


novia Dominga Lerner. Estos dos.últi-

mos serían quienes atenderían el mer-

cado ubicado en 25 de Mayo y

Catamarca mientras él trabajaba como

administrador de una finca de 2.700

ha. en Tucunucu, Jáchal, propiedad de

Román Becerra. Luego, tomó las

riendas de otra en Media Agua, Sar-

miento; y una propiedad rural en 25

de Mayo en sociedad con Jaime

Abner.

En la década del ‘20, el trigo cose-

chado era procesado en el molino

de Blanco ubicado en Av. 25 de

Mayo y Alem que daba una de las

mejores harinas de la región.

Por aquel entonces, el gobernador

Federico Cantoni, se interesó por ese

negocio y comenzó un proceso de

apropiación de las tierras jachalleras

de Kalejman. Ante la indicación legal

de expropiación, Antonio contrató a

Ramos Mejía, un letrado de Buenos

Aires que llegó para intervenir en ese

proceso pero que nada pudo hacer.

La finca fue expropiada y con el dinero

obtenido, el hombre pudo adquirir un

bar automático que se instaló sobre

calle Mendoza pasando Laprida. Re-

volucionario para la época, el sistema

permitía adquirir una bebida o una co-

mida con solo ingresar una moneda en

la máquina.

El éxito fue tal que tuvo que sacar a su

hijo más chico de la escuela para que

lo ayudara a llevar el negocio. Así fue

A
ntonio Kalejman llegó a San

Juan en 1905 y tuvo seis

hijos. Dos de ellos alcanza-

ron a ser reconocidos especialistas en

esta provincia y en Mendoza.

Vino a la Argentina escapando de la

guerra entre Japón y Rusia, por la

península de Kamchatka, y acá

formó una familia que dio impor-

tantes profesionales. Antonio Ka-

lejman llegó al país, proveniente

de Ucrania, en 1905 y se esta-

bleció en San Juan. Tenía 18

años de edad y era herrero de

profesión, pero su deseo de tra-

bajo lo llevó a incursionar en va-

rios oficios.

Con la ayuda de Simón Chait, lo

primero que colocó fue una herrería

en Santa Fe y Alem donde hacía he-

rraduras más allá de que su fuerte

fueran las esculturas realizadas con

metales. Si bien ese arte nunca fue

explotado, hizo muchas obras en sus

tiempos libres que luego pasaron de

generación en generación.

La actividad comercial fue en creci-

miento hasta que un día un accidente

hizo que su vida cambiara de rumbo.

Trabajando una bigornia con el corno,

éste fue a darle en la pierna y le pro-

dujo una fractura. A partir de eso co-

locó un almacén de rubros generales

en el cruce de las calles Catamarca y

25 de Mayo.

Para ese entonces el hombre ya

había traído, en 1907 a San Juan, a

sus padres con su hermano José y su

Antonio pudo adquirir un

bar automático revolucio-

nario para la época, el 

sistema permitía adquirir

una bebida o una comida

con solo ingresar una mo-

neda en la máquina.
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Un trabajo 

especialmente 

preparado con el

aporte de la
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Los KaLejman
El herrero ucraniano que 

inició una familia de destacados
médicos y empresarios

Dominga Lerner se casó con Antonio

Kalejman en 1908, al poco tiempo de

haber llegado a San Juan.
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Enrique Kalejman con 

los médicos Dominguez y

López Mansilla aplicaron

penicilina por primera vez 

a un niño sanjuanino 

salvando su vida.

como ambos pasaron más de 18

horas trabajando en una actividad que

tuvo una gran repercusión social.

La familia

E
n 1908 Antonio se casó con

Dominga Lerner y un año des-

pués nació Enrique. Luego vi-

nieron Moisés, Clara, Sofía, Sara y

Héctor (1922). La vida familiar se de-

sarrolló en una casa ubicada en calle

25 de Mayo y Catamarca. Allí los hijos

se criaron con la base de que el estu-

dio es lo que impulsa el crecimiento.

Por eso todos recibieron educación

universitaria excepto Sofía, que nació

con una disminución visual que con

los años desencadenó en una ce-

guera total.

La escuela Sarmiento (ubicada por

aquel entonces en Mitre y Catamarca)

y el colegio Nacional fueron los esta-

blecimientos donde se formaron.

Enrique y 
Héctor Kalejman

E
nrique fue el primer hijo de la

pareja y Héctor el último.

Ambos se llevaban 15 años de

diferencia y tenían la misma pasión: la

medicina.

Impulsados por su padre, cuyo men-

saje era siempre “hay que estudiar

porque lo que uno tiene en la cabeza,

el día de mañana nadie se lo quita,

ese es el más alto patrimonio que uno

puede tener”, Enrique se radicó en

Córdoba para estudiar medicina en el

año 1930.

Allí el hombre realizó la carrera espe-

cializándose en Pediatría. Una dé-

cada después, en 1940, su padre

muere víctima de una neumonía, y

Enrique se convierte en pilar de la fa-

milia.

Para ese entonces su hermano Héc-

tor estaba en el dilema de si estu-

diaba o no medicina en aquella

provincia. La pérdida le hizo dudar por
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”Los hermanos Kalejman”, de izquierda a derecha sentados:

Moisés, Clara, Sofía y Sara. De pie: Enrique y Héctor.

un momento de la posibilidad de se-

guir una carrera universitaria en Cór-

doba pero la fuerza de la madre y la

voluntad de Enrique, que se propuso

costearle la carrera, hicieron que él si-

guiera el camino universitario y estu-

diara oftalmología.

El 15 de enero de 1944, el terremoto

los marcó como profesionales. Enri-

que ya vivía en esta provincia mien-

tras Héctor había llegado para

disfrutar de unas vacaciones. El

sismo los puso a prueba en sus cono-

cimientos de medicina ya que debie-

ron socorrer a muchos de los heridos.

En el hospital Rawson prestaron cola-

boración durante las semanas si-

guientes a la catástrofe.

LOS KALEJMAN

Meses después, toda la familia con la

madre a la cabeza se trasladó a Bue-

nos Aires para vivir, excepto Moisés y

Enrique quienes se dedicaron a la viti-

vinicultura y a la medicina, respectiva-

mente.

Enrique trabajó ad honorem por un par

de años en el hospital Rawson, mien-

tras que Héctor acompañó a las muje-

res de la casa a vivir en Capital

Federal. Allí residió durante dos años

hasta que sus hermanas se casaron.

El camino de 
la medicina

E
nrique y Héctor tuvieron siem-

pre un gran amor por la medi-

cina y supieron conjugarla con

los compromisos sociales y familiares.

Así fue como alcanzaron a ser dos de

los médicos más reconocidos de la

época.

En el caso de Enrique, hubo un hecho

que lo marcó como pediatra y le
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otorgó cierto prestigio. Fue el que

aconteció en septiembre de 1944. La

historia relata que para aquel enton-

ces, el doctor Enrique Domínguez lo

convocó para formar un equipo mé-

dico y así afrontar un desafío que le

ponía la medicina: un niño de 4 años

sufría una grave neumonía y no había

remedio que lo curara. Ante esto el

grupo integrado por esos dos profesio-

nales más Ricardo López Mansilla pi-

dieron a la Nación el envío de un

antibiótico muy nuevo para ese

tiempo: la penicilina. Como esta

droga llegaba a la Argentina en dosis

muy reducidas (por ser algo innova-

dor), la distribución era controlada. Por

ello los tres médicos debieron hacer

un pedido firmado por el ministro de

Salud de San Juan y bajo juramento

de que esto se realizaba ante un caso

de suma gravedad.

Así fue como, al poco tiempo, llegó a

San Juan por primera vez una gran

dosis de penicilina y el niño de 4 años

se salvó. De esta manera, ese hecho

se convirtió en el antecedente que tu-

vieron los tres médicos de la efectivi-

dad de la nueva droga y de la

capacidad de ellos para afrontar una

enfermedad como la neumonía.

Formado en la Casa Cuna de Cór-

doba, Enrique fue uno de los primeros

pediatras de la provincia. En 1955 se

convirtió en integrante del tribunal de

honor del Colegio Médico de San Juan

y pocos años después pasó a ser pre-

sidente de esta asociación. Además

fue presidente de la Sociedad de Pe-

diatría de San Juan y miembro honorí-

fico de la filial local de Amigos

Argentinos de la Universidad Hebrea

de Jerusalem.

Las anécdotas familiares relatan que

cuando sufrió el primero de los cinco

infartos al corazón, desde el ministerio

de Salud de la provincia determinaron

que las calles que rodeaban la casa

del médico fueran cortadas para que

el ruido de los autos no interrumpiera

su proceso de recuperación. Así fue

como el tráfico de las calles Córdoba,

General Acha y Mendoza fue suspen-

dido por una semana.

La historia del
hermano menor

E
n 1946 Héctor Kalejman estu-

diante de medicina regresó a

Córdoba para finalizar con sus

estudios pero esta vez no se fue solo,

sino con su novia Lía Rosemblat quien

trabajaba en la casa Ivonne de Capital

Federal y pidió el traspaso para la ciu-

dad de las sierras. Seis años duró el

noviazgo hasta que el 26 de julio de

1952 contrajo matrimonio en Men-

Héctor Kalejman y Afifa Mattar junto a los hijos de cada uno. Sentados

están Emilio y José Nacif. Parados, se ubican Víctor y Nahin Nacif y

Néstor Eduardo, Graciela y Liliana Kalejman.

La primera hija que tuvo

Héctor, Dina, nació con

síndrome de Down. La

pequeña vivió 6 años y

murió en un accidente.

En homenaje a ella,

Héctor fundó la escuela

Sarm para chicos 

especiales.

doza. En medio de la cena llegó la in-

formación de que había muerto Eva

Perón por lo que la fiesta tuvo que ser

levantada.

Al poco tiempo volvió a San Juan pero

esta vez para quedarse para siempre

en estas tierras. Acá había muy pocos

oculistas lo que lo convirtió en refe-

rente de esa disciplina en la sociedad,

atendiendo de 45 a 50 pacientes por

día.

Junto a Lía tuvo cuatro hijos: Dina

Beatriz, Graciela Ruth, Liliana y Néstor

Eduardo. En 1970, Héctor quedó

viudo. Durante diez años estuvo solo

hasta que conoció a Afifa Yolanda Mat-

tar. La mujer, que también había enviu-

dado, al principio no quiso saber nada

con él, hasta que después de mucha

perseverancia por parte de Héctor con-

trajeron matrimonio el 4 de enero de

1980.

En honor a su hija

L
a primera hija que tuvo Héctor,

Dina, nació con síndrome de

Down. La pequeña vivió 6 años
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Cuando Enrique sufrió 

el primero de los cinco

infartos   desde el 

ministerio de Salud 

determinaron que las 

calles que rodeaban su

casa fueran cortadas

para que el ruido de los

autos no interrumpiera

su recuperación.

y murió en un accidente. En homenaje
a ella, Héctor fundó una escuela para
chicos especiales. Lo hizo en la es-
quina de calle Laprida y avenida
Rioja. La institución se llamó Socie-
dad de Asociación para la Rehabilita-
ción del Menor, SARM y contó con
mucho apoyo de los sanjuaninos.

Para levantar el edificio apeló a la co-
laboración de la gente a partir de una
serie de corsos y carnavales que or-
ganizaron. El dinero que recaudaron
superó los dos millones de pesos y
con eso se montó la escuela que
luego funcionó durante varios años en
el fondo de Obras Sanitarias. Final-
mente se trasladó a Sarmiento y Bel-
grano.

Ésta la administraba una comisión de
mujeres, hombres y jóvenes y con-
taba con más de tres mil socios. La
institución atendía, por aquel enton-
ces, a 160 niños con problemas físi-
cos y mentales que eran retirados de
sus casas en una movilidad destinada
desde este centro. Los primeros
maestros especializados de la provin-
cia sobre esta área, fueron capacita-
dos en Buenos Aires por impulso de
Kalejman.

Héctor fue médico oftalmólogo y su
trayectoria incluye la presidencia de la
Bolsa de Comercio de San Juan y del
Colegio Médico. También fue miembro
fundador del Instituto de Neuropsi-
quiatría del Hospital Rawson.

Héctor, Enrique y Moises Kalejman
formaron una sociedad con la que le-

vantaron una bodega en Santa Lucía
que duró diez años y en la que se ven-
día un millón de litros mensuales de
vino en damajuana. La bodega familiar
fue administrada por Moisés y en los
últimos años quedó en manos de Anto-
nio (hijo de Enrique). Luego fue ven-
dida a una firma coreana. La misma
tenía una capacidad de 8 millones de
litros y molía 15 millones de uvas al
año.

Las nuevas 
generaciones

E
nrique Kalejman se casó con la
mendocina Juana Kerman y
tuvo cuatro hijos: Norma Beatriz,

Alicia Estela, Olga Noemí y Antonio
César. La primera hija, Norma, es ar-
quitecta y está casada con el arquitecto
David Schabelman. La doctora tocogi-

necóloga, especialista en Medicina
Reproductiva, Graciela Schabelman
es hija de la pareja.

Por su parte, Alicia siguió los pasos
de su padre y se recibió en 1970 de
médica pediatra en la universidad na-
cional de Mendoza. Está casada con
el ingeniero Adolfo Grynszpan.

La tercera hija de Enrique es Olga y
está casada con Basilio Carlos Ga-
briel Haro con quien tiene tres hijos.

El último hijo de Enrique es Antonio,
contador, casado con Adela Ana
Schabelman con quien tiene tres
hijos: Natalia, Esteban y Florencia. 

Por otro lado, las hijas de Héctor Ka-
lejman son Graciela Ruth, Liliana y
Néstor Eduardo. 

Enrique Kalejman junto a su esposa Juana Kerman y sus cuatro hijos: Norma,

Alicia, Olga y Antonio. En la foto tambien están los nietos de la pareja.
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Cuando más de 50 salas 

llevaron a todos los barrios y 
departamentos la magia del cine

Hubo una época en la que

San Juan se pobló de cines,

algunos de muy buen nivel.

Cada departamento y hasta

cada barrio tuvo sus salas.

Esta es una primera aproxi-

mación a un tema caro a

todos los sanjuaninos.

H
ubo una época de oro. Podría-

mos situarla en los años 40 y

50. El cine sonoro transformó

a las películas en la principal salida de

los sanjuaninos. Un fenómeno que no

era sólo local. Digamos que en los Es-

tados Unidos en los años 50, iban 10

millones de espectadores por semana

al cine.

Pero decíamos que en San Juan el

cine era mucho más que una película.

Era todo un ritual que compartían las

parejas. Al cine se iba bien vestido,

perfumado, los hombres peinados con

gomina y con la esposa del brazo. La

mayoría de las veces, fundamental-

mente en la zona céntrica, la salida

terminaba en una confitería o un res-

taurante.

l   l   l

La espectacularidad del cine hizo que

ya para comienzos de la década de

1940 el cinematógrafo desplazara al

teatro como primera opción de entrete-

nimiento de los argentinos. La mayor

parte de los teatros ofrecían cada vez

más cine y menos obras en vivo. A di-

ferencia de las salas teatrales, que es-

taban concentradas en el área

céntrica, los cinematógrafos se halla-

ban distribuidos de manera más uni-

forme en todo el país, incluyendo

localidades pequeñas.

En San Juan el 

verano siempre fue

muy cálido. En aque-

llos años era imposi-

ble pensar en aire

acondicionado. Una

solución fueron las

salas al aire libre.

En San Juan el verano siempre fue

muy cálido. En aquellos años era im-

posible pensar en aire acondicionado.

Una solución fueron las salas al aire

libre. Algunas eran anexos de las

salas tradicionales. Y otras se instala-
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Cada rollo de película

de 32 milímetros 

duraba aproximada-

mente 11 minutos. 

O sea que las pelícu-

las se componían de

12 o 15 rollos..

Las películas habladas

en otros idiomas solían

ser subtituladas, lo que

suponía un impedi-

mento para públicos

populares en los que

destacaban inmigran-

tes, niños y, especial-

mente en el interior,

analfabetos.

ban en clubes o sociedades de fo-

mento. Pero junto con las salas mo-

destas también se construyeron

fastuosas salas, adoptando modelos

extranjeros, los “cine—palacios”. Al-

gunos empresarios comprendieron

que, para atraer al público, debían

preocuparse no solo de la importa-

ción de los films, sino también del

espacio donde se exhibían.

l   l   l

Mendoza fue, después de Buenos

Aires, el principal centro distribuidor

de películas nacionales y extranje-

ras. Allí estaban radicadas las gran-

des firmas. Digamos que las

distribuidoras primero le sacaban el

jugo a las películas en Buenos Aires

y después llegaban a Mendoza y

San Juan y así sucesivamente iban

pasando a los pueblos.

Las primeras películas se estrena-

ban en el centro. Luego estaban los

circuitos, generalmente administra-

dos por una misma empresa.

l   l   l

Cada rollo de película de 32 milíme-

tros duraba aproximadamente 11 mi-

nutos. O sea que las películas se

componían de 12 o 15 rollos. Los

grandes cines tenían dos proyecto-

res y cuando uno estaba por termi-

narse aparecía una pequeña marca

que el operador detectaba y echaba

a andar el siguiente proyector. En al-

gunos cines trabajaban dos opera-

dores y en otros uno solo.

Naturalmente, los cortes eran fre-

cuentes. A veces duraban segundos;

otras, minutos, lo que obligaba a en-

cender la luz de la sala ante la rechi-

fla generalizada del público.

Generalmente los empresarios hacían

circular una misma película por dos o

tres salas. Calculaban una diferencia

de 15 minutos en el comienzo de las

películas e inmediatamente se termi-

naba un rollo un joven en moto o bici-

cleta salía con ese material al otro cine

iniciando un circuito agotador

¿Qué exhibían
los cines?
Los cines de barrio presentaban un

popurri de películas y eso hacia la

oferta variada para que la gente fuera

varios días en la semana.

Diversas fuentes coinciden en que el

público que concurría a las salas de

barrio, así como el público modesto de

las localidades del interior, prefería las

películas en castellano, y las argenti-

nas, antes que las mexicanas o espa-

ñolas Por el contrario, en las salas de

primer orden ubicadas en la zona cén-

trica se exhibían generalmente films

extranjeros, mayormente norteameri-

canos .

l   l   l

El precio de la butaca de cine se man-

tuvo en una media de 75 centavos en

los diez años que van entre 1933 y

1943, un valor considerablemente

inferior al de las localidades teatra-

les. En los cines de barrio se ofre-

cían funciones de tres, cuatro y

hasta cinco películas por un valor

accesible a un presupuesto mo-

desto. Las películas habladas en

otros idiomas solían ser subtitula-

das, lo que suponía un impedimento

para públicos populares en los que

destacaban inmigrantes, niños y, es-

pecialmente en el interior, analfabe-

tos. El doblaje no había prosperado,

aparentemente debido a que las

voces no eran argentinas. Las salas

de barrio sólo se llenaban durante el

fin de semana.

En la película Cinema Paradiso, ilustra bien como era

la emoción de ver un film en esos años y el proceso

del operador para poder proyectarlas
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La explosión de los cines
E

n los años 60 existían seis

cines en el microcentro sanjua-

nino.

En la mayoría de ellos no se escatimó

en gastos, dotándolos de los mejores

equipos de sonido de la época, cómo-

das butacas y detalles de ornamenta-

ción realizados por verdaderos

artistas.

Los cines fuera 
del centro
A los cines en el centro había que

sumar decenas de salas en barrios y

departamentos. A diferencia de los

cines céntricos que ofrecían tres fun-

ciones(matiné, vermouth y noche) mu-

chos de los cines barriales eran al aire

libre y la mayoría, con excepción de

los fines de semana, sólo ofrecían fun-

ciones a la noche. Vamos a nombrar a

algunos de ellos:

l En Desamparados

En Desamparados se instalaron varios

cines. Entre ellos los siguientes:

Cine Jardín: Estaba muy cerca del

centro. Ubicado sobre la Avenida Igna-

cio de la Roza casi Urquiza pertenecía

a la familia Migani y llegó a ser uno de

los principales cines al aire libre, con

un importante bar donde podía co-

merse un panchito o una pizzeta.

Había un Anexo Jardín en 9 de Julio

1070

Otro cine era el Costa Azul, en cuya

sala hoy funciona un supermercado,

ubicado en Coll y Paula Albarracín.

Con el nombre Premier funcionó a

fines de los 60 un cine que estaba ubi-

cado en San Miguel 764.

l En Rivadavia

El Splendid, con sus salas de verano

e invierno estaba en Rivadavia. El cine

principal estaba sobre calle San Mi-

guel, frente a lo que hoy es la estación

de servicio Libertador y el de verano

sobre la Avenida Libertador, a pocos

metros de San Miguel. En este solar

funcionó años después la junta de Ri-

vadavia del Partido Justicialista y hoy

es un restaurante.

l En Trinidad

El Paraíso estaba ubicado en la calle

Belgrano entre Sarmiento y Entre

Ríos, en Trinidad. Era un cine al aire

libre y también poseía un bar.

También al aire libre funcionaba el Es-

pañol, ubicado en la calle O´Higgins

501 y Aberastain. Otro cine era Los

Andes, también al aire libre.

Sobre la calle Mendoza hubo varios

cines. El Trinidad fue uno de ellos y

solía exhibir en la matiné de los sába-

dos películas para niños.

l En Villa del Carril

El cine Guaymallén estaba en Villa

del Carril, zona anexada a la Capital,

ubicado en calle Las Heras 1523, y

ofrecía funciones a la noche de lunes

a sábado y los domingos agregaba

una matiné a las 15.

El Cine General Las Heras funcionó

a mediados de los años 60.

Las butacas del cine Splendid fotografiado por última vez. 

El Costa Azul, en cuya sala hoy funciona un supermercado.



s

Sábado 15 de junio de 2023

El mirador 9
s

Cuando más dE 50 salas...

También en Villa del Carril estaba

el Venecia, sobre Urquiza, al sur de 9

de Julio. Era un cine al aire libre. Hoy

es un galpón pero puede verse lo que

fue la pantalla.

El Roxi, estaba en la Avenida Ignacio

de la Roza, que entonces se llamaba

Cereceto, con la numeración 402, es

decir pasando Urquiza, en un salón

que alquilaban a la familia Torrent.

Precisamente ahí funcionó también

durante un tiempo el cine llamado To-

rrent.

l En Rawson

Más al sur, cerca de donde está la em-

presa Mayo, estaba el cine Babilonia

(Calle Mendoza 2205) y en calle Men-

doza y Perona, pasando la Escuela

Hogar hacia el sur,estaba el cine

Luxor.

Sobre la calle José Dolores esquina

Huarpes, una cuadra antes de General

Acha y cerca de la Gruta de Fátima,

había un cine al aire libre, el Rawson.

Otro cine era el Olimpo, que estaba

en la calle República del Líbano y Es-

paña, donde hoy hay una estación de

servicio.

A estos cines se sumaban los

cines Villa Krause (sala cerrada) y

el Orión en calles Ortega y Lemos, al

aire libre.

Con el nombre cine Biblioteca fun-

cionó en 1967 un cine en un local ubi-

cado frente a la Plaza de Villa Krause

y también el Cervantes, ubicado en

calle Victoria 230 sur

l Los cines 
de Concepción

En Concepción, la plaza se transformó

en una especie de calle Lavalle san-

juanina. Tres cines se ubicaron frente

al paseo donde se recuerda la funda-

ción de San Juan.

El más importante, sin dudas, fue

el Opera con 800 butacas, que funcio-

naba con un régimen similar al de los

cines del centro y llegó a dar cuatro

funciones los sábados. Ubicado al

lado de la seccional segunda de Poli-

cía, en calle Juan Jufré 214, junto al

cine estaba una famosa parrillada –La

Palmera, de la familia D’Amico—. que

completaba gastronómicamente la sa-

lida.

Alrededor de la Plaza de Concepción

se da un hecho curioso. Tanto la calle

que está al este como la del oeste se

llaman Tucumán. Como si la calle que

nace en Trinidad se abriera a esa al-

tura para abrazar a la plaza.

Sobre la Tucumán del este estaba el

cine Lido. Un edificio cubierto que

cuando dejó de funcionar fue ocupado

por un autoservicio.

Hoy es una agencia de autos pero en

este lugar, frente a la Plaza de Con-

cepción sobre calle tucumán, funcionó

el cine Libertador.

Sobre la Tucumán del oeste estaba el

cine Libertador, al aire libre, al lado

del Bar Velázquez. El sitio fue ocu-

pado por un taller mecánico, que con-

servó la pantalla como un homenaje al

viejo cine.

Pero esos no eran los únicos cines. 

En Chile y Alem, en las cercanías de

la Bodega López Peláez, había un

cine al aire libre con un nombre que

por sí sólo lo hace merecedor de figu-

rar en una antología: el Chimborazo.

A la oferta de Concepción se sumaba

también el cine Apolo, al aire libre.

Y en la calle Maipú, casi Avenida Raw-

son, funcionaba el cine Maipú.

En los años 60 funcionó en el local de

SOEVA, sobre calle Maipú, el cine Mé-

jico

l En Santa Lucía
El cine más conocido de Santa Lucía

fue el Plaza, ubicado precisamente

Frente del cine Babilonia.

El edifi-

cio

donde

funcionó

el cine

Opera en

calle

Juan

Jufré,

frente a

la Plaza

de Con-

cepción.
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tamento se llamó Urquiza.

l Los cines de Jáchal

En Jáchal, el Cine Remy tenía, además

de su sala, una pantalla de verano al

aire libre. 

Por su parte, el cine Sarmiento pertene-

cía a la Sociedad Española de Socorros

Mutuos de Jáchal.  En este cine había

un sector superior llamado el gallinero,

con largas bancas de madera como

asientos donde, por cierto, era más ba-

rata la entrada. 

Los dos cines exhibían sus propuestas

en una cartelera frente a la plaza, en el

terreno de la feria municipal, donde

ahora está el banco San Juan y además

pasaban por las calles autos con alto-

parlantes anunciando horarios y filmes.

Hoy Jáchal no tiene cines. Donde es-

taba el cine Remy, la esquina de calles

San Juan y General Acha,hoy hay una

sala velatoria de cochería San José. El

cine Sarmiento, que estaba en la es-

quina de calles General Paz y Florida,

se transformó en un salón de fiestas.

l Albardón 
también tuvo cine

Albardón también tuvo su cine. Fue

inaugurado en 1950 con el nombre

de Cine Aconcagua. Su propietario

era Rafael Martín Segovia. Estaba

ubicado frente a la plaza central del

departamento sobre calle Castelli.

Contaba con dos salamandras que

calefaccionaban la sala y tenía ade-

más un enorme ventilador con un

sistema instalado de caños, ubicados

en la parte inferior y en toda la sala.

De esta manera se refrigeraba a los

asistentes. El cine permaneció en

manos de Don Rafael durante 15

años. Se proyectaban películas

todos los sábados y domingos en ho-

rarios de matiné y noche.  Don Ra-

fael era propietario de otro cine en el

departamento San Martin, que se

ubicaba sobre calle La Laja. Se tras-

ladaba en una pequeña motocicleta

con un carro en el que llevaba los ro-

llos de las películas y el proyector 35

mm de un cine al otro.

Este es el

estado en el

que hoy

está lo que

fue el cine

Sarmiento,

que tuvo

gran concu-

rrencia en

Chimbas.

Cuando más dE 50 salas...

frente a la plaza. Era un cine impor-

tante tanto por su nivel como por su

programación y el edificio hoy es ocu-

pado por el Concejo Deliberante del

departamento.

Pero también había un cine en la es-

quina de Libertador y Pueyrredón:

el Odeón, propiedad de don Víctor

Rodríguez, hermano de Lucio Rodrí-

guez, industrial que envasaba Crush

en San Juan. Don Víctor era además

el propietario de La Numancia, un co-

nocido almacén de ramos generales,

ubicado justo en la esquina.

Otro cine era el Colón, administrado

por la familia Migani que generalmente

ofrecía una cartelera que compartían

el Paraíso, el Jardín y el cine Rawson.

Además, sobre calle Necochea pa-

sando lo que es hoy avenida de Cir-

cunvalación, existía el cine al aire libre

llamado Necochea.

l En Chimbas

En Chimbas estaba el Sarmiento

(también al aire libre) en calle Men-

doza y Reconquista, frente a la Es-

cuela Bavio. Fue propiedad del político

Ignacio Castro.Este cine tuvo una par-

ticularidad: le hicieron una especie de

techo de cañas para evitar que la

gente se subiera a los techos de las

casas de los vecinos para ver las pelí-

culas.

También en Chimbas funcionó sobre la

avenida Benavidez, el cine que lle-

vaba el nombre del caudillo manso.

Otro cineque funcionó en este depar-

El cine Sarmiento en una foto de Roberto Ruiz.

s

Una foto del viejo cine Remy. La foto

pertenece a la señora Ana Maria

Remy, hija de Don Andrés Remy y de

doña Angélica Cáceres.
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La adquisición del espacio por parte
del ejecutivo municipal, bajo la gestión
de Juan Carlos Abarca y Cristina
López, puso en marcha el proyecto
del nuevo Cine Teatro Albardón, en
el mismo lugar en donde estaba el
viejo Cine Aconcagua.

l Bonanno y Vargas

Julio Bonanno estuvo siempre ligado
a los cines. Muy joven llegó a ser ad-
ministrador del Cine San Juan. Él fue
quien vio el negocio grande que eran
los cines y entusiasmó a su suegro,
Rafael Hidalgo Muñoz, y al hermano
de éste, Juan, para construir un gran
cine en Concepción, el Opera, frente
a la plaza.
Julio se asoció en 1962 con Carlos
Vargas, yerno de Juan Hidalgo
Muñoz.

El Opera fue sin duda el mejor cine
fuera de las cuatro avenidas. Tenía
una capacidad de 800 personas y
todos los adelantos de la época. En
los tiempos de esplendor funcionaba
todos los días y llegó a dar cuatro fun-
ciones a sala llena los sábados.

Las sociedades que armaron Bo-
nanno y Vargas llegaron a manejar el
cine Plaza frente a la Plaza de Santa
Lucía; el Roxi, en Desamparados; el
Babilonia, en Trinidad; el Español, al
aire libre, en calle O’Higgins y el Ve-
necia.

Además, en Mendoza alquilaron el
cine Roxi, el Premier y el Opera y
construyeron el Cine América. Tenían
también los cines Opera de San Luis
y Villa Mercedes y un cine en San Ra-
fael.

El Opera de Mendoza tenía una capa-
cidad de 1.700 butacas y competía
con el Cóndor y el Lavalle de Estornell
y el Gran Rex, de Segundo Antún y
Grossi.

Cuando otros empresarios fuertes se
fueron retirando del negocio, Bonanno
llegó a administrar tres de los cines
céntricos de San Juan–el Grand Rex,
el Renacimiento y el Estornell.

Llegó un día que el cine dejó de ser
un negocio.

Un sábado a la noche con 50 entra-
das vendidas no cubría ya los costos.
Vargas y Bonanno separaron la em-
presa. Bonanno se quedó con los
cines de Mendoza y los Vargas con el
Opera de San Juan.
Pero ya era tarde.

Una a una se fueron cerrando las
salas. Los que tuvieron suerte alquila-
ron las salas a iglesias evangélicas
que podían pagar importantes sumas.

l Los Migani

El apellido Migani también está unido
a la historia de las salas cinematográ-
ficas en San Juan.
Era una familia oriunda de Río Cuarto
que se radicó en San Juan y que tuvo
11 hijos.

Comenzaron muy modestamente y
llegaron a manejar una decena de
salas cinematográficas. Entre las más
importantes podemos mencionara los
cines de Concepción, el Libertador y
el Lido, que manejaba Elmo Migani. El
Jardín y el Paraíso eran administra-
dos por Nando Migani.

El Splendid –verano e invierno— es-
taba a cargo de Miro Migani, quien
además era el presidente de la aso-
ciación que nucleaba a los propieta-
rios de salas.
Administraban también otros cines,
como el Olimpo en Rawson y el Colón
en Santa 

l El cine de los Uñac
Pocito tuvo el Cine Aberastain, propie-
dad del bisabuelo del actual goberna-
dor Sergio Uñac. El cine Aberastain
tenía una sala con cómodas butacas y
muy buena tecnología para la época.
Junto a esta sala había un gran te-
rreno donde la familia construyó una
cancha de pelota a paleta, con medi-
das reglamentarias y tela para evitar
que la pelotita saliera de sus límites.
Esta cancha, donde se disputaron im-
portantes torneos nacionales, en ve-
rano se transformaba en cine, con
sillas en lugar de butacas.

El frente del

cine Aberas-

tain. En la

cartelera se

aprecia que

se exhibe

“Los desal-

mados” y

“Bambi”

(Foto genti-

leza de

Mauricio

Barceló).

Otros cines en los
departamentos

l En La Rinconada hubo un
cine propiedad de un señor
López, que funcionaba en un
local de adobe.
l En Iglesia funcionaba en
Rodeo el cine Sony.
l En San Martín la gente concu-
rría al cine Don Bosco.
l En 25 de Mayo funcionaba en
un local cerrado el cine Santa
Rosa, en la localidad del mismo
nombre y en Carpintería el
cine Recreativo, tambiénen un
local cerrado.
l Caucete tenía los
cines Broadway y Oliver.
En Angaco existía el cine Danu-
bio, ubicado sobre calle Nacio-
nal.
l El auto-cine
Durante un tiempo, existió el pri-
mer auto-cine llamado San
Juan. Estaba ubicado sobre
Ruta 20 camino antes del límite
con 9 de Julio.
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El Mar Muerto, que se encuentra entre Israel y Jordania, es uno de los

mares más misteriosos e interesantes del Mundo. Descubre dónde se

sitúa el Mar Muerto y algunas curiosidades que lo convierten en un

accidente geográfico único.

Es casi 9 veces más salado que cualquier mar del planeta.

El mar más
salado del mundo

L
a naturaleza es capaz de crear

accidentes geográficos fasci-

nantes. El Gran Agujero Azul

de Belice, las montañas de colores

de colores de Zhangye Danxia en

China o la Puerta al Infierno de Dar-

vaza en Turkmenistán son solo algu-

nos de ellos.

Estos accidentes geográficos cuen-

tan con una serie de elementos que

los convierten en únicos. Tal es el

caso del Mar Muerto, que es el mar

más salado del mundo del mundo y,

por lo tanto, el único que no contiene

vida en su interior (más allá de mi-

croorganismos). En este artículo te

contamos qué es y dónde se sitúa el

Mar Muerto. También te compartimos

un vídeo con curiosidades sobre el

Mar Muerto que explican por qué

este lugar es tan especial.

El Mar Muerto es famoso desde su

aparición en varios pasajes de la Bi-

blia. El motivo principal es que pre-

senta una elevada cantidad de sal

que favorece que los objetos floten

sobre sus aguas. El lugar donde se

sitúa el Mar Muerto es entre las fron-

teras de Israel y de Jordania, a más

de 400 metros por debajo del nivel

del mar. Este hecho, además, lo con-
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Cualquier persona puede flotar en esta agua.

Un hombre se cubre con arcilla a ori-

llas del Mar Muerto. Se supone que

es terapéutica para la piel

13

vierte en el punto más bajo de la Tie-

rra. Es tan salado porque no posee

desagüe, lo cual implica que la eva-

poración es la única salida del agua,

quedando tan solo los minerales y

las sales.

El Mar Muerto es el medio acuático

más profundo de la superficie terres-

tre, sin contar los océanos. No obs-

tante, la cantidad de agua que hay

en él lleva años descendiendo dra-

máticamente. El río Jordán es la

fuente de agua más importante para

este mar, que, en realidad es un

lago.

El que fuera uno de los cursos fluvia-

les más poderosos del mundo ha ex-

perimentado una profunda

transformación en las últimas déca-

das. Gran parte de este cambio se

debe a la construcción de represas,

canalizaciones y estaciones de bom-

beo para desviar sus aguas

dulces. Así, solo llega al Mar Muerto

un 5% de los 1,3 millones de metros

cúbicos de agua del río Jordán que

deberían llegarle.

Oriente Medio sufre las consecuen-

cias de la desertización como pocas

regiones del planeta. Por ello, el ac-

ceso al agua se ha convertido en uno

de los grandes conflictos geopolíticos

de la zona. Como consecuencia el

Mar Muerto ha visto menguado su

volumen hídrico. Existen algunas so-

luciones para esta situación como re-

alizar un trasvase de agua del Mar

Rojo, pero todas ellas entrañan una

serie de consecuencias medioam-

bientales que se deben considerar.

Características y

curiosidades sobre

el Mar Muerto
l El lago más salado del mundo,
donde solo algunos organismos mi-

croscópicos han conseguido sobrevi-

vir a ese exceso de sal.

l Es casi 9 veces más salado que
cualquier mar del planeta.

l Las dimensiones del Mar
Muerto son de unos 70 km de largo y

18 km de ancho y se extiende sobre

el Valle del Jordán.

l Cualquier persona puede flotar en
esta agua.

l Es un sanatorio natural. Allí se
aplican tratamientos a personas en-

fermas que se pueden favorecer de

las características únicas de este

mar: la baja composición de rayos

UV de la radiación solar, los minera-

les del agua y la poca concentración

de alérgenos en la atmósfera.

l Tiene más de 8 formas de nom-
brarlo: mar pestilente, mar del Diablo

y Lago de Asfalto. En la Biblia se re-

fieren a él como el Mar Salado y Mar

de Arabá. Asimismo, se le conoce

como mar de Sodoma y mar de Lot.

Esto es debido a que algunos espe-

cialistas afirman que las ruinas de

Sodoma y Gomorra yacen bajo sus

aguas. Por último, como ya sabes,

también se le llama Mar Muerto.

l En un día caluroso de verano es-
capan hasta 7.000.000 de toneladas

de agua, esa es la razón por la que

nunca aumenta de nivel.

s





Sábado 15 de julio de 2023

la semana

La foto

PulgaresLa frase

El personaje “ ”

15
Debate presidencial

en España: el debate

de la noche del lunes entre

Pedro Sánchez y Alberto

Núñez Feijóo reunió a

5.910.000 millones de es-

pectadores de media, con

un 46,5% de la cuota de

pantalla, según informa la

consultora Barlovento con

datos de Kantar Media. Y

poco en claro quedó porque

en la mayor parte del de-

bate, sólo se acusaron recí-

procamente,

interrumpiéndose uno a

otro. Las elecciones son el

23 de julio próximo.

Francisco De Narváez es unempresario fuerte que hace
un tiempo compró la cadena
WallMart en Argentina (92 su-
permercados) y ahora está de-
trás de otro grupo importante:
Casino, que tiene en San Juan
la propiedad de Libertad. El
empresario fue uno de los ac-
cionistas de Tía y lidera un
grupo económico que factura
US$1500 millones. El grupo
Casino es uno de los principa-
les jugadores en el rubro su-
permercados a nivel global. En
la Argentina cuenta con más 50
bocas (distribuidas en diez pro-
vincias): 14 hipermercados, 14
centros comerciales, 10 mini-
mercados, 10 minimayoristas,
un canal de venta online y el
Fresh Market. Su facturación
proyectada para este año su-
perará los $100.000 millones
en el país.

ANSES lanza una
nueva línea de

créditos para jubila-
dos que tendrá una
tasa subsidiada y que
otorgará hasta 400 mil

pesos por beneficiario. Se
puede devolver en 24, 36 o
48 cuotas. La tasa de interés
será de 29% anual (TNA). Se
calcula que accederán 7,5
millones de jubilados.

La Confederación Ar-gentina de la Me-
diana Empresa
(CAME) informó los re-
sultados del Índice de
Ventas Minoristas
Pymes, tomado en base a
un relevamiento mensual
entre 1.241 comercios mino-
ristas del país, realizado del
3 al 7 de julio, y mostró que
las ventas minoristas pymes
descendieron por sexto mes
consecutivo en junio, al ubi-
carse 3,6% por debajo del
mismo mes de 2022, en la
medición a precios constan-
tes. El rubro más perjudi-
cado fue Textil e
Indumentaria, con un -9,6%.

L a Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) detectó inconsisten-

cias por $109.084 millones en cuentas de
argentinos en el exterior, tras descubrir ren-
tas obtenidas por esos contribuyentes que
difieren de lo presentado en sus declaracio-
nes juradas. 
La AFIP viene implementando controles
para asegurar el adecuado cumplimiento
de los diferentes regímenes informativos a
los que se encuentran obligadas las empre-
sas que operan grandes volúmenes en el
exterior con paraísos fiscales y grandes
grupos económicos vinculados.

AFIP detectó inconsistencias
en cuentas de argentinos en
el exterior

Usted es muy 

mentiroso ingeniero

Cristina Fernán-

dez y Mauricio

Macri en pelea

de conventillo
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los españoles.

En nuestro país, se reunieron los

principales referentes del peronismo

–el presidente Alberto Fernández, la

vicepresidenta Cristina Fernández y

el candidato presidencial Sergio

Massa- para inaugurar un gasoducto

clave para la energía del país y para

las finanzas. Más allá que al gaso-

ducto le falta tiempo para que pueda

estar operativo y la apertura del paso

del gas fue montado para la ocasión,

lo que buscaban era una imagen de

unidad para contrastar con las pe-

leas entre Horacio Rodríguez Larreta

y Patricia Bullrich.

Y empezó una pelea de conventillo

entre dos expresidentes. CFK y Mau-

ricio Macri incluso no dudaron en in-

cluir a personas fallecidas en su

pelea –la madre de MM y el expresi-

dente Néstor Kirchner- demostrando

una chatura total en sus posiciones.

No se salva ni el propio Milei, preo-

cupado más en estos días en cómo

sobrevivir a las denuncias que cobra

por las candidaturas como si fuese

una franquicia.

En un país con más del 50% de po-

breza, con índices de inflación que

escalan año tras año, con trabajado-

res en blanco que no llegan a cubrir

una canasta básica, con el narcotrá-

fico entrando por todos lados, con ín-

dices de inseguridad en aumento,

hay una agenda de discusión barata

que sólo les interesa a los políticos,

a los medios y a quienes están muy

politizados. Mientras tanto, entre au-

sentes y voto en blanco, sólo votaron

6 de cada 10 cordobeses y 7 de

cada 10 sanjuaninos.

En San Juan, el peronismo no se

salva. Tras perder el poder tras 20

años, no pudieron acordar una lista

de unidad. Las cabezas de los dos

sectores siguen tan distanciadas que

no pueden acordar a pesar de com-

partir el candidato presidencial. Y

Juntos por el Cambio sigue con su

estrategia que le dio resultado el pa-

sado 2 de julio, dejar que los mismos

peronistas se peleen y obtener los

réditos de esas diferencias.

Argentina tiene mucho de Es-

paña y España también tiene

mucho de Argentina.

Sólo basta ver las campañas presi-

denciales para poder sacar conclu-

siones: la chatura de los debates es

el patrón que unifica a los políticos

de los dos países.

España vota a su presidente el pró-

ximo 23 de julio. El lunes pasado se

realizó el debate entre los candidatos

Pedro Sánchez, el jefe del gobierno

español (PSOE), y el líder de la opo-

sición conservadora, Alberto Núñez

Feijóo (PP).

El resumen: fue un debate en el que

se impusieron las descalificaciones

mutuas y el principal objetivo de uno

y otro fue tapar al contrincante. En

ningún momento de los 100 minutos

que duró, se escucharon entre ellos.

Parecía una discusión de pareja que

se reprochan lo que ocurrió en el pa-

sado, sin intentar acordar, sin puntos

en común, más interesados en anu-

larse que en debatir lo que le inte-

resa a la gente, con una agenda

política distanciada del día a día de

La chatura de los debates



La experiencia y la realidad de las

cosas nos van indicando que exis-

ten ciertas disposiciones legales que

han perdido, o nunca han tenido, una

justificación que se verifique en los

hechos.

Una de ellas son algunas prohibi-

ciones, durante los día anterior y el

mismo día de los comicios, tales

como fiestas familiares, espectáculos

deportivos, cines, teatros y otros se-

mejantes.

Tengo para mí que, en tanto, esas

actividades no requieran de un

servicio de custodia o vigilancia que

exceda la capacidad operativa de la

Policía, en nada perjudican el pro-

ceso electoral ni la emisión del voto.

Igual opinión me merece la prohibi-

ción de expendio de bebidas alco-

hólicas en los restaurantes después

de las 23 h. Basta preguntarse qué

molesta que a la salida del cine se

cene con un vino como siempre

(aclaro que soy de la Coca Zero).

La veda electoral, hay que decirlo,

se ha convertido en media men-

tira, pues las redes sociales, los me-

dios nacionales y muchos otros, son

prácticamente incontrolables.

Hasta el tema cartelería lo es, ¿o al-

guien ha visto despintar paredes el

viernes anterior a los comicios? 

Claro que no.

Digo yo, no hay que vivir un pro-

ceso electoral, ni el día mismo de

votación, como la fuente de innece-

sarias prohibiciones o privaciones;

sino todo lo contrario, debe ser con-

cebido como un día de fiesta demo-

crática, de ejercicio de las

libertades, de empoderamiento de

los ciudadanos que deciden quiénes

se ocuparán de la cosa pública.

Siempre se ha tratado de impo-

ner ese concepto. Por eso, desde

hace largo tiempo, no se observa en

las elecciones provinciales a la Poli-

cía portando armas largas en las es-

cuelas; ello no sólo no tiene sentido

alguno, sino que afea el paisaje de-

mocrático. La gente, en su inmensa

mayoría, no necesita ni se merece

ese espectáculo y los poquísimos

desubicados tampoco requieren de

tanto.

Pueden parecer cuestiones meno-

res, pero no lo son, pues hacen a

lo conceptual, al modo de vivir y

hacer vivir las bases de nuestro sis-

tema institucional. Eso creo.

En la columna anterior hablamos

del proceso electoral. Créanme

que la relación del Tribunal Electoral

con los apoderados de las Agrupa-

ciones, y de estos entre ellos, ha

sido desestructurada, respetuosa,

colaborativa, de gente educada que

ejerce en plenitud sus funciones sin

necesidad de destruir el sistema.

s
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temas de
la justicia

Escribe
Eduardo 
Quattropani

Fiscal General de la

Corte de Justicia de

San Juan

Opiniones
electorales
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18 el poder de 
las palabras

Escribe Aída Elisa González
Directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y 
Filológicas Manuel Alvar  (INILFI) de la FFHA de la UNSJ. 
Miembro de la Academia Argentina de Letras

llena de ingenuidad muy particular que
no es ni hispana ni sajona. Nuestros
poetas y cantores de hoy (Hermanos
de la Torre) vuelven con remembranza
en pinceladas  de vibración, como de
saludo a lo que se fue para siempre.
Sin embargo, la explosión actual por la
práctica del volantín se ha producido

E
l volantín representaba en nues-
tra niñez la manera de volar con

nuestras ilusiones, de espiar el cielo
o el más allá y enviar cartas secre-
tas por un hilo, sin una sola letra es-
crita, que se iba con el viento detrás
de los sueños. 

El volantín, nombre que nos viene
en Cuyo desde Chile, es el mismos
barrilete rioplatense, con que se
practicaban guerras  (al grito de
¡lucha! ¡lucha!).  Ingresó en Hispa-
noamérica desde España y se halla
documentado desde el siglo XVIII,
aunque sostienen los estudiosos
que su origen es China, dos cientos
años antes de Cristo.

Volantín continúa nuestra voz para
encerar las variedades del cometa
(aquí en masculino), los chupinos (o
sin cola) y la notable gama de colo-
res y formas, aunque en ninguno fal-
taba el engrudo de harina, la caña
común (rebanada prolijamente y el
papel, aún de diario si se era pobre.
Las técnicas eran sencillas, la época
cualquiera, siempre que hubiera
viento pero no ventarrón. 

En el pasado el volantín inspiró la
paleta del sanjuanino Franklin Raw-
son, dentro de una escena urbana

De palabras que vuelan

como una venganza contra el cul-
tismo entre los hombres mayores,
los abuelos y los niños, aún dentro
de las grandes urbes. Las escenas
de los parques de Buenos Aires re-
sultan casos ejemplares. Este texto
es de autoría del Dr. César Quiroga
Salcedo (Lalo).

“La cometa” Benjamín Franklin Rawson, 1868. Óleo sobre tela. 51 x 63 cm



E
n muchos países del mundo,

acostumbran a sacarse los zapa-

tos antes de entrar a una casa.  Son

costumbres provenientes de la expe-

riencia, de las necesidades y de hi-

giene. 

Es fácil entender que es una manera

sencilla de achicar posibilidades de

contaminación, de ensuciar, mojar o

llenar de mugre el interior al entrar.    

Se deja lo indeseable afuera, como

herramienta de uso externo que

es. Así se vive el confort y la higiene

interior sin contaminar.

Deberíamos hacer algo similar en

muchos órdenes de la vida y nos

complicaríamos menos, dejando los

contratiempos afuera. Tal vez, hasta

afuera del hacer y del pensar, si se

pudiera.     

Entre los indeseables que no debe-

ríamos dejar entrar en nuestras vidas

diarias, tendríamos para elegir, en

todo orden social, político, de relacio-

nes, de trabajo.  No sería algo má-

Algún dicho hablaba de que "los de

afuera son de palo". Sean de palo o

de lo que sea, son de afuera.

Debemos tener cuidado con discer-

nir bien cuál es nuestro mundo de

adentro y dónde comienza el mundo

de afuera, y ya sabido, disfrutar el

nuestro y al otro...dejarlo afuera.     

No renegar, si no, poner distancia.

gico.  No es una barrera física con-

creta, es poner un límite que se apli-

que siempre que podamos, es una

conducta que sirve para preservar lo

de adentro. Lo valioso y protegible,

lo propio, sano y limpio y lo demás,

afuera.

Afuera del adentro. Ese adentro que

está a nuestro alcance manejar, ad-

ministrar, proteger y sobre todo, dis-

frutar.     

Sábado 15 de julio de 2023
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En pata

algo de alguien Escribe

Gustavo Ruckschloss
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El ocaso de Kiyosaki - Padre Rico
del capitalismo y se transformaron en

una burguesía empresaria y financiera

de los Estados Unidos. Impulsados por

el mercado de capitales, los instru-

mentos financieros modernos, y una

industria y comercio floreciente, po-

dían “apalancar”· sus inversiones, de

modo exponencial. Películas, como el

“Lobo de Walt Street”, o “The Big

Short” (La gran apuesta), reflejan este

mundo paralelo, que se rige por los

consejos y criterios, que explica Kiyo-

saki en sus libros.

Su fama y actividad llevó a Robert, a

cultivar amistad y cercanía con gran-

des personalidades empresarias y po-

líticas del mundo, y en particular

generó un vínculo con empresarios re-

publicanos, y el mismísimo Donald

Trump, quién escucha de cerca y

sigue sus consejos. 

La derrota de los republicanos en

manos de Joe Biden, demócrata

desde sus primeros pasos en la polí-

tica puso en alerta todo el empresa-

riado americano. Se interpretó, como

un fuerte giro hacia la izquierda socia-

lista, de la que los republicanos

están muy lejos pero si una clara re-

acción, a un sistema capitalista sal-

vaje, con cada vez más ricos, y al

mismo tiempo, más pobres. Una

brecha, que se profundiza con el

paso del tiempo, y quedó en mayor

evidencia, durante la pandemia.

En este contexto, y nuevamente re-

presentando el pensamiento del

mundo financiero, publica su último

libro; “Manifiesto Capitalista”, a

modo de contracara del “Manifiesto

Comunista” de Karl Marx. Esta úl-

tima publicación a diferencia de la

prolífera obra de Kiyosaki, es un

conjunto de conceptos, afirmaciones

y conclusiones, inconexas, desarti-

culadas y poco fundamentadas. En

verdad, cuesta entender el libro y

mucho más, obtener conclusiones e

incluso disentir con el autor. ¿Será

el ocaso de un brillante experto en

finanzas, o es el reflejo de un sis-

tema, que se ha convertido en la so-

lución para algunos pocos? El

tiempo dirá. 

Robert Kiyosaki, nacido en Hawai

en 1947, dedicó gran parte de

su vida a dar conferencias y escribir

sobre el manejo de finanzas perso-

nales. En 1997, saltó a la fama mun-

dial, con su libro, best-seller: Padre

Rico, padre pobre. 

En esta publicación, explica nume-

rosos ejemplos de cómo invertir el

dinero. Cuándo evitar el pago de im-

puestos, generando rentabilidades

superiores, para devolver luego al

estado los tributos impagos. Vender

una casa, antes de comprarla. Con

el contrato de venta, ir a realizar la

compra, entre otros consejos, para

generar riqueza, sin trabajar. El

padre pobre, cumplía con todas las

obligaciones, trabajaba de sol a sol,

y sin embargo, seguía siendo pobre,

mientras que el Padre rico, se dedi-

caba a invertir de manera inteligente

su dinero, para multiplicarlo por

cada día.

Kiyosaki interpretó como nadie, a

una generación de la postguerra,

que aplicaron a raja tabla, las reglas

20 economía
Escribe

Marcelo Delgado Economista
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hablemos de salud
Escribe

Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo 21

En casi 30 de los cincuenta esta-

dos norteamericanos se pueden

conseguir métodos anticonceptivos

sin receta médica, el mes pasado Ari-

zona se convirtió en el vigésimo no-

veno en aprobar una ley que permite

indicarlos a los farmacéuticos. Este

último es uno de los 10 en que se

debe ser mayor de 18 años, en el

resto no existe límite de edad.

Más de 6 mujeres cada diez

en edad fértil
Entre los 18 y 45 años un estudio que

abarcó los años 2017-2019 mostró

que 65% utilizaba algún método de

planificación familiar en aquel país.

La ligadura de trompas resultó el más

frecuente (18%), píldoras en segundo

lugar (15%) y los de larga duración

tales como implantes debajo de la

piel siguieron en el orden (10%).

Remedios de venta libre
En mayo de este año los 17 integran-

general verá novedades en este

tema. Para la Organización Mundial

de la Salud el autocuidado incluye la

decisión autónoma e informada sobre

fertilidad y anticoncepción de venta

libre. En muchos países existe una

necesidad insatisfecha y el mayor ac-

ceso por parte de la población, (parti-

cularmente los jóvenes, grupos de

menores ingresos y sin cobertura de

salud) mejoraría la economía al

mismo tiempo que el estatus sanita-

rio.

América Latina
La segunda tasa más alta (61%) de

todas las regiones del planeta, sola-

mente superada por Africa subsaha-

riana. Uno de los mayores desafíos

socioeconómicos porque cuando ocu-

rre un embarazo antes de los 19 años

varios de sus derechos se ven vulne-

rados, como el acceso a la educación

por ejemplo. Las consecuencias a

largo plazo recaerán tanto en su vida

como en el desarrollo del país.

tes de dos consejos consultivos de

la FDA (Food and Drug Administra-

tion, 18.000 empleados y un presu-

puesto anual de 6.500 millones de

dólares) votaron unánimemente a

favor de permitir la comercialización

sin necesidad de supervisión mé-

dica en diferentes comercios y su-

permercados como ocurre con el

ibuprofeno por ejemplo. No son tóxi-

cos ni adictivos, tampoco tienen

riesgo de sobredosis por lo que

cumplen los requisitos. Las instruc-

ciones de uso deben poder com-

prenderse sin la presencia ni

evaluación de profesionales de la

salud. La caja tiene que resumir los

riesgos y beneficios para el poten-

cial usuario, como ocurre con los

tratamientos de la alergia o gripe.

Proceso de aprobación
Habitualmente lleva aproximada-

mente 10 meses y por lo tanto no

está claro si en el transcurso de

2023 el público norteamericano en

Anticonceptivos sin receta médica
en 29 estados norteamericanos



y autor se presentará el próximo 25 de

agosto en el Teatro Sarmiento. Actuará

nuevamente en la provincia en el

marco de su gira nacional 2023. Esta

no es la primera vez que Lerner dará

un recital en San Juan. Las entradas

están a la venta en

www.entradaweb.com.ar

La Casa Natal de Domingo Faustino

Sarmiento acaba de inaugurar la mues-

tra “La Deolinda y la Martina. Hijas del

Desierto”. La inauguración se hizo con

música, danzas y poesía. La Muestra

se puede visitar de manera gratuita

todo el mes de julio. 

Nito Mestre llega a San Juan con un

espectáculo que conmemorará el

medio siglo del lanzamiento del primer

álbum de Sui Generis, "Vida". Esta es-

pectacular presentación el domingo 20

de agosto a las 20 horas en el Auditorio

Juan Victoria. Entradas en venta en

https://www.entradaweb.com.ar/inde

x.php?r=site/detalles&d=8384142
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Este próximo 20 de julio, a las 18 horas,

el Teatro del Bicentenario actuarán Los

Niños Cantores de París. Conocidos en

Francia como la Maîtrise de Sainte-

Croix de Neuilly, los Niños Cantores de

París es el coro de una institución de

enseñanza general, Notre-Dame de

Sainte-Croix, prestigioso colegio privado

parisino, considerado como el mejor

coro de niños franceses, con la misión

de mostrar las riquezas de la música

sacra y transmitir un mensaje de paz.

Las entradas pueden adquirirse en bole-

tería del teatro o en https://tbsj.tuen-

trada.com/selection/event/date?prod

uctId=10228798099622

Se presentará en la provincia “Argentini-

tos”, un espectáculo interactivo del can-

tante mendocino Ricardo Dimaría. Será

este 15 de julio en el Teatro del Bicente-

nario. El espectáculo cuenta con la par-

ticipación especial de Juliano Díaz en

guitarra, charango y coros, Mati García

en la percusión, Víctor Silione en violín

y en dirección musical, además de gran-

des invitados especiales. Entradas en

boletería del TB o en https://tbsj.tuen-

trada.com/selection/event/date?pro-

ductId=10228796862066

Los éxitos de Alejandro Lerner llegan

nuevamente a la provincia. El cantante

Este 17 de julio a partir de las 15 horas,

se pondrá en escena la obra infantil La

Granja. El encuentro será en el Teatro

Sarmiento. Se trata de un musical desti-

nado para toda la familia que presenta

personajes que viven en una granja y

que interactúan con los más chicos. Las

entradas se pueden adquirir en la bole-

tería del teatro, o en https://www.en-

tradaweb.com.ar/index.php?r=site/de

talles&d=2d09c7b7

“Papelina & Papelón y El Libro Perdido”

es el nombre de la obra infantil que su-

birá al escenario del Teatro Sarmiento

el Jueves 20 de julio a las 16 horas. En-

tradas en boletería del teatro o en

https://www.entradaweb.com.ar/inde

x.php?r=site/detalles&d=f44f0dc9

Luego de llenar la sala del teatro, llega

por segunda vez Ale Segovia con “Won:

un viaje interior”. La presentación será

el 21 de julio a las 21,30 horas en el

Teatro Sarmiento. Entradas en boletería

o en

https://www.entradaweb.com.ar/inde

x.php?r=site/detalles&d=dc0af7d9

TODO PARA HACER Enviá tu info a info@nuevodiariosanjuan.com.ar

Traé personalmente tu producción cultural a 

Santa Fe 236 oeste - Ciudad Tels: 4212441 / 4215056.

► Recital de Nito 
Mestre en el Auditorio

►Muestra en la 
Casa de Sarmiento

► Folclore en el 
Bicentenario

22

► Llegan los Niños 
Cantores de París

► La Granja en el
Teatro Sarmiento

► Alejandro Lerner
en San Juan

► Teatro infantil

► Ale Segovia y “Won 2”
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para relajar

3 datos

Un poco de humor Por Miguel Camporro 23

3

1

2

1-La niña que apa-

rece con el disfraz de

la Mujer Maravilla a

los 8 años comenzo a

estudiar danza.

2-Bailo con Julio

Bocca y Hernán Pi-

quín.

3-Recorrió con su

baile gran parte del

mundo.

Vicky Balanza

Desierto
Atacama es el desierto más an-

tiguo del mundo y uno de los

lugares más áridos de la Tierra,

Nariz 
memoriosa

Tu nariz puede recordar hasta

cincuenta mil olores.

Buen 
provecho

Charles Darwin se comió a los

animales que descubrió, una

práctica que era muy común

entre los naturalistas de su

época.

Adivina quién es
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