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la semana

Mauricio Macri tras el
acuerdo con el FMI

El país 
enfrenta

un camino
largo.

3>Lula va ganando
La incertidumbre respecto a lo que
puede pasar con Lula en Brasil va
en aumento. Las últimas encues-
tas indican que el expresidente es
el que tiene más intención de
votos (30%) a pesar de estar en la
cárcel con una condena de 12
años y un mes, superando al ultra-
derechista Jair Bolsonaro (17%) y
a Marina Díaz (10%). 

>Soda
El consumo per cápita anual
de soda en Argentina es de
53,92 litros, según datos de
la empresa SodaStream y
publicado en La Nación. El
país está tercero en el ran-
king mundial, tras Suiza
(56,93) y Alemania (56,90).
El envase más vendido es
el de plástico de 1,5 litros.

>Y se vende más nafta...
La demanda de combustibles en las estaciones de
servicio creció en abril un 3,6%, impulsada por el
consumo de los productos premium, aunque como
contrapartida las ventas de GNC y diésel común no
terminan de recuperarse, según el último informe de
la Confederación de Entidades de Comercio de Hi-
drocarburos y Afines (Cecha).

>Firmenich
El Gobierno apunta al
hijo del exlíder de
Montoneros, Mario Fir-
menich, por el amis-
toso cancelado en
Israel. El Ministerio de
Seguridad identificó a
tres ciudadanos que
organizaron la protesta
en Barcelona con ca-
misetas con sangre.

>Congelaron el precio del vino
En los últimos cinco años, el mercado del vino cayó
20%. Los precios de los vinos de gama media y alta
se actualizaron 9% promedio entre enero y marzo en
góndolas de supermercados. Y las grandes bodegas
anunciaron que no aumentarán el precio en lo que
resta del año. Los supermercados chinos compraron
1,5 millones de litros y venden hasta un 30% menos
que precios de lista.

>El peso del 
Grupo de los Siete
La cumbre del G-7 se reunió en Charle-
voix, Canadá, y participaron los países
con las principales economías capitalis-
tas del mundo: Estados Unidos, Canadá,
Francia, el Reino Unido, Alemania,
Japón e Italia. Fue invitado el presidente
de Argentina, Mauricio Macri. 
Hay números contundentes para tomar
dimensión de la importancia de estos
siete países.
Las economías de los países del G-7 tie-
nen el 39% del PBI mundial, lo que equi-
vale a 34 billones de dólares.
Los siete países suman el 64% de la ri-
queza global neta (280 billones de dóla-
res).
Su PBI per cápita es de 43.107 dólares,
tres veces superior al promedio mundial
de US$12.820.
En conjunto en estos siete países viven
751 millones de personas, es decir, el
10% de la población mundial y ocupan el
15% de la superficie terrestre que son 20
millones de km2.

>Empieza el ajuste
Como parte del plan de reducción del déficit fiscal acor-
dado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
presidente Mauricio Macri prepara para los próximos
días el anuncio de un ajuste del 25% en la planta de la
estructura de cargos jerárquicos de los 86 organismos
públicos descentralizados, como el PAMI , la Anses y la
AFIP .

>Otra forma de ver TV
Tanto DirecTV como Cablevisión ofrecerán den-
tro de unos meses la posibilidad de contratar sus
servicios a través de Internet, sin necesidad de
estar suscriptos al abono de televisión tradicio-
nal. Se pagará por el acceso a uso de la aplica-
ción, que permite ver todos los canales en un
teléfono o computadora. Es una tendencia mun-
dial ya que cada vez hay más usuarios que les
interesa ver algunos canales y no los más de
100 que ofrecen los paquetes tradicionales.

>El personaje
Luego de llegar a las semifinales en Roland
Garros, Juan Martín Del Potro subió dos posi-
ciones, y desde este lunes vuelve a ser el nú-
mero 4 del mundo, su mejor ubicación
histórica. El tandilense había ocupado esa po-
sición por primera vez el 11 de enero de 2010,
y por última ocasión en la semana del 10 de fe-
brero de 2014. También ascendió Diego
Schwartzman, que está en el puesto 11.

>Vacío
Considerado el aeropuerto
internacional más vacío del
mundo y peligroso por las
aves en sus inmediaciones,
el aeródromo Mahinda Raja-
paksa de Sri Lanka ya no
cuenta con vuelos operati-
vos, al menos hasta no-
viembre que empiece la
temporada turística. 

>Chau Nike
Roger Federer, el tenista
con mayor cantidad de
Grand Slam conquista-
dos (20), podría abando-
nar su histórico vínculo
con Nike (fue de 100 mi-
llones de dólares por 10
años) para incorporarse
al gigante japonés Uniqlo
que pagaría 30 millones
al año.

>Comercio con Rusia
Según datos de la Cámara Argentina de Comercio
(CAC), durante 2017 las exportaciones a Rusia fueron
de US$510,8 millones. En tanto que las importaciones
fueron de US$ 341 millones y la balanza comercial
arrojó un superávit de US$ 169,8 millones. El saldo co-
mercial fue superavitario para la Argentina en 17 de los
últimos 26 años, siendo el máximo registro el alcanzado
en 2009 (US$ 715 millones). 
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U
na línea de trabajo de la Di-
rección del Museo Provincial
de Bellas Artes es la catalo-

gación y estudio del fondo patrimo-
nial que ha subsistido a la azarosa
vida de la institución. De esta manera
se ha encarado la indagación siste-
mática sobre el devenir de las artes
que arroja nuevas luces sobre la his-
toria de San Juan y su gente. 

En esta oportunidad se expone el de-
nominado “fondo de Clara Carrié” –
“que contiene el mayor número de
sus obras en colecciones públicas y
un conjunto de matrices xilográficas”-
obra de la artista conectada por lazos
familiares y afectivos con la provin-
cia. Forma parte de la muestra, la pu-
blicación “Clara Carrié. Los designios
del grabado” que resume el resultado
de la indagación realizada por Ro-
berto  Amigo. Tanto la calidad del
material expuesto, como los datos
históricos que aporta la investigación
convierten el evento en un hito cultu-
ral muy importante.

La autora nació en 1901, su padre
era hijo de una prima de Domingo
Faustino Sarmiento y de la sanjua-
nina Elisa Domínguez Torres. La fa-
milia poseía una propiedad rural en
Caucete que fue asiduamente visi-
tada por Clara Carrié. Egresada de la
Escuela de Artes Decorativas de la
Nación, se perfeccionó en grabado
en la Escuela Superior de Bellas
Artes Ernesto de la Cárcova. Cum-
plió su carrera docente en la Escuela
Nacional de Bellas Artes Manuel Bel-
grano y en la Cárcova. Participó re-
gularmente de salones provinciales y
nacionales de grabado, en los que
obtuvo premios y distinciones. 
Cultivó particularmente el género de-
nominado ilustración – en la exposi-
ción constituye un claro ejemplo las
xilografías preparadas para acompa-
ñar los textos de Eduardo Mallea, las
xilografías de la serie “Dogma Re-
dención” y las aguatintas de ángeles
-. Con acierto, Roberto Amigo señala
que la falta de difusión y conoci-
miento de Clara Carrié es conse-
cuencia tanto de su condición
femenina, como de la posición subor-
dinada que ocupaba el grabado en la
consideración de las técnicas artísti-
cas.

escrituras y tradiciones sacras.

Como Amigo indica, Clara Carrié ads-
cribía a fuertes convicciones religiosas
que le prestan innumerables motivos
para ilustrar. En el desarrollo de los
temas se prioriza el contenido imagina-
rio y simbólico, para cuya representa-

ción abreva del arte religioso cristiano
de diversas épocas. No se trata sola-
mente de formas humanas muy estili-
zadas, sino de construcciones
compositivas en las que se advierte
la impronta de la decoración de los
estilos paleo-cristianos. Evidente-
mente, moderniza el carácter de
“letra simbólica” cuya tradición hunde
las raíces en los Evangeliarios. 
Más allá de esta apreciación formal,
finalmente en el espectador irrumpe
una impresión de extrañeza por el
trabajo de “fragmentos” de lo real o la
composición de elementos dispares
organizados desde significados ale-
góricos. En este plano, la obra al-
canza un gran interés, puesto que en
los bordes del concepto de ilustra-
ción, abre perspectivas para una re-
lectura de esta obra en la que se
inscribe una experiencia de lo corpo-
ral, de lo femenino, de la creación y
de la espiritualidad.  

La primera impresión que la obra pro-
duce es la de un pliegue de los estilos
vigentes en su época, sin embargo
una mirada más atenta advierte sobre
desplazamientos e improntas muy per-
sonales. El punto de partida en mu-
chos casos es la figura femenina de
formato académico, realizados en tinta
o grafito. Cuando representa la escena
completa, como en el aguafuerte “Las
poses”, deja entrever una reflexión
sobre la situación del trabajo con mo-
delo vivo como un juego con las for-
mas, pero connotado por la
imaginación. Aún en estos trabajos,
sostenidos en una intencionalidad re-
alista, sorprende la variedad de enfo-
ques y caligrafías que despliega;
hecho que le permite trascender la se-
mejanza. Este cruce de referencias a
la realidad y composición imaginaria
se advierte en los paisajes de ciuda-
des incluidos en ilustraciones que de-
sarrollan imágenes ligadas a las

“
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imágenes

Rescate del patrimonio del

Museo Provincial de Bellas Artes

4 Escribe 
Eduardo Peñafort
Filósofo. Crítico de arte

La catalogación y el estudio del fondo patrimonial del Museo de Bellas Artes, ha permitido descubrir el trabajo de artistas
casi desconocidos y de gran talento, como el caso de Clara Carrié.

Clara 
Carrié adscribía

a fuertes 
convicciones 

religiosas que le
prestan innumerables

motivos para 
ilustrar.



“ Todas las 
provincias y todas las
regiones han instalado
laboratorios;  por ello
constituye el proyecto
mas integral y  fede-

ral  de la Justicia 
Argentina.
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(*) Fiscal General de la Corte de Justicia
Ex Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defen-
sores y  Asesores Generales de la República Argentina
Ex Presidente  del Consejo Federal de Política Criminal de los
Ministerios Públicos de la República Argentina
Ex Presidente del Foro de Abogados de la Pcia. de San Juan

Decía en nota anterior  que es im-
portante, como pauta cultural, ale-

jarse del concepto de lo mágico, de lo
milagroso, para acercarse  a la
idea  del trabajo, el sacrificio, la idonei-
dad, la estrategia, el trabajo en
equipo.

Pocos saben la verdadera
historia  de los Laboratorios de In-

vestigaciones Forenses  instalados a
lo largo y a lo ancho del país. En San
Juan esa ignorancia fue
promovida  por quienes hicieron de la
mediocridad una regla de juego.

La instalación de esos laboratorios
es fruto de un Convenio firmado

por los Fiscales y Procuradores Gene-
rales de todo el país con el Ministerio
de Justicia  de la Nación,  éste da sub-
sidio y el Consejo que nos agrupa
hace las compras y dona la aparatolo-
gía a cada provincia.

Todas las provincias y todas las
regiones han instalado laborato-

rios;  por ello se tiene dicho que cons-
tituye el proyecto mas integral y
federal  de la Justicia Argentina.

Para sostener ese proyecto arma-
mos  la Red Nacional de Ciencias

Forenses,  conformadas por los más
prestigiosos técnicos de las provincias

y organizamos capacitaciones.

San Juan fue de las provincias que
más demoró en la instalación de

los equipamientos -años- solo com-
pensado, de alguna manera, por el ex-
celente edificio construido, diríase
único en el país.

Tenemos el orgullo de haber presi-
dido el Consejo  que nos agrupa a

los Fiscales y Procuradores Generales
cuando se parió el proyecto y la satis-
facción que hoy, en que corren nuevos
vientos en el Poder Judicial, se valore
un aporte  que vino a cambiar el para-
digma de la investigación penal en el
país.

Bueno es recalcar que fueron mu-
chas horas de trabajo, de apren-

der una temática desconocida, de
discusiones con proveedores y entre
nosotros mismos. Vale repetir que no
delegamos en nadie las labores,
bueno es decirlo,  nos bastó y nos
basta con el aporte hecho,  ignorando
a quienes se codeaban  para lucir sus
nombres en las placas o salir esplen-
dorosos en las fotos.

Esa es la verdad, tan verdad como
que el proyecto, por extraordinario,

ha subsistido el cambio de gobierno y
está más vivo que nunca. ¡Ah! Ger-
mán Garavano estaba sentado en
aquellas mesas de trabajo, pues era

s
s

s

s

s

s
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temas de la justicia Escribe
Eduardo Quattropani*

algo de alguien

“

Fiscal General de C.A.B.A., luego no
hacía falta que le contaran versos ni
relatos.

Prueba de lo dicho es que hace
solo unos pocos días se ha reci-

bido, de la empresa proveedora, un
robot para extracción de
A.D.N.,  equipo que nos permite decir
que tendremos un espectacular Labo-
ratorio de Genética.

¿A esos 
funcionarios, no les

pagamos lo suficiente
como para que hagan
las cosas bien, como

para que ALGO 
hagan bien?

Escribe
Gustavo Ruckschloss

Más de lo mismo

S
egún presagian algunos, hoy
se cae el mundo porque unos
ineptos no han pagado una

deuda como se debía. Pareciera que
será un nuevo pretexto para que nos
“ajusten el cinturón “ o como quieran
llamar lo que sea que nos harán. Sin
la menor duda que no ajustarán nin-
guna dieta de legislador ni sueldo de
funcionarios políticos (que nos lleva-
ron a esta situación).
Está todo fresquito y recién oigo algu-
nos comentarios sobre que no hubo
acuerdo con quienes nos reclaman lo
que sea que debimos haber pagado.
Solamente me surgen preguntas
como ¿A esos funcionarios, no les pa-
gamos lo suficiente como para que
hagan las cosas bien, como para que
ALGO hagan bien?

Entiendo que en Suiza hay un poder
ejecutivo colegiado. Eso me hizo pre-
guntar alguna vez cómo hacían para
saber quién los gobernaba en ese mo-
mento. Simplemente me contestaron

que quién fuera el que en ese mo-
mento le tocara hacerlo, lo haría bien.
Sin dudar un instante, y era un ciuda-
dano cualquiera- suizo - Allí todos,
todos, hacen lo que se debe hacer, lo
correcto. Repito, todos. Entonces,
nadie duda de nadie, nunca.
Se me dirá que aquello es un extremo,
que son únicos. Es verdad, de la

misma manera que nosotros también
somos únicos en el otro extremo.
Todos sabemos que quienes nos go-
biernan, lo hacen mal, lo hicieron y lo
harán. ¿Por qué habríamos de creer
que alguno será distinto si salen de la
misma fábrica, del mismo lugar, que,
encima en lugar de mejorar, cada vez
salen peor?

No es un lamento, una crítica o una
ironía; es lo que pienso y lo que
siento, y lo digo y lo firmo. No tengo
por qué ocultarlo; soy alguien que
paga sus impuestos; que siempre tra-
bajó, fue y es honrado y cuida lo suyo
y lo de su familia y se baña todos los
días. ¿Por qué, entonces, me hacen
partícipe de sus desaciertos o como le
quieran llamar? Yo no me postulé para
gobernar; ellos sí. Entonces, que lo
hagan bien y acepten sus incapacida-
des y asuman responsabilidades.

Una vez más me acuerdo de aquel
burro que en Andalucía iba cargado
de leña y el dueño le dijo que se apu-
rara porque si no lo agarrarían los
moros y lo harían trabajar de sol a sol.
Ante ello, el burro le preguntó ¿y
ahora qué estoy haciendo? 
Es decir, cambie quien cambie o lo
que cambien, nosotros seguiremos la-
burando; y el día a día será igual o
peor. Nada indica que pueda ser
mejor.

Laboratorios forenses:
un logro nacional

s

s
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La adopción no es para satisfacer
los deseos de una madre frustrada

E
s importante entender que la

Adopción es una institución que
tiene como única finalidad darle

una familia a un chico que no la tiene,
pero lamentablemente, en el incons-
ciente colectivo, está la idea de que la
adopción está para satisfacer los de-
seos de una maternidad frustrada.
En la Argentina el Instituto de la Adop-
ción ha pasado por diferentes mode-
los, pero a decir verdad, con las
últimas modificaciones, se ha ganado
en seguridad, pero no en tiempo, y
esto es así en razón que antes se
podía hacer la entrega de un menor,
mediante la intervención de un Escri-
bano, y la justicia otorgaba la guarda
provisoria y ahí, comenzaba el con-
tacto entre los futuros adoptantes y el
menor. Ahora bien, en la actualidad
esa forma está vedada y se hace ne-
cesario que funcione mediante un sis-
tema más seguro y registral.

En la actualidad, los especialistas se-
ñalan que en la nueva legislación, falta
priorizar el derecho de los niños a
tener una familia por sobre los deseos
de los que quieren ser padres; mien-
tras el 82% se anota para bebés, en
los hogares abundan grupos de her-
manos y adolescentes que no tienen
demanda adoptiva.
Si bien todos los actores involucrados
(jueces, defensores de menores, abo-
gados, organizaciones sociales, psicó-
logos) señalan que el nuevo Código
Civil trajo significativos avances, tam-
bién coinciden en que existen trabas
importantes que erosionan el complejo
engranaje de la adopción.
“Hoy la situación de la adopción está
mucho mejor que en el pasado. Hace
10 años ni siquiera se pensaba en la
posibilidad de adoptar a un chico más
grande. Uno de los problemas actua-

pequeños, con quienes los tiempos se
acortan muchísimo.
Los datos del Registro Único de Aspi-
rantes a Guardas con Fines Adoptivos
(RUAGA) confirman esta tendencia:
mientras el 82% busca menores de un
año, apenas el 1% de los chicos que

esperan una familia responde a ese
criterio.
Otra de las trabas principales, es que
los aspirantes que buscan bebés,
ponen el acento en el bebé ideal
(sanos y sin una historia previa).
En la actualidad hay niños que espe-
ran en los hogares porque dentro del
listado de inscriptos no encuentran fa-
milias que se hayan postulado para
las características de esos niños.
Es importante señalar que el Juez
tiene la obligación de probar todas las
instancias que le permite la ley para
intentar conseguirle una familia al
chico que la necesita. La última moda-
lidad, es una convocatoria pública y
esa modalidad es una gran herra-
mienta para conseguir postulantes.
Algún doctrinario supo decir que
existe un registro de postulantes pen-
sado para chicos ideales y para los
chicos reales existen las convocato-
rias.

les es que los postulantes piden un
hijo con demasiadas exigencias, y lo
conveniente sería que se ponga el
acento en buscar la mejor familia para
cada chico. Los estudios de la Secre-
taría de Niñez, Adolescencia y Familia
y Unicef, demuestran que en el 2015,
había un 37 % menos que en el 2012,
de niños en los establecimientos del
Estado. Con eso se evidencia que se
está produciendo un cambio en la vo-
luntad de adoptar a niños más gran-
des e inclusive algunos adolescentes,
que son los que tienen menores tra-
bas o demandas al momento de adop-
tar.

No podemos perder de vista que una
de las trabas históricas de la adop-
ción, fue y son las largas esperas para
poder adoptar. La lentitud en el sis-
tema se produce por la falta de infor-
mación a la comunidad respecto de la
posibilidad de adoptar niños no tan

defensa
del consumidor6 Escribe 

Carlos Lorenzo
Abogado

“No podemos 
perder de vista que
una de las trabas 
históricas de la 

adopción, fue y son
las largas esperas

para poder
adoptar.



mica para mantenerlos o con asigna-
ciones universales que le permiten
paliar la situación pero condenada a
vivir penurias de por vida. 

En el Congreso están represen-
tados todos los pensamientos

pero el espíritu final en su conjunto
es llegar a consensos que permitan
la mejor legislación. Eso en teoría.
Desde hace varios años que todo se
resume a victorias y derrotas políti-
cas, a apoyos a cambio de obras
para las provincias o rechazos en
bloque para afectar la gobernabilidad. 
En casos como el tratamiento del
proyecto de despenalización del
aborto, no logran consensuar siquiera
una cifra de cantidad de abortos clan-
destinos. 
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A todo o nada, 
el gran drama argentino

L
a grieta está en cada tema
que se toca. Desde la política
hasta la selección de fútbol pa-

sando por temas profundos como el
aborto. Rápidamente se forman gru-
pos antagónicos, con fuertes mensa-
jes en las redes sociales, discutiendo
con bronca, considerando al otro
como si fuese escoria y hubiese que
exterminarlo. Alcanza con ver los co-
mentarios de Facebook para darse
cuenta la increíble incapacidad que
tenemos como sociedad para llegar a
acuerdos mínimos, a puntos en
común. Nos estamos transformando
en una sociedad de intolerantes.

Lo que pasó esta semana con
el debate en el Congreso res-

pecto al aborto es la mayor muestra
de la decadencia de la clase política.
Tras semanas de trabajo en comi-
sión, con especialistas que dieron
sus puntos de vista, los legisladores
fueron incapaces de llegar a acuer-
dos que fueran al fondo de la cues-
tión. Tanto quienes defendían el
proyecto de la ley que permitía el
aborto como los que estaban en con-
tra, no tuvieron la capacidad de se-
parar ideologías, religión y
preconceptos para abordar seria-
mente el tema de fondo.
Como en la mayoría de los temas del
país, es a todo o nada, blanco o
negro, sin escalas de grises, sin pen-
sar en quienes recurren a abortos ac-
tualmente.

Si la mayoría de los legisladores
creen que como sociedad no es-

tamos preparados para una ley que
permita el aborto -cuestión que tiene
argumentos bien fundamentados- po-
drían haber propuesto alternativas al
proyecto -que también tiene sus ar-
gumentos profundos- para sancio-
nar algo que le sirva a la gente.
Prefirieron las posturas que le dan
rédito político, a favor o en contra,
sin dar una chance a las mujeres que
pasan por una situación angustiante. 

Cada día que hay un caso de
una chica de 15 o 16 años que

queda embarazada, es un fracaso
como sociedad, más allá que ese
bebé termine naciendo o que haya un
aborto clandestino. Y si esa chica
tiene el segundo embarazo a los 18
años y el tercero a los 20, es un es-
cándalo de proporciones mayúsculas
que va más allá de un debate sobre
aborto. La discusión pasó más por
pañuelos verdes y colegios tomados
o invocaciones religiosas y no se dis-
cute por plantearnos estos graves
problemas sociales que se viven a
diario en todo el país.

El debate de la ley terminó
siendo entre artistas y feministas

con sus distintivos verdes y los amos
y dueños de la moral pública. 
Ningún sector se puso a buscar una
solución real para esa chica que tiene
20 años, tres hijos y sin ayuda econó-

Se miente mucho de uno y otro lado
para lograr convencer a una sociedad
que en su mayoría no tiene claro los
fundamentos para estar de acuerdo o
no con la ley que se está tratando.

Cada cambio en Argentina nos
enfrenta. Pasó en 1983, que se

debatía si la patria potestad era com-
partida. Un absurdo tan grande como
ser el de discutir si madre y padre de-
berían tener los mismos derechos y
obligaciones respecto a los hijos, fue
eje de profundas divisiones con la
Iglesia en contra. Pasó lo mismo un
par de años después con la ley de di-
vorcio, llegando a excomulgar a algún
legislador que votó a favor de la ley. 
Hace unos años, con la discusión de
la ley que permitía el matrimonio igua-
litario hubo marchas masivas en con-
tra y unos años después las
estadísticas demuestran que la familia
no está mejor ni peor por la ley, nadie
pasó a ser homosexual o dejó de
serlo por lo que diga una normativa.

Ya no podemos hablar de inma-
durez política. Este año se cum-

plen 35 años del retorno de la
democracia. 
Lo que hay es un sistema político que
no evoluciona y una sociedad que
cayó en una grieta que no nos per-
mite crecer. 
No es sólo un problema de Cristina o
Macri...

s

s

s

s

s

s
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Una plaza del Congreso dividida es el símbolo del país

“Ninguno de 
los dos sectores

pensó en la 
chica que tiene 

20 años y 
tres hijos.

Juan Carlos Bataller Plana
jcbatallerplana@fundacionbataller.org

Juanca Bataller @ juancabataller
Juan Bataller

política
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8 CON TU VIDA Escribe:
Juan Carlos Bataller

JORGE ESCOBAR

—Hablame de tu familia... ¿tu
padre era tucumano?
—Accidentalmente nació en
Tucumán. Mi abuelo y mi
abuela venían como inmigrantes
de España, recalaron en Tucu-
mán y después siguieron y
llegaron a San Juan. 

—¿Tu madre sí era sanjua-
nina?
—Sí, eran más criollos los abue-
los maternos Gómez. Nacieron
en San Juan todos los hermanos
menos uno, el último nació en
Buenos Aires a raíz del terremoto
del 44 que los dejó sin casa. Ahí
comenzó otro romance de mi abuelo
y mi madre en Buenos Aires, se fue-
ron todos a vivir allá y mi abuelo por
sus vínculos deportivos se relacionó con
San Lorenzo y terminó siendo el gerente
de San Lorenzo de Almagro durante 40
años. 

—¿Vos naciste en San Juan?
—Sí. En 1948 mis padres se casan y mi
papá decide traerla a mi madre a San
Juan. Yo nací cuatro años después.

—¿Tu papá ya estaba vinculado con el
concesionario Ford?
—No, la Ford fue en el año 62. Él tenía una
casa de repuestos y mi abuelo era jefe de
taller de la Ford, después se puso su propio
taller. Mi papá aprendió de la mecánica, lo
que era el fierro; aprendimos a oler la grasa y
esto continuó por generaciones. Esa pasión lo
llevó a que después de tener una casa de re-
puestos, con algo de plata que le dio mi

abuelo, puso la casa de motos. Así nació
Frenos Card, una casa de frenos de autos y
eso después lo llevó a ser un
concesionario Dodge. Era una fiesta
cuando mi viejo vendía un Dodge. Hasta
que llegó un momento, como todo llega en
la vida, el concesionario Ford dejó la Ford y
mi padre la tomó. Ahí comenzó la historia
de Ford en San Juan. 

—¿Y cómo fue tu niñez?
—Normal, como cualquiera, vivía a tres
cuadras de la Escuela Normal San Martin
en la calle General Paz, en una casa alqui-
lada. Me iba caminando con gente amiga a
la vieja Normal San Martin, que hoy es un
museo. Hice la primaria y a partir de ahí la
segunda parte no la pude elegir porque mi
viejo me llevaba a los desfiles y me decía:
“ese es el Liceo, ¿te gusta cómo desfilan?”,
y yo qué iba a saber con 12 años. 

—Entraste al Liceo...
—Rendí y entré al Liceo, un lugar que me
formó. Mi niñez fue alegre pero era una
niñez sin responsabilidades. En la escuela
primaria era un alumno más, creería que
era regular. En la secundaria me enseñaron
a estudiar, a ordenarme, era un régimen
duro. 

—¿Hiciste amigos en el Liceo?
—La verdad tuve compañeros que hoy son
amigos. Es difícil hacer amistad en un
lugar donde hay competencia. Cuando

te vas a bañar y te falta el jabón, al-
guien te lo sacó de la jabonera y
vos tenías que ir tres o cuatro
armarios más allá y me lavaba
con el jabón que pescaba. 

—¿El Liceo te marcaba
con un concepto de res-
peto a la autoridad y al
ejercicio del mando?
—Yo diría que todo el que
sale de un Liceo tiene que
ser líder, pero sí, sabés lo
que es un líder, sí, sabés
lo que es obedecer y
mandar. El tema es que
salís de un régimen tan
apretado que cuando te
dan la libertad tenés que
saber administrarla. 

— En aquel tiempo, los
que íbamos a la Escuela
Industrial o a la de Co-

l Nació en San
Juan el 1 de 
septiembre de 1952,
Jorge era hijo de
José Miguel Escobar,
un empresario repre-
sentante de Ford en
San Juan,  y de Né-
lida Margot Gómez

El más claro exponente
de una época



mercio, mirábamos a los del Liceo
como los “caqueritos”, las chicas
los miraban,  les gustaba el uni-
forme y los padres los despedían
frente a la catedral.
— Éramos “los empanadas”, porque
salíamos sólo sábados y domingos.
Era otro mundo. La verdad es que fue
una linda época, aún tengo el grupo de
la promoción de los 18 que todos los
días nos escribimos. Debo recibir  60 o
70 mensajes de whatsapp de todo tipo,
desde cosas interesantes a triviales. 

— Después de esto tuviste que ele-
gir una carrera
—Si, a mí me gustaba el comercio por-
que vi a mi viejo en su faz comercial.
Elegí administración de empresas y
terminamos yéndonos con un amigo a
estudiar a Buenos Aires. Teníamos un
año ganado del servicio en aquel en-
tonces, hicimos un año y medio de
pre—universitario, fue uno de los años
más felices. En Buenos Aires empecé
y terminé mi carrera universitaria. 

—¿Y conociste la vida? 
—Conocí de todo, la picardía, amigos
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nuevos, conocí a los porteños, porque
uno dice “somos todos argentinos”,
pero parece que muchas veces ellos
no se dan cuenta. Yo estudié en la
Universidad Católica en una época
complicada, del año 70 al 76, terminé
de cursar a fines del 75 pero tuve que
volver a Buenos Aires para terminar
de rendir las materias que me queda-
ban y además mi padre murió.

Termina la juventud
—¿La muerte de tu padre significa
el fin de la relación con la Ford o

seguís manteniendo vos ese vín-
culo?
— Comienza una nueva relación.Lo
que terminó es mi juventud. Tenía 23
años y mi padre, 49 y se murió de
golpe. A mi padre lo veía como un hom-
bre grande porque andaba siempre con
zapatos acordonados, corbata y era
medio calvo. Me llamaron y me vine de
Buenos Aires a San Juan creyendo que
estaba enfermo y en realidad, no es-
taba más. Era muy chico para una res-
ponsabilidad así y mis hermanos
también. Se acabó la etapa de la juven-
tud, adopté posturas que no tendría que

l Ex cadete del
Liceo Militar General
Espejo de Mendoza.
Obtuvo el mejor 
promedio y fue 
abanderado de esa
institución.

Realizó sus estudios secundarios en el
Liceo General Espejo, en Mendoza. En

esta imagen aparece con su uniforme de
cadete en 1968.

Con un año comenzó a dar sus prime-
ros pasos en el andador. Esta foto

muestra ese momento.

Cómo lo vi
ENTREVISTAS Y ALGO MAS...

scobar es un hombre inteligente, propietario de una cultura adquirida más

por sus haceres que por los libros. 

Es un hábil comerciante. Fue capaz de hacerse y rehacerse como empre-

sario.
Tiene una fuerte vocación artística y le encantaría protagonizar al mucha-

cho de la película. 
Aprendió los códigos del fútbol como presidente de un club, no como de-

portista. 
Sin ser político profesional pudo liderar un gran movimiento.

Sin experiencia en gestión de gobierno, pudo gobernar durante dos perio-

dos una provincia. 
Fue, sin duda, el más claro exponente de una época.

El problema de Jorge Escobar es cuando esos roles se mezclan.

Difícilmente se obtenga un resultado sustentable en el tiempo.

Cuando uno lo entrevista no alcanza a identificar con claridad cuál rol está

jugando en ese momento. Y ante eso debe estar atento, con una ristra de

ajos cercana, para evitar el encantamiento. JCB

9
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una pasión  futbolera o como una
forma de entrar en el mundo político? 
— No, ni idea con la política, era casi
como una obligación. Mi abuelo materno
fue presidente de ese club y mi papá fue
presidente de San Martín. Yo mamé San
Martín desde que nací, acompañé tantas
veces a mi viejo a buscar algún jugador a
la villa y decirle al hombre “déjelo que
tiene que jugar esta tarde…”  Recuerdo
que una vez fuimos a una comisaría a
buscar a una persona que se había ro-
bado una rueda de una estanciera, mi
viejo le dijo al comisario “déjelo jugar,
cuando termine se lo traigo de vuelta”. Vi-
nieron varios a decirme lo de San Martín y
yo estaba ocupado. Increíblemente le dije
si a una persona que no había visto en mi
vida y era Pepe Villa. UPCN de alguna
manera respaldó a San Martín. Yo acepté
ir a San Martín pero la política no existía
hasta ese momento.  

— Para entender tu introducción en la
política tenemos que ver que fue la
época cuando llega Menem, Palito Or-
tega y Reutemann, aparecen figuras
extra partidarias, siempre conocidas
por la gente.
— Fue la época que irrumpimos juntos,
con la diferencia que en San Juan las
elecciones eran en agosto y en el resto
del país en octubre. De esos paracaidis-
tas en la política, yo fui el primero, acom-
pañé a un sanjuanino que logró ser
intendente en Corrientes y después fui-
mos a La Rioja para apoyar al candidato
oficialista. Nos paseaban como si fuéra-
mos el nuevo aire, la nueva generación
que llegaba. Además todavía estaba muy
arraigado el concepto del caudillo, estaba
el caudillo sanjuanino que fue Leopoldo
Bravo, el correntino Romero Feris. En San
Juan se dio vuelta esta historia de los
caudillos. 

— Recuerdo que había llegado Alfonsín
al Gobierno y fue una sorpresa porque
le ganó al peronismo. A partir de ahí
nace una leyenda: que el peronismo
sólo no ganaba, que le faltaba un plus,
buscar en segmentos de la sociedad
que no eran partidarios. Y ahí es donde
aparecen tu figura, la de Palito, Reute-
mann, entre otros.

—En la introducción al mundo político
creo que hubo un paso previo impor-
tante cuando aceptás la presidencia
de San Martin, ¿lo entendiste como

haberlas hecho. Mi mamá me tomaba
como el reemplazo de lo que se le había
ido y no era fácil. 

—¿Qué hiciste?
—En la vida hay que ser inteligente y
agradecido, muchas veces no lo somos.
Yo reuní a la gente que tenía mi papá en
la concesionaria de San Juan y la de
Santa Fe y les dije que no tenían más al-
ternativas que cargarse la concesionaria
en las espaldas. Me tuve que arremangar
y pasé tres meses por las diferentes aé-
reas, repuestos, servicios y administra-
ción.  Cuando terminé esa recorrida,
estaba al mismo tiempo recibiéndome de
mi carrera. Tener un buen equipo es lo
más importante en la vida,  no ser inteli-
gente uno sino saber con quién se rodea. 
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— Es así, la verdad es que al justicia-
lismo en San Juan siempre le faltaban
diez para el mango. Yo daba con el  perfil
para ser independiente porque venía de
un sector que justamente podía brindar
confianza. Pero también pensaba que era
más fácil, me decían acá no hay internas,
vas a ser el candidato. Tuve que apren-
der lo que era la interna, fue un aprendi-
zaje duro y costoso. 

— Hay cosas de la política que siem-
pre me sorprenden. En tu caso, pri-
mero la rapidez del crecimiento,  llegar
a la Gobernación, al año te destituye-
ron y estaban gobernando los que se
habían ido. 
— Llegué ganando muy apretado, había
solo 5 puntos de distancia entre tres par-
tidos. Era mucha la debilidad política,
había ganado en los números pero no
tenía afianzado el poder. Además, sin la

experiencia de lo que era el poder o
cómo ejercerlo y decirle a uno encárgate
vos de la parte política, que yo tengo que
gestionar… Esta infantilidad de aquel en-
tonces con 39 años costó caro. 

— Cuando menos se esperaba la gente
te da un nuevo voto de confianza, pero
también viviste la otra parte, con todo
el poder perdés la elección y a partir
de ahí termina una carrera política. 
—Cuando termina el 99 se viene la ola de
la Alianza y tapaba todo. Increíblemente
fue la mayor cantidad de votos que saqué
en mi vida y perdí.  No podía dejar que
quedará el apellido manchado, tenía hijos
que estaban creciendo,  me perdí gran
parte del crecimiento de ellos. Por eso,
cuando terminé la gobernación empecé
de cero a los 50 años y pusimos un nego-
cio comercial porque era la forma de jun-
tarnos todos y enseñarles a mis hijos
parte de lo que había aprendido. 

—Es como que jugaste a la política
pero no al poder ¿por qué no hiciste
valer el poder?
—No me gustaba lo que venía. El poder
no lo regalé, cuando volvió el Justicia-
lismo a gobernar lo hizo con la mayoría
de los funcionarios que yo tenía, es decir,
el equipo no estuvo mal armado. Se go-
bernó con un país distinto, con mucha
plata. Al principio no fue una decisión pro-
pia, alguien me dijo “ahora te toca ir al
desierto y en ojotas porque vos no apos-
taste por los Kirchner, vos apostaste por
otro”. 

—¿Y nunca te viste con Kirchner?
—Kirchner era mi colega y cuando me lo
encontré siendo diputado me dijo “vení a
verme” y nunca fui. Por lo que más
quiero, mis hijos, no fui nunca por que no
estaba de acuerdo con Kirchner. A mí me
gustaba el Kirchner osado del principio
que rozaba casi en lo irresponsable.

— La política son pasiones y tu vida es
un ejemplo. Hubo un momento en el
que la gente te ubica en el llano, llegás
con una pequeña minoría. Después
volvés poco menos que transformado

Se observan indicadores de carácter expansivo, es decir
que tiende a ocupar aquellos espacios en los que vislumbra
una oportunidad de crecimiento. Aprovecharía aquellas po-
sibilidades que se le presentan y además tiende a generar
nuevas posibilidades por sí mismo.

Se trata de una persona que muestra rasgos gráficos de
transparencia, es decir que se muestra de forma espontá-
nea, fluida, natural. Reconoce sus posibilidades y debilida-
des, sin disimularlas o esconderlas.

Se detectan algunas situaciones de su vida pasada que aun
estarían pendientes de resolución. Esto generaría un an-
claje de energía vital, de la cual no tiene conciencia aun. 

A medida que avanza la escritura del texto, la altura de los
óvalos (letras “a”, “o”, “g”, “d”, “q”) disminuye. Esto nos re-
bela que a nivel consciente consideraría tener una elevada
autoestima, sin embargo en su verdadera esencia esta au-
tovaloración podría estar levemente disminuida.

La letra “p” refleja la relación con la figura paterna. En ella
se detecta un vínculo que se caracterizó por un padre que
habría inculcado un modelo ideológico estricto, el cual ha-
bría sido respetado y seguido por su hijo quien manifestaría
una idealización del mismo.

Se observan indicadores de agilidad mental y capacidad de
previsión muy adaptada y desarrollada.

El nivel de presión de la lapicera sobre la hoja es fuerte, de-
marcando un buen caudal de energía vital al servicio de la
consecución de sus logros.

El perfil 
psicografológico Por: Elizabeth Martínez

Grafoanalista

Viene de página anterior
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l Licenciado en 
Administración de
Empresas. Hincha 
de San Martin. Su 
participación como
dirigente del club
marcó su puntapié
inicial a la política. 
En el club tuvo sus
primeros roces con
dirigentes sindicales,
deportivos y 
peronistas.

l Comenzó su vida
en el mundo de los
negocios en la 
empresa familiar 
(Escobar S.A.) y
luego se abrió de
ésta para asociarse
con su suegro, Mario
Victorio, adquiriendo
automotores Casas.

El más claro...

en un ídolo de rock. Llegabas a los
actos, la gente empezaba a bailar, a
cantar, eras El matador... Después per-
dés las elecciones y ya se te hace difí-
cil ir a una confitería. ¿Te resulta
complejo navegar por todas esas co-
rrientes?
— En la vida normal a veces se pierde, se

transforma. Es difícil tener a una persona
que no sólo era mi chofer sino una per-
sona de confianza y cada vez que salía
de mi casa me preguntaba a donde
vamos. Y un día le dije “vos sos mi amigo
no mi chofer pero me da vergüenza de-
cirte no sé a dónde ir”. Es difícil cambiar
de vida o intentar hacer otra vida

Foto oficial como gobernador de San
Juan en 1991

Jorge Alberto Escobar acompañado por
su esposa, Cristina Victorio

En 1991 asumió la gobernación de la provincia de San Juan. Quien le entrega el bas-
tón de mando es el senador Eduardo Menem, considerado por Escobar su “padrino po-

lítico”. Entre ambos se observa al vicegobernador, Juan Carlos Rojas, quien asumiría
la gobernación al ser destituido un año más tarde el gobernador electo. 

Jorge Escobar y Rogelio Cerdera logaron un rotundo triunfo en 1995 con el 48 por
ciento de los votos para la gobernación y mayoría de diputados en la legislatura local.

Jorge Escobar acompañando al entonces
presidente Carlos Saúl Menem, en 1991
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después que hiciste una. Yo pude ha-
cerlo.

—¿Pero sin volver a la política?
—Esto no significa que no iba a volver
nunca más a la política. Se dieron las
circunstancias porque incursioné en un
proyecto comercial y arranqué de mo-
vida con mis hijos. Yo me fui del cargo
pero no dejé el poder, el poder en el
sentido de que vos levantas el telé-
fono y sabés que del otro lado te escu-
chan o si vos necesitas algo te lo
resuelven, eso siempre lo tuve afortu-
nadamente. 

Escobar hoy
—¿En que quedó hoy la imagen de
ese Escobar de “bigotes y anteojos”
que aparecía en la política? ¿Es una
persona totalmente distinta?
—Tengo fuerza, no las mismas de
antes. Si me decís vamos a encarar
algo nuevo, lo encaro. Si me proponés
algún proyecto en la política, te diría sí
pero en otras circunstancias; no vamos
a ir a pelear la gobernación para patear
toda una provincia. Además hay que
ubicarse, es como si me quieres ver
con pantalón deshilachado corte medio
complicado de cabello… En mí no va a
quedar bien. Creo que hoy la genera-
ción que tiene que hacer ciertas cosas
es distinta a la generación de la cual
vengo. Pero tengo el mismo fuego, las
mismas ganas y tengo más experien-
cia.

—Hoy es otro mundo... Uno entra en
las redes sociales y observa una vio-
lencia que no había antes. Todo el
mundo está sujeto al agravio, a que
te digan corrupto o te inventen
cosas.
—Es cierto, es un fenómeno que a mí
me dejó helado. 

—¿Te tocó vivirlo?
—Yo lo vi cuando tuve un accidente vi-
niendo de Chile. En las redes sociales
los comentarios eran espantosos. Tal
vez amparado en que escribir  desde el
anonimato hace que se  pueda decir
cualquier cosa. Lo veo con figuras del
deporte que eran ídolos, figuras del es-
pectáculo, acá nadie se salva. El tema
de los comentarios en las redes lo
tiene que analizar otro, yo no. Si me
pongo a leer todo y vivo permanente-

mente de la encuesta creo que cerra-
ría la persiana y no abriría un kiosco en
mi vida. 

—¿Te importa que te quieran, te mo-
lesta que te tengan bronca...?
—Me importa que aquellas personas
que me tienen que querer, me quieran.
Hago todo lo posible para que me quie-
ran, porque yo los quiero. Sí me intere-
saría que me respeten. Me gusta
todavía el apretón de manos  y odio
algo que es muy nuestro “el martes le
traigo los papeles”, llega el día jueves y
los papeles no llegaron”. Tal vez mien-
tras más grande, me pongo más jodido.
La impuntualidad también me molesta

l En sus tiempos 
libres (sábado por la
tarde) se reúne con
sus amigos  a jugar
al póker. Además, 
realiza actividades
aeróbicas.

l Su libro favorito
es “El principito”

l  Entrevistas y textos:
Juan Carlos Bataller

l  Edición para TV: Mariano Eiben
l  Mixer: Luciano Bataller
l  Diseño: Miguel Camporro
l  Cámaras: Nicolás Mercado
l  Grafología: Elisabeth Martinez
l  Caricaturas: Lucho Velazquez
l  Desgrabación textos: Joana 

Icazatti
l  Maquillaje: Charly Ramos

l  Estas notas fueron 
realizadas entre noviembre y 
diciembre de 2017

Viene de página anterior

demasiado. 

Este ciclo se llama Qué hiciste con
tu vida. Te pregunto: ¿Estás con-
forme? ¿La repetirías o cambia-
rías muchas cosas?
—Yo siempre decía que fui lo que
quise pero no siempre hice lo que
quise. Tengo alma de payaso, me gusta
el espectáculo, diría que soy un artista
frustrado de esos que le gusta hacer

reír a la gente o divertiste. Creo que
todo esto lo compensé en parte con
poner el cine, el lugar del entreteni-
miento, yo programo todas las sema-
nas las películas pero porque me gusta.
La verdad es que decir que uno no se
arrepiente de nada sería estúpido.
Cuando cumplí 50 años mis hijos me
regalaron una serie de cds y ellos siem-
pre me ponían el clásico “A mi manera”.
Sí creo que he vivido a lo Frank Sina-
tra, a mi manera y el que hace se equi-
voca y seguro corregiría muchas cosas
de las que hice.

—¿Cuál es tu película favorita?
—Yo veo todo menos terror. Me marca-
ron actores, me encanta Harrison
Ford, Al Pacino, las actrices de las épo-
cas viejas porque mi viejo me llevaba a
ver las películas que él veía; vi a Rita
Hayworth, a Kirk Douglas, padre de Mi-
chael Douglas, a Woody Allen. Hice
compendios de esas películas. 

—¿Con qué canción nos despedi-
mos?
—Imagine, de John Lennon. Es hora
que dejemos la frontera de lado, los
rencores, la violencia, además de ser
fans de The Beatles, es una
canción que deberíamos escuchar más
de una vez. 

El más
claro...

Jorge Escobar empresario. Acá en su emprendimiento, el Patio Alvear

Con sus hijos Alejandro y María Eugenia, en la inauguración de los cines
del Patio Alvear
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>Ocean's 8: 
Las estafadoras

>Por 13 razones

SERIES
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l Elenco: Dylan Minette, Kathe-
rine Langford, Christian Navarro
l Directores: Tom McCarthy, Kat
Candler
13 Reasons Why es una serie ori-
ginal de Netflix cuya segunda tem-
porada fue estrenada
recientemente con polémica. El
protagonista es Clay, alumno de
secundaria que trata de lidiar con
el suicidio de una compañera lla-
mada Hannah Baker. A días de la
tragedia, una caja con cassettes
llega a sus manos y lo que más lo
sorprende es escuchar la voz de
Hannah, que en cada cinta detalla
hechos de sus compañeros que la
llevaron a tomar semejante deci-
sión.

La serie fue bien recibida por la crí-
tica y por tocar temas de actuali-

dad como bullying, racismo, acoso
sexual, comunicación entre padres
e hijos y todo lo que puede vivir un
adolescente en esa etapa tan for-
mativa de la vida. Tampoco estuvo
exenta de polémica ya que mues-

tra de manera gráfica situaciones
que un televidente menor debe-
ría mirar acompañado.

No es una obra maestra ni con el
tiempo alcanzará el status de
culto, pero es útil para reflexionar
sobre los tiempos que vivimos, la
forma en que nos relacionamos
con nuestros pares y los cuida-
dos que debemos tener con
nuestras elecciones. Luego de
cada episodio se da una página
web para ofrecer contención
a personas que
sufran alguno
de los temas
tratados.

CLASIFI
CACIÓN
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Por Mariano Eiben

l Titulo original: Ocean's Eight 
l Género: Policial l Origen:
Estados Unidos l Duración:
110 Minutos l Dirección:Gary
Ross.
l Protagonistas: Anne Hatha-
way, Sandra Bullock, Cate Blan-
chett. Mindy Kaling, Rihanna,
Helena Bonham Carter.

l Sinopsis: Han pasado cinco
años, ocho meses, doce días, y
contando. Ese es el tiempo que
Debbie Ocean lleva ideando el
robo más importante de su vida.
Ella sabe lo que necesitará: un
equipo de las mejores del sector,
que empieza con su cómplice,
Lou Miller. Juntas, reclutan a un

La recomendada
>Diamante 
de sangre 
l Género: Aventura, Drama, Sus-
pense l Origen: EE.UU., Alema-
nia, 2007 l Duración: 150 minutos
l Dirección: Edward Zwick
l Protagonistas: Leonardo DiCa-
prio, Djimon Hounsou, Jennifer
Connelly

Sinopsis:Mientras cumple una
sentencia en prisión por contra-
bando, el mercenario Danny Archer
(Leonardo DiCaprio) se encuentra
con Solomon Vandy (Djimon Houn-
sou), un pescador de Mende. Sepa-
rado por la fuerza de su familia y
obligado a trabajar en las minas de
diamantes, Solomon encuentra - y
oculta - un diamante rosa de gran
rareza. Junto con Maddy Bowen
(Jennifer Connelly), una periodista
idealista, los dos hombres empren-
den un viaje en territorio rebelde
para recuperar la piedra preciosa y
al hijo de Solomon, que ha sido se-
cuestrado por la guerrilla local.
Un viaje que podría salvar a la fami-
lia de Solomon y dar a Archer la se-
gunda oportunidad que siempre
creyó merecer.

13
cocina

grupo de especialistas.
El objetivo son unos intere-
santes 150 millones de dóla-
res en diamantes,  que
adornarán el cuello de
Daphne Kluger, la actriz de
fama mundial que será el
centro de atención en el
evento del año, la Gala del
Museo Metropolitano de
Nueva York. El plan es más
sólido que una roca, pero
todo debe salir a la perfec-
ción si el equipo quiere en-
trar y huir con las piedras. Y
todo a plena vista.

l Critica: 
No hay innovación, no hay
riesgo que se corra. Simple-
mente se cambiaron estrellas
masculinas por femeninas.

Critica: "Una gran película de
aventuras exóticas sobre un fondo
político (...) un éxito en su género."
Según la revista Rolling Stone.
"Como película de aventuras tiene
tramos realmente brillantes y sobre
todo construye un personaje de
cine clásico, el que interpreta DiCa-
prio (...) una película muy entrete-

nida, aunque le sobra media docena
de secuencias al final. Diario ABC
Si bien las críticas son variadas,
verás en este film el trasfondo sobre
el tráfico ilegal de diamantes  en
Africa. Cuenta una historia durísima,
y muy emotiva, que mantiene cons-
tantemente al espectador sentado
en su butaca, a pesar de sus excesi-
vos 150 minutos.

MAC

(Se la 
encuentra 
en cines)

(Se la encuentra 
en youtube)

Por: Alejandra Ygonet

L as pastas alimentan a la humanidad desde
hace miles de años y aún hoy desconoce-
mos su origen, pero es Italia el hogar de las

más famosas variedades. Su base es harina, sal y
agua, pudiendo incluir huevos, aceite, espinacas y
morrones, adquiere las más diversas formas, ad-
mite variados rellenos y engalana las mesas de
todo el mundo en sus miles de preparaciones.

Cuentan que en la década del ´30, un cocinero
marplatense cansado de hacer ravioles cuadrados
puso de moda en el restaurante Sorrento de la
calle Corrientes, un tipo de pasta suculenta,
grande, con abundante relleno y ¡redonda! ¡Los
“Sorrentinos” bien argentinos como nosotros!

Sorrentinos de ricota, 
jamón, queso y nuez

Relleno:
l 700 gramos de ricota
l huevos duros picados
l 150 gramos de jamón cocido cortado chiquitito
l 50 gramos de nueces picadas chiquititas
l 300 gramos de queso rallado fino: reggianito,
sardo y parmesano
l 2 huevos batidos para unir el relleno
Mezclar todos los ingredientes y unirlos con los
huevos, reservar para rellenar.
Masa:
l 800 grs de harina 0000
l 2 huevos
l Aceite media taza de café 
l 1 cucharadita de sal
l Agua tibia cantidad necesaria para amalgamar
la masa.

Preparación:
En un bol poner harina con sal, mezclar, hacer un
hueco en el centro y verter aceite, huevos y un
poco de agua tibia, unir con las manos hasta for-
mar una masa suave, separarla en trozos y dejarla
descansar media hora. Espolvorear la superficie
de trabajo con harina y estirar la masa con bolillo
formando tiras de 7cm de ancho y 2 a 3 mm de
espesor. Extender una tira, marcar suavemente
con un cortapasta redondo (uso una copita de
unos 5 cms de diámetro), poner cucharadas de re-
lleno, ubicar encima otra tira de masa y cortar con
el cortapasta redondo.

Para cocer, necesitamos una olla con agua, aceite
y sal, cuando rompa el hervor introducir los so-
rrentinos y retirar uno por uno con espumador a
medida que suban y ubicarlos en una fuente. 
Pueden servirse solos, con queso rallado o diver-
sas salsas. Yo elijo salsa roja con carne de paleta
cortada en trozos.

s

Hoy…pastas. All uso nostro 
no, al uso nuestro sí! 

CLASIFI
CACIÓN
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CLASIFI
CACIÓN

7



Paolo Rocca
U$S 9.700 
millones

Anna y Roberto Rocca fueron
los hijos y principales herederos
del fundador de la Organización
Techint, Agostino Rocca.
Hoy, la familia está represen-
tada por los integrantes de
las tercera y cuarta genera-
ción, encabezados por Paolo
Rocca, segundo hijo de Ro-
berto.
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La mayoría de los diez 
“super ricos” son o fueron

contratistas del Estado
La prestigiosa revista

del mundo de los ne-
gocios Forbes dio a
conocer uno de sus

emblemáticos rankings. En
esta ocasión, la publicación
difundió el listado de las 50
personas o familias más ricas
de la Argentina.

De acuerdo con las con-
clusiones a las que llegó

la revista, “las 50 mayores for-
tunas del país atesoran un pa-
trimonio de US$ 70.000
millones”, un número que re-
presenta solo la mitad de la
fortuna que amasa Jeff Bezos,
el creador de Amazon.

A la vez, se determinó que
son 22 los argentinos de

la lista que hicieron su fortuna
desde cero.

En el ranking hay sola-
mente siete mujeres, y

tres de ellas comparten posi-
ción con su hermano o es-
poso. 

Los rubros construcción,
finanzas y energía se que-

dan con la mitad de la tabla. 

En la actualidad, los más
rentables parecen ser fi-

nanzas, energía y el rubro in-
mobiliario, en ese orden.

En el puesto 14 figura la
familia Ezkenazi, mayor

accionista del Banco de San
Juan.

El listado completo de
Forbes y los detalles que

la publicación brindó de las 50
fortunas más importantes del
país. 

LAS 50 PERSONAS MÁS RICAS DE LA ARGENTINA SEGÚN LA 
REVISTA FORBES. EN EL DÉCIMO CUARTO LUGAR APARECE LA 

FAMILIA EZKENAZI, SOCIA MAYORITARIA DEL BANCO SAN JUAN

s
s

s
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Eduardo 
Eurnekian
U$S 2.700 
millones

Dueño de la Corporación Amé-
rica, la cual es la expresión de
un conglomerado de empre-
sas que tiene como principal
exponente la división aero-
portuaria. Su spin-off, Corpora-
ción América Airports,
responsable de la operación de
50 terminales alrededor del
mundo, debutó en Wall Street a
inicios de este año y alcanzó
los US$ 2.800 millones de va-
luación en su primer día. 

5
Familia 
Werthein
U$S 2.300 
millones

Ávidos inversores, los miem-
bros de la familia Werthein su-
pieron entrar y salir a tiempo,
una y otra vez, de numerosas
empresas, alcanzando en
cada movimiento un incre-
mento de su patrimonio. Lo
hicieron en el CEI Citicorp Hol-
dings, a fines del siglo pasado.
Lo volvieron a hacer con La
Caja de Ahorro y Seguro y Tele-
com.

6
Alberto 
Roemmers
U$S 1.800 
millones

El laboratorio Roemmers, prin-
cipal bastión de la familia y ori-
gen de su fortuna, es el
fabricante de Lotrial, Optamox,
Amoxidal, Sertal Compuesto y
Losacor, cinco de los 10 medi-
camentos más vendidos de Ar-
gentina. Solo en el primer año
de gobierno de Macri, facturó
$6.167 millones .A su vez, es
propietaria de Investi Farma,
otra compañía farmacéutica con
ingresos por $1.586 millones. 
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Edith Rodríguez
U$S 2.000 
millones

Si de perfil bajo se trata, proba-
blemente ella se lleve el primer
premio entre los más ricos.
Edith Rodríguez, viuda del inge-
niero Luis Alberto Rey, es la
mujer más rica de Argentina y
nadie conoce su rostro. Propie-
taria, junto a sus tres hijos, de
un 70% del paquete accionario
de Pluspetrol, compañía que
comparte con la familia Poli
hace gala de su baja exposición
a pesar de ser  una de las petro-
leras más ricas de Sudamérica

7

Alejandro P.
Bulgheroni y 
familia U$S 7.300 
millones

Amo y señor de los hidrocarbu-
ros en Argentina, Alejandro
Pedro Bulgheroni volvió a po-
nerse el traje de líder tras el fa-
llecimiento de su hermano,
Carlos Alberto, en 2016 y llevó
adelante el proceso de fusión
por absorción de los activos
de Axion Energy con Pan
American Energy.
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Gregorio Pérez
Companc y 
familia – U$S 
3.900 millones

En la cocina de cada argentino
resulta inverosímil pensar que
no haya al menos un producto
que pertenezca a Molinos Río
de la Plata: Luchetti, Mata-
razzo, Gallo, Granja del Sol, Fa-
vorita, Vitina, Cocinero,
Blancaflor, y la lista continúa.
Esto les permite a los Pérez
Companc ser líderes en el rubro

3
Jorge Pérez  –
U$S  3.000 
millones

Conocido como “el rey de los
condominios en Miami” y amigo
de Donald Trump, Jorge Pérez
maneja Related Group desde
su fundación en 1979. Lleva de-
sarrolladas más de 90.000 uni-
dades en condominios y
edificios residenciales.  En los
70 comenzó su carrera inmobi-
liaria, con viviendas de bajo
costo. 

4
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Hugo Sigman y
Silvia Gold
U$S 1.600 
millones

Con sedes en Argentina y Eu-
ropa, el matrimonio dueño del
Grupo Insud tiene presencia
en 40 países, cuenta con más
de 4 mil colaboradores y pasó
de ser una compañía de com-
pra-venta de materia prima far-
macéutica a ofrecer soluciones
de aplicación inmediata en todo
el ciclo vital del producto.

9
Marcos Galperín
U$S 1.600 
millones

Fundador y CEO de la plata-
forma de comercio electrónico
MercadoLibre –que opera en
18 países–, es uno de los más
jóvenes del listado. Aún propie-
tario del 9,6% del mayor e-com-
merce de América Latina, se
especializó en Economía y Fi-
nanzas en la Universidad de
Pensilvania y obtuvo un MBA
de la Universidad de Stanford.
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Javier Madanes
Quintanilla
U$S 1.600 
millones

En una puerta, en una hela-
dera, en un auto, en una supe-
restructura y hasta en una
simple lata de gaseosas, la pre-
sencia del aluminio es una de
las más difundidas. En Argen-
tina tiene a un único dueño:
Aluar, cuyo  principal accionista
es Javier Madanes Quintanilla. 

11
Jorge Horacio
Brito U$S  1.500 
millones

Es el dueño de un sexto del
Banco Macro, que tiene 445
sucursales –el 80% en el inte-
rior del país– y 8.774 emplea-
dos a diciembre de 2017. El
cofundador de la entidad es
Delfín Jorge Ezequiel Carballo,
hermano de la esposa de Brito,
Además, el banquero posee
casi la totalidad de la ganadera
Inversora Juramento.

12
Federico Braun
y familia U$S
1.300 millones

La familia Braun reúne tradición
y patrimonio. A través de EBA
Holding, sociedad que com-
parte en partes iguales con Es-
casany y Ayerza, es dueña de
una porción del Banco Galicia.
A su vez, algunos de sus miem-
bros son propietarios de Impor-
tadora y Exportadora de la
Patagonia, más conocida como
La Anónima.
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Delfín Jorge
Ezequiel 
Carballo U$S   
1.200 millones

Junto con su cuñado Jorge
Brito, fundó en 1976 la finan-
ciera Anglia. Diez años más
tarde, a los 33 años, los dos so-
cios compraron Macro a José
Dagnino Pastore, Mario Broder-
sohn y Alieto Guadagni. Así, en
1988 comenzó su carrera como
empresario en Banco Macro.
Desde fines de abril es presi-
dente del Directorio.

16

Enrique Eskenazi y familia
U$S 1.300 millones

Junto a algunos de sus cinco hijos –Sebastián y Matías
Eskenazi Storey–, continúa en el rubro financiero que en
los años 90 le permitió ganar posiciones en el escalafón
de las mayores fortunas del país. A través de Petersen
Inversiones, tiene el 70% del Banco de San Juan, me-
diante el cual domina otros tres bancos provinciales,
entre ellos, el Nuevo Banco de Santa Fe. Además, es
dueño de Petersen Thiele & Cruz, la constructora donde
mutó de ejecutivo a dueño en los años 80 y a partir de la
cual empezó a construir su actual patrimonio.

14
Familia Urquía
U$S 1.200 millones

La compañía de la familia Urquía es uno de los
mayores traders de granos del país, líder en pro-
ducción y exportación de maní, y con uno de los
más grandes criaderos porcinos de la provin-
cia. Roberto Urquía es el miembro más conocido
de la familia tras haber sido senador nacional por
Córdoba, en plena Resolución 125. A su vez, Mi-
guel Acevedo, actual presidente de la UIA, es el
esposo de Adriana Urquía, accionista de AGD.

15

Héctor Horacio Magnetto
U$S 1.000 millones

En sus inicios, contador público de Chivilcoy. Hoy, princi-
pal accionista, junto a los hermanos Noble Herrera,
del Grupo Clarín y la reciente fusión Telecom-Cablevi-
sión. En el medio de su lucha más férrea con la pasada
administración kirchnerista por el control de la comunica-
ción y la Ley de Medios Audiovisuales, no solo superó el
cáncer que padecía, sino que también salió fortalecido
como empresario y ahora piensa en triple play. Entre sus
herederos, se encuentran sus dos hijos Ezequiel y Marcia
Magnetto, pero también se vislumbra como posible suce-
sor a uno de sus sobrinos, Pablo Casey.

21
Lilia Neumann de Sielecki
U$S 1.000 millones

Los referentes femeninos en la lista de los más ricos
de Argentina no abundan, pero Lilia Neumann de Sie-
lecki, o simplemente Lili Sielecki, es uno de sus prin-
cipales exponentes. Viuda de Manuel Sielecki,
creador de los laboratorios Phoenix, la empresaria
delegó en sus cuatro hijos el manejo del patrimo-
nio familiar. De hecho, algunos de sus nietos ya se
preparan para suceder a la segunda generación en la
toma de decisiones. Los intereses de la familia nacen
en la industria farmacéutica, donde aún conservan el
50% de los laboratorios Elea.

22

Eduardo 
Constantini
U$S 1.200 
millones

Después de trabajar como co-
rredor de bolsa y ejecutivo fi-
nanciero, Costantini fundó la
firma de desarrollo inmobiliario
Consultatio S.A. en 1991, y hoy
es dueño del 70% de la com-
pañía. Con sede en Buenos
Aires, es dueño de algunas de
las torres más representativas
de la Ciudad, como los emble-
máticos Catalinas Plaza y Alem
Plaza. 

17
Julio Patricio
Supervielle
U$S 1.100 
millones

Presidente y principal accionista
de la firma que lleva su ape-
llido, tiene un 36,2% de partici-
pación en el grupo financiero.
Debutó en el Ranking Global de
Forbes este año con una for-
tuna de US$ 1.100 millones,
gracias al aumento de la capita-
lización bursátil del Grupo Su-
pervielle desde su salida a Wall
Street en mayo de 2016

18
Alfredo Coto y
familia U$S
1.100 millones

Alfredo Coto hizo de su apellido
la mayor cadena de retail. Im-
pacta más su ingreso a la lista
de millonarios argentinos si se
tiene en cuenta que a mediados
de los años 80 se trataba de
una cadena de carnicerías. Hoy
son más de 110 sucursales  y
18.500 empleados los que for-
man parte de la compañía,
dueña de frigoríficos, espacios
de entretenimiento y hasta una
planta avícola.

19
Felipe y Marcela
Noble Herrera
U$S 1.000 
millones

Los hermanos herederos de Er-
nestina Laura Herrera de
Noble, la otrora propietaria del
Grupo Clarín fallecida a media-
dos de 2017, igualan la fortuna
de su madre. Sin embargo, la
principal fuente de ingresos
del grupo Clarín ya no perte-
nece a la sociedad que im-
prime los diarios desde hace
más de 70 años.
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Familia Götz
U$S 1.000 
millones

El petróleo y el gas son parte
insoslayable de la matriz de ge-
neración de riqueza en Argen-
tina, y la familia Götz es fruto de
ella. Compañías Asociadas Pe-
troleras S.A., comúnmente co-
nocida como CAPSA, es la
empresa madre de la familia en
la industria en la cual también
participan con Capex, listada en
la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires.

23
Claudio 
Fernando 
Belocopitt U$S    
1.000 millones

Debutó en el mundo de los ne-
gocios como productor, y des-
pués apostó a la industria de la
salud, convenciendo a un fondo
de inversión suizo de montar
una clínica de avanzada. Hoy
es dueño del 76% de Swiss
Medical Group, la mayor com-
pañía privada de salud de Ar-
gentina, con un millón de
clientes y 12 mil empleados.
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Luis Alejandro
Pagani U$S 950 
millones

El prestigioso empresario, nú-
mero uno de Arcor e hijo mayor
de Fulvio Pagani, cultiva el bajo
perfil. La historia de la compa-
ñía –que ostenta el título del
grupo argentino con mayor can-
tidad de mercados abiertos en
el mundo– se remonta a 1924.
Ingresó a la empresa familiar
en 1986, como director comer-
cial.

25
Wood Staton
U$S  900 
millones

En el mundo del fast-food se lo
conoce como el rey de las
hamburguesas. Es el fundador
de la mayor empresa adminis-
tradora de franquicias de McDo-
nald’s a nivel mundial, con más
de 2.100 sucursales en 20
países de América Latina.
Lleva adelante un plan de inver-
siones de $ 1.000 millones en
Argentina. El empresario vivió
25 años en el país.

26
Familia Vicentín
U$S  860 
millones

Sinónimo de aceite, el apellido
Vicentín esconde mucho más
que eso. En la práctica, son
dueños de un gigante asentado
en el norte de Santa Fe. No
solo es uno de los principales
traders de granos del país.
También son uno de los ma-
yores faenadores del país y
venden carne bajo el sello de
Friar, y se quedaron con la divi-
sión postres de Sancor.
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Carlos Pedro
Blaquier y 
familia U$S   
830 millones

Por el paso del tiempo, Carlos
Pedro Blaquier (90) no solo
abandonó la vida pública, sino
que ya no tiene la última pala-
bra en Ledesma, el ingenio azu-
carero que heredó de la mano
de su esposa, al ser el elegido
como sucesor por su suegro
Herminio Arrieta hace 50 años.
Mientras tanto, su hobby de cría
de cerdos sigue funcionando
como un negocio paralelo.

30

Familia Ayerza
U$S 860 millones

Los miembros de la familia Ayerza supieron conservar
su anonimato por décadas. Tan dueños del Grupo Fi-
nanciero Galicia como sus históricos socios, las familias
Braun y Escasany diversificaron su patrimonio en otro
de los hilos conductores de las principales fortunas del
país: el campo. Hoy son miembros de la familia Abel
Ayerza Quirno, Adela María Ayerza de Gutiérrez Max-
well, Josefina María Ayerza de Bullrich y los hermanos
Daniel, Dolores y Diego Milberg Ayerza, con diversas
participaciones en el paquete accionario de un gigante
financiero valuado en más de US$ 7.000 millones.

28
Héctor Pedro Poli y familia
U$S 850 millones

La familia Poli es una de las tantas que perte-
necen al selecto club de los argentinos con
más de US$ 500 millones de patrimonio,
pero practican un riguroso bajo perfil. Socios de
la familia Rey en la petrolera Pluspetrol, consti-
tuyen uno de los escasos ejemplos de empre-
sas de familias con múltiples socios que
continúan en el negocio de los hidrocarburos.
Solo en Vaca Muerta, lleva adelante un pro-
grama de inversiones que este año le insu-
mirá US$ 160 millones.

29

Jorge y Ricardo 
Stuart Milne
U$S 760 millones

Los hermanos Stuart Milne vendieron en abril
de 2010 el 51% del Banco Patagonia al
Banco do Brasil, por US$ 479 millones. Ya
retirados de las funciones operativas, poseen
un 18,06% del capital accionario de la enti-
dad. Los hermanos tienen otro socio en De-
gasa, el fondo que tiene marcas como
Kentucky Fried Chicken (KFC), China Wok y
Wendy’s, entre otras.

35
Eduardo Escasany y familia
U$S 740 millones

Banquero emblemático de los 90, Escasany se recluyó
en el bajo perfil tras la crisis de 2001 a la que se vio so-
metida el país y, por supuesto, su banco. Hoy, lenta-
mente, vuelve a la escena pública de los negocios y no
teme presentarse en foros y seminarios económico-fi-
nancieros. Las cifras del Grupo Galicia lo acompa-
ñan: su capitalización bursátil llegó a ubicarse por
encima de los US$ 10.000 millones en Wall Street.
Junto a su sobrino, Silvestre Vila Moret, son los dos ac-
cionistas individuales más importantes del grupo, en el
cual son socios de las familias Ayerza y Braun.

36

Carlos Miguens
Bemberg y fa-
milia U$S 820 
millones

La dinastía que inició Otto Bem-
berg ya atravesó tres siglos,
desde los inicios en 1860, con
la destilería Franco Argentina,
pasando por el gigante Quil-
mes, cedido a los brasileños en
2006, hasta hoy, cuando los Mi-
guens Bemberg, la rama más
argentina entre sus herederos,
diversificaron el portafolio entre
energía y limones.

31
Alfredo Alberto
Román U$S 800 
millones

Con un origen humilde, pasó de
ser camionero a montar la
mayor terminal de grúas del
país en el puerto de Dock Sud.
Recorrió un camino que no es-
tuvo exento de obstáculos, pero
le permitió erigir una de las ma-
yores compañías de logística
de la región. Su hazaña portua-
ria, Exolgan, cambió de manos
entre 2008 y 2010, y por ella re-
cibió un cheque con varios
ceros.

32
Juan Carlos y
Sebastián Bagó
U$S 800 millones

Son los hijos de Don Sebastián
Bagó, que fundó la compañía
farmacéutica en 1934. Tiene
productos en más de 50 países,
11 plantas productivas en el
mundo –Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, México, Pakistán y
Uruguay–, 85 patentes obteni-
das en 15 países por investiga-
ciones y desarrollos y más de
480 productos que cubren 46
líneas terapéuticas. 

33
Rubén 
Cherñajosky
U$S 780 millones

Es socio fundador y accionista
de Grupo Newsan, que tiene
ventas por más de $ 13.000 mi-
llones y emplea a más de 4 mil
personas. En 1987 abrió la
puerta de la primera de las
ocho plantas que tiene hoy. Du-
rante su etapa como CEO de la
compañía, estuvo a cargo de
diversas adquisiciones estraté-
gicas. En 1999, adquirió dos
marcas de prestigio en Argen-
tina, ATMA y Noblex.
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Marcos Marcelo
Mindin U$S 680 
millones

Pampa Energía es el buque in-
signia de Marcos Marcelo Mind-
lin, uno de los empresarios
energéticos más resonantes.
Entre sus últimas hazañas se
suma la compra de los activos
de Petrobras en Argentina y la
fusión de su Petrolera Pampa a
la sociedad madre. Hoy dirige
los destinos de la compañía
que es dueña de Edenor y
socia de Transener y TGS,
entre muchas otras sociedades

39
Alberto Reinaldo
Pierri y familia
U$S 600 millones

Alberto Reinaldo Pierri da batalla
a los gigantes mundiales de las
telecomunicaciones desde su
bastión en La Matanza. TeleCen-
tro es la cableoperadora que
supo estar en la mira de los juga-
dores más importantes del
mundo, como Telmex, del mexi-
cano Carlos Slim, uno de los
hombres más ricos del mundo.A
su vez, es propietario de Canal
26, portales de noticias y una
radio. 

40
Franco Macri y
familia U$S 540 
millones

La familia presidencial integra
la lista de los más ricos de Ar-
gentina. No resulta novedoso.
El propio Franco Macri, pa-
triarca del clan, figuró por pri-
mera vez en la publicación
internacional con U$S 730 mi-
llones, a mediados de la dé-
cada del 90. Hoy, sus cuatro
hijos, incluido el presidente de
la Nación, son herederos de la
compañía multinacional bajo el
título de SOCMA.

41
Antonio Angel
Tabanelli  U$S    
510 millones

Si bien por mucho tiempo el tí-
tulo de dueño del juego en Ar-
gentina lo ostentó otro
empresario, ahora envuelto en
problemas judiciales, el verda-
dero hombre detrás de las
máquinas tragamonedas se
llama Antonio Ángel Tabane-
lli. Es el propietario de Boldt,
que administra salas de juego,
pero también los sistemas elec-
trónicos detrás de cada slot
donde se realizan las apuestas.

42
Familia Born
U$S  510 
millones

Fue uno de los apellidos con
más poder económico en la his-
toria argentina del siglo pasado.
La familia Born supo desarrollar
y dirigir un verdadero holding
multinacional, hoy conocido
como Bunge Limited, con
base de operaciones en Nueva
York. Tras la salida del trader
de granos, la familia se refugió
en otro eslabón de la cadena
agropecuaria: el campo. 

43

(N
A

)

Bárbara Bengolea Lafuente
de Ferrari U$S 480 millones
Es la nieta mayor de Amalia Lacroze

de Fortabat y, a su vez, la hija que tuvo Inés
Lafuente con su primer esposo, Julián Bengo-
lea Madero. A diferencia de lo que fue su
abuela, Bárbara Bengolea Lafuente se caracte-
riza por escapar a los flashes y a la opinión pú-
blica. Sin embargo, como heredera de un
tercio del patrimonio que construyó su fami-
lia al calor de Loma Negra, entre los que se
suman una vasta colección de arte e importan-
tes negocios agropecuarios, suele ser noticia a
pesar de ella. 

49
Alejandro y Sofía Bengolea 
Peralta Ramos U$S 480 
millones

Los hermanos Alejandro y Sofía Bengolea Peralta
Ramos son los más jóvenes de este Ranking For-
bes. Frutos del matrimonio entre Alejandro Bengo-
lea Lafuente y Zelmira Peralta Ramos, son
también los primeros bisnietos de una saga fami-
liar de renombre en sumarse a la lista Forbes. Ale-
jandro y Sofía son dueños de un tercio de lo que
significó el Grupo Fortabat, principal proveedor de
cemento de la Argentina durante décadas, hasta
que pasó a manos del grupo brasileño Camargo.
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Julio Alfredo Fraomeni
U$S 730 millones

Galeno es una de las tres mayores compañías de
medicina prepaga del país, y Julio Alfredo Fraomeni
es su principal accionista. La firma tiene más de
12.000 empleados y siete sanatorios, y presta sus
servicios al sistema de salud para cerca de 2 millo-
nes de personas; a su vez, ha incursionado en los
negocios de seguros y financiero. Su más reciente
adquisición se concretó este año, cuando se hizo con
la marca de créditos personales Efectivo Sí. Además,
el empresario es propietario de más de 40 mil hectá-
reas de tierras en la Pampa Húmeda.

37
Daniel y Pablo Lucci
U$S 680 millones

Son pocas las veces que se reconoce el mé-
rito conseguido por la familia tucumana Lucci.
En el negocio del limón, ellos son los mayores
industrializadores del mundo, pero su fuerte
no pasa por la comercialización de fruta
fresca, sino por la producción de jugo y esen-
cias bajo el ala de Citrusvil. A lo largo de los
años, el tesón de un inmigrante italiano dedi-
cado a la construcción mutó al negocio
agroindustrial, y hoy se abre paso de la mano
de sus dos herederos.
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Máximo 
Cavazzani U$S   
500 millones

Es el CEO y fundador de la em-
presa de juegos para dispositi-
vos móviles Etermax.
Reconocido por haber inven-
tado, a fines de 2013, el juego
de preguntas y respuestas Pre-
guntados, que se convirtió en
un boom mundial con más de
350 millones de usuarios en
todo el mundo, y durante 66
días consecutivos ocupó el
puesto número uno de las apps
más bajadas en Apple Store.

44
Nicolás Martín
Caputo y familia
U$S 500 millones

Son contadas las veces en que
una familia empresaria debe
ceder su propio apellido a cam-
bio de una suma de dinero. En
el caso de Caputo, US$ 109 mi-
llones fueron suficientes para
desprenderse del 82,32% de las
acciones de la constructora fa-
miliar que cimentó las bases de
su actual fortuna. Una cercanía
casi fraternal on el actual presi-
dente  Macri, alentó esta medida
para evitar conflictos de interés.

45
Daniel y Omar
Garbarino U$S  
500 millones

Los hermanos detrás de la
mayor cadena de retail de
tecnología y electrodomésti-
cos del país solo exhiben su
apellido en la red de sucursales
que los hizo ricos. Amantes del
bajo perfil, son dueños también
de la cadena Compumundo, la
agencia Garbarino Viajes y Di-
gital Fueguina. Esta última es
una de las principales firmas de
electrónica instaladas en Tierra
del Fuego.

46
Moisés Khafif
U$S 500 
millones

Una de las caras del real estate
local que prefiere mantenerse
en el total anonimato. Moisés
Khafif es dueño de algunas de
las torres más emblemáticas de
la ciudad y jamás para de cons-
truir. Con Raghsa, su desarro-
lladora, creó y levantó
numerosos complejos bajo el
sello Le Parc. La primera, ubi-
cada en Palermo Nuevo, se es-
trenó en 1994.

47
Amalia Amoedo
Lafuente U$S
480 millones

Es la única hija del matrimonio
entre Inés Lafuente y Julio
Amoedo. Y la nieta menor de
Amalia Lacroze de Fortabat. Si
de arte se trata, “la nueva
Amalita” es un fiel reflejo de su
abuela, no solo por su dedica-
ción al coleccionismo, sino tam-
bién como artista. Incursionó
como emprendedora en diver-
sos rubros, como la lencería fe-
menina, mediante su marca
Beleidades, hasta el mundo de
las fragancias, con Fueguia.
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Viviendas solares pasivas de 
interés social para San Juan

Por: Dra. Arq. Alejandra Kurbán

L a vivienda de interés social está
orientada a mejorar la situación
habitacional de los sectores eco-

nómicamente más vulnerables de la so-
ciedad. Los esfuerzos realizados en
nuestro país para dar solución al déficit
habitacional, atienden particularmente
a construir la mayor cantidad de vivien-
das con el menor costo de inversión.
Esto se traduce en condiciones am-
bientales no sustentables, entre otras:
superficies mínimas, deficiente calidad
de los materiales y terminaciones de
obra, insuficientes características higro-
térmicas, morfologías inexpresivas, es-
pacialidad comprometida.

La necesidad de crear condiciones de
confort higrotérmico, se incrementan
ante la rigurosidad climática. Es por ello
que en nuestra provincia deben ha-
cerse importantes esfuerzos para ofre-
cer a las familias más carenciadas,
viviendas que colaboren no solo a miti-
gar las consecuencias de nuestro clima
árido, sino también a disminuir el uso
de energías convencionales como la
electricidad y el gas. Este ahorro ad-
quiere una importancia  significativa
ante los periódicos aumentos de tarifas
de los servicios energéticos que van
tendiendo paulatinamente a su adecua-
ción de costos, eliminando subsidios
que hasta el presente hacían parecer
estériles todos los esfuerzos científicos
para lograr eficiencia energética en los
diseños urbano-arquitectónicos, ya que
se podían conseguir condiciones de
confort a precios irrisorios, a costa del
consumo de combustibles fósiles.

Este ahorro energético tiene además
otra consecuencia favorable al am-
biente, ya que se reduce también la
emisión de CO2 a la atmósfera. En tal
sentido, estudios realizados en el
INEAA (Instituto de Estudios en Arqui-
tectura Ambiental, dependiente de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la UNSJ) para el parque ha-
bitacional del Área Metropolitana de
San Juan servido con Energía Eléctrica
(169.346 viviendas) y con Gas Natu-
ral/Licuado (94.025 viviendas) demos-
traron que, si una vivienda se diseñara
utilizando herramientas de arquitectura
bioclimática, estas emisiones disminui-
rían en un 74%. Ese porcentaje estaría
conformado por un 84% por ahorros en
el uso de energía eléctrica en el verano
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y un 56%, por ahorros de gas natural
y/o licuado en invierno. Asimismo, se
produciría una importante reducción
de la huella de carbono, que contribui-
ría en gran medida con la disminución
de los gases de efecto invernadero.

Prototipos de Viviendas 
Solares Pasivas INEAA

C on ese objetivo de sustentabili-
dad, en el INEAA se diseñaron
dos prototipos de viviendas so-

lares pasivas o viviendas bioclimáti-
cas. Uno, de dos dormitorios con
ampliación a tres y otro, de tres dormi-
torios con ampliación a cuatro. Estas
viviendas están diseñadas aprove-
chando los recursos renovables de
nuestro clima árido, es decir la radia-
ción solar y los vientos, a fin de pro-
porcionar confort térmico a sus
habitantes y generar importantes aho-
rros en energía convencional o fósil.

De esa manera, las viviendas se cale-
faccionan en invierno con muros sola-
res y ganancia de radiación solar

DISEÑADAS POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS EN ARQUITECTURA AMBIENTAL

directa, por las ventanas y puerta vi-
driera. En verano la aislación de sus
paredes exteriores, una chimenea solar
y el diseño y ubicación de las ventanas,
le garantizan muy buenas condiciones
de confort y ventilación natural. Poseen
además Calefón Solar  para provisión
de agua caliente y Panel Fotovoltaico
para alimentar los artefactos de ilumi-
nación.

En el INEAA se comparó el costo de
acondicionamiento climático entre el
prototipo de dos dormitorios con am-
pliación a tres dormitorios,  con un pro-
totipo de iguales características, que
construye el IPV. La vivienda INEAA
generó un ahorro del 22% en energía
convencional en gas y electricidad, y
redujo la presión climática sobre el edi-
ficio en un 64% en relación a la que re-
cibe la vivienda IPV. 

Desde el punto de vista de costos,
comparando el prototipo INEAA con el
del IPV, el primero tiene un sobreprecio
de 17%, por su aislación térmica y sis-
temas solares. Debido al ahorro ener-
gético que genera su diseño

bioclimático, este sobreprecio se amor-
tiza en 1,2 años, según valores de
energía eléctrica y gas del mes de
mayo de 2018. 

Características de 
los Prototipos INEAA

L os prototipos INEAA se diseñaron
teniendo en cuenta las Pautas de
Diseño Bioclimático, las Prácticas

Constructivas, las Normas IRAM y la
normativa del Código de Edificación de
San Juan. Fueron proyectados en lo-
teos urbanos tipo, dimensionados para
viviendas de interés social, con una su-
perficie mínima de 250m2 y anchos de
10m y 12m. 
El diseño de los prototipos INEAA per-
mite la ubicación de las viviendas en
lotes de diferentes orientaciones cardi-
nales, sin modificar su eficiencia biocli-
mática. Por tanto, se logra el correcto
aprovechamiento del sol y el viento. En
el caso de lotes orientados N-S, pue-
den poseer un ancho de 10,00m; en los
orientados E-O, deberán tener 12,00m.
Esto porque la vivienda deberá rotarse
15º respecto al norte permitiendo aso-
leamientos del NNE o NNO y barrido de
las brisas del SSE o SSO.
Las decisiones bioclimáticas adoptadas
en el prototipo fueron:

l Conservación de la energía: Trata-
miento del entorno; Aislación térmica
muros exteriores y techo; Áreas Estar y
Dormir orientadas al sector Norte;
Áreas servicios (cocinas y sanitarios)
orientadas al Sur; Carpintería de doble
contacto y doble vidriado hermético;
Postigones en ventanas y puerta vi-
driera; Área Estar y Dormir, con Pér-
gola; Ventilación cruzada en todos los
ambientes.

l Sistemas pasivos: Ganancia Di-
recta; Muro Solar con protección para
verano; Chimenea Solar; Enfriamiento
evaporativo del entorno.

l Iluminación natural: el Estar-Come-
dor-Cocina posee una superficie de
14m2 de iluminación natural; en los dor-
mitorios, el área vidriada es de 2m2. 

l Calentamiento de agua: Calefón
Solar ubicado sobre techo inclinado de
Estar-Comedor.

l Provisión energía eléctrica: Panel
Fotovoltaico ubicado sobre techo incli-
nado de Estar-Comedor, para alimentar
artefactos de iluminación.

E l Decano de la FAUD, Gustavo Roberto
Gómez, y el director de Revista Andinas
Marcelo Vizcaíno, convocan a docentes,

investigadores y extensionistas, a participar de la
presentación de artículos científicos a ser publi-

cados en sus ediciones digital y analógica.
La recepción de colaboraciones para revista AN-
DINAS Nº 7 está abierta hasta el 27 de julio pró-
ximo, debiendo ser enviadas a
revista@faud.unsj.edu.ar, indicando en el asunto

del mensaje “Postulación ANDINAS #7”.

Para mayor información ver
http://www.faud.unsj.edu.ar/noticias/683-convo-
catoria-para-postulacion-de-articulos-2018/.

Convocatoria para postulación de artículos REVISTA ANDINAS 2018

Perspectiva posterior de la vivienda  (orientación norte).

Corte del Estar Comedor con Calefón Solar y Panel Fotovoltaico.






