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interesadas”
Por Rafael Velasco, sj

Rector UCC

a instalación de la planta que ver con la preservación de la importante) no sea considerado na respuesta oficial de las autorida- 
de semillas de la empresa vida y la voluntad de los principales como una cuestión en la que los ve- des al respecto.
Monsanto en el municipio interesados en el conflicto, ya que su cinos deben opinar de manera de
de Malvinas Argentinas ha calidad de vida está en juego, 

venido acompañada de una gran
convulsión social. En la opinión pú- El interés de los principales 
blica se ventilan diversos argumen- afectados 
tos de las partes, expuestos con más 
o menos claridad.

L mocrática. Otros temas

Principio precautorio Hay otros temas en discusión que 
hacen ya al modelo agroalimentario. 

Entre los argumentos a favor de la a la problemática ambiental y otros. 
La Ley Nacional de Ambiente (25.675) instalación de la planta se dice que No es mi intención abordarlos aquí. 

En el interior de este número de la establece en su artículo 19 que “toíía ya funcionan en el país otras plantas Bastan estos dos aspectos funda-
revista se exponen serios argumen- persona tiene derecho a ser consultada similares. Esto es, efectivamente, mentales en lo referente al cuidado y
tos para tener en cuenta. Pormipar- y a opinar en procedimientos adminis- así. respeto de la vida y la voluntad de los
te solamente quisiera señalar dos trativos que se relacionen con laprotec- Ahora bien, algo que sería exigible principales afectados por el empren- 
cuestiones que me parecen funda- ción y preservación del ambiente, que son datos científicos que muestren dimiento, para señalar que el tema 
mentales antes de pensar en autori- sean de incidencia ge- que en esos lugares requiere otro trato por parte de las
zarunemprendimientodelamagni- neral o particular, y de " no ha habido un au- autoridades,
tud del que está en cuestión. alcance general”. Y Antoiin mentó de las enfer- Decíamos al comienzo que la opi-

Mas alia de las apreciaciones poli- dice también, en el AlTte un medades, o la apa- nión manifestada aquí es “interesa-
ticas partidarias y sectoriales sobre artículo 20 que “to rición de nuevas da”Modo conocimiento lo es. Nuestro
las motivaciones de los diversos ac- autoridades deberán 13 magnitud patologías entre la principal interés como universitarios,
tores mtervinientes en el conflicto, institucionalizar pro- d©l QUG S6 trata, población cercana, es buscar la verdad en medio de una
creo que hay cuestiones más objeti- cedimientos de cónsul- la ley plantea qU© o en los mismos tra- realidad confusa, compleja y muchas
vas por señalar y que pueden ayudar- tas o audienciaspúbli- la poblaCÍÓn deb© bajadores de las veces opaca. Lo hacemos con la mayor
nos a fundamentar una posición me- caí como instancias S©r COnSUltada plantas. honestidad que podemos, tratando de
nos pasional y un poco mas racional, obligatorias para la SÍ quí©r© O nO la En cuéstiones ser fieles al mandato universitario de

Las que voy a señalar son cuestio- autorización de aque- ¡nstalaclÓn d© dlchO atañen a la sa- buscar esa verdad que nos hace libres 
nes objetivas pero interesadas hay lias actividades que ©mpr©nd¡mÍ©ntO lud y la vida de las y teniendo presente que el 
que ecir o. Quiero decir que los ar- puedan generar efectos ©n SU temtorio. personas, no es res- miento no es neutral y por eso opta-
amentos que aquí señalo tienen un negativos y significati- ponsable actuar a mos por ponerlo al servicio de aque-
mteres claro: poner primero la vida vos sobre el ambiente.” posteriori. Se debe líos que están en inferioridad de
de las personas y amplificar las razo- La ley es clara: tener datos científi- condiciones. Por eso privilegiamos la

de los que por lo general son los ante un emprendimiento de la mag- eos que aseguren que plantas simila- defensa de la vida y de los derechos de 
últimos en ser consultados en las nitud del que se trata, la ley plantea res no han provocado daño en la sa- los sectores más desfavorecidos. Y-en 
cuestiones que les conciernen. No que la población debe ser consultada lud de la población ni de los trabaja- este conflicto- es claro que los más 
creemos en la asepsia del conoci- si quiere o no la instalación de dicho dores. desfavorecidos son los pobladores de
miento ni en su neutralidad. Como emprendimiento en su territorio. El Foro Ambiental -en el que par- Malvinas Argentinas que tienen dere-
universidad de la Iglesia Católica te- En el caso que nos ocupa, este de- ticipa la UCC -ha pedido hace ya cho a ser escuchados y a tener seguri- 
nemos el deber de poner en primer recho, hasta ahora, se ha negado tiempo, que se presenten datos que dades de que su salud no corre ni co- 
lugar la vida, porque creemos en el sistemáticamente desde las autori-

conoci-

nes

constaten que estas plantas simila- rrerá peligro ❖
Dios de la Vida. Por eso los argu- dades pertinentes. No es compren- res no han creado problemas de sa
memos que aquí se ofrecen tienen sible que un emprendimiento de tal lud adicionales a las poblaciones

envergadura (se planean más de cercanas a la planta, ni a los trabaja- Habermasen 
130 silos que contendrán semillas dores. Estos informes epidemiológi- 
tratadas con productos agroquími- eos, al menos hasta el rnqmento. no 
eos que tienen un potencial nocivo han aj^^ido. No hí "'M-

' Utilizo el término desd, 
su obra "C

ya de Jürgen 
e interés’’.

Biblioteca Jean Sonet SJ
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I Feries y participantes del workshop, durante una actividad práctica.

Cooperación académica
En el marco de las actividades de co- saje urbano y en la forma topológica 
operación académica internacional en contextos de marginalidad y po- 
con universidades de Ausjal, un do- brezá. Su objetivo principaLapuntó a 
cente de la UCG estuvo a cargo de la comprender la lógica de los paisájes 

^ dirección de un taller de trabajo en la urbano-marginales y a proyectar en
Universidad Javeriana de Bogotá, ellos, vinculando la arquitectura y el 
Lucas Feries, egresado y profesor dé diseño industrial para la realización 
la Facultad de Arquitectura, fue de- de proyectos en espacios públicos, 
signado director internacional del desde las perspectivas de la topolo- 
ivorfo/íop de diseño sobre paisajes to- gía.
pológicos, que tuvo lugar en Colom- “La experiencia académica fue 
bia durante las primeras semanas de muy satisfactoria y con miras a con

tinuar realizando tareas conjuntas. 
El taller, con modalidad teórico- tanto a nivel de grado como de pos

práctica, se centró en el tema del pai- grado”, afirmó Lucas Feries.

agosto.

intercambié
Queremos fehcitar a los ganadores ■ 
de las becas UCG para participar del 
Frograma de Intercambio Académi
co Isep durante el primer semestre 
de 2014. Ellos son Francisco Santa 
Gruz, estudiante de Ingeniería Agro
nómica, y Ezequiel Andrés Gorral, 
estudiante de Ingeniería Electrónica.

Capacitación educativa
Durante junio y agosto, integrantes
de la Facultad de Educación de la
UGG viajaron al interior para realizar
actividades de capacitación.

Hay tiempo para presentarse a la 
convocatoria de becas UGG | Fro
grama Isep hasta el martes 3 de di- 

I ciembre.

Desde el área de Extensión y me
diante un convenio con la Fundación
Voces, organizaron jornadas sobre 
“Las adecuaciones curriculares y

9''

L. físicas como estrategia para la in
clusión escolar”, en las localidades
de Hernando, Alcira Gigena y Arias.MÁSiNFO

í!erex@ucc0r.edu.ar
www.facebook.coni/AlA.yCC

Los encuentros, en los que partici
paron más de 150 docentes y más de
300 niños y jóvenes, consistieron en
desarrollos teóricos y en actividades 
ví%ciales.

■' U .
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Encuentro
sobre
Investigación
educativa
El pasado 3 y 4 de octubre se realizó en 
la UCC el XXIV Encuentro del Estado 
de la Investigación Educativa en Ar
gentina, organizado por el Centro dé í 
Investigación de la Facultad de Educa
ción de la Universidad.

El objetivo de estas jornadas fue crear 
un espacio de reflexión entre educado
res e investigadores con relación al 
estado de la investigación educativa, 
difundir las innovaciones e investiga
ciones producidas en el último quin
quenio, analizar el grado de adecua
ción de la investigación a las 
necesidades y prioridades de la reali
dad educativa nacional, y generar pro
puestas para el mejoramiento de la 
educación que incidan en la toma de 
decisiones de lá política educativa na
cional y provincial.

Alumnos de la UCC y del colegio Sagrada Familia simulando entrevistas de selección de personal.

iI studiantes de tercer año de la y alumnos de la asignatura Formación 
Licenciatura en Administra- para la Vida y el Trabajo, que dicta 
ción de Empresas de la Fa'cul- José Luis Lozano en sexto año del 

á tad de Ciencias Económicas Ciclo Orientado del Instituto Jesuita 
y de Administración y alumnos de Sagrada Familia, 
sexto año del colegio Sagrada Familia En este contexto, se dieron clases 
participaron de un modelo de simu- sobre cómo realizar una carta de pre- 
lación de entrevistas de selección de sentación y un curriculum vitae (CV). 
personal.

E
En el marco de esta actividad, diserta
ron importantes investigadores nacio
nales, entre ellos, Daniel Galarza, Axel 
Rivas y Jorge Gorostiaga. También 
participaron referentes de políticas 
públicas y se presentaron 6o ponen
cias de diferentes universidades públi
cas y privadas e institutos de forma
ción docente de todo el país.

Además se trataron aspectos que hay 
Esta experiencia, inedita en núes- que tener en cuenta en una entrevista 

tro país, se dio en el marco de un laboral. La actividad práctica consis- 
prqyecto que llevan adelante ambas tió en la difusión de avisos laborales 
instituciones. El colegio desarrolla ficticios para que los alumnos eligie- 
desde hace un tiempo una iniciati- ran uno y enviaran por e-mail una 
va del profesor Carlos Ponsella que carta de presentación y CV, pa 
tiene como objetivo que los alumnos evaluados por los alumnos de la Uni- 
que están culminando el secundario versidad. Para finalizar, se realizaron 
adquieran competencias para la bús- simulaciones de entrevistas de selec- 
queda de empleo y para el desempeño ción de personal, 
efectivo en los procesos de selección

ra ser

Según los sondeos de opinión lleva- 
de personal. Este año participaron es- dos a cabo, la experiencia resultó alta- 
tudiantes de la UCC, de la cátedra de mente gratificante y satisfactoria para 
Administración de Recursos Huma- los alumnos de ambas instituciones 

a cargo de Rodolfo García Aráoz, educativas.nos,

El martes i de octubre fue declarado 
por la ONU el Día Internaci^ñál del 
Adulto Mayor. La Facultad de Educa
ción decidió festejarlo con todos los 
alumnos que participan en el Progra
ma Comenzar, dirigido especialmente 
a esta franja etaria. En la actualidad, 
son más de loo ios asistentes que cur
san los talleres de autóéstima, comu
nicación, Internet, juego, memoria y 
programación neurolingüística.

Día del 

Adulto 

Mayor
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I Los estudiantes 

tienen la palabra
Durante los primeros días de sep- de discusión sobre temas referidos esta oportunidad fueron los desafíos 
tiembre, la Facultad de Derecho al derecho constitucional y a los de- del sistema democrático en América 
y Ciencias Sociales de la UCC fue rechos humanos, además, tiene la Latina y la efectividad de los dere- 
sede de las XI Jornadas Interuniver- particularidad de que los verdaderos chos sociales, 
sitarlas de Derecho Constitucional protagonistas son los estudiantes, ya 
y Derechos Humanos. Esta iniciati- que son ellos los expositores, 
va nació hace diez años en nuestra

La disertación de los alumnos re
presentantes de la UCC fue distin- 

Las jornadas se desarrollan todos guida con una mención especial a la 
Universidad para conmemorar, en los años, en forma rotativa, y parti- mejor exposición. Los estudiantes a 
el año 2003, el 150° Aniversario de la cipan universidades de Venezuela, cargo fueron Gabriel Antonio Cos- 
Sanción de la Constitución Nacional Colombia, Brasil, Chile y Argentina, tantiñi Beltramone, Eliana Noemí 
Argentina. Este año, la UCC abrió sus puertas Cuassolo, Aldana Mandrile, María

Con el tiempo, este encuentro a delegaciones de 19 facultades de Silvia Oviedo Guzmán y Rodrigo 
ha logrado un importante prestigio Derecho de universidades argenti- Germán Vaira; y el profesor que los 
académico, por lo que ahora recibe ñas y latinoamericanas y contó con coordinó fue Rodolfo Ferreyra. Su 
a centenares de estudiantes nació- la presencia de alrededor de 100 trabajo planteó la contradicción en
nales e internacionales. El objetivo alumnos expositores. tre neopopulismo, democracia y sis-
de las jornadas es brindar un ámbito Los ejes temáticos elegidos en tema republicano.

notiaiasillCC dialc^ó con dos — Cuéntennos su experiencia en
iparticipaiites extrail|eros estas jornadas y de qué se trató 

que eos coetaioe sobre exposición.

soy ayudante de la cátedra de Dere- —CM: En Chile el problema de la 
cho Constitucional y vengo con un educación radica en que la Cons- 
grupo de alumnos de 20 año de la uni- titución de 1980, que es la que se 
versidad. Nuestro trabajo trata sobre encuentra vigente hoy, ve los dere- 

«lifiraí'iATi íhí^iusiI primera vez la justiciabilidad de los derechos chos sociales como bienes jurídicos
j , P , Que participo, pero mi Universidad sociales, sobre cómo en Chile un económicos. Por esta razón, la edu-
de SU paas. Míos soejose siempre lo hace y ha sido premiada sector de la doctrina ha negado la po- cación es tratada desde una mirada 

GutierreE 0G)jC1c2OUI1OS, anteriormente. En nuestra delega- sibilidad de ciertos derechos y sobre económica, por lo tanto se genera, 
estudiante de 3® año de ción somos ocho estudiantes más el cómo la jurisprudencia ha logrado sobre todo en la educación superior, 

Abc^aCMldelalJniveisidadde P’^o^'^^or coordinador. Nos prepara- hacerlos exigióles ante los Tribima- la institución del lucro. Las univer- 
ZulÍa,MaracaÍbo,¥eiiezuebi; durante nueve meses. Hemos les de Justicia por diferentes vías. De sidades se pagan, tanto las públicas 

[) de22 de compartir modo tal que en Chile estos derechos como las privadas, y eso genera que
impresión de los demás grupos y sí son exigióles ante los Tribvmales, el acceso sea solo para quienes pue- 

estamos satisfechos con el desempe- indirectamente. Las jornadas estu- dan pagarlo. La Constitución asegu- 
ño de nuestro equipo. Pudimos hacer vieron muy bien organizadas y me ra el derecho a la educación, pero no 

Alberto Hurtado de CMIe. una retroalimentación con los demás llevo la mejor impresión de la UCC. la educación de calidad y ahí es don-
participantes. de se genera el conflicto ^
Nuestra exposición fue sobre el caso —¿Cómo ven la situación actual 
concreto venezolano de la justiciabi- de la educación superior en sus 
lidad de los derechos sociales, que es respectivos países? 
justamente uno de los ejes temáticos
del encuentro. Estudiamos cómo un —JG: La situación de las universida- 
Estado puede hacer valer un derecho des en Venezuela es bastante delica- 
cuando requiere necesariamente de da porque actualmente los docentes 
una erogación económica represen- están de paro, en protesta. Hace dos 
tativa, es decir que no puede hacer meses que no hay clases, porque 
valer ese derecho con una acción en exigen un mejor salario. Y si bien 
concreto sin que represente un gas- es entendióle, su pedido afecta el 
to para el Estado. Entonces, lo que derecho que tenemos nosotros a la 
quisimos ver era cómo equilibrar esa educación, que es gratuita. Las uni- 
situación para lograr que sea un ver- versidades públicas o, como le na
dadero derecho cuando no esté ga- mamos allá, autónomas son las que 
rantizado, precisamente, por la pro- ofrecen una mayor calidad de edu- 
blemática presupuestaria que tienen cación, pero tienen un problema: la 
todos los países latinoamericanos.

amos.

cantidad de estudiantes supera la 
capacidad física de las instituciones, 

—CM: En mi caso es la segunda vez lo que también afecta el derecho a la 
que participo en estas jornadas. Yo educación.Carolina, de Chile. José, de Venezuela.
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NOS, 

REPRESENTADOS
s

POR RODRIGO VAIRA
Alumno de Abogacía

Aprincipios de septiembre se precie a sí mismo, nos interesó 
participé, junto con cua- demostrar que la democracia enten- 
tro compañeros de la ca- dida como forma de vida nos invo- 
rrera de Abogacía, en las lucra a todos en la búsqueda de 

XI Jornadas Interuniversitarias de sociedad más justa y equitativa, que 
Derecho Constitucional y Derechos permita el pleno desarrollo de todos 
Humanos. Representamos a la UCC sus miembros. De esta manera, nos 
en el eje “Desafíos del sistema de- oponemos a la actual situación que 
mocrático en América Latina”, con experimenta Latinoamérica, en la 
un trabajo titulado NOS, los represen- que la ciudadanía, de manera pasi- 
t^dos. va, delega totalmente la responsa-

Nos propusimos caracterizar los bilidad en los gobernantes que ellos 
conceptos democracia, república, eligieron.
populismo, para luego interrelacio- Analizamos que nuestro país se 
narlos y ver cómo estos institutos se encuentra organizado sobre la base 
presentan en la actual sociedad lati- de una forma de Estado republica- 
noamericana. no, lo que supone la existencia de

Elegimos definir la democracia no seis características esenciales: la pe- 
solo como una forma de Estado, sino riodicidad en los mandatos, la res- 
también como una forma de vida.

* L. •
f A'una

ii
Síí

s
El

m
. '

iRodrigo.

ponsabilidad de los funcionarios, la 
Partimos de la diferenciación en- publicidad de los actos de gobierno, 

tre la democracia electoral, referida la igualdad ante la ley, la elección de 
a la existencia de gobiernos elegidos los gobernantes por parte de los go- 
por el voto popular, y la democracia bernados y, por último, la división y 
ciudadana, que apunta al desarrollo equilibrio entre poderes.
del ser humano mediante la garan- En referencia a esta última, es- apelación al pueblo para resaltar el 
tía de los derechos básicos de todas tudiamos como el regimen presi- confiicto entre amigos y enemigos, 
las peponas. Tomamos como notas dencialista que rige en Argentina Una de las conclusiones en nues- 
esenciales del sistema democrático constituye un ataque al sistema de- tra presentación fue que, en la ac
ia libertad y la igualdad. mocrático, por representar una vio- tualidad, observamos la utilización

Buscamos, de esta manera, esta- lación al Estado de derecho y al prin- de un mensaje maniqueo, tendien- 
blecer como desafío para la región el cipio de equilibrio entre los poderes te a diferenciar los “oficialistas” de 
paso de una democracia de electores del Estado. los “opositores” como grupos con-

Es aquí donde entra en juego el trapuestos e irreconciliables. Y que 
populismo, entendido como una somos nosotros, los representados, 

A partir de es- estrategia política caracterizada quienes debemos mantener la vi- 
tablecer

F'

í

a una democracia 
de ciudadanos.

noticias luce dedica este espacio 
a los alumnos para que nos 
cuenten sobre trabajos prácticos 
y finales, y experiencias de 
intercambio y pasantías.

como por la existencia de un líder caris- gencia de los valores e ideales que 
directriz el respe- mático que mantiene una relación hace 160 años se establecieron en el 
to a la dignidad directa con su electorado y cuyo preámbulo de nuestra Constitución 
humana que debe éxito depende de la movilización de Nacional, sin perder nunca de vista 
estar presente amplios segmentos de la población, que la construcción de la democra- 
en todo régimen del rechazo de la intermediación de cia es un desafío que nos compete a 
democrático que instituciones representativas y de la todos ❖



erosión de lluvias y viento, lo gue
imagrava la situación. El suelo desnudo 

no absorbe agua, lo que disminuye lá
infiltración y la acumulación de agua c]0 tPGS fQCtOFGS! 
disponible en profundidad. Además, 
se contaminan los cursos de agua 

el di- turales, casi siempre son originados con las cenizas y con los animales
de nuestra provincia directa o indirectamente por perso- muertos, esto impacta en el abaste-

favorece la producción de ñas, en una mezcla de irresponsabili- cimiento de agua de las poblaciones 
incendios. El período crí- dad e ignorancia. Además de afectar que se encuentran río abajo, 

tico es cuando está terminando el vidas humanas, ocasionan pérdidas Asimismo, se rompen las cadenas 
invierno. En ese momento, existe importantes en nuestros ecosiste- tróficas por la muerte de predado-
la mayor cantidad de material com- mas. Para dimensionar el daño que res, así se produce el aumento de
bustible seco, además, la tempera- provocan es conveniente aclarar que otros animales que se convierten en 

aumentar, A este los ecosistemas de bosque o pastizal plagas, 
panorama se snmaun climá ventosó no soló iniplican árboles, arbustos

Por DIANA PERAZZOLO
Directora del Jardín Botánico de la UCC iiiiwaiali

hojarasca), oxígeno ispaaiiiaiifiii
fitlBiipliiiii

L amentablemente:
ma

incendio, debemos 
romper el triángulo 
Pe incendio:............

tura comienza a
Los impactos económicos que re-

que renueva el aporte de oxígeno y y pastos, sino también otros nume- sultán de un incendio son desesta-
facilita la dispersión del fuego. Si en rosos componentes de la fauna, la bilizantes, porque se destruyen ins-
estas situaciones no tenemos los ele- biota del suelo, hasta virus, bacterias talaciones, cultivos, forestaciones y 

■ para combatirlo, y hongos. Por tanto, el fuego afecta ganado diverso, así como valiosos
■ todo esto e involucra otros procesos recursos paisajísticos que aportan a
nuestra difíciles de interpretar, como los flu- la riqueza de la región.

piovincia no es nueva. En 1988 se jos de la energía, el ciclado de los nu- Por último, hay que remarcar la 
quemaron unas 300.000 hectáreas trientes y del agua, etcétera. pérdida de vidas humanas que, en la
en Córdoba. A partir de ese año las El resultado de los incendios es mayoría de los casos, estaban al ser- 
eifras decrecieron, se supone que un panorama aciago, difícil de di- vicio de contrarrestar la situación, 
por una toma de conciencia por mensionar, y la imagen que deja Es responsabilidad de todos to
parte de la población y de las auto- son árboles y arbustos quemados y mar conciencia del impacto que 
ndades; pero, con el paso del tiem- animales que mueren calcinados. Se ocasionan los incendios y actuar res- 
po, volvieron a aumentar. En 1993 y da una pérdida de biodiversidad, ya ponsablemente cuando manejamos 
1,996 se quemaron más de 200.000 que gran cantidad de flora y fauna fuego. Nuestro rol como ciudadanos 
hectáreas, cada año. Con un traban desaparece sin dejar descendencia, es prevenir este flagelo. Si hemos
jo importantej el Plan Provincial de Luego se produce ün auménto de la detectado un incendio, debemos
Fuego logró disminuir la cantidad de vegetación invasora, de rápido ere- dar la alerta temprana a la autoridad
hectáreas afectadas, lo que demues- cimiento, que aprovecha la falta de más cercana. La alerta temprana es ^GIlGrOSaS pdr0L 
traque la prevención es la mejor m- competénciadé la flora autóctona. indispensable para prevenir daños
versión para combatir los incendios. El suelo se empobrece por la pér- mayores y para evitar el descontrol ^

Muy pocas veces los incendios fo- dida de su microflora y microfauna, total del incendio como ocurrió en 113.1113,6 O üclj3J" l3o|
restales; se producen por causas na-á de este modo queda expuesto : a la nuestra provincia, en septiembre ❖ . tGTTlDGrStlircl.

controlar la cantidad
mentos necesarios de materialpuede volverse incontrolable. 

;La historia del fuego en combustible
manteniendo:

■í:

ps< .a
a cortafuego y:
tener a mano \ 
elementos como'
arena,
natafuegos o agua3en cantidades
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Biblioteca de Género
ace lo años la Editorial de la Universidad Católi- Gargallo concede una importancia central a la categoría de 
ca de Córdoba presentaba el libro genero j; entronque de patriarcados, que proviene del feminismo co-
sexualidad. Con él no solo inauguraba una colección munitario aymara, quechua, quichua y xinka (el único pueblo 
de su naciente catálogo, la Biblioteca de Género, no maya de Guatemala). En estos pueblos, señala, se han dado 

sino que -y por sobre todas las cosas- hacía pública una polifo- organizaciones radicalmente feministas que analizan el patriar- 
nía de voces que abordaban, desde una universidad, y una uni- cado que se vive hoy como el fruto de una imposición del pa- 
versidad católica, la cuestión del género. No hizo falta mucho triarcado católico español sobre patriarcados previos, anteriores 
tiempo para que la fuerza del libro y, con el, la de la colección se al momento de la invasión y la conquista, que se entroncaron y 
hicieran sentir en el campo de los estudios sociales de nuestro terminaron por originar a lo largo de 500 años, la situación de 
país, la región y el mundo. exclusión y de maltrato de las mujeres.

Este año, persiguiendo aquel mismo espíritu y como una for- La importancia de este patriarcado radica en que es el reflejo 
ma de celebrar el aniversario de la colección -y también de la de una historia, pero también de las preferencias de todos los 
Editorial, que festeja sus diez primeros años de vida-, la Educe grupos de poder que existieron en América, en los que el diálo- 
promueve la edición de un nuevo volu- go entre hombres excluía a las mujeres. Si
men de la Biblioteca de Género, que hoy p : I solo se habla con los hombres -reflexiona
ofrece a sus lectores un título más que Gargallo-, no se habla con su pueblo, se
sugerente: Cuerpos, historicidady religión. habla con una de sus partes constituyen-
Reflexionespara una cultura postsecular. La 
edición estuvo al cuidado de la teóloga fe
minista Lucía Riba y del filósofo Eduardo 
Mattio.

tes.
La segunda categoría importante para 

el feminismo en sentido general y que 
proviene del feminismo comunitario in
dígena xinka, quichua y aymara es la de 
cuerpo-territorio, o territorio-cuerpo, y 
se relaciona con el ecofeminismo. Las fe
ministas comunitarias insisten en que es 
ahistórico y antisocial defendernos de la 
minería a cielo abierto cuando no defen
demos el cuerpo de una mujer de una po
sible violación.

Sobre el cierre de su presentación en la 
UCC, Gargallo mencionó que el propósi
to de los feminismos latinoamericanos, 
después de haber acompañado todos los 
movimientos políticos del continente, si
gue siendo el mismo que hace 1^0 años: 
incidir en la cultura para que la violencia 
contra las mujeres deje de existir.

Gargallo se sorprendió por la fluidez 
discursiva de un libro que se construye no 
solo desde autores, sino desde disciplinas 

mos, como pensamientos muy diversos distintas. ^‘Cuerpo, historicidad y religión
que, se^n las condiciones sociocultura- es un texto estimulante porque crea el
les de distintos pueblos, se generan para vínculo entre posibilidades interpretati-
la buena vida de las mujeres. Es decir, ga- vas no unívocas”, dijo,
rantizan cómo vivir bien en una comunidad y con la seguridad Quienes pudimos compartir su pensamiento estamos muy 
de que las propias ideas serán tomadas en consideración, y que agradecidos de esta valiosa oportunidad de diálogo, que llegó 
el propio cuerpo no será violentado y será reconocido como par- motivada por la presentación de este nuevo volumen de la Bi- 
te del cuerpo social de su pueblo. blioteca de Género de la Educe ❖

- i.'-5.uefaf^a •
- Eduardo Mattio: (Eds-

>: Cuerpos; 
i'historicidad yY si el libro fue proyectado para conti

nuar el diálogo que se inició en 2003 con 
Mujeres, género y sexualidad, esta aspira
ción comenzó a concretarse el día de su 
presentación. Para ese evento, fue invita
da, por la Facultad de Filosofía y Humani
dades de la UCC, la escritora y feminista 
Francesca Gargallo (doctora en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad Au
tónoma Nacional de México y galardona
da con la mención honorífica del Premio 
Libertador al Pensamiento Crítico 2012 
por su obra Feminismo desde elAbya Yala).

Por su claridad y por la fuerza de sus 
ideas, dedicamos este espacio para trans
cribir una breve síntesis de las categorías 
que ayudan a Gargallo a leer la realidad 
de los feminismos indígenas latinoame
ricanos. Francesca entiende a estos últi-

MIRAUCOBERíURAEN^mrn i:-:

íS*



La UCC cuenta con nuevas y modernas medidas de seguridad 
documental en diplomas y certificados analíticos, con el objetivo de evitar 
adulteraciones, falsificaciones o copias apócrifas. Fueron confeccionados 
en papel de seguridad filigranado, que incluye marcas de agua, fibrillas 
fluorescentes a la luz UV, sensibilización química con reacción a solventes 
por borrados o lavados, fondos de seguridad con identidades gráficas 
propias de la Universidad y de la Compañía de Jesús, microtextos, número 
de serie alfanumérico e imagen holográfica de control en 3D multitonal y 
multidireccional.

“La verdad es que nuestro paso por la 
Facultad ha sido muy positivo; sobre todo 
en cuanto al grupo de gente. En nuestro 
caso en particular, los tres tenemos trabajo 
y la idea es seguir formándonos y si es aquí, 
mucho mejor”.

Alumnos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias

111 i»I-
i

Mfvi«i
1 'v

%
li

Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
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^ 1 miércoles 25 de septiembre se realizó el 
acto académico de la 51^ colación de grados 
de la UCC. A las 17, se dieron cita en el Orfeo 

^ Superdomo los 860 egresados para recibir, 
en presencia de sus familiares, de sus amigos y de la 
comunidad académica, sus títulos universitarios. Gra
duados de carreras de grado, maestrías y doctorados 
hicieron su juramento y escucharon atentamente los 
discursos pronunciados por el rector Rafael Velasco, 
sj, la docente e investigadora Daniela Gargantini y la 
reciente egresada Jaqueline González.

Velasco se refirió a la actividad profesional que les es
pera a los recientes graduados: “Profesional no es solo 
alguien que ha aprendido unas destrezas determinadas 
y unas competencias suficientes para, desempeñarse 
con éxito en el mercado laboral, sino que es fundamen
talmente alguien que ‘profesa’, es decir, alguien que 
hace profesión de un determinado sistema de valores 
que son los que sostienen éticamente lo que hace y lo 
que ejerce. Ser profesional implica, entonces, profesar 
determinados valores que hacen confiable a la perso
na”. Les deseó una vida profesional basada en la justi
cia y en valores para ser solidarios con quienes sufren 
inequidad y exclusión.

Gargantini, por su parte, resaltó que contar con un títu
lo profesional no debe ser considerado un fin, sino que 
es el medio para “definir y decidir el lugar y el rol que 
se asumirá en este mundo”.

E

“Creo que es un momento rñüy emo
tivo porque nos encontramos Éespués 
de bastante tiempo con la satisfacción 
de haber llegado a la meta, despüesidé 
cinco años de e^erzos compartidos 
con los compañeros”.
Alumnas de la Facultad 
de Ciencias Químicas

muy contenida y orientada en 
esta Universidad. Losprofesore^'s 
y los compañeros son excelentes 
y seguramente los voy a 
extrañar”.
Estudiante de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades

La flamante médica González agradeció por la oportu
nidad de contar con la posibilidad de estudiar y resu
mió el paso por la Universidad con la frase: “Entramos 
para aprender y salimos para servir”.

. Del total de graduados, 760 correspondieron a títulos 
de grado, mientras que otros 100 alumnos egresaron 
de las diferentes carreras de posgrado que dicta la 
UCC. Como todos los años, se entregó el Premio Uni
versidad Católica de Córdoba a aquellos egresados de 
cada facultad distinguidos por sus cualidades huma- v 
ñas y académicas durante su paso por la carrera de 
grado. Cabe destacar que en esta oportunidad se otor^ 
garon los títulos a los primeros graduados de la carrera 
de Odontología

I ij^¥v^uuu:í en et uli^u ue uuiuuwn uegraaos.
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La profundización 

de la diversidad 

eultural: 

territorio y 

eonflieto
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£

Pablo Reyna Mañero
Profesor de Historia. Estudiante de la Licenciatura de Historia UCC. 

Ganador de una mención en el concurso Notici ON, con su propuesta "Actualidady 
realidad de los pueblos originarios de nuestra América".

WWW. cnpzy. org.ar

112 de octubre se rememo- noE exenta de conflictividad, debe y provinciales, ya que son “modelos 
raron los 521 años de uno ser pensada y accionada, si desea- de producción” subsidiarios de las 
de los procesos históricos mos darle solución a un problema cosmogonías originarias y basados 
más influyentes en la his- que atraviesa al Estado argentino, en saberes milenarios, con bajo im- 

toria. La llegada de europeos a Abya Son innumerables los conflictos te- pacto ambiental.
Yala, como llaman a América varios rritoriales que enfrentan las comu- Es por ello que creemos que el 
pueblos originarios, generó desde nidades originarias en nuestro país reconocimiento de la preexistencia 
entonces miradas cruzadas que aun con relación al avance de la frontera étnica que está garantizado en la 
hoy siguen alimentando discusiones, agropecuaria y de los agronegocios. Constitución Nacional debe pro- 

En Argentina, donde la presencia Es bueno que como sociedad fundizarse y se debe avanzar hacia 
originaria es innegable, recién en consideremos esos conflictos que la declaración de un Estado plúrina- - 
este siglo comenzamos a reconocer acarrea el “modelo productivo” y cional, con el acompañamiento de 
que sornos un país en el que convi- que motoricemos sanas discusiones la voluntad política. Además, 
ven varias etnias, nacionalidades y para estudiar la reconceptualiza- aceptación no puede estar exenta de 
pueblos, y cuyo molde identitario es ción que proponen algunos pueblos una reformulación conceptual-terri- 
más complejo que la simple nomina- originarios en materia de tierras, torial en la que toda la sociedad debe 
ción “argentinos”.

Las comunidades reivindican su originarios es sagrado, comunitario 
preéxistencia étnica -garantizada y multidimensional; en él conviven 
por la reforma constitucional de no solamente hombres y mujeres,
1994- anterior a la conformación del sino animales, plantas y entidades 
Estado argentino, para eso llevaron espirituales que conforman la com- 
adelante innumerables luchas a lo pleja realidad aborigen. Aquí radica 
largo del continente. A su vez, acom- la mayor diferencia entre una tierra 
pañadas por investigadores sociales, concebida en términos mercantiles, 
sostienen que nuestro país debería que puede ser comprada o vendida, 
agendar, discutir y trabajar pronto el y un territorio sagrado y comunita- 
reconocimiento de Argentina como rio, en el que no existe un dueño. Al 
un Estado plurinacional y pluriétni- reclamar su territorio, los pueblos 
co. Algunos estados latinoamerica- nativos que están en conflicto reda
ños han avanzado en esa afirmación man atención a la sociedad para que 
de la diversidad cultural y han for- acepte y entienda una cosmovisión 
mulado y articulado esa realidad en distinta.
sus constituciones. V Habría que discutir, en esa línea,

Pero sería casi imposible qu'e las propuestas de soberanía alimen- 
ahondemos ese camino sin una taña y de otras formas de produc- 
profunda y seria modificación te- ción que piden algunos originarios 
rritorial. Una nueva territorialidad, y campesinos a los estados, nacional

esta

El territorio -y no la tierra- para los participar activamente ❖

En el marco del mes en 
que se conmemora el 
respeto por la diversidad 
cultural, Mañero 
comparte su mirada sobre 
la situación actual de ios 
pueblos originarios a 521 

r años de la conquista.
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3En la edición 

anterior, te 
anticipamos 

algunos de los 
temas que se 
van a abordar 

en esta sección. 
En este número, 

indagamos sobre 
los desafíos 

por afrontar en 
las primeras 
búsquedas 

laborales y cómo 
hacer para estar 

preparado.
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Entrevista de Ignacio Pinta

¿Qué vas a ofrecer? Es la 
pregunta que puede guiar el 
armado de tu CV y tu primera 
entrevista laboral, porque
es lo que las empresas o racterísticas de personalidad. En
instituciones necesitan saber recursos humanos, las llamamos da. Hay que lograr que el entrevis- 
de vos. En la actualidad,^ competencias. Son un repertorio de tador se interese en saber más sobre —Eso depende del puesto y del tipo
los procesos de selección conductas que hacen que la persona nosotros. de empresa. La buena presencia no
son cada vez mas exhausti- realice mejor su trabajo, indepen- Lo que no puede faltar son da- tiene que ver con estar a la moda, se
vos y certeros. Un aspecto dientemente de los conocimientos tos personales básicos, estudios y relaciona más con la vestimenta ha-
importante que buscan los técnicos que posea. trayectoria laboral, si la posee y sus bitual que vas a usar día a día. Si te
empleadores son las llama- ^ ^ respectivas referencias. Además, es ofreciste para un puesto industrial,
das habilidades blandas (HB). —¿Qué importancia se les asig- bueno incluir actividades extralabo- no es necesario ir de traje; pero si te
Consisten en un conjunto _ nan en un proceso de selección y rales, que es la forma que tenemos postulaste para trabajar en un banco,
de capacidades que permite . cómo las identifican? para darnos cuenta de si poseés esas es común que tu vestimenta habitual
relacionar al postulante con HB, porque al no ser tangibles, no es sea un traje,
su ambiente de trabajo y así -Tienen una importancia relevante* bueno incluirlas de forma directa sin
potenciar su desempeño en la al momento de definir un perfil. Hoy, él desarrollo de una experiencia que — Para aquellos alumnos que
organización. las empresas buscan que la persona las apoye. están dando sus primeros pasos

cuente con el perfil de competencias Sí se puede poner el objetivo pro- en la búsqueda laboral, ¿qué
para la organización, ya fesional y desarrollarlo con respecto sugerencias y recomendaciones 

que las cuestiones técnicas pueden a las HB, pero la realidad marca que podés hacerles?
fácilmente aprendidas. Hay que las competencias se miden en la en- 

dest^ar que no todos los puestos trovista laboral. —Tener en claro cuáles son sus ob-
mereceri los mismos niveles de com- jetivos y sus metas profesionales,
potencias.,^ —¿Qué consejos podrías dar para para generar acciones que los lleven

Para identificarlas, ponemos en si- afrontar una entrevista laboral? a lograrlos. Les recomiendo que no
tuaciones de conflicto a los postulan- esperen para recibirse para insertar-
tes y, a partir de la conducta adopta- —Es complicado manejar los nervios se en el mundo laboral, porque es
da, podemos identiííéar si tiene o no si es la primera vez, porque todo lo-, complejo verte ya profesional
la habilidad desarrollada. nuevo nos genera ansiedad, pero uno puesto de auxiliar. Además, esto te

debe indagar sobre la empresa, ir con permite imir lo que aprendés en la
— En un CV, ¿qué no puede faltar? información previa, esto permite que universidad con lo que está pasando
¿Cómo podemos reflejar nuestras nos relajemos y que estemos más en el mundo laboral. La formación

tranquilos para que la entrevista fluya académica es una base y necesita
naturalmente. actualizarse éonstantemente, tener

un roce con prófesionales antes de
largo, al contrario mientras más cor- —¿Cómo deberíamos manejarnos egresarse es fúndarnental para desa
to, mejor, porque facilita la búsque- con la vestimenta? rrollar la carrera profesional ❖

—¿Qué son las habilidades blan
das?

—Las habilidades blandas son ca-

l

Para indagar un poco más 
sobre ellas y contar con 
una visión distinta, desde 
noticiaslucc entrevistamos 
a la coordinadora regional 
de selección de Manpower, 
Cecilia Menta. Ella nos aportó 
el punto de vista de una 
empresa líder en la industria 
mundial de los servicios de 
empleo.

necesarias

serN
i

en un

—Lo principal en un CV es que no sea

\
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Por Diego Fonti,

Juan Carlos Stauber

Integrantes dél 
Centro de Bioética de la UCCr
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Conflicto con 

Monsanto 

en Malvinas 

Argentinas
Los vecinos piden 

que se los escuche pero este no tiene buenas notas en ellos y no los consultaron. Hoy nue- 
la materia. ve de cada diez pobladores del lugar

Los vecinos de Malvinas tienen quieren una consulta popular, quie- 
miedo, no les gusta que funcione ren que se los deje decidir, y tienen 
una planta como esta en la orilla no- ese derecho. '
reste del pueblo, porque los vientos La resistencia social es organi- 
llevarían el polvillo de los silos a los zada, apoyada y sostenida. Inves- 
barrios colindantes. Aquí ya existen tigadores y docentes de las uniyer- 
problemas de salud, algunos reía- sidades de Córdoba han evaluado 
clonados con las pulverizaciones del exhaustivamente la situación, han' 
campo. Si bien a ellos les gustaría te- trabajado con la gente y han declara- 
ner más trabajo y progreso, no están do sus objeciones. El Consejo Supe- 
dispuestos a pagar cualquier costo. rior de la ÜNC publicó su adhesión y

Se han manifestado y viven en un su pedido para que se respétela Ley 
Argentinas se emplazaría sobre la ruta E88, hacia el noreste, cer- clima de tensión y preocupación. General del Ambiente de la nación y 
cano a la escuela primaria provincial. La planta produciría una va- En este sentido, cabe destacar una para que se llame a una consulta a la 

# riedad de maíz modificado genéticamente, llamado Intactá, con encuesta realizada población Organi-
una perspectiva de 50 mU toneladas anuales. H proceso incluirla deschala- por un grupo de LosveCinOS de Malvinas aciones ' sociales, 
do, desgranado, selección, secado y curado o acondicionado, con insec- investigación de la .. . . ambientales y la
ticidas, fungicidas y varios químicos más, sumados a los aditivos que fijan UCC, dirigido por miedo, no les misma Asamblea

agregados. Se almacenarían en grandes silos de unas 137 toneladas de Víctor Mazzalay^ QUSta que funcione Permanente por los
capacidad, primero serían 40 y se agregarían unos 176 más. La producción. El resultado mués- una planta COmo esta Derechos Huma-
además del maíz rojo embolsado, prevé subproductos como toneladas de tra que más de la en la orilla noreste del nos (APDH) reda-
chalas, marlos y otros desechos^ La obra tiene características inéditas, se- mitad de la pobla- pueblo, porque los man en la misma
ría la más grande en Sudamérica, continente que mejoró durante siglos el ción no quiere que vientos llevarían el dirección,
maíz sin cobrar por esas optimizaciones. No se prevé la alimentación hu- se instale la planta, nnlwilInH I ‘I I También el Gen-
mana como su destino final, sino la producción animal-que luego será ex- dos tercios de ^lla PO'Vmo Oe IOS SIIOS a IOS Bioética
portada a países europeos y a China-y el bipcombustible. desconfía de los barrios Colindantes.

Los riesgos de un emprendimiento con estas características para la sa- informes de la em- apoya la resisten-
lud de los seres vivos y para el ambiente se relacionan con todas las etapas presa y de la fiscalización de la Pro- da de los vecinos e insiste en que 
del proceso, desde el polvo con partículas que dispersará el viento hacia vincia y la mitad de los habitantes se debe contar con la licencia so- 
el poblado hasta los residuos del cóctel de curado con agroquímicos, que. están disgustados con sus represen- cial otorgada por los ciudadanos, 
dicen serán sacados de la planta y entregados a empresas que se ocupan de tantes a nivel nacional-, provincial y Este es un problema bioético, con 
desechos peligrosos. Aseguran que el Estado provincial reálizará controles, municipal, porque decidieron por implicancias en la vida y en la Salud

1

H 1 emprendimiento que Monsanto quiere desarrollar en MalvinasE
esos
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2 de muchas personas. El CDB se ha probó que existe daño en el material ellos el argentino) en la Cumbre de to, que únicamente es válido para

manifestado reiteradamente ante genético de personas que habitan la Tierra, de 1992. En ella se procla- iniciar el trámite, pero no la obra,
^ problemáticas sociales emergentes, áreas fumigadas de la provincia. Es- marón 27 principios fundamentales, según lo indica la ley 25.675, artícu-
^ Nuestra reflexión es interesada y tas anormalidades o genotoxicidad de los cuales destacamos el número los 11-13. Allí se explica que dicho

nuestros intereses son los de quie- pueden provocar problemas repro- 8: “Para alcanzar el desarrollo sos- estudio debe prever el impacto que
nes viven situaciones injustas, cuya ductivos, abortos, malformaciones tenible y una mejor calidad de vida tendrá no solo la construcción, sino
salud esta amenazada. congenitas, desarrollos de neopla- para todas las personas, los estados la consecuente actividad que allí se

y enfermedades del sistema deberían reducir y eliminar las mo- realizará. A su vez, en los artículos 
cen ser analizadas en este conflicto,, nervioso, inmunológico, endocrino dalidades de producción y consumo 19-21 se explicita que la participa- 
veamos al menos dos: y respiratorio. Estas y otras alteracio- insostenibles”. ción ciudadana es inobjetable ante

nes de la salud están siendo releva- Sabemos que las prácticas agroin- circunstancias que podrían incidir 
das en investigaciones epidemioló- dustriales (de base petrolera) no son en su ambiente y en su calidad de 

humana del modelo agroindustrial gicas en el mundo y en nuestro país sustentables. Por ende, se suma un vida. Aun cuando las consultas no
por los médicos que atienden pobla- nuevo elemento al debate, en tanto sean vinculantes, dan legitimidad 

Mencionemos solamente las relacio- ciones afectadas por fumigaciones los diversos estamentos estatales al proceder de los funcionarios que, 
nadas con el empleo de sustancias deberían procurar un mayor control aunque fueron elegidos, no pueden
químicas. Son bastante conocidos Las consecuencias ambientales, y nuevos esquemas agroproductivos hacer lo que les parezca a espaldas 
los efectos de la toxicidad aguda de el marco legislativo y la participa- (que los hay y muy eficientes) no de su pueblo, 
los agroquímicos. El problema más ción de los ciudadanos solo para zonas periurbanas, sino En tal sentido, la Ley General
grave es la toxicidad a largo plazo, que también deberían considerar as- del Ambiente provee una serie de
que no está contemplada en la cía- La Ley General del Ambiente de la pectos como la conservación de los principios que ayudan a compensar 
sificación del grado de peligrosidad nación e's un claro referente para la suelos y la reposición de nutrientes, elementos que pudieran parecer dé
los plaguicidas. Los efectos a largo evaluación de prácticas en las cua- la captación de aguas, el cuidado del masiado complejos para su discer- 
plazo más alarmantes están vincula- les se sospecha alguna incidencia empleo y del sentido de pertenencia nimiento: principios de congruencia 
dos con el daño del material genético importante sobre el medio y la vida al territorio, etc. Estas cuestiones se (entre los niveles de los estados), de 
(AE)N) en personas y animales. Fue humana. Se funda en el articulo 41 resumen en el nunca bien pondera- prevención, de precaución, de equi- 
demostrado por Andrés Carrasco en de nuestra Constitución Nacional y do concepto de soberanía alimen- dad intergeneracional, de progresi- 
sus investigaciones con el glifosato. confirma lo estipulado por el Pacto taria, clave para una producción de vidad, de responsabilidad, de sub- 
Además, se están publicando inves- Federal Ambiental de 1993. Dicho alimentos sustentable. sidiariedad, de sustentabilidad, de
tigaciones con estudios específicos pacto se elaboró de acuerdo con los La empresa dice haber presentado solidaridad y de cooperación. Todos 
de biología molecular, de la UNRC, ejes propuestos por la Agenda 21, un informe de impacto ambiental, ellos apuntan a que ningún interés 
del grupo de Delia Aiassa, que com- acordada por 179 gobiernos (entre aunque fue sólo un aviso de proyec- privado o público sea perjudicial para

la salud y el bienestar de las mayorías.
Si consideramos que el cambio de 

paradigma productivo de los '90 ex
pulsó mucha mano de obra del cam
po y generó altas concentraciones de 
tierras en unos pocos, que el avance 
de cultivos transgénicos está detrás 
de la deforestación irresponsable de 
zonas clave para la captación de llu
vias y de la exportación de nutrien
tes y de agua que se hace junto con 
esos cultivos y que no se compen
san, y que finalmente los cultivos no 
están destinados a paliar el hambre 

, de humanos, sino que se emplean 
para alimentar ganado y para produ
cir biocombustibles para el mismo 
sistema del mercado capitalista que 
también pretende avanzar sobre la 
privatización de las patentes sobre 
la vida..., entonces, la lucha de los 
vecinos de Malvinas es mucho más 
que la simple confrontación con una 
corporación estigmatizada.

La bioética debe jugar su reflexión 
o asumir el pecado de omisión que 
la vaciará de sentido. Lo repetimos, 
también aquí, se trata del derecho 
a la vida, a la salud y a un ambiente 
sano. No se puede menospreciar la 
voz de la gente ❖

Hay varias cuestiones que mere- sias

Las consecuencias para la salud

^ La lucha 

J délos 

vecinos 

de Malvinas 

111 es mucho 

más que 

la simple 

confrontación 

con una 

corporación 

estigmatizada.

H

I'it;

A

"Gentileza La Voz del Interior”.
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Una planta más 

de acondicionamiento
Por Gustavo Darío Guerra
Ingeniero agrónomo, especialista en Protección Vegetal 
Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias

La planta de acondicionamiento de La gran pregunta que circula es: so, y por otro el manejo integrado del 
semillas de la empresa Monsanto, ¿genera riesgo una planta de este cultivo, en el que el uso de semilla de 
que se construye en el municipio de tipo? En tiempo de conflicto, como calidad y la incorporación de resis- 
Malvinas Argentinas, se encarga de el que se ha planteado, es difícil ser tencias a distintos factores (herbici- 
procesar, clasificar, seleccionar, em- taxativo, sin embargo no debería das, plagas, etc.), incorporadas con la 
bolsar el material para ser distribuí- existir riesgo. No hay un punto crí- herramienta de la transgénesis, ha te- 
do posteriormente para la siembra. tico que se pueda visualizar por la nido un efecto positivo en la disminu- 

Ese material llega desde campos actividad que se plantea. ¿De qué ción particular del uso de herbicidas 
donde se realizan los cruzamien- dependerá? De los controles y del e insecticidas, sobre todo en los volú- 
tos particulares, generalmente en cumplimiento de normativas, 'regu- menes de ingredientes activos libéra
la provincia de Córdoba y Santiago laciones y leyes que están vigentes, dos al ambiente (en 2011 se redujo un 
del Estero, en espigas maduras que Es decir, no solo depende de la em- 8,5 por ciento del volumen mundial, 
se procesan en las plantas de acón- presa sino que depende fuertemente aproximadamente 33,7 millones de 
dicionamiento. El proceso involucra de la acción del Estado, sea munici- kilos de ingredientes activos de pes
uña serie de etapas desde el desgra- pal, provincial o nacional, 
ne hasta el embolsado final, donde

ticidas. (Brookes and Barfoot, 2013, 
Desde lo técnico, el uso de semilla extraído de www.ISAAA.org). 

se selecciona, clasifica por tamaños, híbrida de maíz conlleva al manejo Sin lugar a dudas, el uso inade- 
se realizan las pruebas de germi- de material seleccionado y curado, cuado de cualquier tecnología 
nación, se cura y se embolsa. El por lo tanto se necesitan tomar las rrea efectos nocivos para todo, sea el 
“curado” lleva la aplicación de colo- precauciones propias de la activi- sistema, la sociedad o el ambiente, 
rantes e insumos fitosanitarios para dad. Córdoba posee una de las leyes El tiempo es el que pone en eviden- 
identificar y resguardar la semilla de

aca

de productos fitosanitarios cia el cambio, tal el caso citado por 
vez sembrada. Este proceso se más avanzadas del país, que está en G. March (2013) del premio Nobel 

realiza en forma industrial con má- plena vigencia. de Fisiología y Medicina en el año
quinas diseñadas específicamente Ahora bien, otro foco por conside- 1948 con el descubrimiento de un 
para la industria semillera. rar es el ambiental o el socioambien- insecticida para el control del mos-

En el caso de Monsanto, el com- tal, y en este punto se debe involucrar quito transmisor de la malaria, el 
piejo que se construye es similar al a los sistemas productivos, y en este DDT. Del mismo modo, se podrían 
que posee hace tiempo en la loca- caso a los agrícolas. El actual sistema ejemplificar tantos desarrollos tec- 
lidad de Rojas, en la provincia de agrícola tiene base en dos ejes prin- nológicos de uso común en nuestra 
Buenos Aires, y en el fundamento no cipales, por una parte el uso del agua vida cotidiana que ya se disponen 
difiere de otros que se encuentran y aquí la siembra directa es la berra- con términos de obsolescencia pro
instalados en Argentina desde hace mienta por trabajar ya que basan su gramada (como celulares, computa- 
décadas. estrategia en la economía del recur- doras, baterías) ❖

uso
una

http://www.ISAAA.org
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rcvxuienes deberían tomai 

la decisión respecto a la 

radicación de Monsanto er 

Malvinas Argentinas? ¿Por qué?
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Deberían tomar la decisión 
el Gobierno y la empresa, 
pero llegando a un acuerdo y 
teniendo en cuenta la opinión 
de la gente. Por un lado hay 

- que tener en cuenta que 
es una empresa que va a 
brindar muchos puestos de 
trabajo y que mucha gente 
depende de esto. También 
hay que analizar el tema 
ambiental y la proyección 
a futuro que también es un 
problema. La empresa debe 
hacerse cargo de los riesgos 
que puede llegar a ocasionar. 
Una de las formas de 
ponerse de acuerdo puede 
ser a través de alguna 
instancia como una asamblea 
con los representantes de 
cada una de las partes más 
los especialistas que puedan 
dar su opinión, Para mí, 
esta sería la solución más 
democrática, aunque no 
creo que la más fácil. Así que 
estará el Gobierno tomando 
la decisión y esperemos que

Creo que la empresa 
J debería hacer el análisis de 
: los daños ambientales que 

puede ocasionar y, sobre la 
base de eso, debería tomar 
la decisión el Gobierno 
provincial. A los habitantes 
del pueblo se los debe 
escuchar, pero la decisión 
debe ser tomada según los 

: estudios y según la opinión 
! de la gente que ha analizado 
I el tema. Con respecto a la 
! opinión pública, muchas

____' veces la gente repite lo
que escucha de otro o le 
cuentan, pero no tienen 
tantos argumentos para 

; apoyar lo que defienden.
Yo no sé mucho del tema.

Para mí, el Gobierno tiene 
que tomar cartas en el 

i asunto, pero se debe 
; consultar a la población del 

lugar donde se va a instalar 
' porque ellos pueden ser los 

más perjudicados. Tendría 
que haber un acuerdo entre 
el Gobierno y los pobladores 
de Malvinas Argentinas. Yo 

s no creo que sea el mejor 
I lugar para instalarlo porque 

hay mucha gente viviendo allí 
que va a estar en contacto 
con todos esos materiales 
y con los agroquímicos, lo 
que puede ocasionarles

La sociedad es la que está 
; en riesgo, por lo que yo 

considero que debe ser 
quien decida. La gente es 
la que tiene que hacer valer 
su derecho a un ambiente 
sano, manifestándose 
como lo están haciendo. 
Los políticos muchas 
veces no nos representan 
porque cuando hay plata 
de por medio los gobiernos

f

I

I

í se lavan las manos. simplemente es mi opinión. nos represente a todos. problemas en su salud.

Gabriela (25;
Cursa 2°'año de Psicopedagogía ]

Rodrigo (26) 
Cursa añode 

Ingeniería Agronómica

Renata (zii
Cursa 50 año de Abogacía

Sofía (22;
Cursa 4° año de Bioquímica

(
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Competencia de 

alegatos ante la Corte 

Penal Internacional
mmmmLa Sala de Derecho Internacional Público de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales será la organizadora de la 
primera edición nacional de la Competencia de Alegatos 
ante la Corte Penal Internacional, que tendrá lugar en 
abril de 2014 en la ciudad de Córdoba.

A través de esta actividad, se pretende brindar un espa
cio de participación a alumnos y egresados de universi
dades e instituciones nacionales y de la región, sobre el 
funcionamiento de la Corte Penal Internacional y la apli
cación del Derecho Penal Internacional. De esta manera, 
se ofrecen las herramientas y experiencias para aquellos 
que deseen fortalecer sus estrategias de argumentación 
y alegatos para participar en certámenes internacionales 
(como la Competencia de Simulación ante la Corte Penal 
Internacional que se celebra anualmente en La Haya).
Las inscripciones de equipos se podrán efectuar hasta el 
20 de diciembre de 2013.

Rotulación de 

alimentos
y

(gL!^a¡a oiíssi®

La rotulación en los alimentos es la inscripción, le
yenda o imagen que se halla impresa y que está ad
herida al envase. Su objetivo es brindar información 
al consumidor sobre las características particulares 
de los alimentos y su procedencia. En nuestro país, 
la rotulación está regulada por el Código Alimentario 
Argentino y las Resoluciones Mercosur.

Por ello, cuando se elije un alimento, es importan
te saber que estos son los datos obligatorios que tie
nen que figurar en su envase:
• Nombre o denominación del producto y marca.
• Lista de ingredientes en orden decreciente de par

ticipación.
• Contenido neto e identificación de origen (Indus

tria Argentina).
• Nombre y razón social del elaborador. Con sus 

registros: Registro Nacional de Elaborador (RNE) 
y Registro Nacional de Producto Alimenticio 
(RNPA). Para alimentos elaborados en la provincia 
de Córdoba, dichos registros comienzan con 040. 
Aquellos comercializados únicamente a nivel mu
nicipal cuentan con un n® de análisis.

• Identificación del lote (L) y fecha de vencimiento o 
de duración mínima.

• Instrucciones de uso o preparación (en caso que co
rresponda).

• Información nutricional, obligatoria a partir del año 
2006, con excepciones: bebidas alcohólicas, aditi
vos, especias, aguas minerales, vinagre, sal, alimen
tos preparados y envasados en restaurantes, café, 
yerba mate, té, frutas, vegetales y carnes.

Desde esta columna, los invitamos a convertirse 
en consxunidores responsables y bien informados. 
Rechazar productos de dudosa procedencia, tomarse 
el tiempo de analizar el rotulado antes de comprar y 
denunciar anomalías ante la autoridad competente 
(municipio, provincia, nación) es una decisión indivi
dual, con un gran impacto social en la salud de todos.

Para obtener más información, contactarse con el 
profesor Christian G. Sommer: dercc@uccor.edu.ar.

^ C<>00<><><C>0<><><XXX>0<XX><X><>0<><>0<>

Gaitelería digital 

orientada a estudiantes 

universitarios
Red Ploy es la primera empresa de marketing dinámico 
que se enfoca en el público universitario. A través de pan
tallas LED, ubicadas dentro de las universidades, brinda 
espacios de publicidad y, a su vez, permite difundir infor
mación noticiosa y difusión de actividades institucionales.

A través de una gestión de la Secretaría de Coordinación 
y Comunicación Institucional de la UCC se firmó un con
venio entre la Universidad y Red Ploy. La empresa insta
ló 24 pantallas LED Full HD de 40 pulgadas en lugares 
estratégicos de las tres sedes de la UCC. Los terminales 
pasan noticias en tiempo real e información que brindan 
las diferentes unidades académicas, vicerrectorados y se
cretarías de Rectorado.

mailto:dercc@uccor.edu.ar


Resultados
VOLEVFEMENINO

1 Universidad Católica de Córdoba.
2 Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan.
3 Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, sede Tucumán.
4 Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis.
5 Universidad Católica de Santa Fe.

VÓLEYIASCÜLINO
1 Universidad Católica de Córdoba.
2 Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan.
3 Universidad Católica de Santa Fe.
4 Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis.

HOCKEfíEMEiflO

Resultados de 

las Olimpíadas
1 Universidad del Salvador; Buenos Aires.
2 Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, 

sede Concepción.
3 Universidad Católica de Córdoba, equipo “A".
4 Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan.
5 Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis.
6 Universidad Católica de Córdoba, equipo “B”.
7 Universidad Católica deCuyo,subsedeVilla Mercedes.
8 Universidad Católica de Santa Fe.

En septiembre, la UCC fue sede de las 
XX Olimpíadas Nacionales de Uni
versidades Católicas. Las disciplinas 
que compitieron fueron fútbol mas
culino y femenino, vóley masculino y 
femenino, hockey femenino y básquet 
masculino. El certamen, organizado 
por la Comisión del Deporte Univer
sitario Católico Argentino (Coduca), 
contó con la participación de alumnos 
de distintas universidades del país. La 
UCC ocupó el primer puesto en cuatro 
disciplinas.

XX OLIMPÍADAS 
NACIONALES DE 
UNIVERSIDADES 
CATÓLICAS
Córdoba 2013

1 Universidad Católica de Córdoba, equipo “A”.
2 Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis.
3 Universidad Católica de Santa Fe.
4 Universidad del Norte Santo Tomás deAquino,sede Tucumán.
5 Universidad Católica de Córdoba, equipo “B”.
6 Universidad festa. Mar del Plata.
7 Universidad Católica de Cp, sede San Juan.

MIRÁLACOBEimiRAEN 
® /UCCOFICIAL

FUTBOL FEMENINO
1 Universidad del Salvadoi; Buenos Aires.
2 UniversidadCatólicadeCpsedeSanJuan.
3 Universidad Católica de Córdoba.
4 Universidad Fasta, Mar del Plata.
5 Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, sedeTucumán.
6 Universidad Católica de Santa Fe.

FÜTBOIMLINO
1 Universidad Católica de Córdoba.
2 Universidad Católica de Cp, sede San Luis.
3 Universidad Fasta, Mar del Plata.
4 Universidad del Salvador, Buenos Aires.
5 Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, 

sede Concepción.
6 Universidad Católica de Cuyo,sede San Juan.
7 UniversidaddeiNorteSantoTomásdeAquino,sedeTucumán.
8 Universidad Católica de Cuyo, San Luis, 

subsede Villa Mercedes.
9 Universidad Católica de Santa Fe.
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ra:sA fines de agosto, estudiantes de diver

sas carreras de la Universidad partici
paron del Retiro Espiritual Ignaciano, 
organizado por el área de Pastoral del 
VRMU. De esta manera, más de 30 
jóvenes compartieron las jornadas de 
actividades y reflexión que 
y acompañaron el P. Guillermo Blasón, 
sj, la Hna. Laura Pucheta RJM y Danie- 
la Castellano.

>

Bajo el lema "Imaginar y crear, el teatro uni
versitario como mecanismo de transforma
ción", la UCC puso en marcha el Primer Festi
val de Teatro Universitario, organizado por el 
área de Arte.

La iniciativa tuvo como objetivo 
compartir el trabajo de los grupos 
universitarios de América Latina 
y el Caribe para crear lazos de co
municación y de intercambio de ex
periencias. Participaron grupos de ^ 
teatro de universidades de Costa 
Rica, Chile, Uruguay, México y 
Argentina.

animaron

I festival
de teatro

üñiversitarictEl teatro es una práctica ar
tística que se caracteriza por 
contribuir al establecimiento de 
vínculos qué posibilitan una 
mayor comprensión entre las 
personas. La experiencia teatral 
fomenta el trabajo en equipo, 
la aceptación de la diferencia y 
la exploración de los recursos ex
presivos propios y grupales. Además, 
naturalmente, tiene una extensión hacia la 
comunidad debido a la apertura de sus obras y 
de sus proyectos. La práctica teatral es comu
nicación por excelencia, cuyo momento , más 
importante lo constituye la puesta en escena.

El festival tuvo lugar del 31 de octubre al 3 de 
noviembre en el Auditorio Diego de Torres, de 
la sede Centro de la UCC, Obispo Trejo 323'.

ÜCC 2013 Córdoba Arqentina

Algunos testimonios:

El retiro significó mucho para mí... Me 
abrió los ojos y me hizo sentir optimista y 
llena de ganas de alcanzar todo lo que me 
proponga, porque sé que no estoy sola. Me 
siento más feliz y valoro muchísimo todo 
lo que tengo.
Meli, alumna de Ingeniería

MIRA LA COBERTURA IN 
(gyUCCOFICIAL"Paz"y "reflexión" son dos palabras que 

resumen mi experiencia en el retiro. La 
oportunidad de desconectarse de la ruti
na que tenemos día a día es un regalo que 
te permite encontrarte con vo5 mismo y 
pensar cómo te sentís. Personalmente, me 
dio la posibilidad de ordenar las priori
dades y de volver a pleno a mi vida diaria. 
Lisandro, Administración

Cura Brochero beato
Ante la presencia de miles de lia del Tránsito, que a partir de papa Juan Pabló ILen 2004. En 
fieles, el pasado 14 de septiem- 1916 lleva su nombre. Con sus 2012, una junta médica declaró 
bre fue beatificado José Gabriel manos construyó iglesias y ca- que la recuperación del niño 
del Rosario Brochero, conoci- pillas, levantó escuelas y abrió Nicolás Flores, que estuvo al 
do como el cura Brochero. Na- caminos entre las montañas, borde de la muerte y cuyo pa
cido en 1840, este sacerdote animando a los pobladores a dre había pedido a Brochero 
llamado popularmente el "cura acompañarlo, 
gaucho", se destacó por su en-

Participar del retiro ignaciano marcó el 
cierre de una etapa y el comienzo de otra 
nueva. Me ayudó a reanudar y reforzar el 
vínculo que había perdido con Dios y 
mi entorno. Además, pude volver a mirar 
todo con optimismo y a continuar con más 
entusiasmo mis proyectos.
Carla, Veterinaria

con

que intercediera por su vida. 
En su vejez, el padre Bro- carecía de explicación científi- 

trega en la asistencia a los en- chero se enfermó de lepra ca. Ese mismo año Benedicto 
fermos de la epidemia de cóle- como resultado de convivir XVI firmó el decreto de beatifi- 
ra que azotó a la ciudad de con enfermos que padecían cación que validaba el milagro 
Córdoba. este mal, compartía con ellos de Brochero. La ceremonia de

En noviembre de 1869 fue hasta el mate. Quedó sordo y beatificación tuvo lugar duran- 
elegido vicario del departa- ciego antes de morir, en 1914. te,eIpontificado del papa Fr 
ñiento San Alberto, lo que es El proceso de. canonizáción cisco en la pequeña localidad 
hoy el valle de Traslasierra, se inició en la década del 60 y cordobesa de Villa Cura Bro
cen sede en la localidad de Vi- fue declarado venerable por el chero.

1I
:San-
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Aprendizaje-servicio
Reflexiones sobre el 

compromiso social universitario
1 pasado 8 de octubre se para mejorar la infraestructura del 
llevó a cabo la IX Jornada Campus (Masterplan), se los invitó a 
de Reflexión sobre RSU opinar sobre los proyectos, refuncio- 
“Compromiso cívico y so- nalizaciones y construcciones que 

cial de los universitarios. Reflexio- contribuirían a optimizar el espacio 
en torno a la participación en público del Campus para facilitar el 

proyectos de proyección social, acti- ejercicio ciudadano. Algunas de las 
vidades de aprendizaje-servicio y de respuestas fueron las siguientes: 
voluntariado”.

La- conferencia central estuvo a

E
María Nieves Tapia. |nes

María Nieves Tapia, fundadora y directora de Glayss. i^ 
le contó a noticiaslucc su visión sobre la importancia 
de la participación ciudadana en proyectos sociales.

• Asegurar que sea accesible para 
personas con discapacidad, 

cargo de María Nieves Tapia,. di- • Procurar que funcione más como 
rectora- de Clayss, quien resaltó la una “ciudad universitaria^’ y no
importancia del aprendizaje-servi- solo como un espacio académico.
cío para facilitar la comprensión y • Trabajar el diseño de los bordes 
la aplicación del conocimiento en 
contextos reales, para estimular el 
compromiso con el aprendizaje, la • Generar un nodo institucional 
curiosidad y la práctica reflexiva y 
para fomentar una formación para 
la ciudadanía activa. •

—¿Qué es Clayss y 
cómo surge?

importancia de> aprender a 
partir de la propia experien
cia y en reconoeer que no 

—Clayss es el Centro. Lati- alcanza con trabajar solo en 
noamericano de Aprendí-la teoría, sino que es nece- 
zaje y Servicio Solidario, Es sario,aprender a aplicar los 
una organización sin fines conocimientos teóricos en 
de lucro que nació en 2002 la vida real. Por otro lado, 
con la propuesta de utilizar es también la convergencia 
los conocimientos al ser- de una tradición antigua en 
vicio de la comunidad: yy al América Latina, que se basa 
mismo tiempo, de aprender en la solidaridad de las instk 
de la comunidad cosas que tuciones educativas a partir 
no se pueden aprender de de los textos, con la nueva 
los libros. Actualmente, tra- conciencia sobre la res
bajamos con la colaboración ponsabilidad social desde 
de ministerios de Educación la cual estas instituciones 
de Argentina y de otros paí- generan un compromiso 

■ ses, con otras orpnizaeio- - con la sociedad. En el caso 
nes y con universidades. La de las universidades, esto 
red de aprendizaje-servicio permite que no seamos islas 
hoy reúne a más de 90 orga- que tiendan puentes hacia 
nizaciones e instituciones.

del Campus en contacto con los 
barrios vecinos.

frente, al Rectorado que pudiera 
servir, por ejemplo, para albergar 
ferias comunitarias (como una 
forma de abrir el Campus a la co
munidad).

También participaron integran
tes de las iniciativas de proyección 
social con vinculación ciuricular, • Dotar de equipamiento urbano a 
en su carácter de socios externos: los espacios verdes, para estimu

lar el encuentro y trabajar la sen
sibilidad, la alteridad, la concien
cia ambiental y la responsabilidad 
de cada uno para con el otro y con 
el medio que habita.

Bustos, de Fundación La Luciérna- • Integrar criterios de más sosteni- 
ga. El rector Rafael Velasco, sj, cerró 
la jornada con un balance y compar
tió su satisfacción por los logros al
canzados en la institucionalización 
del enfoque de RSU y en la política 
de proyección social.

Con el objetivo de habilitar la 
participación de los asistentes y 
en el marco del concurso de ideas

Alejandra Flores, Carlos Gómez y 
Gerardo Sarmiento, del Cottolengo 
Don Orione; José Rodríguez, de la 
Comunidad del Paredón del Dique 
San Roque; y Oscar Arias y Valeria

bilidad y responsabilidad ambien
tal en general, en las construccio
nes, el manejo^y la gestión*>

fuera, sino que podamos
reconocernos como párte 
de una sociedad y que pen
semos el reconocimiento no 
solo en función de trayecto- 

. ñas profesionales persona- 
—La pedagogía del aprendí- les, sino tras entender que 
zaje-servicio es la confluen- lo que estamos estudiando 
cia, por un lado, de una serie sirve para resolver los pro- 

. de corrientes educativas que blemas que'hoy tiene, la-hu- 
desde principios del siglo 20 manidad en general y nues- 
han puesto el énfasis en la tra sociedad en particular.

MIRAUCOBERTURAEN
(g^UCCOEICIAL

—¿En qué consiste la 
propuesta aprendizaje- 
servicio?

El equipo de la Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social 
Universitaria de la UCC participó junto con las profesoras Constanza 
Rodríguez-Junyent y Florencia Marcellino, integrantes de iniciativas de 
proyección social, en el 16° Seminario Internacional Aprendizaje 
y Servicio Solidario, realizado en agosto y organizado por Clayss.



Trabajo para el campo, 

tejidos para el mun II

s upprad es un programa de a probar hipótesis sobre productivi- a lograr una mejora en el ingreso — ¿Quéesun biotipo? 
Sustentabilidad Productiva dad y calidad de productos. En cuan- de los productores del área. Estos
de Pequeños Rumiantes en to a la proyección social, se trabaja productores son todos campesinos, —Una de las estrategias que sigue el 
Areas Desfavorecidas. Tra- con aplicaciones concretas como en buena medida pertenecientes a Supprad es la recuperación del mate- 

baja, fundamentalniente, en accio- análisis de laboratorio, contactos etnias aborígenes o criollos deseen- rial genético local, adaptado a condi- 
nes de investigación y desarrollo para comercialización o trámites de dientes de ellas, 
tecnológico destinadas a lograr una exportación, 
mejora en el ingreso de productores,
en su mayoría campesinos de zonas — ¿En qué zonas trabajan y qué 
marginales de la pampa húmeda.

Los proyectos y actividades que ductores?
promueven están dirigidos a solu- —¿A quiénes podrían beneficiar
cionar problemas de desertificacion La zona de influencia es toda el los avances en este proyecto?
o pérdida productiva ambiental en área árida y semiárida del país (el ' -¿Cómo comunican los resulta-
arcas donde se crían pequeños ru- 71 por ciento de la superflcie territo- —Se favorecen el propio productor dos de la investigación? 
rniantes (ovinos y caprinos) y carné- rial), pero la mayoría los integrantes que aporta sus animales y su trabajo
hdos (llamas, guanacos y vicuñas) del equipo, se inclina más al trabajo porque se abastece de información —Una de las formas es el artículo 
como recurso ganadero único y suje- con fibras animales: lanas, cache- a través del programa y esto luego destinado a la comunidad cien
to a un proceso de emigración y em- mira, llama, etcétera. En agosto de vuelve en su propio beneficio. Se par- tífica. La otra función es hacer 
pobrecimiento progresivo. este año, se publicó un artículo en la te del principio de que la degradación conocer al mundo comercial e

revista Super Campo * que destaca la ambiental proviene de la necesidad industrial las bondades y carac- 
Es un programa de investigación, labor en el noroeste de Neuquén con del productor de satisfacer sus nece- terísticas de los productos que se 
desarrollo y vinculación tecnológica las cabras criollas, que son portado- sidades, lo cual es un círculo vicioso estudian para lograr una adecuada 
que tanibien trabaja en acciones de ras de la fibra que se llama cachemira que se rompe por el lado económico, comercialización*®' 
proyección social. La problemática (cashmere, en inglés). Básicamente, 
que aborda se ubica en las tres áreas se trabaja desde el altiplano de la 
del desarrollo sustentable: social, provincia de Jujuy hasta la Patagonia 
económica y ambiental. central.

noticiaslucc dialogó con Eduar
do Frank, coordinador del programa —¿En qué consiste el trabajo de 
desde la Facultad de Ciencias Agro- campo? 
pecuarias.

Clones extremas, aunque menos pro- 
E1 trabajo culmina con la comer- ductivo que otro material mejorado 

cialización de los productos en algún introducido. En ese contexto, se po- 
lugar de mundo: Europa, Sudáfrica, nen en perspectiva tipos de animales

(biotipos) locales antes que la intro
ducción de animales de otro lado.

relación mantienen con los pro- Turquía, China, etcétera.

Participan del programa las cátedras de Zootecnia 
General, Mejoramiento Animal, Zoología Agrícola, Forrajes 
y Producción de Rumiantes Menores de las carreras 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UCC. El 
grupo se completa con la intervención de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue 
(Cinco Saltos, Río Negro), las Facultades de Agronomía 
y de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
La Pampa, la Fundación Hábitat y las empresas SAF SA 
y Capen SA del gran Buenos Aires. Además, el programa 
recibe y apoya acciones desde otras ONG y universidades 
nacionales e internacionales con las cuales comparte las 
mismas inquietudes.

—Los trabajos de campo se coordi
nan con los agentes locales de pro
yectos: organizaciones de produc
tores, organismos públicos locales, 
etcétera, y consisten, fundamental- 

—En el caso de los proyectos de in- mente, en acciones de investigación 
vestigación, las acciones se orientan y desarrollo tecnológico destinados

—¿Cuáles son las acciones con
cretas que se llevan adelante en 
este programa?

*Mirá el Seguimiento de Medios UCC en www.ucc.edu.ar

http://www.ucc.edu.ar
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In Candidatos

enlaUCC
Abordó la cuestión de la política 
medioambiental.

Abordó los temas federalismo, po
breza y corrupción.1

Z
Propuestas: evitar la concentración 
monopólica en el uso del suelo para 
preservarlo de los agronegocios. 
Con respecto a energía se manifestó 
en contra del frackingy de la minería 
a cielo abierto y a favor de resguar
dar a las futuras generaciones en 
materia ambiental. Sacar el IVA a los 
medicamentos y a los alimentos de 
la canasta básica.

Propuestas: prolongar el debate en 
épocas no electorales, fomentar la 
alternancia en el ejercicio del poder 
y mantener la independencia en la 
división de poderes.

1/

c on el auditorio lleno, los Otro tema que se remarcó en varias 
nueve candidatos princi- propuestas fue la necesidad de 
pales de las listas que par- más facilidades para el acceso a la vi- 
tieiparon en las elecciones vienda para la clase media y sectores 

del 2/ de octubre explicaron sus pro- populares. Con relación a la cuestión 
puestas en torno a los temas defini- energética, varios candidatos aborda
dos como prioritarios por la Univer- ron también el problema ambiental, 
sidad. El encuentro entre candidatos Abrieron la jornada Rafael Velas- 
y ciudadanos se llevó a cabo el 17 de co, sj, rector de la UCC, y Pamela 
septiembre en el Auditorio Diego de Cáceres, decana de la Facultad de 
Torres y fiie organipdo por la Facul- Ciencia Política y Relaciones Inter- 
tad de Ciencia Política y Relaciones nacionales. Roberto Battaglino, re- 
Internacionales y por el Instituto Fe- conocido periodista de Política del 
deral de Gobierno (IFG) de la UCC. diario La Voz del Interior, coordinó 

Con un total de 10 minutos de el encuentro, en el que cada candi- 
exposieión para cada uno, los candi- dato contó con cuatro minutos para 
datos Aguad, Bal- una exposición
dassi, Cucui, Mar- inicial sobre los

Martínez,

crear

Abordó el tema de la inclusión labo
ral, sobre todo para los jóvenes. 
También se refirió a la pobreza y cri
ticó el populismo que crea un exceso 
de gasto público y no soluciona la 
creación de puestos de trabajo.

1^;

Abordó el tema del hábitat y opinó 
que los programas de vivienda debe
rían alcanzar a todos los segmentos 
sociales.

Propuestas: pasar de un sistema de 
producción primaria a rm sistema de 
producción industrial. Reemplazar 
los subsidios que se les pagan a las 
pymes por eximiciones impositivas. 
Modificar el esquema de producción 
con respecto al tema energético.

Propuestas: promover desde el Con
greso la modificación de la ley del 
Fonavi, para que los fondos se desti
nen completamente a la construc
ción de viviendas e infraestructura 
en los barrios.cone,

Olivero, Riutort, 
Schiaretfi y Scotto 
desarrollaron sus

temas propuestos. 
Luego de esta pri
mera ronda, em
pezó otra de dos

propuestas sobre minutos libres, y
habitat territorial urbano y rural, ma- finalmente, tuvieron cuatro minutos 
triz energética y modelo de inclusión para contestar dos preguntas: una 
laboral.

MIRAUCOBERTURAEN
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Abordó la situación actual con rela
ción a la pobreza, a la falta de vivien
das para la clase media y los sectores 
populares, y al récord en presión tri
butaria. Se refirió a la escasa y cara 
energía y a los problemas del trans
porte público. Aludió a una econo
mía cerrada que no alcanza para 
proteger el mercado interno, a la in
flación y a la manipulación de los 
índices. También habló sobre co
rrupción e impunidad e inseguridad.

Abordó el tema de la inclusión labo
ral. Indicó que los programas socia
les son vm paliativo muy importante 
en momentos de crisis, pero cuando 
subsisten en el tiempo, quiere decir 
que hay im fracaso de un modelo 
político y económico, entonces hace 
falta una propuesta de fondo.

general para todos los candidatos y 
Las: coincidencias entre algunos otra particular para cada uno. Ambas 

candidatos giraron en torno a la crí- preguntas fueron seleccionadas por 
tica al sistema impositivo, sobre todo una mesa de facilitadores, compues- 
referido a Ganancias y al IVA, con la ta por representantes del Centro de 
propuesta de elaborar un sistema más Investigaciones Participativas en 
progresivo que exima de gravámenes Políticas Económicas y Sociales (Ci- 
a los productos de la canasta básica ppes). Red Nuestra Córdoba y el IFG. 
y a los medicamentos. Asimismo, la El resto de las preguntas formuladas 
mayoría calificó la inflación que vive por el público y sus respuestas se en- 
nuestro país como el mayor flagelo y cuentran publicadas en el sitio web 
la causa de pobreza en la Argentina, de la UCC❖

Propuestas: equiparación del salario 
a la canasta familiar, devolución del 
82 por ciento móvil a los jubilados 
riacionales y una reforma tributaría 
con impuestos más progresivos. 
Prohibir despidos y suspensiones. 
Prohibir las instalaciones de Mon
santo, Chevron y Barrick Gold.

Propuestas: conformar un fondo 
para indemnizaciones que proteja al 
empleador y al empleado y que pue
da volver en forma de crédito para 
sumar valor agregado a la cadena 
productiva. Incorporar como delito 
grave los hechos que atenten contra 
el ambiente. Transformar el Estado 
mediante la recuperación de la inde
pendencia de los tres poderes.

CaMiirti&ittó
Abordó el tema del hábitat territo
rial. Se refirió a la altísima concen
tración urbana no planificada muy 
influenciada por el capital privado 
con una consecuente fragmenta
ción social, económica y cultural 
con desigual acceso a los servicios y 
al suelo.

Gentileza Diego Roscop La Mañana de Córdoba

Abordó la situación actual del em
pleo en negro como im flagelo que 
erosiona la cultura del trabajo.

Propuestas: favorecer a las pymes 
subsidiándolas por cada empleado 
en blanco que incorporen y crear un 
fondo para indemnizar a los trabaj a- 
dores que despidan. Crear leyes de 
aprendices y de pasantías. Créditos 
para la vivienda. Inversión en fuen
tes de energía renovables.

Abordó la situación actual del acceso a la vivienda y a la tierra.

Propuestas: reforma de lotees urbanos desaprovechados. El Estado tiene que 
adjudicarles un valor vía expropiación. Modificar la legislación para fijar tér- 

s de usucapión para que los poseedores puedan ser propietarios. Estable
cer un fondo social que sirva de garantía para las personas que tienen ingresos, 
pero les falta formahdad en el trabajo. Devolver la movilidad a la jubilación y 
cancelar los juicios de los jubilados.

Propuestas: necesidad de políticas 
en todos los niveles para mejorar el 
hábitat. Defendió la implementa- 
ción del plan Procrear y de políticas 
contra la pobreza y el desempleo.

mino
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Susana Carena, docente y directora de la 
Maestría en Investigación Educativa, recibió la 
distinción Divino Maestro 2013, un premio ins
tituido por el Consejo Superior de Educación 
Católica (Consudec).
Consudec tiene como propósito premiar con 
este galardón a quienes, desde su compromiso 
de fe en el mundo, reflejaron en sus vidas su la
bor como notables educadores dedicados a la 
formación de niños y adolescentes en estable
cimientos tanto de gestión estatal como priva
da, en cualquiera de sus niveles de enseñanza.

PREMIO
CONSUDEC

-i;

vANIVERSARIO
El lO de noviembre se realizará el 
festejo de los 50 años de los prime
ros médicos egresados en la UCC. 
Será en sede Centro donde habrá 
una recepción, misa, acto académi
co y una cena.
Por su parte, el sábado 19 de octubre 
se festejaron los 45 años de egreso 
de otra de las promociones deda Fa
cultad de Medicina. Fue en la sede 
de Jacinto Ríos, donde se realizó una 
misa y posteriormente un acto aca
démico.
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El 16 y 23 de noviembre se dictará 
el curso Análisis Clínico Práctico 
en el consultorio veterinarioi Está 
dirigido a alumnos de los últimos 
años y profesionales de la carrera 
de Veterinaria, en el área Pequeños 
Animales, que estén interesados en 
técnicas de diagnóstico rápido.
La actividad académica se desarro
llará de 9 a 18, en la Facultad de Cien-; 
cias Agropecuarias. Será coordinada 
por Paulina Furlán, docente de dicha 
Facultad.
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paulinafurlan@yahoo.com.ar. 
Inscripciones: www.ucc.edu.ar
Educación - Cursos extracurriculares.
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GRADUADOS.
HACESOANOS
Los primeros 20 abogados de la UCC

Por Jorge Horacio Gentile

I os 20 primeros egresados mío profesor de Derecho Romano un discípulo de los jesuítas, Fidel 
de la Universidad Católica y luego integró la Corte Suprema de Castro, instaló en 1959 en América 
de Córdoba que cursamos Justicia de la Nación. la guerra fría; los atentados con ex-

_ M el ultimo ano en 1963, hace Al Derecho Privado se le daba más plosivos en la Shell y la consecuente 
50 anos, ingresamos en esta Univer- importancia que al Público, tenden- intervención federal a la provincia 
sidad en 1959. En ese momento, la cía que ha cambiado en nuestros días, de Córdoba gobernada por Arturo 
UCC todavía no estaba reconocida Se estudiaba, generalmente, de Zanichelli se produjeron en 1960- 
por el Estado, por lo que no sabía- libros comprados o prestados por la invasión a Bahía de Cochinos o 
nios si Ibamos a poder graduarnos las bibliotecas. También nos valía- Playa Girón, en Cuba fue en 1961; el 
alh como abogados. Por eso, vanos mos del grabador que tenía Carlos golpe de Estado que derrocó al pre
de nosotros nos inscribimos tam- López -importante avance tecnoló- sidente Arturo Frondizi en 1962, año 
bien en la Universidad Nacional. gico de entonces-, desgrabábamos y en que se inició en Roma el Concilio 

Veníamos de luchar en los colé- confeccionábamos apuntes sobre la Vaticano II y desapareció el obrero 
gios y en las calles entre libres” base de las clases de los profesores, metalúrgico Felipe Valiese, una de 
que queríamos universidades pri- con o sin su autorización. Los textos las primeras desapariciones ocu- 

vadas y laicos -que se oponían a más notables que recuerdo eran los rridas en el país; y al año siguiente 
ello-, participábamos en manifesta- del libro de historia del Derecho, los fue la elección del presidente Artu- 
ciones y en actos públicos, en algu- de Agustín Díaz Bialet y los de Fra- ro Illia y el asesinato del presidente 
no de los cuales escuchamos a una gueiro, y el apunte de Spina, que era de Estados Unidos John F. Kennedy, 
brillante oradora: Lila Perren de Ve- un verdadero manual. Las “grageas” Todo esto impactó en nuestras vi- 
asco, que luego sena profesora de que nos dejaba Frías en sus clases das y nos movió a discutir, a asistir a 

la UCC y madre de su actual Rector, eran muy cotizadas. conferencias y debates y a compro-
La Universidad se fundo por el En el grupo había un gran cariño meternos políticamente, 

impulso que le dio una generación a la Universidad que se estaba for- Este Cincuentenario coincide 
excepcional de jesuítas, entre los mando, por eso de este curso surgió también con otros sucesos por demás 
que recordamos muy especialmente la creación de la Asociación de Estu- impactantes: los 200 años de la So- 
a Jorge Camargo, Jean Sonet, Jaime diantes de Derecho y luego la Fede- berana Asamblea del Años XIII que 
Amadeo, Cesar Azua, José Antonio ración de Asociaciones de Estudian- declaró la libertad de vientres los 
Sojo, Sixto Castellanos y Gustavo tes de la Universidad, cuyo primer 160 de la Constitución Nacional y los 
Casas, entre otros. ^ presidente fue Héctor Guido Barto- 30 de la recuperación de la democra-

En cada uno de los cinco anos de lomei. No faltaron roces con las au- cia constitucional. También el i6 de 
la carrera, cursamos siete materias, toridades pero siempre con respeto marzo de este año asumió al papado 
una de ellas era Teología, en lo que y sin cuestionar la excelencia de la el jesuíta argentino Jorge Mario Ber- 
tue y es el Colegio San José. Debía- educación, que era una aspiración goglio, lo que lo convirtió en la perso- 
mos ir a clases todos los días hábiles de todos. nalidad más importante de la Argen-
-asistencia que tomaba casi siempre En la UCC se organizaban anual- tina en toda su historia, y desde hace 

Porota Salaberria- y rendir tres mente quermeses, en las que par- unos días luce en los altares el beato 
parciales y un examen final por cada ticipaban estudiantes de todas las José Gabriel del Rosario Brochero. 
asignatura^. facultades. Además, con frecuencia Para terminar, es bueno recordar

Luego de graduados y para ser se realizaban reuniones en las que dos frases que quedaron grabadas en 
habilitados, tuvimos que rendir un se bailaba, se escuchaba música y se nuestras vidas: “hombres (varones y 
examen ante un tribunal integrado estrechaban vínculos entre alumnos mujeres) de ciencia y conciencia”, y 
por un presidente, desipado por el y alumnas de las distintas carreras, ahora también “de compromiso”, y 
Ministerio de Educación de la Na- Varios de muestra camada noviaron la que luce en el escudo de la Uni- 
cion, un representante del Colegio o se casaron con quienes conocieron versidad “Ventas liberavit vos” (la 
de Abogados y otro de la UCC. en estos encuentros. verdad os hará libres) (Juan 8:31-38)

contexto de nuestro paso por y que, al menos a mí, me han ilumi- 
rechoeraentonceseldoctorAgustín la Universidad fue muy activo. La nado en este largo camino recorrido 
Díaz Bialet, quien fue nuestro exi- revolución cubana, encabezada por en las últimas cinco décadas*:*

El decano de la Facultad de De-
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ALGUNOS
DOCENTES OUE
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Reunión por los lo años de egresados. Algunos de los fotografiados no llegaron a recibirse, pero participaron del encuentro. 
Sentados: Ruarte, Bisio, Díaz Bialet, Fonseca, Martín. De pie: López, Viale, Marcattini, Cúneo, Soler, Pécile y Cadario.

Fragueiro nos ensenaba^ Intro.-‘

ArturoGranillo-eiaride-Dere:;: ■ 
cho Civil. Manuel Espmoza-.y 

• .Manuel Augusto Ferrer (padre), ^ 
^e■DerechoConle.•cKll;^sulujo 

; ■ de iguahhombrc-dictó.DWecho 
delaNavcgaacinjuntoeonln- 

. ' rique Ferreyra. Rogél¡d,Feru-.

Bas, Procesal Penal. Jaime . 
Amadeo, sj, y Gustavo Casas, sj, • 

profesores'-de.Teología.- 
Clemente VilladaAchával y Ce- . 
lestino Piotti, de lnternacional 
Público y Privado, ^respectiva- 

. mente. Jesús Abad Hernando, ., 
Héctor Mechan y Julio Áltamira 
Gigena, de Derecho Adminis
trativo. En Laboral estaba José 
Narciso Rey Ñores; en Agrario y 
Minero, Calos A; Almúni; én ’'

; Canónico,elpadreredéntorista-

e Isidro Cibele; en Historia dél 
Derecho, Luis M. Freijeiro 
Boullosa -quien tenía una me
moria fabulosa-; en Economía 
Política, la doctora Elisa Ferre
yra Videla -la única mujer que 
fue nuestra profesora-; en So
ciología, Alberto Díaz Biálety el ^ 
padre Antonio Donini; y en De
recho Político, Clodomiro Fe- 
rreyra. Algunos de estos profe
sores hábían dejado dé trabajar 
en la Universidad Nacional de ; ; 
Córdoba después de la llamada 
Revolución Libertadora.

LOS HOMENAJEADOS Varios de estos egresados han pronunciado conferencias y 
publicado librosy artículos, en Argentina y en el exterior.

Pedro León Almeida, oriundo intervenido. Luego fue juez de docente del nivel secundario y Wa/íer LmÍ5 Péd/e también vi- 
de San Juan, fue además soció- Primera Instancia en General superior. Hizo la especialidad vía en Río Primero mientras 
logo por la Universidad Católi- Acha hasta el golpe de Estado en Ciencias Sociales y Políticas cursaba en la Universidad, 
ca de Lovaina, en Bélgica. Se del 24 de marzo del 1976. Fue en la Universidad Nacional del Ejerce activamente la aboga- 
dedico a la docencia. Es aman- arrestado el 28 de marzo de ese Litoral, además realizó cursos cía.
te de la poesía. año y permaneció en la Uni- complementarios en la misma ------------------------------—

- ; — dad Penal hasta el 4 de mayo, área en Flacso y llevó adelante Ramón Ricardo Ruarte, rioia-
Jorge Alberto Avalos Mujica cuando recuperó su libertad, estudios de investigación sobre no,egresóconpromediosu- 
ejercio la abogacía y fue cama- Tienipo más tarde, fue juez el pensamiento político de perior a 9. Cuando era estu- 
rista en la Justicia Civil y Co- municipal de faltas de Villa HannahArendt. diante, trabajaba en lame y

Carlos Paz. Ya falleció. ------------- ^--------------------- luego en Tribunales. Ejerció
. Jorge Horacio Gentile fue em- la abogacía y fue presidente

Héctor Guido Yiyo Bartolo- Gustavo Leonardo Carranza pleado de los Tribunales pro- del Tribunal Superior de la 
mei fue presidente de la Fede- Latrubesse, un riotercerense vinciales en los dos últimos Rioja.
ración de Estudiantes de la que fue juez Civil y Comercial años de la carrera. Fue diputa------------------------------------
UCC, egresó con promedio su- en Chubut. Fue cesanteado du- do de la Nación, constituyente Guillermo Smekens, nacido en 
perior a 9. Estudió luego en las rante el gobierno militar, lo que provincial y municipal. Es pro- Bélgica, en ese momento vi- 
Universidades de Madrid, de motivó un pleito que llegó has- fesor catedrático en la UCC vía en Mar del Plata. Mientras 
Lovaina (Ciencias Sociales del ta la Comisión Interamericana desde 1967 y emérito en la estudiaba, era empleado de 
Trabajo y Doctorado en Dere- de Derecho Humanos. Ejerce UNC, donde fue el primer Tribunales.Ejerciólaaboga- 
cho) y de Harvard (Maestría en activamente la abogacía. egresado de la UCC que obtuvo cía.
Derecho). Fue un alto fiincio-. ----------------------------------- el título de Doctor en Derecho. -----------------------------------
nano en \a Organización \n- LuisÁngel“Lucho”CasatiFerro___________________
temacional del Trabajo en Sui- fue embajador de Paraguay en Carlos López fue empresario y Rufina Toro ejerció

- cuya calidad elaboró la Santa Sede y fue magistrado secretario del Tribunal Supe- San Juan.
proyectos de reformas legisla- del Tribunal Electoral de laca- rior de La Rioja. Ya falleció.----------------------------------
tivas nacionales y, en particu- pital en ese país, 
lar, la iniciativa de los actuales -------------------

mercial de Córdoba.
Sai

ii-efañ:;

za, en

—--------------------------------- Domingo Antonio “Payne”
Pómulo Luis Marcattini, mien- Viale, doctor en Derecho 

Protocolos Adicionales a la Eduardo Alfredo Cúneo mien- tras estudiaba, trabajaba de (UNC), fue presidente del 
Carta Social Europea (Conse- tras estudiaba fue empleado martiliero. Fue político, abo- ColegiodeAbogadosdeCór- 
jo de Europa, Francia). de la empresa Káiser. Fue pre- gado y juez de Cámara del Tra- doba, profesor universitario

- sidente del Colegio de Aboga- bajo de Córdoba. en la UCC, en la UNC, en la
Mana Isabel Mansa” Bisio dos de Córdoba y candidato a ----------------------------------- Blas Pascal y en la Universi-
vino a estudiar desde Wences- vicepresidente de la Repúbli- Héctor Raúl Masini fue diputa- dad Nacional del Litoral, ex- 
lao Escalante, localidad del sur ca. Actualmente, es profesor do de la Nación por Mendoza, presidente de la Comisión 
de Córdoba, egresó con prome- en la UNC. Su familia era de San Rafael. Asesora para la Designación
dio superior a 9 y se desempe- Ya falleció. de Magistrados de Córdoba,
no en la docencia universitaria. Roberto Jorge Fonseca fue juez----------------------------------- Ejerce la abogacía.

en la provincia de San Juan, de Víctor Rafael “Bicho” Olmos vi-
José Juan Osvaldo Brouwer de donde es oriundo. vía en Río Primero mientras Néstor Cadario y Rosa Abal
KomngfiieñscalenSantaRosa - - estudiaba en la UCC. Falleció Dutari fueron compañeros
de La Pampa hasta 1968, Ángela Josefina Fortuna egresó a poco de haber comenzado a nuestros, pero se graduaron 
cuando el Poder Judicial fue con promedio superior a 9. Fue ejercer la abogacía. al año siguiente.
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