la secuencia temporal 
que anuda motivos como desencadenan
tes de violencias siempre puede ser con

perpetrados por agrupaciones terroristas. 
Los familiares y amigos de esas víctimas 
tienen el derecho y diría el deber de res
catar del olvido a sus muertos. Ahora bien, 
el reconocimiento de esos sucesos bajo 
ningún concepto puede ser la aduana que 
permita acreditar la teoría de los dos de
monios. Es lógico entender que, aunque

AP

ron tantas atrocidades. Y dado que ei va
lor justicia nunca debe ser un mecanismo 
superfluo dentro de la urdiembre del po
der, las composiciones, homéricas o me
tafísicas de la especie en verdad sólo sir
ven para diluir unas concretas responsa
bilidades individuales.

Epílogo
Si la historia se reduce a sendas versiones 
de ganadores y perdedores, eso quiere de
cir que la memoria colectiva es otro cam
po de batalla. Sin embargo, quienes dicen 
contar el lado oculto de la historia nunca 
pueden demostrar cuáles son las reglas éti
cas o jurídicas que autorizaban a comba
tir el mal con organizada maldad.

Por el contrario, el recuerdo de la ma
yoría de los argentinos parece haber com
prendido que la profundidad trágica de 
tanta violencia posee un centro, sin lados 
ni contornos. Más allá de las contingen
cias judiciales; más allá de la vocación ne- 
crofílica de los oficialismos, la dimensión 
trágica de aquellos años ha hecho que el 
“Nunca más” no merezca cortapisas ni 
tampoco adendas. Los crímenes de la dic
tadura no deben olvidarse. Seguramente 
por ello, sus protagonistas permanecerán 
en el limbo que la memoria colectiva re
serva para que los argentinos ejerzamos 
el oficio de la vergüenza.

© LA VOZ DEL INTERIORMassera, Videla y Agosti, integrantes de la primera Ju n ta  Militar del Proceso.
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Órgano d ivu lga tivo  de la S ecre ta ría  E jecu tiva de la A soc iac ión  de U n ivers idades C onfiadas a la C om pañía  de  Jesús en A m érica  Latina

curso de Propuestas y Experiencias

emorias contra la pobreza

■ I l-SI,

lispicio de la Red de Homólogos de Pobreza de 
[yla Fundación Carolina - Colombia, se realizó 
jtación de las memorias del I Concurso de 
las y Experiencias para la Superación de la 

El objetivo del concurso de Propuestas y 
Indas fue 
Izar en el 
lie la situación 
|pobreza en 

Latina y 
(experiencias 
luestas de 
lion de la 
(desarrolladas 
lentes países 
■ion.
e libro se 

|n las dos 
1 i e n c i a s 
fas del uvtu.

nueve 
Incias y tres 
lias para la superación de la pobreza que 
¡«seleccionadas por el comité evaluador del 
.Estas propuestas buscan animar a otras 
ken la implementación de los esfuerzos que 
jan a la efectiva superación de la pobreza de 
Ispeclficos de población, 
lición fue el resultado de un proceso de 
ni en el que participaron 21 experiencias y 
íss de 8 países de América Latina. En su 
(las experiencias fueron documentadas por 
lis del Curso Continental A USJAL sobre 
ImAmérica Latina y becarios de la Fundación 
len Hispanoamérica.
]ílencias ganadoras y las propuestas que 

i reconocimiento fueron las siguientes: 
I Experiencia Ganadora. «Educación y 
lón de mayores de 24 años en situación de 
pjetiva. Región Metropolitana de Santiago de 
liaría del Pilar Opazo, Universidad del

Trabajador); Segunda experiencia ganadora. 
«Programa Nuestros Niños, una experiencia exitosa 
de entrega de servicios de educación inicial, Ecuador 
(Mariana Naranjo Bonila, PUCE); Experiencias y 
propuestas seleccionadas: «Mi niño apadrinado», 

Norma Torres,
Universidad de Chile; 

: o /  «Acción sanitaria y
preventiva mediante el 
desarrollo y aplicación 
de prototipos de baños 
en medios rurales 
m arg inales»,Cari na 
Herrera, Universidad 
Católica de Córdoba; 
«Capacitación a mujeres 
en asistencia al hogar», 
María Díaz, Universidad 
Católica de Colombia; 
«Nueva Esperanza; un 
hogar para el que lo 
necesita», María 

Guevara, UCAB; «Programa Emprender juntos», Elsa 
Sánchez, Universidad de Santiago de Chile; 
«Instalación de paneles solares en zonas rurales 
marginales», Eliana de Back, Universidad Católica de 
Córdoba; «Centro de Capacitación Integral, desarrollo 
y comercialización de frutas, vegetales y hierbas», 
Bárbara Rodríguez, UIA-Puebla; «Educación financiera 
para una mejor calidad de vida», Víctor Moscoso, URL; 
«Escuela Regional Agroecológlca Integral», Mónica 
Aroila, PUJ; y «Grupo Colmena», María Partidas, UCAB. 
El libro con las experiencias estará disponible en el 
portar a partir del mes de septiembre.
Desde 2003 A USJAL puso en marcha su Curso 
Continental sobre Pobreza en América Latina como una 
propuesta concreta para contribuir a una mejor 
comprensión de las causas de la pobreza en la región. 
Desde la fecha en las aulas virtuales de AUSJAL se 
han formado a más de 650 estudiantes universitarios 
en 11 países de la región.

/

AUSJAL en breves
T o d o  está listo para lá reunión de Junta Directiva 
Ampliada de AUSJAL, a realizarse del 20 al 22 de 
agosto en la sede del ITESO de Guadalajara, 
México. A esta reunión están invitados los rectores 
de las universidades y entre los temas de ja agenda 
destacan los nuevos proyectos a desarrollar por 
AUSJAL en 2007 (Monitor AUSJAL sobre Pobreza 
y Estudio sobre Cultura Juvenil) asi como las 
relaciones con otras obras educativas S J  y 
universidades católicas en América Latina.
Un taller dé inducción para los investigadores 
participantes en el Monitor Social Latinoamérica, 
se realizará entre el 4 y el 8 de septiembre en la 
Ciudad de Cali. A través del Monitor se pretende 
hacer análisis de las; estadísticas socio- 
demográficas en la región 
Ambiente repite. Las universidades Javeriana de 
Bogotá y Rafael Landívar de Guatemala son las 
primeras en reeditar, a partir del mes de agosto, el 
Curso Iníeruntversitario A U SJA L  Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, luego del éxito de la primera 
cohorte, con una participación de 126 alumnos. De 
igual manera, las universidades Iberoamericana de 
Ciudad de México y el Centro Universitario da Fei 
de Sao Paolo, han manifestado su interés de 
sumarse a la iniciativa para el próximo año, lo que 
elevaría a ocho el número de universidades 
participantes en el programa.
Derechos Humanos en vivo. El 5 de septiembre 
se realizará, en el marco del convenio entre 
A U S JA L  y GDLN-Banco Mundial, una 
videoconferencia sobre Educación en Derechos 
Humanos y la presentación de la serie de tres libros 
que recopíla los materiales de las menciones del 
diplomado: Educación en derechos humanos; 
Participación, ciudadanía y Derechos Humanos y 
Acceso a la Justicia. En la vldeoconferencia 
partciparán las universidades gestoras del proyecto 
y el Instituto Interamerícano de Derechos Húmanos.
Seminario Internacional sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable. Con el patrocinio de la 
Fundación Konrad Adenuer, AUSJAL y la UCAB se 
realizará este seminario en Caracas, entre el 7 y el 
8 de noviembre y contará con la presencia de 
reconocidos ponentes de las universidades de 
AUSJAL e Iberoamérica. El evento busca fortalecer 
el trabajo reflexivo y la cooperación académica que 
la Red de Homólogos de Ingeniería ha venido 
realizando en el tema ambiental.

ilición del D iplom ado en D erechos H um anos1
® »rd inadores  de l D ip lo m a d o  en D e rechos  H um anos  se reun ie ron  
Bracas, entre  el 12 y el 14 de  ju lio  para re a liz a r una e va luac ión  del 

lo y p rop ic ia r m e ca n ism o s  que  g a ra n tice n  el fo rta le c im ie n to  y la 
ibilidad del d ip lom ado .
«sentantes de  las un ive rs idades  C ató lica  del U ruguay, Javeriana  
¡otá, Rafael L a n d íva r de G ua te m a la , Ib e ro a m e rica n a  de  C iudad 
«ico y C a tó lica  A ndrés  B e llo  de C a racas, co n ju n ta m e n te  con el 
lolnteramericano de  D erechos  H um anos  y la S ecre ta ría  E jecutiva  
SJAL, ana liza ron  los in fo rm es  de  re su ltados  y de fin ie ro n  acc iones 
uperar las d if icu ltades  y  fo r ta le c e r los a c ie rtos  de l d ip lo m a d o  en 
:uatro años de  e jecuc ión .
iresente año, el d ip lo m a d o  es tá  c e le b ra n d o  su cua rta  ed ic ión  y 
con un a le n ta d o r n ú m e ro  de  167 p a r tic ip a n te s  en  sus  tres  

ines, de los cua les  83 re c ib ie ro n  a lgún  tip o  de  ayuda  económ ica  
¡ente de l F o n d o  de  B e c a s  de  la R ed L a tin o a m e r ic a n a  de  
»s Humanos (R E D LE IH D ) en la que  pa rtic ipa  A U S JA L , que  es 
iada por la A genc ia  In te rn a c io n a l de  D e sa rro llo  C anad iense .

R eflexionando sobre responsab ilidad  socia l
El pasado  19 de  ju lio  se d io  in ic io  a la ronda  de  fo ro s  v irtu a le s  sobre  
re sp o n sa b ilid a d  soc ia l u n iv e rs ita ria  de  la R ed de  R e sp o n sa b ilid a d  
S oc ia l de A U S JA L . El p r im e r fo ro  se titu ló  « O rie n ta c io n e s  sob re  R SU  
en a lgunos  d o cu m e n to s  de  la C o m pañ ía  de  Jesús» . La p royecc ión  
de un v id e o  de l re c to r de la U n ive rs id a d  J a ve ria n a , G e ra rdo  R em o lina  
SJ (d isp o n ib le  en la s ecc ión  de  d o c u m e n to s  de l po rta l de A U S JA L ) y 
las pa lab ras  de  b ie n ve n id a  d e l p re s id e n te  de  A U S JA L , Luis U ga lde  
S J, s irv ie ro n  de  p re á m b u lo  de  la a u d io c o n fe re n c ia  que  o fre c ió  
G u ille rm o  H oyos , d ire c to r  d e l In s t itu to  P e n s a r de  la U n iv e rs id a d  
Jave riana , la cua l pudo  s e r p re se n c ia d a  en tie m p o  rea l d esde  m ás 
de  12 pun tos  de  c o n ex ión  en to d a  A m é rica  La tina .
Los p a rtic ipan tes  ta m b ié n  p u d ie ro n  in te rc a m b ia r im p res iones  sob re  
la p o n e n c ia  de  H o y o s  y e l te m a  de  la R e s p o n s a b ilid a d  S o c ia l 
U n ive rs ita ria . El p róx im o  fo ro , d e n o m in a d o  «R S U , o tros  a po rtes»  se 
in ic ia rá  el 11 de  sep tiem bre , con  la p a rtic ip a c ió n  de  F ranco is  V a llaeys, 
a s e s o r de l B an co  In te ra m e ríc a n o  de  D e s a rro llo  y p ro fe s o r de  la 
C a tó lica  de  L im a.
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El Departamento de Psicología ha abierto un espacio más para la prestación de prácticas profesionales de sus estudiantes, 
en Pegaso Recursos Humanos, S. A. de C. V, empresa con la cual se firmó un Convenio de Colaboración el 12 de 
diciembre de 2005.

* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Dra. Mercedes De Agüero Servín, investigadora adscrita al INIDE, es la responsable operativa del Contrato de 
Prestación de Servicios para el rediseño del modelo educativo del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para 
Adultos del Estado de Guanajuato. La investigación durará un año, cuya vigencia comenzó el 13 de diciembre de 2005.

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

En el marco del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable 2005-2014, el Consorcio 
Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable, COMPLEXUS, red a la cual pertenece 
la UIA, emitió una Declaratoria en enero. El documento reconoce el papel que las universidades cumplen para ¡a 
prevención y solución de las problemáticas ambientales; manifiesta conciencia ante la crisis ambiental, sus desafíos, sus 
logros y la apuesta por que el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sustentable proponga lincamientos internacionales 
que coadyuven a la mejor calidad de vida; finalmente, reconoce las urgencias existentes y asume la educación y promoción 
de la sustentabilidad en la sociedad como principio rector de las Interrelaciones humanas.

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

Derivado del Convenio Marco de Cooperación Académica, Científica y Cultural celebrado entre las Universidades jesuítas 
latinoamericanas en 1999, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México han 
establecido un Convenio Específico de Cooperación en las áreas de Filosofía, Teología, Letras, Historia y 
Ciencias Humanas. Este nuevo instrumento fomentará el intercambio de profesores e investigadores, de estudiantes 
de licenciatura y posgrado, de publicaciones y programas así como proyectos conjuntos de investigación en las áreas 
mencionadas. El documento fue firmado en las ciudades de Córdoba, Argentina, el 23 de diciembre de 2005 y en México, 
D. F, el 15 de febrero de 2006.
Intercambio estudiantil contactar: Mtra. Cathenne Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, International (Suia.mx 
Intercambio de profesores contactar: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica, 
aleiandra.santoyo@uia.mx

........ ..............  ....  "...................... ' ' ' ' ' ”.... ....."" ............ ' ' '................................ . "....... ’
El 30 de enero quedó formalizado un Convenio Específico de Colaboración para la Movilidad Académica 
Estudiantil entre la UIA y la Universidad Autónoma Metropolitana. Este documento se adhiere al Convenio General de 
Colaboración de Intercambio Académico Estudiantil promovido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, ANUIES, y se ajusta a los criterios, políticas y procedimientos que para el caso han sido diseñados 
por la propia ANUIES.
Intercambio estudiantil contactar: Mtra. Cathenne Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Para fomentar el intercambio de estudiantes entre los programas de Maestría en Historia de la UIA y Maestría en Cultura 
Virreinal de la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como iniciar el intercambio estudiantil y de profesores del área de 
Letras, el 8 de febrero quedó oficializado un Convenio Específico de Colaboración.
Intercambio estudiantil contactar: Mtra. Cathenne Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx 

, | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Departamento de Derecho podrá enviar a sus estudiantes a realizar prácticas profesionales en las instalaciones de Sin 
Fronteras, I. A. P, organismo con el cual celebró el respectivo Convenio de Colaboración para la realización de 
Prácticas Profesionales, el 13 de febrero.

El Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social, IIDSES, realizará de abril a junio de 2006 una 
investigación en materia de' los Sistemas de Ahorro para el Retiro, cuyo objetivo es proporcionar un mejor entendimiento 
respecto de las causas que producen las diferencias entre la generación de cuentas del Sistema y el número de cotizantes 
activos, ligándolo a la dinámica del mercado laboral mexicano. Para garantizar las cláusulas de operación fue necesario 
firmar un Contrato de Prestación de Servicios.

4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En ceremonia realizada en la Sala del Senado Universitario, el 14 de marzo fue firmado un Accord de Cooperation con 
la Université Lumiére-Lyon 2. Dicho convenio encuentra su origen en los seis años de colaboración que la UIA ha mantenido 
con el Institut d'Etudes Politiques de Lyon (IEPL), organismo de la Université Lumiére, y con el cual se ha llevado muy fluido

mailto:aleiandra.santoyo@uia.mx
mailto:international@uia.mx
mailto:international@uia.mx
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Conferencia sobre los 
jesuítas en Córdoba
El sacerdote Osvaldo Pol diser
tará el martes 8 sobre el tema 
"Jesuítas en Córdoba: historia, 
obras y espiritualidad". Será a las 
19 horas en el Salón de la Asocia
ción de Magistrados y Funciona
rios Judiciales, calle Belgrano 
224, ciudad de Córdoba. La enti
dad Orientación para la Joven in
vita a sus asociados, amigos, be
nefactores y público en general a 
participar de la conferencia.

Curso para entidades 
de la sociedad civil
En el marco de su ciclo de capaci
tación para el tercer sector, Navi
dad Asociación Civil desarrollará 
el panel "El factor crucial para las 
organizaciones de la sociedad ci
vil: financiamiento". El panel será 
coordinado por Sebastián García 
Díaz y participarán empresarios y 
voluntarios sociales. Será este 
jueves, de 16 a 18, en la Universi
dad Católica de Córdoba, Obispo 
Trejo 323, ciudad de Córdoba. 
Gratis. Tel: (0351) 422-8774. E- 
mail: info@navidad.org.ar

mailto:info@navidad.org.ar
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■ Homenajes. Tendrá lugar hoy el quinto

concierto del ciclo "Homenajes”, que lleva ade
lante la Orquesta de Cuerdas Municipal, Co-orga- 
nizado por la Dirección de Cultura de la Munici
palidad con la Universidad Católica de Córdoba. 
En este concierto actuará Luis Roggero como Di
rector invitado y Solista, y se interpretará el con
cierto para violin N*5 de W A  Mozart. El maes
tro Roggero es Concertino de la Orquesta Sin
fónica Nacional, y fue Director de la Orquesta 
de Cámara Mayo. La cita es en el Auditorio Die
go de Torres de la UCC (Obispo Trejo 323) a las 
19:30, con entrada libre y gratuita.

La M añana de Córdoba. 03/ 08/ 06. sección “ Espectáculos” , pág. 28

«i Orquesta de Cuerdas

A las 19.30 se realizará un concierto ofre
cido por la Orquesta Municipal de Cuerdas 
en el Auditorio Diego de Torres.

En esta oportunidad ofrecerá el quinto con
cierto del ciclo «Homenajes» coorganizado 
con la Universidad Católica de Córdoba.

En esta oportunidad actuará Luis Rogge
ro como director invitado y solista y se inter
pretará el concierto para violín N° 5 de Wol- 
fgang A. Mozart.
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P o r Jo s é  M. D 'Ántona
Abogado penalista. Profesor adjunto de Filosofía 
del Derecho de la Universidad Católica de Córdoba

Los jueces, las víctimas de las que nadie habla

Hemos amanecido, días atrás, con una gran 
noticia: la tan vapuleada y nombrada re
forma al Código Penal de la Nación será 
tema de tratamiento para 2008.

Nada pareció más atinado, ante un sin nú 
mero de críticas -que se pueden compartir o no
que obviamente hicieron repensar la oportuni
dad, y la posibilidad de recoger valiosos aportes 
constructivos que, por ejemplo, desde la pro
vincia de Córdoba y otros lugares se están ela
borando.

Pero ahora bien, para poner blanco sobre ne
gro, hay tópicos que no se discuten, al menos en 
esta opinión: nuestra ley penal necesita impe
riosamente de una reforma integral, y no sim
ples parches que por vía de las leyes comple
mentarias, se han incorporado al Código a lo lar
go de los últimos años.

Podría discurrirse - pero ya se ha hecho- acer
ca de si nuestra sociedad está preparada o no 
para determinadas despenalizaciones que en el 
proyecto se propugnan; si algunos máximos o

mínimos respecto de las penas son altos o bajos; 
si 16 ó 18 años es la edad adecuada para la im- 
putabilidad y muchos otros lugares comunes, a 
esta altura de la realidad de nuestra normativa 
penal.

Pero, en definitiva, se ha escuchado y leído 
que las víctimas estarían más desprotegidas, 
que habría nuevas víctimas producto de las mo
dificaciones, pero se ha dejado de lado a quie
nes, con seguridad, serán las nuevas víctimas 
de esta reforma si la misma, años más, años me
nos, se sanciona tal cual como es conocida: los 
jueces.

En efecto, tanto los que dedicamos nuestra 
vida al Derecho Penal como así también la pren
sa y la sociedad en general, estamos acostum
brados a escuchar -y algunos a afirmar- que los 
ladrones entran por una puerta y salen por la 
otra; que sólo se sanciona a los pobres y no a los 
ricos; que la administración de Justicia es len
ta y tantas otras cuestiones que, mutatis mu- 
tandis, pueden llegar a ser compartidas, aunque

no en su totalidad.
Ahora bien, lo que no se puede olvidar, es que 

quienes sancionan las leyes son los legisladores 
y quienes las aplican, los jueces.

Esta aparente verdad de perogrullo se hace 
importante cuando sospecho fundadamente que 
no se termina de advertir que, así como los jue
ces son hombre comunes -y, como tales, se equi
vocan y están sujetos a las virtudes y defectos 
de cualquiera-, tienen una carga extra.

Muchas veces, se encuentran atados a lo que 
la ley impone, quedándoles a menudo escaso 
margen para la aplicación de conceptos básicos 
e indispensables a la hora de im partir justicia, 
como lo son la sana crítica racional, la íntima 
convicción y la equidad.

Concepto este último indudablemente incor
porado a nuestro ordenamiento, en la Consti
tución nacional al momento del “afianzar la jus
ticia...” de nuestro Preámbulo, según enseña y 
explica en el capítulo Equidad y Sistema Nor
mativo en la obra E s tu d io s  d e  F i lo s o f ía  d e l

D erech o , Armando S. Andruet (h), cuya lectu
ra se recomienda.

De tal suerte, el reiterado temor que me em
barga es que la sociedad en general se olvidará, 
de seguro, de los legisladores que antes votaron 
algunas reformas y luego votarán otras en otro 
sentido; se olvidará de la cantidad de gente que 
está destinando tiempo y esfuerzo a aportar crí
ticas y sugerencias pero, con idéntica seguri
dad, no se olvidará de los jueces que deben se
guir fallando como a diario lo hacen pero que, 
con el proyecto tal cuál como está, volverán a 
ser pero más duramente que nunca, el blanco 
de las críticas por sus resoluciones.

Indefectiblemente se advierte que, con este 
proyecto, se los obligará a fallar, es decir, a errar 
muchas veces al momento de im partir justicia 
y decidir ni más ni menos, sobre la culpabilidad 
o inocencia de las personas, su libertad o en
cierro.

© LA VOZ DEL INTERIOR
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Docentes del área de 
comunicación
Los días 9,16 y 23 de agosto, 
tendrá lugar el segundo encuen
tro de docentes del área comuni
caciones de universidades de 
Córdoba. "Secom 2006". Partici
parán la Universidad Nacional de 
Córdoba, la Universidad Blas Pas
cal, el Instituto Universitario Ae
ronáutico, la Universidad Católica 
y la Facultad Regional de la UTN. 
Informes a los teléfonos (0351) 
468-4006/4215/, Int. 113-5 o vía 
mail a comunicaciones@electro- 
nica.frc.utn.edu.ar

La Voz del Interior. 04/ 07/ 06, suplemento ' ‘Espectáculos” , sección ' ‘C u ltu ra” , pág. 6 C
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Curso de posgrado
sobre hermenéutica
La Facultad de Filosofía de la Uni
versidad Católica dicta el curso de 
posgrado "Hermenéutica y Cien
cias Humanas, propuestas para la 
interpretación textual", a cargo de 
Silvia Anderlini, con el objetivo de 
brindar un panorama histórico y 
general de la hermenéutica en sus 
diversas etapas. Fechas de dictado: 
12 y 26de agosto, 2y 16de se
tiembre, y 7 y 14 de octubre. Infor
mes en el teléfono: 421 -9000, inter
no 1. E-maifcffyhadm@uccor.edu.ar.

mailto:E-maifcffyhadm@uccor.edu.ar
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L a  I m a g e n  c o n t e m p o r á n e a  d e l  U n i v e r Js o

U n iv i .p m im d  
C a t ó l i c a  p t  C ó r d o b a

UniveruúbL Jesu íta

Conferencia 5 de julio -19:30 hs.

José Gabriel Funes, S.J.
r- Astrónomo del Observatorio Vaticano 

(Specola Vaticana) 

Astrónomo adjunto del Observatorio 
Steward de la Universidad de Arizona

Entrada libre y gratuita

Informes e inscripción: Área de Comunicación Institucional 
Secretaría de Desarrollo y Asuntos Internacionales 

Te. 4219000 -  Int. 0 -  info@uccor.edu.ar

"Primera Universidad privada de Córdoba y de la Argentina,oficialmente 
reconocida a nivel nacional por Decreto 10.035, del 20 de agosto de 1959, 

36 años antes de la creación de la C0NEAU.'
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U n i v e r s i d a d  
C a t ó l i c a  d e  C ó r d o b a

Universidad Jesuíta

Secretaría de 
Pedagogía Universitaria

Programa de Articulación  
Universidad - Escuela M edia
Talleres destinados a alumnos de la escuela media 
para el ingreso y permanencia en la Universidad.

■>?/- - - *
Wk I .•

Taller de Formación en Competencias Básicas 
para el ingreso y permanencia en la Universidad.
Fechas y horarios: miércoles 9/16/23/30 o jueves 10/17/24/31 de agosto de 2006. 

de 14 a 16hs.ode 16 a 18 hs.

Taller de Orientación Vocacional
Fechas y horarios: martes 8/15/22/29 o miércoles 9/16/23/30 de agosto de 2006. 

de 14 a 16 hs. o de 16 a 18 hs.

Inscripción:
Tel: 493-8011, de 16 a 20 hs. E-mail: spusec@uccor.edu.ar

"Primera Universidad privada de Córdoba y de la Argentina, oficialmente 
reconocida a nivel nacional por Decreto 10.035, del 20 de agosto de 1959, 

_. í . 36 años antes de la creación de la CONEAU.

mailto:info@uccor.edu.ar
mailto:spusec@uccor.edu.ar
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CURSOS DE LECT0-C0MPRENSI0N 5 | |  
EN IDIOMAS EXTRANJEROS

Organizados po r la  Facultad de Filosofía y -------------------------------------  

---------- Hum anidades de la  Universidad Católica de Córdoba

NIVEL BÁSICO: 3 MESES Inicio: Primera semana de agosto.

Portugués Alemán Italiano

Lunes de 18 a 20 hs. Martes de 18 a 20 hs. Miércoles de 18 a 20 hs.

Lugar: Sede Trejo UCC. Obispo Trejo 323.

Informes e inscripción:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Tel. 421 9000 (int.1) de 15:30 a 20:00 h s .-filodec@uccor.edu.ar 

Católica de córdoba w w w ucc0recju-ar - Cursos Extracurriculares
Universidad Jesuíta  .....................................................................................  ....................... ......................................................

"Primera Universidad privada de Córdoba y de la Argentina, oficialmente reconocida a nivel nacional por 
Decreto 10.035, del 20 de agosto de 1959,36 años antes de la creación de la CONEAU.'

Universidad

IZ DEL INTERIOR
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Licence Professionnelle 
de Rédacteur Technique

■

Diplomatura en Comunicación Técnica
(con certificación otorgada por la Université de Limoges, Francia)

q \5) Duración

1 año
................................. ............. Inicio

22 de agosto de 2006
V& ....... .............................. Lugar

Campus UCC, 
Facultad de Ingeniería

Reunión Informativa 
Viernes 4 de agosto, a ¡as 18:00 hs. 

Facultad de Ingeniería de la UCC, 
con la presencia del: 

Prof. Dr.Tanguy Wettengel, 
de la Université de Limoges.

Inform es: al Tel. 4 9 3 -8 0 8 0 , 
o al m ail: ingsec@ uccor.edu.ar

U n iv e r s i d a d
C a t ó l i c a  pe C ó r o o b a

l  'n ftv  rfift  14 J e t  m t a

UNIVERSITE J

m i -

» "Primer;* Universidad privada án Cófdotoa y de U  A tgén iin i. 
; ,J ”  o lc ie lrreo te  teconocdi a nivel ndo'oral p o r Decreu, 1) 035, 
deí 20 ¿¿agosto dé 1959, 36 años antes de  Id cwaóon de la COftEÁlT

mailto:filodec@uccor.edu.ar
mailto:ingsec@uccor.edu.ar
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icenciatura en Ciencia Política y  
¡cenciatura en Relaciones Internacionales Martes 22

jrmes Área de Comunicación Institucional, Secretaría de Desarrollo y Asunto? Internacionales. 
Opción Obispo Trejo 323 / Tel: 0351- 4219000 / info í uccor.edu.ar / www.uccor.edu.ar

U n i v e r s i d a d  
C a t ó l i c a  d e  C ó r d o b a

Universidad Jesuíta

"Primera Universidad privada de Córdoba y de la Argentina, oficialmente reconocida a nivel nacional por Decreto 10.035, del 20 de agosto de 1959,36 años antes de la creación de la CONEAU."

■

AGOSTO J

Abogacía y  Escribanía Martes 8

Contador Público y Licenciatura 
:n Administración de Empresas Miércoles 9

Medicina Jueves 10

Todas las jornadas com ienzan a las 15 hs., 
excepto las de Licenciatura en Psicología y Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, cuyo inicio es a las 18 hs.
Lugar: Sede Trejo, Obispo Trejo 323

Ingenierías: Civil, de Sistemas, Industrial, 
Eléctrica-Electrónica y  Mecánica Miércoles 23

irquitectura Jueves 17

ngeniería Agronómica, Licenciatura 
n Tecnología de los Alimentos y  Veterinaria

lioquím ica y  F arm acia Miércoles 16

Licenciatura en Psicología Jueves 24

Licenciatura en Ciencias 
de la Educación Martes 29

A
/■5

v >
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U n i v e r s i d a d  
C a t ó l i c a  d e  C ó r d o b a

Universidad J f fu i ta

Secretaría de 
Pedagogía Universitaria

Programa de Articulación  
Universidad - Escuela M edia
Talleres destinados a alumnos de la escuela media 
para el ingreso y permanencia en la Universidad.

Taller de Formación en Competencias Básicas 
para el ingreso y permanencia en la Universidad.
Fechas y horarios: miércoles 9/16/23/30 o jueves 10/17/24/31 de agosto de 2006. 

de 14 a 16hs.ode 16 a 18 hs.
■- •• >

Taller de Orientación Vocacional
ü ü l i  -------------------------------------------------------------------------------------------------

Fechas y horarios: martes 8/15/22/29 o miércoles 9/16/23/30 de agosto de 2006. 
de14a16hs.ode16a18hs.

Inscripción:
Tel: 493-8011, de 16 a 20 hs. E-mail: spusec@uccor.edu.ar

"Primera Universidad privada de Córdoba y de la Argentina, oficialmente 
reconocida a nivel nacional por Decreto 10.035, del 20 de agosto de 1959, 

36 años antes de la creación de la CONEAU.1'

http://www.uccor.edu.ar
mailto:spusec@uccor.edu.ar
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CURSOS DE LECTO-COMPRENSION
:  • EN IDIOMAS EXTRANJEROS

-V

Organizados por la  Facultad de Filosofía y
—  Hum anidades de la  Universidad Católica de Córdoba

NIVEL BÁSICO: 3 MESES Inicio: Primera semana de agosto.

Portugués Alemán Italiano

Lunes de 18 a 20 hs. Martes de 18 a 20 hs. Miércoles de 18 a 20 hs.

Lugar: Sede Trejo UCC. Obispo Trejo 323.
Informes e inscripción:
Facultad de Filosofía y Humanidades 

Universidad Tel.421 9000 (int. 1) de 15:30 a 20:00 h s .-filodec@uccor.edu.ar 
C- lóh\CA DB CóRPOBA www.uccor.edu.ar - Cursos Extracurriculares

Universidad Jesuíta  ____________________________________________________________________________________________________________________ •

'Primera Universidad privada de Córdoba y de la Argentina, oficialmente reconocida a nivel nacional por 
Decreto 10.035, del 20 de agosto de 1959,36 años antes de la creación de la CONEAU."

mailto:filodec@uccor.edu.ar
http://www.uccor.edu.ar

