


(360.000) que los menores de 10
(330.000). Y si se cuentan los mayo-
res de 60, la proporción es exacta-
mente el doble.
En la misma línea, la expectativa de
vida es cada vez mayor: en 1909 un
porteño aspiraba a vivir tan solo 48
años; hoy, 76. 

l    l    l
Si se tiene en cuenta que cada vez se
vive más y que los mayores de 60
años duplican a los menores de 10,
se impone la duda sobre si es posi-
ble sostener un sistema con tantos
adultos que viven décadas luego
de jubilarse.
Es que hoy en día no puede pasarse
por alto que el envejecimiento de la
población puede contribuir a profundi-
zar los problemas económicos, fisca-
les y previsionales. 
Pensemos un poco, hace medio siglo
la expectativa de vida de los seres hu-
manos no llegaba a los 60 años.

l    l    l
Comparemos con la actualidad: del
total de las 681.055 personas que
viven en San Juan, 60 mil tienen
más de 65 años. O sea, una edad en
la que tanto los hombres como las
mujeres ya están jubilados.

H ay procesos que están en
marcha y en poco tiempo van
a exigirnos soluciones con-

cretas.
Adelantarse a esos procesos es parte
de la tarea que compete a nuestra ge-
neración.
Uno de esos temas es el proceso de
envejecimiento de la población. Un
tema que presenta una serie de desa-
fíos.
Para que tengamos una idea clara de
lo que estamos diciendo, baste seña-
lar que el 22% de los habitantes de la
ciudad de Buenos Aires tiene ya más
de 60 años y que más de un tercio de
ellos (37%), supera los 75. 
Pero esta asimetría se profundiza en
algunos casos. Por ejemplo, ya son
más los mayores de 70 años
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El envejecimiento
de la población

Una nota de 
Juan Carlos Bataller

Este artículo integra el libro
San Juan 2035 editado en
2013. Ahora, cuando la pan-
demia afecta principalmente
en todo el mundo a los habi-
tantes más viejos del planeta,
es bueno recordarlo. Ocurre
que, independientemente de
la pandemia, la lucha por
quién debe ocupar las camas
disponibles o la decisión de
que puedan o no transitar, las
personas mayores van ca-
mino a ser un porcentaje
cada vez más numeroso de la
población. Especialmente en
los países mas avanzados
económica y culturalmente.
Si como hasta ahora la única
solución es condenar al aisla-
miento social a ese sector, o
el simplismo que “cada uno
se cuide como pueda”, es evi-
dente que estamos ante una
generación que pocas res-
puestas puede dar a una hu-
manidad cada día más
compleja.
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De esos 60 mil, 24.500 son hombres
y 35.500 mujeres.
Pero si consideramos que las mujeres
se jubilan con 60 años, San Juan
tiene  48.500 mujeres que superan
esa edad.
En una palabra, hoy tenemos 24.500
hombres y 48.500 mujeres con edad
suficiente para ser jubilados.
¿Qué papel jugarán en la sociedad
del futuro esta legión de seres que
ha terminado con su vida laboral?

l    l    l
Pero el problema no termina con un
simple cálculo numérico.
Según los datos del último Censo,
7.491 personas tienen entre 80 y 84
años. Esto significa el 1,1 por ciento
de la población, una proporción solo
superada en cinco provincias ar-
gentinas.
Si sumamos a los que superan ese lí-
mite encontramos que en nuestra pro-
vincia residen casi 10 mil personas
de más de 80 años. 

l    l    l
Ahora bien. Estas cifras de hoy que-
darán totalmente superadas dentro de
veinte años.
Todos los especialistas sostienen que
la proporción de las personas mayo-
res de 65 años en la población total
aumentará drásticamente en los pró-
ximos decenios.
Dos fenómenos se unirán para que
ello ocurra.
Por un lado, las familias tienden a
tener menor cantidad de hijos.
Por el otro, la gente vive más años.
Existe una predicción estadística que
dice que en los países más evolucio-
nados se encuentra entre un 15 y un
17% de población mayor de 65 años y
este porcentaje va aumentando a me-
dida que pasan los años, sobre todo,
en el grupo de personas de más de
80 años. 

l    l    l
La pregunta es si nos estamos plan-
teando este problema que tendrá que
enfrentar la nueva generación.
Ocurre que este envejecimiento aca-
rrea un incremento de problemas so-
ciales, políticos, económicos y
sanitarios. Por ejemplo:
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Se pueden lle-
gar a duplicar y a
triplicar los ingre-
sos hospitalarios,
con un retraso de in-
tensidad diagnóstica y
terapéutica.

Paralelamente, va cam-
biando el concepto de familia en am-
plios sectores de la sociedad. Habrá
mucha más gente mayor viviendo sola
o con limitaciones funcionales o enfer-
medades crónicas o mentales.

Este problema requerirá, por consi-
guiente, un mayor esfuerzo de los ser-
vicios sanitarios para ofrecer a este
grupo de población, más alternativas
tanto en residencias geriátricas, cen-
tros de día, domicilio y hospitales ge-
riátricos que cubran esas
necesidades.

A esto deberemos sumar el poco
acceso a la seguridad social, a la
salud o a los servicios sociales más
básicos por parte de una creciente po-
blación de este sector. Hoy, difícil-
mente un jubilado pueda pagar con
sus ingresos un geriátrico decente.
Mucho menos, una atención domicilia-
ria personal.

¿Quién financiará esos mayores
costos de atención de los ancianos?
¿Las obras sociales? ¿El Estado?
¿Cada uno deberá arreglárselas
como pueda?

l    l    l
Seguramente este análisis merecerá
reparos desde muchos puntos de

vista. Pero, indepen-
dientemente de nues-
tras ideas de familia,
de religión o de filoso-

fía de vida, estamos
ante problemas sociales

con los que no nos hemos
enfrentado masivamente en el

pasado.
Los desafíos que presenta el envejeci-
miento poblacional y que los gobier-
nos deberán enfrentar en los próximos
años van aun más allá de la asisten-
cia.

Las personas mayores son un
grupo usualmente excluido de la toma
de decisiones, son discriminadas en
razón de su edad y ello ocurre con in-
dependencia del nivel de riqueza de
un país o de los individuos.

Si para el año 2050, una cuarta
parte de la población será adulta
mayor, los Estados deberán asegurar
la inclusión de millones de personas
que, además, “pedirán un papel ac-
tivo en la sociedad”.

No nos olvidemos que las personas
mayores necesitan protección, pero
igualmente requieren disfrutar de la
posibilidad de ejercer sus libertades,
tomar sus decisiones y, por supuesto,
controlar su destino.
En concreto: la sociedad no puede
destinar una categoría de “paria so-
cial” para un cuarto de la población. O
comenzamos a buscar soluciones,
creando los espacios y las condicio-
nes que en unos años más serán in-
dispensables o nos enfrentaremos a
fuertes tensiones sociales.

Hoy 
tenemos 24.500

hombres y 48.500
mujeres con edad
suficiente para ser

jubilados. 
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Las familias más ricas
del país según Forbes
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1 - Alejandro Pedro 
Bulgheroni y familia 
| US$ 5.400 millones

Alejandro Bulgheroni dirige los hilos
de Pan American Energy Group, la petro-
lera privada más grande del país. 
PAE es producto de la fusión de la ex
Bridas con la china CNOOC y BP, tiene
un 16% de participación en el mercado
argentino. 
Tiene 21.000 empleados y 735 estacio-
nes de servicio. El imperio lo inició Ale-
jandro Ángel Bulgheroni en 1948, cuando
fundó Bridas. Sus hijos Alejandro y Car-
los (quien falleció en 2016) internaciona-
lizaron la compañía. 
La tercera generación la encabeza Mar-
cos (hijo de Carlos), GCEO de PAE
desde diciembre 2017. 

2 - Marcos Galperin
| US$ 4.200 millones

El fundador de MercadoLibre es el más
joven y el más rico en patrimonio indivi-
dual del top 10. Con la suba de sus ac-
ciones en Wall Street, MeLi vale US$
50.000 millones, más que las reservas
del Banco Central.
En febrero, Galperin anunció que dejaba
su rol de CEO y presidente de la opera-
ción local, pero mantiene su posición re-
gional.  
Los ingresos de MeLi en 2019 alcanza-
ron los US$ 2.296 millones, un 59% más
que en 2018. En abril, aumentó 76% sus
ventas en el sitio. 
Además del negocio madre, tiene un
brazo logístico (MercadoEnvios) y finan-
ciero (MercadoPago y MercadoCrédito).

3 - Paolo Rocca y familia
| US$ 3.400 millones

El Grupo Techint registra ventas anuales
por más de US$ 23.500 millones y em-
plea a unas 57.000 personas.
Está conformado por los gigantes del
acero Ternium y Tenaris; en energía por
Tecpetrol y Tenova; en construcción por
Techint Ingeniería & Construcción; y Hu-
manitas en servicios de salud. 
Paolo Rocca, Chairman y CEO de Tena-
ris, es el más conocido del imperio fun-
dado por su abuelo, Agostino Rocca.  
A partir de esta edición, Forbes contem-
pla el patrimonio de los herederos de Ro-
berto Rocca y no los de Anna Rocca de
Bonatti (fallecida en 2015).

Las fortunas de los empresarios y
las familias más ricas del país
reúnen US$ 46.440 millones
según la tercera ediciónde la Re-
vista Forbes de Argentina, lo que
representa una caída del 19,9%
respecto de 2019.  Los ricos, a

través de sus participaciones en
múltiples empresas, originan alre-
dedor del 14% del PBI argentino.
Este es el ranking elaborado por
Forbes y la información que la re-
vista proporcionó a sus lectores
sobre cada empresa.
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4 - Gregorio Perez 
Companc y familia 
| US$ 2.700 millones

La familia Perez Companc posee una
gran diversificación de negocios, con
fuerte presencia en alimentos, telecomu-
nicaciones y energía.  
Pecom fue la primera petrolera privada
del país en 1959, vendió sus activos en
2002 y en 2015 compró las operaciones
de Skanska.  
En 1998 compró Molinos Río de la Plata.
Hoy tiene 14 plantas industriales, más de
2.800 empleados y marcas como Coci-
nero, Lucchetti, Gallo y otras. 
El negocio de cereales y oleaginosas de
Molinos Agro es el buque insignia de la
familia en el mercado bursátil local.

5 - Alberto Roemmers 
| US$ 2.400 millones

Fundado en 1921 por el alemán Alberto
J. Roemmers, el laboratorio que lleva su
nombre hoy tiene un 10% de participa-
ción del mercado local. 
Comercializa 57 millones de unidades de
medicamentos como Lotrial, Optamox o
Amoxidal.  En 2018, vendió su participa-
ción del 50% en Mega Pharma por más
de US$ 1.000 millones.  
La familia tiene participación del 44%  en
el laboratorio Gador y son propietarios de
Investi Farma y de una de las mayores
distribuidoras del mercado: Rofina.

6 - Hugo Sigman y Silvia
Gold | US$ 2.000 
millones

El matrimonio fundador (él. psiquiatra;
ella, bioquímica) maneja el Grupo Insud,
un conglomerado de más de diez empre-
sas. 
El origen es Grupo Chemo, que hoy está
presente en más de 40 países y tiene 11
plantas industriales. Su director general
es Lucas Sigman, uno de sus hijos. A tra-
vés de Exeltis operan Elea-Phoenix (50%
Sigman y 50% Sielecki). Con mAbxience,
desde 2009, se especializan en la inves-
tigación y desarrollo de anticuerpos mo-
noclonales. 
Entre otros emprendimientos agropecua-
rios y forestales, Insud tiene el 33% de
Biogénesis Bagó, el mayor proveedor ve-
terinario del país. En K&S producen cine
(Relatos salvajes, El ángel); en Capital
Intelectual, libros; y con El Diplo, revis-
tas.

7 - Jorge Pérez
| US$ 1.900 millones

El “rey de los condominios” forjó su repu-
tación en Miami, donde lleva desarrolla-
das más de 90.000 unidades.
Hijo de padres cubanos, nació en Argen-
tina, creció en Colombia y se estableció
en Florida, donde creó The Related
Group en 1979. 
Invirtió US$ 250 millones en el SLS Lux
de Puerto Madero, su primer gran pro-
yecto en Argentina. 

7 - Familia Werthein 
| US$ 1.900 millones

Los hermanos Werthein poseen porcio-
nes igualitarias de una fortuna estimada
luego de importantes ventas, como su
paso por Telecom y el Standard Bank,
que vendieron a ICBC. 
El conglomerado participa en el negocio
de los seguros desde 1990. Son dueños
del 100% del capital de Experta ART y
de Experta Retiro S.A. 
Tienen un pie en la industria de consumo
masivo (con Cachamai), emprendimien-
tos agropecuarios, y acaban de despren-
derse de su participación en TGS. 

8 - Edith Rodríguez 
| US$ 1.700 millones

De bajísimo perfil, Edith Rodríguez es la
viuda de Luis A. Rey, fundador de Plus-
petrol, la tercera petrolera del país con
más de 40 años en gas y petróleo. 
Es la mujer más rica de  Argentina. En
enero de 2019 invirtió US$ 83 millones
para quedarse con la minera canadiense
LSC Lithium Corporation. 

9 - Eduardo Eurnekian 
| US$ 1.100 millones

Hijo de inmigrantes armenios, comenzó
su carrera en el rubro textil, con la firma
Usal, representante de Puma.  

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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Desarrolló el sistema de televisión por
cable con Cablevisión y fundó Multime-
dios América. 
Su caballito de batalla es la división aero-
portuaria de Corporación América, que
opera 52 aeropuertos en 7 países. 
El holding también comprende gas y pe-
tróleo con CGC; producción de biodiesel
con Unitec Bio; la constructora Helport;
Corporación América Real Estate y el
banco digital Wilobank, entre otras.

10 - Luis Pagani y familia
| US$ 920 millones
Representa a la familia que tiene la ma-
yoría accionaria del Grupo Arcor. 
A través de Bagley Latinoamérica S.A, la
sociedad con el Grupo Danone para los
negocios de galletas, alfajores y cerea-
les, es una de las empresas líderes de la
región con 40 plantas y más de 20.000
empleados.  En 2019 el grupo tuvo una
pérdida de $ 144 millones, tras un nega-
tivo de $ 1.555 millones en 2018. 

10 - Francisco De 
Nárvaez y familia 
| US$ 920 millones
Es la cara visible del Grupo De Narváez.

Es socio fundador de Rapsodia y dueño
de CaroCuore y BabyCottons. Es accio-
nista de Tía, TaTa, Multiahorro, San
Roque y El Cronista Comercial. 
Su abuelo materno, Carlos Steuer, fundó
Casa Tía, propiedad de la familia hasta
mediados de los 90. Hoy los rumores de-
vuelven a sus raíces por negociaciones
para asociarse a Walmart. 

11 - Alfredo Alberto
Román y familia 
| US$ 800 millones
Pasó de ser camionero a montar la
mayor terminal de grúas del país, Exol-
gan, que vendió a PSA por US$ 750 mi-
llones. 
A través de Organización Román -hoy
devenida en el family office Puerto Asis
Investment-, invierte en agro, infraestruc-
tura, real estate y energía.
La firma está liderada por Karina Román,
una de sus seis herederos y la más ac-
tiva en los negocios de la familia. 

12 - Samuel Liberman
Falchuk | US$ 720 
millones
Logró su fortuna a través de la televisión
por cable: fundó VCC en 1982 y la ven-
dió por US$ 765 millones en 1997.
Desde Panamá, donde vive hace mu-
chos años, opera en real estate, hoteles
y logística a través de Sociedad Latinoa-
mericana de Inversiones.
Fue representante de la marca de relojes
japonesa Orient para América Latina y
participó en el mercado de las flores fres-
cas.

13 - Julio Fraomeni 
| US$ 710 millones
Es el dueño de la empresa de medicina
privada Galeno. 
Tiene más de 10.000 empleados, 100
sucursales y 750.000 asociados. Cuenta
con siete sanatorios y siete centros médi-
cos propios. 
En 2018 incursionó en el segmento fi-
nanciero a través de la adquisición de
Compañía Financiera Argentina (Efectivo
Sí), empresa de cobranzas y servicios. 

14 - Héctor Pedro Poli y
familia
| US$ 700 millones 
La familia Poli es dueña del 30% del pa-
quete accionario de Pluspetrol. 
Son socios de la familia Rey, que hoy li-
dera Edith Rodríguez, y poco se sabe de
ellos en los medios. 
Cultor del bajo perfil, Alfredo Poli, miem-
bro de la segunda generación, fundó su
empresa, trabajó en la petrolera familiar
y hoy participa activamente del ecosis-
tema emprendedor como mentor e inver-
sor. 

15 - Eduardo Costantini 
| US$ 690 millones 
Desde 1991, Eduardo Costantini dirige la
firma de desarrollos inmobiliarios Consul-
tatio. 
Dueño del 70% de la compañía, tiene en
su portfolio proyectos reconocidos como
las urbanizaciones Nordelta; Puertos de
Escobar; y los complejos Oceana en Key

s
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Biscayne y Bal Harbour, en la Florida. 
Participa en el mercado financiero a tra-
vés de Consultatio Asset Management,
una firma de administración de activos. 

16 - Juan Carlos y 
Sebastián Bagó 
| US$ 660 millones
Son los hijos de don Sebastián, fundador
de Bagó, la farmacéutica familiar que hoy
tiene 480 productos en su portfolio. 
Está presente en más de 50 países, tie-
nen 11 plantas productivas y 85 patentes
por investigaciones y desarrollos
propios. Además, son dueños del 100%
de Disprofarma S.A. -la distribuidora líder
del mercado farmacéutico argentino-, de
Química Montpellier y del 33% de Biogé-
nesis Bagó. 

17 - Familia Urquía 
| US$ 650 millones
El caballito de batalla de la familia Urquía
es Aceitera General Deheza (ADG),
dueña de las marcas Natura, Mazola y
Mayoliva, entre otras. 
Tiene la concesión del ferrocarril Nuevo
Central Argentino (NCA) y tres servicios
portuarios, lo que garantiza su logística

de exportación. Roberto Urquía, uno de
los tres hijos del fundador, fue senador
entre 2003 y 2009. 

18 - Javier Madanes
Quintanilla
| US$ 590 millones
Su empresa Aluar es el único productor
primario de aluminio en la Argentina.
Desde Puerto Madryn, tiene capacidad
para producir 460.000 toneladas por año,
en forma de placas, lingotes, barrotes,
alambrón y aleaciones de aluminio para
abastecer a las más diversas industrias. 
Emplea a más de 2.100 personas y fac-
turó US$ 1.069 millones, según datos del
balance al 30 de junio de 2019.

19 - Jorge y Ricardo
Stuart Milne
| US$ 550 millones
En septiembre de 2018, los hermanos se
desprendieron del 18% que les quedaba
en Banco Patagonia por unos US$ 202
millones.  La salida comenzó en 2010,
cuando cedieron el control al Banco do
Brasil a cambio de US$ 480 millones.  
Así, los hermanos se concentran en sus
negocios agropecuarios y en otras inver-
siones a través de DSM Inversiones.

20 - Mauricio Macri y 
familia
| US$ 540 millones
La familia Macri tuvo su época de oro en
la década del 90.  Hoy la mayor parte de
la fortuna es líquida y se explica por las
ventas de IECSA, Pago Fácil o las Rodo-
viarias brasileñas. Hoy, Sideco Ameri-
cana tiene actividad en ingeniería y

construcción. Participan Gianfranco, Ma-
riano, Florencia y Sandra (fallecida en
2014, madre de dos hijos). Mauricio le
cedió todo a sus hijos mayores, y ellos lo
vendieron a Gianfranco. 

21 - Felipe y Marcela
Noble Herrera
| US$ 530 millones
En el último año, los herederos de Grupo
Clarín tuvieron una caída en su patrimo-
nio del 33%.  Tras las PASO, las accio-
nes de Telecom y de Grupo Clarín -que
incluye Artear, el diario y Papel Prensa-
se desplomaron. Tras la megafusión con
Telecom, los herederos tienen una parti-
cipación indirecta en Telecom Argentina
S.A. del 15,2% y conservan el 35,5% en
GC Dominio, la controladora del Grupo
Clarín. 

22 - Lilia Neumann de
Sielecki
| US$ 510 millones
Heredera del empresario Manuel Sie-
lecki, creador de los laboratorios Phoe-
nix, conserva el 50% de los laboratorios
Elea. La familia pesa fuerte en la indus-

s
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tria petroquímica: en los 80 creó Petro-
química Cuyo junto a Perez Companc; y
en 2016, adquirieron Petroken, por US$
184 millones.  Hoy, PetroCuyo -la fusión
de ambas empresas- es el principal fabri-
cante de polipropileno del país. 

23 - Máximo Cavazzani 
| US$ 500 millones
CEO, fundador y único accionista de
Etermax, que podría convertirse en el
próximo unicornio argentino. 
Ingeniero Informático del ITBA, el gran
salto lo dio a finales de 2013 al crear el
juego Preguntados, que tiene más de
700 millones de descargas.  Trivia Track,
como se lo conoce en el mercado nortea-
mericano, es la marca argentina más co-
nocida en EE.UU.

23 - Lionel Messi 
| US$ 500 millones
Es el único deportista en integrar la lista
de millonarios argentinos. En 2021, su-
perará los US$ 1.000 millones factura-
dos, pero casi el 50% de su recaudación
terminará en manos del fisco español.
Su salario en el FC Barcelona ronda los
US$ 80 millones por año y recibe unos
US$ 32 millones por sponsors.  Su padre
Jorge maneja los negocios. Creó Limecu
España y tiene inversiones en hotelería.
También en real estate en Rosario. 

24 - Carlos Pedro 
Blaquier y familia 
| US$ 490 millones
El ingenio Ledesma es el buque insignia

de la familia Blaquier, que tiene más de
110 años de historia. 
Su base está en la provincia de Jujuy,
desde donde se construyó el imperio.
Posee unas 40.000 hectáreas destinadas
a la cosecha de la caña de azúcar, la
principal materia prima. Emplea a 7.000
personas. 
El resultado del ejercicio cerrado en
mayo de 2019 arrojó un resultado posi-
tivo de $ 277 millones. 

25 - Familia Born 
| US$ 490 millones
Fue una de las familias empresarias más
importantes del siglo pasado. Tras la sa-
lida de Bunge & Born, se refugió princi-
palmente en el campo.  
Hoy, las ramas de la familia son cuatro:
Born Magrane, Born Agote, Born Hueyo
y Pereda Born.  Caldenes, la firma gana-
dera que es el mayor criador de la raza
Hereford en el mundo, es uno de los ne-
gocios de Jorge Born. 

25 - Enrique Eskenazi 
| US$ 490 millones
A sus más de 90 años, el empresario

mantiene la posición de presidente en
tres bancos provinciales y en el Grupo
Petersen.  
El grupo nació de la empresa Petersen,
Thiele & Cruz, fundada en 1920, con pre-
sencia en ingeniería y construcción.
En los 90 se diversificó y hoy tiene pre-
sencia en fintech, agroindustria y servi-
cios urbanos. Sumó Mantenimientos y
Servicios SA, Qualia, ASJ Servicios, Plus
Pagos y Santa Sylvia.
El apellido Eskenazi está atado a la lla-
mada “argentinización” de YPF y al juicio
que Burford Capital lleva contra la Argen-
tina tras la estatización de la petrolera.
Además, fue mencionado en la causa de
los cuadernos.

26 - Alfredo Coto y fami-
lia | US$ 450 millones
Es el dueño de la principal cadena de su-
permercados de capitales nacionales,
que cuenta con más de 120 sucursales
en cinco provincias y más de 18.000 em-
pleados. 
Nació como venta directa de carne y en
1987, aprovechó el boom de los super
para poner en marcha Supermercado
Coto, en Mar de Ajo. Opera tres frigorífi-
cos y una planta avícola. Además, incur-
sionó en el real estate de Estados
Unidos y España. 

27 - Claudio Fernando
Belocopitt | US$ 440 
millones
Dueño de Swiss Medical, es uno de los
empresarios más resonantes en el sec-
tor. Empezó en 1989, cuando construyó
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la Clínica y Maternidad Suizo Argentina
en 1989. Hoy posee el 76% de Swiss
Medical Group, una de las tres compa-
ñías privadas más importantes del país,
con más de 950.000 asociados. 
Es dueño de una productora propia y una
participación del 40% en América TV. 

27 - Familia Mayer Wolf 
| US$ 440 millones
Los hermanos Martín David, Miguel Ri-
cardo, Ana Felicia y Eduardo Segis-
mundo Mayer Wolf son la rama argentina
del gigante Nidera que, recientemente,
pasó a manos del grupo chino Cofco por
unos US$ 1.748 millones. 
Los orígenes de este mega trader se re-
montan a 1920, en Rotterdam y luego, su
fundador, Segismundo Mayer, viajó a la
Argentina junto a su esposa, Ema Wolf,
para abrir una filial en 1929. 

28 - Bárbara Bengolea de
Lafuente de Ferrari 
| US$ 430 millones
Es la nieta mayor de Amalia Lacroze de
Fortabat -que falleció en 2012- y la hija
de Inés de Lafuente y Julián Bengolea
Madero. Heredera del gigante del ce-
mento Loma Negra -la mayor cementera
del país-, cosecha un bajísimo perfil,
lejos de la opinión pública. 

28 - Amalia Amoedo de
Lafuente | US$ 430 
millones
Nieta menor de “la dama del cemento”,
es hija de Inés de Lafuente y Julio
Amoedo. Es la que tiene un perfil más
alto del clan familiar: ocupa la posición
de presidente de ArteBA, entre otros
roles institucionales.

En Puerto Madero, el renombrado Museo
Amalita cobija gran parte de la colección
privada de la familia, con obras de artis-
tas locales e internacionales que suman
más de US$ 250 millones.  

28 - Alejandro y Sofía
Bengolea Peralta Ramos
| US$ 430 millones
Los hermanos, fruto del matrimonio entre
Alejandro Bengolea de Lafuente y Zel-
mira Peralta Ramos, son los más jóve-
nes del ranking de millonarios. 
A partir de la repentina muerte de su
padre en 2015, en conjunto, conservan
un tercio del Grupo Fortabat, con nego-
cios inmobiliarios, agropecuarios y, sobre
todo, financieros, producto de la venta de
Loma Negra.

29 - Rubén Cherñajovsky
y familia | US$ 410 
millones
Es el dueño de Grupo Newsan, que co-
mercializa marcas como Atma, Noblex,
Siam, Sanyo y Philco. Tiene cinco plan-
tas en Tierra del Fuego y emplea a 6.000
personas. Fue noticia en marzo, al lanzar
una campaña para recaudar -al menos-
US$ 100 millones entre empresarios

para afrontar la pandemia. 
En noviembre, concretó una alianza con
la danesa Vestas, líder en energía eólica,
para ensamblar aerogeneradores en su
planta de Campana. 

30 - Moisés Khafif 
| US$ 400 millones
Es dueño de la desarrolladora Raghsa
desde hace más de 45 años.
Los complejos Le Parc son uno de los
emblemas de la firma. En 1994 inauguró
Le Parc Residential Tower, y le siguieron
Puerto Madero y Figueroa Alcorta. Tam-
bién expandió la marca a las costas de
Uruguay: tiene tres en Punta del Este.
Entre sus herederos se encuentran sus
dos hijos, ambos ya sentados en el direc-
torio de la compañía. 

31 - Alberto Reinaldo
Pierri y familia
| US$ 370 millones
Dirigente justicialista y presidente de la
Cámara de Diputados durante el mene-
mismo, cambió la política por los nego-
cios: es el dueño de Telecentro. 
Creada en 1990, fue la primera en ofre-
cer el servicio de Triple Play. Incluso es-
tuvo en la mira de jugadores de las
grandes ligas del mundo, como Telmex,
de Carlos Slim.  Además, el empresario
es dueño de tres papeleras, el canal de
televisión Canal 26 y Latina Fm 101.1. 

32 - David Sutton 
Dabbah y familia
| US$ 360 millones
Es la cabeza de una de las tres ramas de
la familia que protagonizó el salto econó-
mico en los últimos 35 años. Es un peso
pesado en el rubro hotelero local, con
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LAS FAMILIAS MAS RICAS...

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

negocios como Alvear Hotels & Resi-
dence -que incluye el Hotel Alvear, Alvear
Art, Alverar Icon y Alvear Tower-, Gale-
rías Pacífico y el 50% del Hotel Llao
Llao.  Además, son dueños de Cannon
Puntana, la compañía de fragancias más
grande del país.  

32 - Jorge Horacio Brito 
| US$ 360 millones
Dueño del Banco Macro, dejó la presi-
dencia de la entidad en 2018, tras casi
tres décadas al mando, y volvió a tomar
el control en mayo. 
Es el cofundador de la entidad bancaria
junto a Jorge Ezequiel Delfín Carballo, su
cuñado. Hoy es dueño de una sexta
parte de la entidad que tiene 463 puntos
de atención y más de 8.700 empleados. 
Además, es dueño de la agrícola-gana-
dera Inversora Juramento y la desarrolla-
dora Vizora. 

32 - Jorge Ezequiel 
Delfín Carballo 
| US$ 360 millones
Es dueño del Banco Macro. 
Junto a Jorge Brito, compraron Macro a

José Dagnino Pastore, Mario Brodersohn
y Alieto Guadagni. Así, en 1988, co-
menzó su carrera como empresario en
Banco Macro.
Estuvo un tiempo alejado de la entidad
bancaria, pero en abril tomó el cargo de
presidente del directorio, en reemplazo
de Brito, para salvaguardar a la institu-
ción del impacto que podrían tener algu-
nas causas judiciales.

32 - Armando Roberto
Losón | US$ 360 millones
El presidente de Albanesi  ingresó por
primera vez al ranking. 
Su principal actividad es la comercializa-
ción de gas y la generación de energía
eléctrica. Cuenta con 10 centrales gene-
radores de energía eléctrica y en gas co-
mercializa más del 10% del total
consumido en el país. Es dueño de Bo-
dega del Desierto y Alba Jet.

33 - Carlos Miguens
Bemberg y familia 
| US$ 350 millones
Los hermanos Carlos, María Luisa, Cris-
tina y Diego Miguens Bemberg incursio-
naron en el mundo de los limones en
1993, cuando ingresaron en la citrícola
San Miguel. Socios de la familia Otero
Monsegur, en 2019 la firma registró ven-
tas por $ 10.852 millones. 
La fortuna la inició Otto Bemberg en
1860, con la destilería Franco Argentina,
pasando por el gigante Quilmes -que fue
cedido en 2006 a los brasileños-, hasta
hoy.

34 - Nicolás Caputo y fa-
milia | US$ 340 millones
Tras estar ausente en la edición 2019,
Nicolás Caputo y su familia vuelven al
ranking Forbes. 
En enero de 2018, se desprendió del
82% de las acciones de la constructora
familiar, por US$ 109 millones. En no-
viembre, anunció también su salida de
TGN y en RPM Gas vendió su parte a
sus socios Compañía General de Com-
bustible y Tecpetrol Internacional. 
La familia conserva Mirgor, la compañía
electrónica y autopartista.

35 - Familia Götz 
| US$ 330 millones
Cultores de un bajo perfil, los hermanos
Götz son dueños de Compañías Asocia-
das Petroleras S.A., habitualmente lla-
mada CAPSA. 
Creada en 1977, explota un yacimiento
en Agua de Cajón, Neuquén, donde tam-
bién extrae gas y produce energía eléc-
trica en una central térmica. 
Su otra pata son las energías renova-
bles: parques eólicos y una planta de hi-
drógeno, a través de la firma Capex.  

35 - Ricardo Oscar 
Benedicto 
| US$ 330 millones
Se ganó el título del “zar del juego” y fue
noticia en 2016, cuando le compró el
30% de las acciones de Cristóbal López
en Casino Club e Inverclub, por los que
pagó US$ 61 millones y US$ 39 millones,
respectivamente. 
Es socio del grupo español Cirsa en los
barcos de Puerto Madero y las salas de
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bingo del Hipódromo de Palermo. 
Es dueño del haras La Pasión y del Stud
Rubio B. 

36 - Familia Braun 
| US$ 320 millones
Federico Braun es dueño de La Anó-
nima, la segunda cadena de súper de ca-
pitales nacionales. 
Tiene 162 sucursales en 83 ciudades.
Además, posee 10 centros de distribu-
ción, dos frigoríficos de exportación, una
planta de feteado de fiambres y una
planta de panificados. Emplea a unas
11.500 personas. 
Además, concentra un séptimo de la for-
tuna familiar en el Banco Galicia, a tra-
vés de EBA Holding. 

36 - Héctor Magnetto 
| US$ 320 millones
Su fortuna cae considerablemente año
tras año y después de las PASO, la
caída de las acciones argentinas golpeó
el patrimonio del CEO de Grupo Clarín. 
Graduado en Ciencias Económicas de la
Universidad de La Plata, ingresó muy
joven a Clarín y participó en más de la
mitad de la vida del diario.
Fue el gran conductor de la expansión y
diversificación del Grupo Clarín en la dé-
cada del 90. 

37 - Daniel y Pablo Lucci
| US$ 310 millones
Los hermanos dirigen Citrusvil, la mayor
industrializadora de limones del mundo, y
reingresaron al ranking tras un año de

ausencia. 
Tiene 7.000 hectáreas productivas en fin-
cas y cosecha 260.000 toneladas de
fruta. 
Don Vicente Lucci (el padre de Daniel y
Pablo, hoy al mando del grupo) llegó a la
Argentina desde su Italia natal en 1949.
Diez años después, fundó su propia em-
presa constructora hasta que decidió in-
cursionar en el negocio agroindustrial.  

38 - Martín Varsavsky 
| US$ 300 millones
Creó cinco empresas que se convirtieron
en unicornios y entró en top 50 de For-
bes. 
Radicado en España, su nombre cobró
notoriedad por su última aventura: Coro-
namadrid.com, una app de autodiagnós-
tico de Coronavirus que creó para el
Gobierno español. 
Emprendió en telecomunicaciones y la
disrupción llegó con Prelude, una em-
presa de servicios de fertilidad que ya es
la primera cadena en su tipo de los Esta-
dos Unidos. 

s
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Y Messi volvió a
entrenar: Tras la de-
cisión de Lionel Messi de
abandonar Barcelona y
las negociaciones para
que se quede al menos
hasta junio del año pró-
ximo, el mejor jugador de
fútbol volvió a los entre-
namientos con su nuevo
técnico, el holandés Ro-
nald Koeman. Después
de pasar las pruebas
médicas y realizar el test
PCR de coronavirus en
su domicilio, Messi fue a
la ciudad deportiva del
club, llegando con una
antelación de una hora y
media. El domingo es el
primer amistoso de la
temporada. (Foto: EFE)

E l expresidente de Bolivia,
Evo Morales, no podrá

ser candidato en las eleccio-
nes de su país el próximo 18
de octubre. La Justicia de Bo-
livia rechazó un recurso de
amparo interpuesto por la de-
fensa del ex presidente Evo
Morales, de modo que ratificó
la inhabilitación del mandata-
rio, derrocado por un golpe
de Estado, para presentarse
como candidato a senador.
Evo vive desde noviembre en
la Argentina, luego de que re-
nunciara a la Presidencia tras
anular, ante sospechas de
fraude, las elecciones.

L a actividad del
sector químico y

petroquímico en Ar-
gentina, reflejó du-
rante julio una

recuperación del 33%
interanual en su producción,
del 9% en las ventas locales y
del 46% en las exportaciones,
por un mejor desempeño de
casi todos los subsectores de
la cadena.

E l precio del barril
de petróleo

cayó este martes
debajo de los 40
dólares, tras los
anuncios de Arabia
Saudita de vender crudo a
menores precios a sus clien-
tes asiáticos y como conse-
cuencia de la debilidad de la
demanda mundial, tras el re-
brote de los casos de corona-
virus a nivel global. El barril
tipo Brent concluyó a 39,90
dólares con un descenso de
5,1%

El consejo científico que asesora al go-
bierno de Francia sobre la pandemia de

coronavirus, recomendó acortar la actual
cuarentena de 14 días a siete para los infec-
tados. Según los expertos, luego de cinco
días, menos del 5% de las personas infecta-
das de COVID-19 son “potencialmente conta-
giosas, y de forma muy baja”. Francia
acumulaba 45.440 casos confirmados de co-
ronavirus en la última semana (6.544 en las
últimas 24 horas) y 30.764 muertes por la en-
fermedad desde el comienzo de la pandemia.

Francia puede bajar de
14 a 7 días la cuarentena

¿Cuántos muertos
estamos dispuestos

a aceptar?

Pedro Cahn,
médico 

infectólogo
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dudas. Si se complica el sistema de
salud y se ve gente en la calle mu-
riéndose sin poder ser atendidos,
pasará la COVID a ocupar el primer
lugar. Los policías de las bonaeren-
ses protestando por aumentos sala-
riales seguramente hace aumentar
el temor ante la inseguridad.
Y esos datos son principalmente de
Buenos Aires. No todo el interior del
país está viviendo el mismo escena-
rio en esta pandemia que dejó al
mundo patas para arriba.
Es destacable que los temas de
COVID no estén en el podio de los
que más preocupan. 
Los principales temas de preocupa-
ción siguen siendo los mismos de
siempre, la inflación, la inseguridad y
la situación económica. Segura-
mente estos datos ser repiten en
provincias con más porcentaje de
actividad privada y el virus puede
tener mayor incidencia cuando un
porcentaje más grande de emplea-
dos cobran sueldos del Estado.
Convivir con el virus. Es imposible
tener gran parte del país paralizado
y que se mejore la economía. La
cuestión es saber el límite entre el

cuidado y la generación de dinero.

En San Juan hay una clase media en
general antiperonista que está pi-
diendo volver a las actividades. Mu-
chos de ellos son grandes críticos en
grupos de WhatsApp pero ahí termina
su protesta.
Son muy ruidosos, su presencia es
muy fuerte en las diferentes redes y
en muchos casos, no se sienten repre-
sentados por políticos de otras fuer-
zas. Los une más el antiperonismo
que el posible armado local. Histórica-
mente en San Juan ese porcentaje de
votantes que no puede ver a justicia-
listas, menos a kirchneristas y odian a
sindicalistas, planes sociales y otros
tipos de acciones que consideran po-
pulistas, representan un tercio de la
población. 

Teniendo en cuenta que el año pró-
ximo se elijen tres diputados naciona-
les, esa oposición hoy no tiene
candidato impuesto. 
Hay que ver si algún dirigente puede
captar ese porcentaje de sociedad
enojada. Quien lo haga, tiene una
banca en el Congreso casi asegurada.

E
l estudio Broda junto a la

consultora Berensztein dieron
a conocer una serie de datos

que son interesantes para analizar,
más allá que se esté de acuerdo o
no con los análisis realizados. 

Uno de los puntos más relevantes es
la pregunta sobre cuáles son las ma-
yores preocupaciones de quienes
fueron encuestados. 
Inflación es el tema que más veces
se repitió con el 69%. Lo sigue la in-
seguridad y la delincuencia con el
68%; la incertidumbre ante la situa-
ción económica con el 61%; las con-
secuencias económicas del
coronavirus, con el 59%; que que-
den sin castigo los actos de corrup-
ción de CFK, con el 48%; temor a
enfermarse de coronavirus, con el
46%; que no haya propuestas para
el crecimiento, el 45%; que se si-
guen dando subsidios a quienes no
lo merecen, el 44%; la violencia con-
tra las mujeres el 31% y sin avances
en la lucha contra el narcotráfico, el
30%.

Estos datos pueden cambiar, no hay

La pandemia no es lo que 
más le importa a la gente

mailto:jcbatallerplana@fundacionbataller.org
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C
ctualmente, vemos con mayor fre-
cuencia parejas en las que entre

ambos existe una gran diferencia de
edad. Como espectadores del fenómeno,
se nos activan toda serie de prejuicios y
preguntas tales como: ¿Cuánto durará
esta pareja? ¿De qué depende que estén
juntos: sexo, dinero, estatus? ¿Y su se-
xualidad, siendo uno de ellos mucho
mayor?. Por lo tanto y como en toda si-
tuación nueva, resistimos el cambio y ten-
demos a defender lo conocido como lo
único válido. Quizás por ello descreemos
de la posibilidad fáctica que una pareja se
consolide, aun cuando lo hace al margen
de los estándares aceptados. Como si los
años pasados y experiencia vivida, las
canas, las arrugas, las señales que va
dando el cuerpo fueran sólo señales de
decrepitud.   
En términos generales, para dos perso-
nas que difieren en su edad significativa-

mente (15/20 años), lo esencial es que
coincidan en el momento evolutivo (nivel
de maduración) más que la cantidad de
años, en la intención de proyectarse jun-
tos en oposición a la fugacidad de las re-
laciones efímeras que priman hoy. Por
sobre todo: empatía y comunicación, que
habilitará la intimidad emocional que es
la que nos permite vivir de manera autén-
tica, hablar sin temor y devendrá en inti-
midad sexual. Como en todas las parejas
habrá compromisos, renuncias, pero par-
ticularmente, deberá afrontar  la crítica de
las amistades y sus respectivas familias.
Entonces, quien  tiene coraje de comen-
zar a construir un amor de verdad y posi-
ble, no compró el mito del amor
apasionado e ideal. No tenemos tanto
tiempo para vivir mal, es hora de celebrar
el hecho de correr el riesgo de lo desco-
nocido si así vamos a  vivir mejor. 
Los vínculos, nos definen.

Amor verdadero. Amor posible…
(a pesar de la diferencia de edad)

psicología Analía De los Ríos Psicóloga
Escribe

E
s común que los padres adquieran
bienes inmuebles e inscriban los mis-

mos a nombre de los hijos menores de
edad, o en caso de divorcio se adjudique
el o los bienes inmuebles a los hijos me-
nores de edad,  reservándose el usu-
fructo los padres, en ambos casos.  
También puede ocurrir que los menores
hereden inmuebles y/o adquieran la pro-
piedad de los mismos por cualquier otro
modo y/o titulo.
Los padres, como titulares de la respon-
sabilidad parental y representantes lega-
les de sus hijos menores, administran los
bienes de los menores como tambien
pueden adquirir inmuebles y/o cualquier
otro bien para ellos y la consecuencia in-
mediata de la compra o adjudicación de
los mismos convierte a los menores en
propietarios del bien que se trate.  
Esta práctica habitual de adquirir bienes
para los hijos menores de edad o de ad-
judicarlos a los mismos, si bien soluciona
varios conflictos o evita que los mismos

se produzcan, puede convertirse en una
difícil situación al momento de querer
vender o hipotecar el inmueble mientras
los hijos sean menores de edad.
Si deciden los padres, cualquiera fuera la
circunstancia, vender el inmueble de
propiedad de los hijos, mientras estos
sean menores de edad, se van a plantear
varias situaciones.
Una de ellas es que al no estar inscripto
el bien inmueble registralmente a nombre
de los padres no van a poder venderlo ni
hipotecarlo, solo puede administrar los
mismos.

Inmueble a nombre
de los hijos y enajenación

la columna jurídica Escribe
Marianela López  Abogada

Otro problema es que, como represen-
tantes del menor, tampoco podrán ven-
dero y/o hipotecar el inmueble del menor,
para poder hacerlo, necesitarán obtener
una autorización judicial previa. 

Es decir que los padres deberán solicitar
al juez autorización para vender el in-
mueble de propiedad de los menores,
justificando debidamente la petición y el
juez deberá analizar si la operación en
cuestión es de interés para el menor. En
caso afirmativo, la autorizará, sino la re-
chazará.  
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Procurador
General de
Rio Negro, Dr.
Jorge Crespo
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char la decisión política en el sentido de
recuperar  el tiempo perdido para poner a
San Juan “en pista” en el Sistema Penal
Acusatorio, en verdad  sería una pena.-
Cuando ello suceda, serán los fiscales
los que multiplicarán “por mil” su trabajo
por igual sueldo (muy bueno). Debe ser
así, es lo que corresponde por Constitu-
ción.-

Clarito. Mientras muchos piden más suel-
dos y menos trabajo, acá se postula un
sistema dónde es más trabajo por igual
sueldo, pues lo que importa es que, por
una vez, el Sistema Penal se amigue con
la gente, que nos amiguemos con la civi-
lización jurídica penal.-

D
ecía en su disertación dirigida a los
operadores del sistema penal san-

juanino, el Procurador  General de Rio
Negro, Dr. Jorge Crespo,  que no  es co-
rrecto hablar de modificación del Código
Procesal Penal cuando se pasa del mixto
al acusatorio,  pues ello supondría  que
este último se redacta en base del ante-
rior, lo que resulta falso de falsedad ab-
soluta, pues de lo que se trata es de dos
sistemas absolutamente distintos. Y
agrego por mi parte  que, si eso no se
llega a entender, difícil será instalar el
acusatorio con probabilidad de éxito.-

Decía también el colega que no se trata,
en estricto, de un código de procedimien-
tos, pues ello es propio del sistema inqui-
sitivo o mixto donde se compartimenta o
divide en etapas rígidas, en tanto que en
el acusatorio debe hablarse de Código
Procesal por constituir este una especie
de “caja de herramientas” que vamos uti-
lizando a medida de las necesidades. Ad-
mito que no es fácil de comprender, es
obligatorio hacerlo para poder  instalar el
proceso con racionalidad científica.-

Nos enseñaba el conferencista, con meri-
diana claridad, lo referido al manejo de
las pruebas  y a la atención de víctimas y
testigos  por parte del Ministerio Público

Fiscal, cuestión que surge expresa de los
Códigos Procesales vigentes, incluido el
de San Juan. 
Y agrego que comprender eso resulta bá-
sico del acusatorio y que su desconoci-
miento traerá el germen de la destrucción
del sistema.-

Hago estas reflexiones,  en verdad las
reitero, porque  el éxito o el fracaso de
los sistemas no son fruto de las casuali-
dades sino del hacer las cosas bien o
mal; porque no aprovechar las experien-
cias de la inmensa mayoría de las provin-
cias que ya implementaron el sistema,
sería una verdadera pena, “una picardía
criolla” innecesaria, así como no aprove-

Acusatorio - “Hablemos clarito”

temas de la justicia Escribe
Eduardo 
Quattropani

Fiscal General de la
Corte de Justicia de
San Juan
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an brotado los carteles que, por in-
fluencia de la mala situación econó-

mica, ponen los comerciantes en las
veredas.  Necesitan vender y para eso
ponen la imaginación al máximo.  Mi
abuelita decía que la necesidad agudiza
el ingenio; y esos carteles son muestra
de ello.
Si yo doy vuelta el dicho veo que la no
necesidad no agudiza el ingenio. Prueba
de ello son los políticos que, por no estar
necesitados, no lo agudizan. Deben ser
la raza más opaca, intelectualmente ha-
blando, de todos nosotros.  No se les cae
una gota de prestigio mental.  
Son como los gusanos que únicamente

se guían por sus intereses más prima-
rios. En el caso de los gusanos se justi-
fica, porque si no, se mueren. En el caso
de los corruptos, es simple ambición per-
sonal.  Porque no tienen necesidades
como el resto de los mortales, de los que
viven. 
Por groseros, siempre se les ve el lado
corrupto, pero no es el menor, la incapa-
cidad intelectual, cultural, de gestión es
una marca distintiva; sino, no se explica
que tengan las luces prendidas única-
mente para alumbrar lo propio y, para no-
sotros ni una vela. Mientras, los de abajo,
debemos agudizar nuestro ingenio por
necesidad.

Ni pensar

algo de alguien Escribe
Gustavo Ruckschloss

economía Marcelo Delgado Economista
Escribe

P
obreza estructural, inflación, desem-
pleo, sistemas productivos y calidad

institucional, entre otros, son asuntos que
individualmente no podemos modificar,
alterar o cambiar. En microeconomía, lo
llamamos dato. Es decir los considero
como una información para las decisio-
nes, pero con la pretensión de aprove-
char las oportunidades y reducir las
amenazas que estas situaciones nos
plantean.
Consideramos que la pobreza es cre-
ciente, supera el 35% de la población; la
inflación en este año estará en torno del
40%; el desempleo superará el 20% y los
sistemas productivos se van modificando
para sustituir empleos y servicios por tec-
nología, así como adecuando a la baja
en la demanda y restricciones en los in-
sumos (en especial importados). 
Por otra parte, la calidad institucional se
ve afectada por alta discrecionalidad de
funcionarios ejecutivos y judiciales frente
a un marco imprevisible e inédito de las
medidas producto de la pandemia
COVID 19.
Cómo hacemos, entonces, para enfrentar
esta situación y poder superar las conse-
cuencias de la “nueva realidad”.
a) Asumir que somos más pobres que
hace un año: Los bienes, desde el pe-
tróleo, hasta las propiedades, han per-
dido valor. Por la inflación se han licuado

todos los ingresos y los precios le gana-
ron a los salarios, los ingresos de profe-
sionales y la rentabilidad de las PyMEs.
b) Nueva realidad: El mundo ya no será
como era hasta 2020. La nueva  estruc-
tura de valores, la cultura, las necesida-
des emergentes, la atención sanitaria y la
relación con el ambiente se comienzan a
visibilizar.
c) Presupuesto de “recursos”: Debe-
mos confeccionar un nuevo plan de “in-

¿Cómo enfrentamos 
individualmente a la pobreza?

gresos familiares”, ya sea en la actividad
que veníamos desarrollando como en
nuevas. Hay nuevas reglas. Los médicos
deben prestar servicios por telemedicina
y los artistas, transmitir cultura desde las
redes sociales, y así cada uno en su es-
pacio.
d) Cuenta de “necesidades”: Nace un
renovado consumidor, que descubre nue-
vos valores y deja viejas costumbres. El
perfil es más austero, solitario y exigente.
Debemos revisar nuestros gastos e inver-
siones, para elegir nuevamente lo que re-
almente necesitamos.
e) Tecnología: Tanto para desarrollar
nuevos ingresos como para los esque-
mas de consumo, debemos amigarnos a
la “tecnología”. Es una tendencia demole-
dora y determinante. Las ventajas que
aporta, dejan afuera a quien prescinde de
ellas. 
f) Formación continua: Desde hace
tiempo, el ritmo de los cambios nos exige
estar actualizados. A partir de ahora, este
proceso se acelera aún más
g) Reservas de disfrute: Al final, desa-
fiar la pobreza es una tarea emocional.
Para ello, hay que invertir en actividades
y espacios de placer, fortalecimiento del
espíritu y cultivar los vínculos afectivos.
También se requiere algo de suerte,
equipo y salud. Sin embargo, es una ba-
talla que podemos, y necesitamos ganar.
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Europa y alfabetización en salud

hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo

L
a cultura sanitaria y el dominio del
idioma son un desafío cada día más

importante en medio del bombardeo in-
formativo, la mayor complejidad de diag-
nósticos y tratamientos que crecerá cada
día y sobre todo la desinformación mali-
ciosa.

Ante ello, se deberá:
►Granjearse el acceso u obtener infor-
mación confiable y poder actualizarla pe-
riódicamente.
►Comprender y desmenuzar la parte
significativa para cada persona.
►Aplicar ese conocimiento para tomar
decisiones informadas y compartidas.
Las habilidades fundamentales para la
salud y el bienestar en la sociedad actual
son uno de los factores más importantes
junto con edad, nivel de ingreso econó-
mico, tipo de trabajo y grupo o tribu so-
ciopolítica.

Nos piden que tomemos decisio-
nes saludables que nos protejan,
¿estamos preparados?
Esas acciones no ocurren solamente en
consultorios, clínicas u otros lugares del
sistema de salud, también en el trabajo,

en el hogar, en el sistema educativo y
hasta en el supermercado y las redes so-
ciales.

“Creamos edificios o casas y entonces
ellos nos crean a nosotros. De la misma
manera, construimos nuestro círculo de
amigos y nuestras comunidades y luego
nos construyen”, sostenía  el arquitecto
Frank Lloyd Wright

Un problema muy subestimado
Medir y seguir la trazabilidad de los défi-
cits en este campo pueden ayudar a de-
sarrollar intervenciones e inversiones
para responder a las necesidades en

todas las edades, ya que es un proceso
que dura toda la vida.

Un relevamiento integral del año 2015 en
ocho países europeos mostró que prácti-
camente la mitad de su población tenía
problemas, 12% una alfabetización en
salud muy inadecuada y un 42% adicional
bastante limitada. Los resultados fueron
muy variados desde 30% en Holanda
hasta 60% en Bulgaria.
Cuando somos medio analfabetos en
salud se producen más internaciones,
más despilfarro de recursos…

Apagá la lu y vamolón.

E
s poco lo que se sabe en materia de
nombres y apellidos en los comien-

zos de la civilización. Lo indudable es
que todos los pueblos de la humanidad,
de alguna manera, tuvieron que identifi-
car a los seres que lo integraban.

Desde la Edad Media, por ejemplo, el
hombre ha encontrado la forma de reco-
nocer las relaciones familiares que signifi-
can una vinculación efectiva, un nexo
inmutable entre padres e hijos. El punto
de partida de esa serie de vínculos con-
sanguíneos ha sido siempre el nombre
de la familia o apellido, el cual se originó
de nombres patronímicos o toponímicos y
de variada naturaleza (flora y fauna, ofi-
cios, nombres, lugares, etc.), lo que ha
dado lugar al reconocimiento de múltiples
y variados linajes a lo largo de varios si-

Palabras en apellidos (Primera parte)

el poder de 
las palabras

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

glos  en todos los países del mundo.

Así, los patronímicos derivados  de los
nombres de pila, indicaban la filiación
Gonzalo hacía González, hijo de Gon-
zalo, Rodrigo hizo Rodríguez, hijo de Ro-
drigo; Sancho hizo Sánchez, hijo de
Sancho, etc.Otros, podían hacer referen-
cia, entre otras,  a la profesión de un indi-
viduo determinado, como por ejemplo:
zapatero,  herrero, pastor, o nombres de
animales como toro, vaca, etc., o de flo-
res, como clavel, rosas, etc.
Actualmente, son apellidos que encon-
tramos entre los sanjuaninos como: Za-
patero, Herrero, Pastor, Vaca, Toro,
Flores, Rosas, etc.

Hasta la próxima semana en otra en-
trega.
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para relajar

3 datos
Un poco de humor Por Miguel Camporro

1- Nació en San
Luis aunque sus
estudios universi-
tarios los hizo en
San Juan.
2- Fue decano de
la Facultad de In-
geniería
3- Fue electo rec-
tor de la Universi-
dad Nacional de
San Juan.

Oscar Nasisi

Adivina quién es

Por perder 
la cabeza

La cucaracha puede vivir nueve
días sin su cabeza, antes de

morir de hambre.

19

1

Ajustes
En 1997, las líneas aéreas 
americanas se ahorraron

40.000 dólares con solo eliminar
una aceituna de cada ensalada.

2

3
Orejas

Las orejas humanas crecen
hasta una edad muy avan-
zada, aunque lo hacen muy

lentamente
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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.

El Ballet Folklórico Nacional junto al Coro
Nacional de Jóvenes presentaron el vier-
nes 11, la obra “Rosarito Vega, maestra”,
de Félix Luna y Ariel Ramírez. Hasta el
domingo, la obra estará disponible en las
redes sociales BFN: https://www.face-
book.com/bfnargentina https://www.insta-
gram.com/bfnargentina/
https://www.youtube.com/user/bfnargen-
tina https://www.twitter.com/bfnargentina

Bajo la dirección de Antonio Domenighini
y el piano de Claudio Santoro, con edi-
ción de Andrés Ascenio, el Coro Polifó-
nico Nacional presentó el viernes 11 una
nueva interpretación del más tradicional
de los himnos dedicados a Domingo
Faustino Sarmiento, realizada desde el
confinamiento hogareño por los integran-
tes del Coro para homenajear al prócer al
cumplirse 132 años de su muerte y a
todos los maestros argentinos. Puede es-
cucharse y verse en https://organismo-
sestables.com.ar/inicio/coro-polifonico-na
cional/

El Ministerio de Turismo y Cultura rinde
homenaje a Jorge Leónidas Escudero
con motivo del 100° aniversario de su na-
cimiento. En YouTube y bajo el nombre
Mes Escudero, se realizarán cinco entre-
gas semanales de audiovisuales sobre
los ejes temáticos de su obra. El proyecto
fue concebido con la colaboración de Ri-
cardo Luis Trombino, reviviendo en la voz

del poeta su trabajo. Además, el músico
Pablo Maldonado realizó un documental
musical denominado “Estrofas Escude-
rianas”, que será transmitido este vier-
nes y sábado a las 22 por www.cuidar.tv
y por YouTube.

Facu Dial, Agustín Salguero y Patricio
Llovet presentaron la “versión cuaren-
tena” del tema “Vos al Sol”, una bossa
de la banda Buey Corneta, que integra-
ban los tres músicos. La canción está
disponible en YouTube. 

Todos los jueves, el Museo Franklin
Rawson presenta el Cine Club para que
el público siga conectado con el arte ci-
nematográfico sin salir de su casa. Con
la coordinación del licenciado Daniel Gil.
El próximo jueves será el turno de “Cen-
tauros del desierto”, dirigida por John
Ford. Para acceder hay que ingresar a
https://www.museofranklinrawson.org/ci-
neclub/

Fractal Jazz, el proyecto musical liderado
por Elmer Meza, subió a Spotify la gra-
bación del concierto de homenaje a

Aretha Franklin. Esta actuación tuvo
lugar el año pasado en el Auditorio Juan
Victoria, junto a Melisa Quiroga como in-
vitada. 

El músico Davide Rizzardi (foto), que re-
aliza música electrónica, presentó su
versión del tema “Ensayo Final”, de Fa-
bricio Pérez. Está disponible en
https://linktr.ee/fabricioperez

La dramaturga Dana Botti presenta el
ciclo literario #CompartimosLiteratura,
que estrena videos todos los jueves a
través de YouTube.  La idea y realización
es de Dana Botti. Producción general:
Boca Floja, prensa y producción.

Todos los jueves de septiembre a las 17
se realiza el taller semanal interactivo vía
streaming “Historias para el Alma” que
aborda una temática semanal a través
de la reflexión, de los cuentos, historias
de vida y de la charla interactiva con el
público. Las actividades se realizarán a
través de Facebook Live de la Biblioteca
Juan Pablo Echagüe.

20
► Celebración del

Día del Maestro

► #Compartimos-
Literatura

► Coro Polifónico  
canta a Sarmiento

► “Vos al Sol” versión   
cuarentena

► Reversión de
“Ensayo Final”

► Cine Club del
Franklin Rawson

► Historias para el alma► Homenaje a Escudero

► Tributo a 
Aretha Frnaklin

mailto:info@nuevodiariosanjuan.com.ar
https://www.face/
https://www.insta/
https://www.youtube.com/user/bfnargen-
https://www.twitter.com/bfnargentina
http://www.cuidar.tv/
https://www.museofranklinrawson.org/ci-
https://linktr.ee/fabricioperez


preguntas
CECI TEJADA, MÚSICA  6

4 -¿Cuál es la experiencia musi-
cal que más disfrutaste?
-En octubre de 2019, con Gené-

tica 3, tuve la oportunidad de ser telo-
nera de “Los Rancheros” en su recital
en el Teatro Sarmiento. Para mí fue
una experiencia increíble.

5 - ¿Cómo estás viviendo el ais-
lamiento?
-Al principio fue muy desalenta-

dor. Sin embargo, aprovechamos el
tiempo con transmisiones en vivo con
la mitad de la banda (tres de las inte-
grantes somos hermanas viviendo en la
misma casa) y también componiendo
para un nuevo disco.

6 - ¿Cuál es tu mayor sueño
como artista?
-Dejar huella. Una de mis cancio-

nes, Hechos de Momentos, contesta
esa pregunta: “Llegar a tus ojos, buscar
tus oídos. Quiero dejarte de mí, todo lo
que nace dentro y se vuelve canción”.

Cecilia Tejada comenzó a estudiar
con profesores particulares y
luego entró al  Centro Poliva-

lente de Arte, donde se recibió de
maestra de Música. Actualmente estu-
dia la licenciatura en Educación Musi-
cal en la UNSJ. Fue guitarrista en
bandas de cumbia, merengue y ba-
chata pero siempre se sintió más có-
moda “en el palo del rock”. Por eso,
con sus hermanas armó su propia
banda, a la que llamaron Genética 3.
“Decidimos apostar por un proyecto
con canciones de autoría propia. Nues-
tro primer disco se llama Frases Paten-
tadas y está por cumplir un año”,
cuenta la joven, que también es parte
del dúo acústico “Anfibie”.

1 -¿Qué creés que identifica a
los músicos sanjuaninos de tu
generación?

-El apoyo mutuo. Los músicos sanjua-
ninos se juegan todo, día a día. Esta-
mos acostumbrados a dar lo mejor de
nosotros, componer, mantener activas
las redes, armar fechas en conjunto y
todo por un salario que no es de lo
mejor. Ahí es donde entra el trabajo en
equipo para la autogestión.

2 -¿Es difícil para una banda
local instalar sus propios
temas?

-Cuesta bastante. El público está muy
acostumbrado a pedir temas, pedir co-
vers de bandas famosas. Son muy
pocos los que realmente se sientan a
escuchar algo nuevo con gusto.  

3 - ¿Cómo es el público sanjua-
nino?
-Con Genética 3 tocamos en lu-

gares donde nos aplaudieron mucho y
nos quisieron comprar el disco; y tam-
bién estuvimos en otros sitios, donde
apenas nos prestaban atención. Ga-
narse el cariño del público es una
lucha constante. Y mucho más para
los artistas locales.

“Ganarse el cariño del 
público es una lucha constante”
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100

Adrián Suar
El actor y gerente de pro-
gramación de Canal 13
habló sobre la problemá-
tica que atraviesa su pro-
ductora Polka y la crisis
de la ficción en tiempos de
pandemia.

“Estamos te-
niendo un
problema
enorme con
los trabaja-
dores. En
otros países el Estado
tiene medidas fiscales
para ayudar a las pro-
ducciones de ficción”.

Personajes
cinematográficos

El Ministerio de Turismo y
Cultura, a través de la

ENERC Sede Cuyo, con-
vocó a participar del Taller
de Extensión  Creación de
Personajes Cinematográfi-
cos, que comenzó este vier-
nes. Para consultas, escribir
a info.cuyo@enerc.gov.ar

años se cumplieron del na-
cimiento de Jorge Leónidas
Escudero, el poeta sanjua-
nino que fue reconocido a
nivel internacional y recibió
importantes premios y dis-
tinciones por su obra. 

mailto:info.cuyo@enerc.gov.ar


Un nuevo producto. El kiosco cada noche va a tu casa.
De lunes a viernes a las 21 recibirán nuestro nuevo diario
digital con todo lo que ocurrió en el dia. Si quieres lo lees
en tu plataforma (PC, teléfono, notebook, etc) y también
puedes imprimirlo. Y, por supuesto, compártelo con tus
amigos y familiares de cualquier parte del mundo.
Si aún no te suscribes puedes entrar 
directamente en nuestra página 
www.nuevomundosj.com.ar

Nuestro producto tradicional ya con 34 años en el
mercado. Te llegará el link los días sábado a las 8 de
la mañana. Tambien puedes entrar directamente en 
nuestra página 
www.nuevodiariosanjuan.com.ar

Te acercaremos notas y columnistas para que leas el
fin de semana. Te llegará el link los domingos a las 8
de la mañana. Si no estas suscripto puedes ingresar
en nuestra página 
www.lapericana.com.ar

MUNDO
Nuevo

TE ACOMPAÑAMOS TODO EL DÍA,
A TODA HORA, TODOS LOS DÍAS

La vida está cambiando rápidamente y nosotros 
nos adaptamos a esos cambios.

Te enviaremos un link para que diariamente accedas a nuestros 
productos. Como siempre, libre y gratuitamente.

http://www.nuevomundosj.com.ar/
http://www.nuevodiariosanjuan.com.ar/
http://www.lapericana.com.ar/


Además puedes entrar libre y gratuitamente a nuestro portal
San Juan al mundo de la Fundación Bataller, donde además

de ofrecerte manuales de Historia y Geografía para que estudien
los alumnos y preparen sus clases los docentes, encontrarán
decenas de sitios. Entre ellos:

l Un canal streaming que transmite todo el día documentales y
entrevistas y te da la posibilidad de seleccionar lo que quieras
ver en un amplio menú.

l El más importante banco de fotos antiguas de la provincia.

l Centenares de videos históricos o de intérpretes sanjuaninos.

l Libros que puedes bajar o leer on-line.

l La historia de las familias desde que llegó el primer 
inmigrante.

l Una completa Enciclopedia sanjuanina

l Y  todo lo que tiene que ver con nuestro pasado y nuestro
presente.

Puedes ingresar a través de 
www.sanjuanalmundo.com
o como www.fundacionbataller.org

http://www.sanjuanalmundo.com/
http://www.fundacionbataller.org/


Si prefieres la televisión te ofrecemos dos programas 
netamente locales:

l De Sobremesa. Se emite de lunes a viernes de 14.30 a 16 por
Canal 8. Podes verlo por aire, cable o TDA y si estas fuera de la
provincia a través de youtube

l La Ventana. A partir de las 21 de lunes a viernes por Telesol,
con emisiones a través de aire, cable o TDA y todos los sitios 
digitales y HD del Canal

Los dos programas podés verlos en vivo o diferido a través de
www.sanjuanalmundo.com o www.fundacionbataller.org

S i te gusta escuchar radio,
desde cualquier lugar del

mundo puedes bajar las 
aplicaciones de nuestras emisoras
desde Google play. Ellas son:

l Fm 94.1 con programación local
y conexión permanente con CNN

l San Juan al mundo, con 
programación básicamente 
musical y noticias de San Juan

La Ventana

http://www.sanjuanalmundo.com/
http://www.fundacionbataller.org/


Además tienes la noticia al
instante durante las 24
horas a través de nuestro

diario digital: 
www.diariolaventana.com

Como ves, estamos con vos todos los días.

Esta información puedes reenviársela a todos tus contactos
para que también tengan acceso a nuestros productos. 

Todos los accesos son libres y gratuitos. Puedes buscarlos en la
web o suscribirte para recibirlos.

Si te parece, llenás este pequeño cuestionario para que estemos
en contacto directo y puedas enviarnos notas, fotos, cartas de
lectores, sugerencias o críticas. 

Además, a nuestros suscriptores les enviaremos cada tanto al
mail una foto del San Juan antiguo.

Nombre y apellido:

Ciudad y país de residencia:

Profesión u oficio:

Edad:

Dirección digital (e-mail, whatsapp o teléfono):

Estamos con vos 

todo el día,
 a toda 

hora, todos 
los días

PARA SUSCRIBIRTE ENVIANOS ESTOS DATOS 
POR CORREO ELECTRÓNICO A:

fundacion@fundacionbataller.org

http://www.diariolaventana.com/
mailto:fundacion@fundacionbataller.org



