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la semana

Rosendo Fraga, 
economista

El Gobierno
aprendió lo 

político-
electoral,
pero tiene

déficit en la
gestión"
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>Nuevo presidente
Mario Abdo Benítez es el presi-
dente electo de Paraguay. Candi-
dato del gobernante Partido
Colorado, ganó con el 46,46% de
los votos, frente al 42,73% que
obtuvo su más cercano conten-
dor, el liberal Efraín Alegre, que
lidera la coalición opositora
Alianza Ganar. El padre de Abdo
estuvo relacionado con la dicta-
dura militar.

>Todo limpio
Se consumen en el país 3,2 li-
tros de lavandina per cápita al
año, según la consultora Kan-
tar Worldpanel. Es un mer-
cado que mueve cada año
más de 143 millones de litros
y que tuvo en todo 2017 una
facturación que superó los $
2.400 millones.

>La llama del piloto
Según un estudio de la Cámara Argentina de la Cons-
trucción, del total de consumo de gas residencial, el
12% se gasta al mantener encendida la llama piloto de
los sistemas de calefacción o de agua caliente.  Argen-
tina importa alrededor del 30% del gas que consume,
una de las principales causas del déficit del Estado.

>El mejor robot
El gigante del comercio
por Internet, Amazon,
va a sacar al mercado
una línea de robots para
el hogar. Si bien todo es
muy incipiente, se cal-
cula que los robots do-
mésticos serán una
industria que facturará
23 mil millones de dóla-
res anuales.

>Los privilegios de los
jueces federales
Los  jueces federales tienen un régimen
de jubilación especial que, en promedio,
superan los $200.000 por mes. 
La mitad de los 611 jueces federales (la
mayoría son hombres) que forman parte
de este régimen pasan a retiro antes de
los 62 años, tres menos de lo previsto
para los hombres en el sistema previsio-
nal. Las jubilaciones especiales de los
magistrados le cuestan al Estado $1.400
millones por año.
Los jueces jubilados cobran el 82%
móvil de su salario y no se les descuenta
el impuesto a las Ganancias. Necesitan,
para acceder a este sistema especial,
acreditar 30 años de aportes (20 en el
Poder Judicial) y necesitan también,
como mínimo, tener 60 años sin importar
el sexo.
Además, por las ferias, disponen de seis
semanas de vacaciones al año.
Magistrados como Oyarbide o Balleste-
ros se jubilaron con estos beneficios
para evitar que con jury  los destituye-
ran.

>El salario de los jubilados
Emilio Basavilbaso, titular de ANSES, aseguró que las
jubilaciones le ganarán a la inflación "por al menos 4%"
este año. El funcionario recordó además que "con la
Reparación Histórica hubo 1,8 millones de jubilados
que salieron de la mínima", y que ya "no existen más
las jubilaciones de privilegio".

>Un corazón biónico
Un mini corazón artificial de 15 milímetros y 50
gramos de peso, del tamaño de una batería y lla-
mado Infant Jarvik, fue implantado en una nena
de tres años, por un equipo de cardiocirujanos
del hospital pediátrico del Niño Jesús de Roma,
que es propiedad de la Santa Sede. La interven-
ción se realizó el 2 de febrero y “son buenas las
condiciones de la paciente”. El aparato está en
fase experimental en Estados Unidos.

>El personaje
El exjuez federal Norberto Oyarbide sigue
siendo noticia. Ahora, Javier Cantero, que fue
presidente de Independiente entre los años
2011 y 2014 y en el marco de las investigacio-
nes por abusos a menores en la pensión de
ese club, reveló que durante su gestión sufrió
presiones por parte de Oyarbide, que le pidió
tener acceso a la entidad con la excusa que
había hecho un curso de oratoria y podía le-
vantarles el ánimo a los chicos

>Degenerados
El Gobierno promulgó la ley
que castiga con penas de
tres a seis años de prisión
la distribución y comerciali-
zación de pornografía infan-
til y la simple tenencia. La
norma, que modifica el artí-
culo 128 del Código Penal,
había sido sancionada por
el Congreso en marzo.

>Ganó la inflación
De acuerdo a los datos del Mi-
nisterio de Trabajo, durante di-
ciembre, enero y febrero, los
salarios en blanco tuvieron una
mejora del 4,8%, mientras la in-
flación en esos tres meses fue
del 7,5%. Así, los salarios for-
males perdieron 2,7 puntos la
inflación.

>Los billetes de Messi
Lionel Messi superó a Cristiano Ronaldo como el
mejor pago del mundo. Se convirtió en el futbolista
con mayor cantidad de ingresos brutos anuales: es la
primera vez que un jugador sobrepasa la barrera de
los 100 millones de euros. Cobró -entre salario, pri-
mas y publicidad- 126 millones de euros en la tempo-
rada 2017-2018. Mientras que Cristiano Ronaldo
quedó segundo con 94 millones de euros.

>¡Basta de ruido!
Un estudio privado realizado a más de 1200 argenti-
nos que residen en áreas urbanas revelo que el tráfico
es el principal sonido enervante en Capital Federal  y
Gran Buenos Aires, mientras que en las ciudades de
Córdoba y Rosario, los emanados de las obras de
construcción son los que más ponen nerviosos  a los
habitantes.  Los datos fueron compartidos en el marco
del Día Mundial del Ruido, que se conmemora cada
25 de abril.



S
e denomina humor gráfico a
los chistes creados a partir de
viñetas, caricaturas y tiras có-

micas  realizadas para la prensa.
Emparentado con la historieta – rela-
tos a través de ilustraciones con o sin
textos  que abordan innumerables
temas – forma parte de la cultura po-
pular, pero a partir de la década del
60 se la considera una de las bellas
artes. 
Ricardo Liniers Siri (Liniers)  es uno
de los reconocidos historietistas del
país con casi veinte años de publica-
ciones constantes, desde Bonjour
(Página 12) a Macanudo (La Nación)
– se representa a sí mismo como un
conejo -.  La misma producción del
autor da cuenta de la comunicabili-
dad entre arte popular y arte de elite,
puesto que ha realizado exposicio-
nes de pintura y publicado diversos
tipos de textos. 
Liniers responde al modelo de los ar-
tistas de la generación del 70 que
transitan en diversos lenguajes y pro-
vocan fusiones a veces en solitario,
en otras oportunidades en colabora-
ción con artistas de otros campos.
Ejemplar al respecto es el espectá-
culo que realiza con Kevin Johansen
(que cultiva intencionalmente la im-
pureza estilística hasta el punto que
autodenomina a su modalidad expre-
siva Des-generada), quien mientras
actúa, Liniers hace lo suyo pintado
(aunque a veces también toma la
guitarra). 

El historietista es un personaje caris-
mático y goza de gran popularidad
en diversos circuitos del público – en 
general jóvenes y con capacidad
para moverse en más de un teclado
cultural -. Su llegada a San Juan, en
un show con Alberto Montt, denomi-
nado “Ilustres” o “Los ilustres” fue ob-
jeto de gran satisfacción para sus
admiradores locales, que quedó de-
mostrado por la enorme cantidad de
público que se agolpó el domingo pa-
sado en la Sala Conte-Grand. Un
acierto adicional fue la gratuidad del
espectáculo que permitió la participa-
ción de distintos sectores sociales.
El título del espectáculo “Ilustres” es
polisignificativo. Siri reconoce un le-

prolijamente caer en la repetición de
la comunicación corriente y la guaran-
guería -, los monólogos se encuen-
tran plagados de sobreentendidos y
juegos de palabras que los jóvenes
captan con alegría. 
Cada uno de los monólogos se re-
suelve fluidamente, con figuras sutil-
mente irónicas que no eluden el
absurdo y las situaciones surrealistas.

Se trata de un guion humor que in-
tenta “reírse con” y no burlarse de
nadie,  generar un clima cómico
antes que una andanada de chistes
por ello hacer reflexionar. Ningún tó-
pico demasiado innovador – en algu-
nos casos recurren a verdaderos
caballitos de batalla del Stand Up - y
en un pentagrama políticamente co-
rrecto dentro de un “progresismo” se
genera una excelente atmósfera. 
Desde el punto de vista gráfico, cada
uno hace lo suyo con coherencia y
solvencia, recurren a su imaginería
(que el público mayoritariamente co-
noce) y los despliegan con gran des-
treza, ejerciendo una libertad pero
sin dar golpes bajos ni chistes ram-
plones. 

Un buen espectáculo que cumple la
función de provocar  experiencias es-
téticas a un público que sabe lo que
busca. Se trata de una evolución del
humor gráfico que ya transita por
otros caminos y abreva de otras
fuentes, en búsqueda de un nuevo
lenguaje. Si los diarios han cam-
biado, es imposible que el humor
gráfico permanezca igual. 

jano parentesco con el famoso Virrey
y el apellido Montt es signo de la polí-
tica liberal del siglo XIX en Chile.
Pero claro, ilustre menciona la activi-
dad central que ambos protagonistas
realizan. 

Alberto Montt si bien es artista plás-
tico y publicista, emergió de la blogó-
fera de la primera década del siglo
XXI, en un célebre espacio denomi-
nado “Dosis diarias”.  Luego de obte-
ner un premio alemán como el mejor
blog, incursionó con el humor en
otros soportes, motivo por el que tam-
bién es muy conocido en diversos
planos de la comunicación. 
Ilustres combina en simultáneo dos
géneros estabilizados: el  Stand Up y
la ilustración. Resulta imposible esta-
blecer una normativa sobre la “come-
dia en vivo” o “parado”, puesto que su
actual apogeo no debe hacer olvidar
una larga tradición precedente. 
Los autores en sus prácticas indivi-
duales recurren frecuentemente a he-
chos de su vida cotidiana y este
aparece como un gran “motivo” de los
monólogos. Con un lenguaje descon-
tracturado – que sin embargo evita

“
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Metamorfosis del
humor gráfico

4 Escribe 
Eduardo Peñafort
Filósofo. Crítico de arte

Más de 700
personas asis-
tieron a “Ilus-
tres”, el show
de Stand Up e
ilustración que
trajeron Liniers
y Montt a San
Juan.

Se trata de 
una evolución del

humor gráfico que ya
transita por otros 

caminos y abreva de
otras fuentes, en 
búsqueda de un
nuevo lenguaje. 
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Plazos para reclamos y acciones
por pérdida o rotura de equipaje

Vuelos nacionales 
Es bastante común que los pasa-

jeros puedan ser perjudicados por la
falta de entrega del equipaje o que
esté dañado cuando lo entregan. En
el caso de daños al equipaje despa-
chado, el reclamo se tiene que hacer
por escrito, dentro de los tres días de
la entrega. Cuando el daño sea a las
mercancías despachadas, el reclamo
debe hacerse por escrito, dentro de
los diez días contados desde su en-
trega. En caso de pérdida, destrucción
o retardo en la entrega del equipaje o
mercancías, el reclamo debe hacerse
por escrito, dentro de los diez días en
que debió realizarse su entrega o en
que hayan sido puestos a disposición,
según el caso.
En todos los casos, la responsabili-
dad del transportador aéreo se limita
hasta una suma equivalente en pesos
a dos argentinos oro por kilogramo de
peso bruto (actualmente el valor de un
peso oro argentino es de $ 6.222,72),
salvo que el pasajero hubiera efec-
tuado la “declaración especial de inte-
rés” al momento de la remisión de los
bultos al transportador y abonado la
tasa pertinente, cuando la hubiere. En
tal caso, el transportador aéreo está
obligado a pagar la cantidad decla-
rada salvo que pruebe que el valor de
la mercadería o equipaje es menor o
que el valor declarado resulte superior
al interés real del expedidor en la en-
trega.
En relación al equipaje de mano, la
responsabilidad queda limitada hasta
una suma equivalente en pesos a
cuarenta argentinos oro en total.
En la información brindada por la Ad-
ministración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), la acción de indemnización

los veintiún días en que hayan sido
puestos a disposición.
En caso de equipaje, la responsabili-
dad del transportador aéreo se limita
hasta una suma equivalente en pesos
a los 1.131 derechos especiales de
giro (moneda de conversión del FMI y
que equivale a U$S 1.45 y EUR 1.18),
salvo que hubiere declaración espe-
cial de valor.
En caso de carga, la responsabilidad
del transportador aéreo se limita
hasta una suma equivalente en pesos
a los 17 derechos especiales de giro
por kilogramo; salvo “declaración es-
pecial de valor”

En casos de retardo en vuelos inter-
nacionales, la responsabilidad del
transportador aéreo se limita a una
suma equivalente en pesos a los
4.150 derechos especiales de giro. 
El lugar más conveniente para reali-
zar el reclamo, suele ser en el mismo
aeropuerto en el que se arriba, ello,
en razón que ahí se encuentra una
oficina de la empresa aérea y en su

defecto, suele haber una oficina de
reclamos generales para pasajeros.
Si el pasajero no efectúa el reclamo
en los plazos antes mencionados, se
presumirá que se entregaron en buen
estado salvo prueba en contrario y
esa falta de reclamo torna inadmisible
toda acción contra el transportador
aéreo.
Ahora bien, si se demuestra que la
empresa aérea actuó de manera mali-
ciosa, las limitaciones antes mencio-
nadas no serían oponibles al pasajero
perjudicado y en ese caso podrá re-
clamar el total del daño o perjuicio de-
mostrado en sede judicial.

En caso de muerte
En el transporte aéreo interno o

de cabotaje de personas, la responsa-
bilidad del transportista por lesiones o
muerte del pasajero está limitada
hasta la suma equivalente en pesos a
mil argentinos oro y en el transporte
aéreo internacional de personas no
hay límite de responsabilidad.

por daños prescribe al año, pero ese
plazo, por ser contrario al Código Civil
como asimismo a la Ley de Defensa
del Consumidor, seguramente al ser
cuestionado, en sede judicial, cedería
y la acción para reclamar podría ex-
tenderse hasta dos o tres años de
acuerdo a la ley que se invoque.

Vuelos 
internacionales

La situación antes detallada se modi-
fica si el viaje se realiza en vuelos in-
ternacionales. En este caso de
daños al equipaje despachado, el pa-
sajero debe reclamar al transportador
aéreo por escrito, dentro de los siete
días contados desde su entrega.
Cuando el daño sea a la carga despa-
chada, el reclamo debe hacerse por
escrito, dentro de los catorce
días contados desde su entrega. En
caso de retardo en la entrega del
equipaje o de la carga, el reclamo
debe hacerse por escrito, dentro de

defensa
del consumidor6 Escribe 

Carlos Lorenzo
Abogado

“ El 
transportador aéreo

está obligado a pagar
la cantidad declarada
salvo que pruebe que
el valor de la merca-
dería o equipaje es

menor o que el valor
declarado

s

s

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

Sin ninguna duda, en algunas
cuestiones  tenemos (in) con-

ductas  rayanas en  la insolencia ,
la ignorancia, cuando no en el opor-
tunismo.

Así  aparecen, con luces pro-
pias, diferentes descalificacio-

nes  a quienes desarrollan una
actividad política, pertenecen, sin
esconderse, a  una agrupación de
esa naturaleza, o simplemente co-
laboran en la administración del Es-
tado, o tienen parentesco con
quienes reconocen militancia.

Graciosamente no pasa lo
mismo  respecto a quienes de-

sarrollan otras actividades,  así em-
presarios,  dirigentes de
asociaciones, militantes de cultos,
es verdad de ellos nada se sospe-
cha, nada se especula,  quizás con-
siderándolos portadores  de la
“vacuna de la virtud”.

A ellos está vedado preguntar-
les, por ejemplo,  qué actitud

asumirían en el ejercicio de una
función si los llama por teléfono  un

líder empresario o  el más alto dig-
natario  de su culto, etc. etc., ello
pues “son puras virtudes”, cero pe-
cado, son aquellos a los que Jesús
jamás tendrá oportunidad de de-
fender de los piedrazos del pueblo.

Graciosamente  descalifican  a
la política, también, quienes

han militado en ella, muchas veces

con estruendoso fracaso  y, para
peor,  lo hacen, también, los que si-
guen militando  en ella solo que
ahora, en ocasiones, encubiertos
en instituciones.

En verdad, lo digo con toda sin-
ceridad y brutalidad, me parece

un discurso, una  (in) conducta
barata, cobarde y despreciable, me

s

s

s

s
s

s

temas de la justicia Escribe
Eduardo Quattropani*

algo de alguien

“

“

parece una enorme falta de valen-
tía .

Es de gente seria,
valiente  y  formada  no buscar

atajos ni discursitos de
ocasión  para criticar  u oponerse a
algo o a alguien  lo contrario, lo rei-
tero, habla mal de quien lo hace,
ello pues tiene bastante olor a co-
bardía.

Graciosamente  
descalifican  a la 
política, también,

quienes han militado
en ella, muchas 

veces con estruen-
doso fracaso

En aquel 
mueble insólito 

tenía un raro 
termómetro con 
el que sabía la 
calentura del 

ambiente. 

Escribe
Gustavo Ruckschloss

Sigue presente

C
omo he comentado varias

veces, tuve una abuela fan-
tástica.  No solo porque

tenía la palabra justa, como vieja
sabia, sino, porque toda ella estaba
impregnada de fantasía. Por eso, lo
de fantástico le cabe perfecto.
Tenía un gran mueble de madera,
antiguo y trabajado con labradas
flores de Liz y otros dibujos, talla-
dos con mucha delicadeza y per-
fección.  Allí cobijaba casi todo su
particular mundo.  Con su cama y
su mesita de luz completaba su
mobiliario.  Aquel era su universo
particular, enorme y variado; desde
lo más simple y elemental hasta
sus maravillosos mundos de cuen-
tos y anécdotas. 
Siempre tenía algo que decir sobre
cualquier tema que se tocara.  Ade-
más, se esmeraba en dejar siem-
pre algún cabo por atar; así
conseguía que le prestáramos
atención y quisiéramos averiguar al
máximo.  Entre esas intrigas pen-
dientes, tenía una frase que nunca
supimos a qué se refería. Decía
que algún día el aire traería su per-
fume.  Tenía una relación muy par-
ticular con la temperatura. Ella
decía que con el frio todo se frena,

la vida transcurre más lentamente
y el ánimo tiende a bajar; que la
nostalgia va llenando esos tiempos
vacíos que el frio nos trae. En
cambio el calor era vitalidad, movi-
miento, acción.   Así interpretaba el
clima tanto interior como exterior.
En aquel mueble insólito tenía un
raro termómetro con el que sabía
la calentura del ambiente.  Varias
veces al día se paraba muy seria
frente al termómetro y parecía que
hablaba con él.  Luego de un rato,
nos contaba su parecer y sus rela-

ciones con los aconteceres cotidia-
nos.

Siempre nos aconsejaba bien y
nos entretenía con sus comenta-
rios y  conocimientos.  Si no fuera
porque fue mi abuela, pensaría
que era más que humana.

Hace un tiempo, cuando asumimos
que ya no estaba con nosotros,
dispusimos aprovechar de otra ma-
nera la casa.   Al trasladar aquel
singular mueble, se cayó el enig-
mático termómetro. Obviamente,
se rompió y de él comenzó a salir
un perfume muy fuerte. En lugar
del mercurio que todos conocemos
contenía un líquido que al evapo-
rarse impregnó todo con su olor.
Nunca se fue del todo y, con el
tiempo se suavizó hasta que ter-
minó siendo agradable.

Después de tanto tiempo entendi-
mos aquella frase que solía repetir:
“...y el aire traerá su perfume”.              
Hasta cuando ya no estaba, nos
acompañaba con su particular y
enigmático  modo de hacer que la
fantasía se entrometiera en nues-
tra vida común.

Oportunismo inmoral
s



que le busca dejar su hermano. Chica
viene con todo el respaldo de los
grandes acontecimientos deportivos
que tuvieron a San Juan como epi-
centro en los dos últimos años.

En Jáchal y Valle Fértil, sus in-
tendentes van por un nuevo

mandato. Tanto Miguel Vega como
Omar Ortiz no tienen rivales dentro
del Frente Todos. Hay que ver si en
Iglesia hay nuevo enroque de los her-
manos Marinero o busca un nuevo
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Los primeros movimientos
de la campaña 2019

Y
comenzaron a largarse. Es
posible que comience a vo-
tarse en menos de un año y

los candidatos empezaron a posicio-
narse para estar listos cuando se
armen las listas. Si bien pueden ob-
viarse las PASO -es un tema que se
analiza en la Casa de Gobierno- lo
concreto es que a más tardar en fe-
brero deberían estar presentadas las
listas de quienes busquen un cargo
provincial o municipal.

En el Frente para la Victoria no
hay dudas del candidato a go-

bernador. Sergio Uñac ya avisó que
buscará un segundo mandato y lo
avalan las encuestas. La incógnita
pasará por su candidato a vicegober-
nador. Si bien tiene una excelente re-
lación con Marcelo Lima, se comenta
que buscaría un compañero de fór-
mula que pudiera asumir más funcio-
nes del Ejecutivo, más si se tiene en
cuenta que puede tener como obje-
tivo en 2023 su proyección nacional.
Los dos funcionarios que reúnen los
requisitos para ese cargo ocupan mi-
nisterios claves, el titular de Hacienda
Roberto Gattoni y el de Gobierno,
Emilio Baistrocchi. 
No se descarta una tercera opción ya
que es un intendente que no puede
repetir mandato y tiene un perfil eje-
cutivo: Juan Carlos Abarca. Aunque
algunos cercanos al intendente de Al-
bardón buscan tentarlo para que sea
candidato en la Capital ya que tiene
domicilio en la ciudad y tendría el
apoyo de las bases peronistas.

Por el lado de Cambiemos, el
escenario es diferente según el

interlocutor que se elija. Hay quienes
están con un gran optimismo, asegu-
rando que el efecto Macri llegará a
San Juan y pueden ganar. Y están los
que dicen que no hay forma de en-
frentarlo a Uñac. Entre los optimistas
apuestan a Marcelo Orrego como
candidato y hacen cuentas. Afirman
que tienen grandes posibilidades de
ganar en tres de los cinco departa-
mentos del Gran San Juan -Capital,
Santa Lucía y Rivadavia- que neutra-
lizaría las diferencias que el pero-
nismo pudiera obtener en Rawson,
Chimbas y Pocito. 

En Rawson el peronismo tiene
problemas de sobreoferta elec-

toral de grupos que no se tienen
aprecio. Tras las críticas en los últi-
mos años de Mauricio Ibarra contra
José Luis Gioja, le resulta difícil a los

dirigentes de ambos sectores, olvidar
todo y trabajar juntos. A eso se suma
que Pablo García Nieto quiere ser el
intendente ungido por el gobernador
pero tendrá que realizar un arduo
trabajo de convencimiento si busca
unificar el peronismo. 
Enfrente, Cambiemos no logró
instalar a Gimena Martinazzo y en
el basualdismo no hay candidato
que pueda tener chances frente a
un peronismo unido. 

Chimbas parece más encami-
nado en el peronismo para que

Fabián Gramajo intente la reelección. 
Y ningún opositor mide electoral-
mente como para inquietar al inten-
dente. 
En Rivadavia pasa al contrario, el pe-
ronismo no tiene candidato y esta se-
mana surgió el nombre de Luis
Rueda, el secretario privado del go-
bernador y presidente de la Conven-
ción Bloquista.  Rueda tiene buena
imagen pero siempre estuvo relacio-
nado con Pocito...
En Santa Lucía asoma Jorge Chica
como un rival de peligro para las aspi-
raciones de Juan José Orrego, más
allá que el diputado cuenta con la
buena imagen de la gestión municipal

periodo Marcelo. Y en 9 de Julio, el
intendente Gustavo Núñez quiere ha-
cerle difícil la vuelta a los pagos a
Walberto Allende. 

En Capital sigue perfilándose
una pelea entre dos. Franco

Aranda tiene un rival difícil en Ro-
dolfo Colombo, a lo que se suma el
importante porcentaje de capitalinos
que son antiperonistas. Con una opo-
sición unida, le será difícil a Aranda
enfrentar a Colombo y tiene pocos
meses para limar asperezas con un
peronismo militante que busca estar
más contenido.

Los temas de campaña pasan
hoy en día por cuestiones nacio-

nales. La seguridad, la inflación, las
tarifas, la desocupación, el aborto,
copan la agenda de campaña y por
más que desdoblen las elecciones,
serán los temas que van a hablarse.
Y todavía no está claro a quién bene-
ficia y a quién perjudica las aparente-
mente frías relaciones entre el
gobernador y el presidente. 
De a poco, la campaña va tomando
forma y los candidatos van calen-
tando motores...

s

s
s

s

s
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Con Sergio Uñac y Marcelo Lima, los intendentes apoyaron la renovación de mandatos en el Partido Justicialista

“La incógnita 
en el Frente Todos
es saber quién

acompañará en la
fórmula a Sergio

Uñac.

Juan Carlos Bataller Plana
jcbatallerplana@fundacionbataller.org

Juanca Bataller @ juancabataller
Juan Bataller

política
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ROBERTO BASUALDO

—Roberto ¿cómo fue tu niñez en San
Juan?
—Fue muy feliz porque vivía en un pa-
saje donde jugábamos, como jugábamos
los chicos antes. Ahora están muy elec-
trónicos. Nosotros jugábamos al futbol,
andábamos en bicicleta. Cualquier de-
porte que se hiciera queríamos practi-
carlo por más que no supiéramos.
Un barrio, un pasaje en el que po-
díamos estar todo el día con la
tranquilidad de que salíamos a
andar en bicicleta por el barrio y
no teníamos ningún tipo de pro-
blema. Hoy, sin querer, se les
complica a los niños.

—¿Qué recuerdos tenés de tu
padre?
—A mi padre lo admiraba muchí-
simo. Era comerciante. Empezó en
el año 44 con una pizzería con un
socio, Evaristo Di Luciano. Tuvieron
el primer autoservicio que hubo en
Cuyo, el segundo autoservicio de la
Argentina. El primero fue Bernardino
Brasa en Mar del Plata con La Estrella
y el segundo fue Dilbas en San Juan y
en toda la Argentina. 

—El autoservicio significó un gran
cambio...
—Antes era el sistema del mostrador. El
autoservicio fue un gran cambio. Si fue el
segundo que se instaló en el país, puedo
decir que mi padre fue un visionario.
Aprendí muchísimo de mi padre y trato de
seguir sus ejemplos.

—¿Y de tu madre, qué recuerdos
tenés?
—Mi madre, más allá de que dio algunas
clases como docente, se dedicó única-
mente a ser ama de casa. Cuando era
soltera trabajaba pero cuando se casó se
dedicó a ser madre de familia. Ella y sus
consejos fueron un buen complemento
con mi padre. El estaba en la calle traba-

jando y ella se podía dar el lujo de poder
atendernos a nosotros.

—¿Y a qué escuela fuiste?
—Fui a la escuela Superior Sarmiento,
donde tuve muchos amigos y sigo tenién-
dolos. Después fui a la Escuela de Co-
mercio. En aquel tiempo se cursaban
seis años y teníamos que ir los sábados
en la tarde. Me costó mucho rendir por-

que era muy difícil entrar a esa es-
cuela en ese momento. Y después
estaba arrepentido, no por la es-
cuela porque la base es especta-
cular lo que estaba arrepentido
era de tener que ir los sábados
en la tarde con camisa y corbata
hasta las seis de la tarde y tener
sexto año. Entonces me pasé a
un colegio nacional donde te re-
cibías de Perito Mercantil en
quinto año. Es así que me recibí
un año antes que mis compañeros
de la de Comercio y sin tener que ir
los sábados a la tarde.

—¿Hiciste el servicio?
—No, me salvé. Soy de diciembre del
57, entonces por quince días me salvé
del servicio militar.

—¿Y cuándo empieza la pasión por
el automovilismo?
—Desde chico siempre me gustó el au-
tomovilismo. Yo vivía en la calle 9 de
Julio antes de llegar a Rioja y ahí pasa-
ban a veces los Gran Premio. Era el en-
lace hacia Santa Lucía o al parque
cerrado del Estadio. Recuerdo que era
chico y cuando mi padre no me llevaba a
ver el gran premio y me quedaba en la
puerta del pasaje esperando a que pasa-
ran los autos. Imagínate, pasaban como
si fuera un auto de calle pero pintado de
carrera, con el ruido de sus motores.
Para mí era como haber visto un Formula
1.

—¿Y cuándo fue la primera carrera?
— Cuando cumplí los 18 años ya em-
pecé a participar. En aquel tiempo no se
podía correr antes de los 18 años. Pri-
mero en el Zonal Cuyano con el Fiat 600,
después corrí el Campeonato Argentino
con un Turismo IAVA. Cuando empecé
con el negocio dejé de correr 4 o 5 años.
Cuando empecé a crecer en la empresa
volví a correr.

—Y con buenos resultados...
—Tuve la oportunidad de salir cinco
veces campeón cuyano con el Turismo
IAVA y correr algunas carreras por el

“Que quede grabado:
no volveré a ser candidato”

l “En verano,
cuando estaba en
Mendoza, me llevaba
mi toalla y mi jabón 
y me bañaba en la 
terminal y volvía 
a dormir en el 
negocio.” 



campeonato argentino. Pero dejé de
correr en el Campeonato Argentino
porque me llevaba mucho tiempo y no
quería abandonar mi empresa, que es
de lo que vivía. 

—¿Cómo fueron los comienzos en
el mundo de los negocios?
—Empecé con un petit mayorista en
un garaje y después terminé con una
empresa bastante grande.

—Tu vida siempre estuvo ligada al
trabajo.
—Muchos ven ahora la película, pero
no la ven desde el principio... Cuando
tenía 18 años corria, a los 21 mi papá
vendió el negocio. Entre activos y pasi-
vos quedamos sin ninguna deuda pero
con el activo muy chiquito. Mi padre,
más que plata, me dejó muy buen con-
cepto con los proveedores porque era
de una conducta intachable. Los otros
días estaba con una gente medio ve-
cina de la calle Chile, donde puse el
negocio, en una casa que nos entregó
el socio de mi padre. En ese garaje
puse el negocio y ellos me veían salir a
repartir en una camioneta. Lo único
que tenía era un garaje, así que tenía
que salir. 

—Venta directa...
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—Me acuerdo que iba a Sarmiento,
especialmente a Media Agua y  me
quedaba todo el día. Un día me había
ido muy mal, todos los clientes me de-
cían tengo, tengo, a las 11 estaba de-
socupado. Me dije: Voy a seguir un
poco más allá y llegué hasta Men-

doza. Y en Mendoza me fue muy bien
vendiendo y dije, la semana que viene
me hago un día de Mendoza y ya des-
pués de años puse un vendedor, des-
pués una sucursal en San Juan,
después otra en Mendoza. 

—Te empezó a ir bien...
—Me empezó a ir muy bien y en San
Juan y Mendoza crecí. Después me
puse en Córdoba, a los años en Tucu-
mán, después en Mar del Plata. Creci-
mos con varias sucursales.
Empezamos con 40 metros cuadrados
cubiertos de mercadería y terminamos
por 40 mil metros cuadrados cuando
vendimos la empresa.

—Es un negocio muy particular el
del mayorista, importa vender pero
también saber comprar.
—Vender barato vende cualquiera, el
problema es comprar barato. 

—Amigos que se han dedicado a
este negocio me dicen que en las
épocas de hiperinflación es cuando
hay que tener más cuidado porque
ahí te fundís o te capitalizas mucho,
depende como te agarre.
—Generalmente la inflación tapa los
defectos de los mayoristas, porque vos
compras algo en una inflación y si hoy
hacés una mala compra, mañana es
medianamente buena y pasado es
buena. En una época de estabilidad,
vos hacés una mala compra y pasado
era pésima. Entonces, a muchos los
salvó la inflación. Cuando no hubo infla-
ción, muchos negocios desaparecieron,
se presentaron en quiebra o  en convo-
catoria. Yo diría que tenés que saber
amoldarte a la inflación y a la no infla-
ción.

—Para terminar la etapa de comer-
ciante, un día decidiste vender.
—No decidí vender, nunca en mi ca-
beza me entró vender. Siempre digo
que no he nacido en un changuito de
bebé sino en un changuito de super-
mercado. Mi padre tenía un autoservi-
cio y nací con eso y me gusta. Hoy
disfruto, entro a un mayorista o a un co-
mercio y me quedo mirando las góndo-
las y toda la exhibición. Un día me
hablaron a mi oficina de un banco; que-

Esta foto fue tomada en Mar del Plata
en el verano de 1958 y el pequeño Ro-
berto tenía un año y disfrutaba las va-
caciones junto a sus padres. (Foto

proporcionada por la familia Basualdo)

Juan Roberto Basualdo y Herminia
“Pochola” Muñoz, padres de Roberto
(Foto proporcionada por la familia Ba-

sualdo)

Cómo lo vi
N o es fácil penetrar la coraza d

e Roberto Basualdo. Su discu
rso es

conciso, breve y absolutamen
te inmodificable. Se mueve co

n la

soltura de un mercader venec
iano y la precisión del corredo

r de

automóviles que alguna vez f
ue.

Sabe dónde está parado. Y e
s en vano pedirle que apueste

 a un futuro per-

sonal distinto.
Seguramente sería fácil sacar

lo de sus casillas, contradecir
lo, hacerlo enojar.

Pero el cronista, ducho en cie
n batallas, se pregunta si eso

 tendría sentido.

Roberto es Roberto. Y está co
ntento de serlo.

No es para menos. Ha sido ex
itoso en todo lo que ha encara

do y no quiere

más. JCB 
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reanos y chinos 
—Cuando me dicen que los chinos hacen
lo que hacíamos nosotros, me causa gra-
cia.

—Pero es como que cambiaron mu-
chos los tiempos. Cada vez hay menos
gente que trabaje 14 horas.
—Es que no hay una fórmula superadora
para poder crecer bien. Si vos querés cre-
cer poquito, trabajas poquito; querés cre-
cer mucho, trabajá mucho. Esto es así. Es
como entrenan los jugadores de futbol de
los equipos grandes. Y es la misma histo-
ria, a vos te va bien porque son horas que
estás acá.

—¿Cómo a alguien que le va bien en
los negocios, que es exitoso, que tiene
negocios en todas partes, un día dice
me quiero meter en la política? Yo es-
cuché siempre a gente de experiencia
que decía que el político tiene que en-
tregarle la honra a los chanchos.
—Yo he conocido a muchos políticos que
son sumamente honestos, lo que pasa es
que los que son deshonestos son la mino-
ría, pero son los más populares, entonces
nos enteramos de todo. Un tipo hace las
cosas bien y no te enterás, hace las cosas
mal y obviamente es más noticia.

—Pero podés estar en boca de la gente
siempre
—Por supuesto, siempre y por un Face-
book cualquiera, te dicen: “Mire, usted,
tiene una empresa en Estados Unidos
que no la tiene declarada”, qué tengo que
ver si no es mía. Pero todas esas tonteras
las tenés que escuchar, las tenés que ver.

—¿Y qué hacés en ese caso?
—Cualquiera puede decir lo que quiera.
Yo digo: si realmente ustedes creen que
estoy haciendo las cosas mal, vayan, de-
nuncien y listo.

—¿Por qué decidiste meterte en polí-

me llevaba mi toalla y mi jabón y me ba-
ñaba allí y volvía a dormir en el negocio.
Ya siendo senador nacional, facturando lo
que facturamos que era muy importante,
una de las más altas de nuestro rubro,
me iba en colectivo a Tucumán y dormía
en el colectivo y después a Córdoba en
colectivo también. Siendo senador y con
mi empresa, muchos me decían ¿por qué
no te compras un avión? Estás loco, me
tomo un colectivo a las 23 y a las 9 me
deja en la puerta de mi negocio que es-
taba a la entrada del acceso de Tucumán.
Dormía en el colectivo, llegaba al nego-
cio, me pegaba un baño y trabajaba. Y
capaz después me tomaba un avión y me
iba a Buenos Aires.

—O sea que podrías competir con co-

rían tener una entrevista conmigo. El
banco se dedicaba, además de los nego-
cios comunes,  a compra y venta de ac-
ciones. Yo pensaba que querían
venderme alguna acción de alguien...

—¿Y?
—Me dijeron que había un interesado en
comprar la empresa.

—¿Qué respondiste?
—Dije no la vendo. Pasó un tiempo y me
pidieron otra reunión. Era para lo mismo y
al final, haciéndola corta, el año siguiente
terminé vendiendo la empresa. Me dieron
algo que nunca pensaba.  Al final me ten-
taron, hablé un poco con mis hijas y dije
bueno.

—Yo sé que muchas veces has dor-
mido dentro del negocio, te has ba-
ñado en una terminal.
—Te cuento, nos estaba yendo bastante
bien y teníamos el negocio en Mendoza y
dormíamos dentro del negocio. No tenía-
mos la plata para comprar un calefón por-
que yo prefería ponerla en mercadería. Y
en verano, cuando estaba en Mendoza,
me bañaba ahí con agua fría. Y cuando
me tocaba el invierno, tenía el negocio a
150 metros de la terminal de Mendoza,
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tica?
— Porque creo que todos tenemos que
participar si creemos que está mal lo que
se está haciendo, caso contrario no nos
podemos quejar. Nosotros nos quejába-
mos cuando pagábamos mucho impues-
tos y seguimos pagando muchísimos
impuestos. Bueno, si cree que está mal,
participe. Es como si vas a un club y no
te gusta cómo está la pileta o no te gusta
cómo está el pasto. Tenemos tres opcio-
nes: la primera, tratar de cambiar la comi-
sión y empezar a participar para poderse
integrar a la nueva. Esa sería la más difí-
cil. La segunda es quedarse callado. Y la
tercera es renunciar al club. Yo prefiero
participar porque tampoco me voy a que-
dar callado ni me quiero ir de este país.
Esto es lo que me gusta, San Juan me
gusta, esto disfruto, tengo mis amigos, el
clima nuestro te puede gustar o no,
pero el entorno que tengo en San Juan
no lo tengo en otro lugar. Puedo tener
mejores departamentos donde quiera,
mejor casa pero tus amigos, tu crianza,
eso vale oro. 

—Roberto, en la vida todos tenemos
momentos felices, momentos tristes.
Vos tuviste la pérdida de un hijo que
no debe ser nada fácil.
—Perdí un hijo cuando era muy chiquito,
tenía dos meses y medio, indudable-
mente son momentos, en la vida estamos
programados para perder el padre pero
no un hijo.

—¿A raíz de la muerte de tu hijo cre-
aste la fundación?
—Antes el dinero lo donábamos de la em-
presa y después el sueldo de senador.
Ahora la fundación no la tengo.

—¿Por qué?
— La fundación estuvo ocho años. Para
que nadie diga, como estoy en la política,
“ah... Roberto desgrava impuestos de su
empresa”. Entonces, mi sueldo directa-
mente lo dono a diferentes instituciones A
15 instituciones le donamos y una parte lo
tenemos para un eventual. Pero donamos
a instituciones y se acabó el problema. Y
no pasa por la fundación, porque la tenés
sin movimiento. Quería que mi fundación

no tuviera ningún beneficio del Estado.
Entonces, mientras esté en la política
nada pasa por la fundación. Le di de baja
hace dos años. El sueldo lo sigo do-
nando, antes se lo donaba a una funda-
ción y ahora lo hago directamente.

Basta de 
candidaturas
—¿Alguna vez te viste gobernador de
San Juan? 
—Me preparé muchísimo y tenía un muy
buen equipo en el 2003. Si vos tomás las
encuestas de abril del 2003, ganaba por
18—20 puntos y después en octubre, se
terminó dando vuelta y terminé perdiendo
por 8—9 puntos. El 2007 fue para mante-
ner mi equipo, mi gente, mi partido, para
que estuviera vivo y gracias a Dios hoy
sigue siendo un partido, somos una
fuerza muy importante. La mitad de los
sanjuaninos quiere al gobierno actual,
pero un tercio nos quiere a nosotros, un
tercio no es poca cosa cuando estás en
política.

—¿Y ahora?
— Y bueno, gracias a Dios, el partido va
a tener continuidad;lo dejamos en muy
buenas condiciones.

—Eso suena a retiro...

Se observa una descarga de tinta sobre el papel que es
discontinua, manifestando posible oscilación de su nivel
de energía vital.

Se detectan faltantes de rasgos constitutivos de las letras,
revelando rapidez por terminar su producción.

La escritura se encuentra desligada, desunida, manifes-
tando posiblemente una actitud de control que favorecería
el individualismo, la prudencia y la cautela o prevención
reflexiva al momento de contactar con otras personas.

Se detecta vivacidad, dinamismo, iniciativa y fuerte sen-
tido de la acción. Buscaría alcanzar los objetivos persona-
les con prontitud, es decir en el menor tiempo posible.

El perfil 
psicografológico Por: Elizabeth Martínez

Grafoanalista

Viene de página anterior
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l Salió cinco veces
campeón cuyano 
con el Turismo IAVA y
corrió algunas 
carreras por el 
campeonato 
argentino.

l “¿Volver a formar
pareja? Siempre 
estamos con esa
idea. Al ser humano
por lo general le
gusta estar en 
convivencia.”

“Que quede grabado...”

—Yo no voy a ser más candidato. Lo
bueno de decirlo acá es que si algún día
quiero ser candidato, dejá esta parte gra-
badita por las dudas, para que recapacite.
Cumplí mi función. Pero sí voy a seguir
haciendo política.  Primero tengo que ter-
minar mi mandato de senador pero candi-
dato no seré más. 

—¿Y qué vas a hacer en el partido?
—Voy a acompañar a otros candidatos.
Mientras tenga vida voy hacer política, tra-
bajando para otros, siendo asesor pero no
trabajando en forma particular, o sea no
siendo yo candidato. Es la primera vez
que le voy hacer caso a mi mamá. 

—¿No quería que fuera político?
—Mi mamá falleció en el 2007 y cada vez
que tenía elecciones ponía una velita para
que no fuera electo, no quería saber
nada. Y si mi viejo hubiera estado vivo me
habría puesto un patadón. No quería

saber nada. Capaz después hubiera sido
el principal fanático mío pero al principio
hubiera dicho no.

—Prepararse mentalmente para ser go-
bernador es decir voy a entregar un
pedazo de mi vida.
—Yo, capaz que a las tres de la mañana
me iba al hospital o a una comisaria. Olví-
date, iba a entregar parte de mi vida ahí.
Pero iba por un bronce, para tratar de
hacer lo mejor. Pero bueno, creo que todo
gobernador trata de hacer lo mejor. A al-
gunos le habrá salido mejor, otros peor,
pero todos los gobernadores tratan de
hacer lo mejor y yo también lo quería. Por
eso a veces un presidente de la Nación,
un gobernador, están cuatro años y pa-
rece que en su físico hubieran pasado 40
de vida. Quedan destruidos.  

—Eso de que todos queremos lo
mismo no sé si es así. Creo que hay in-

Roberto Basualdo junto a sus nietos Gervasio y Chloé

Roberto Basualdo, de vacaciones con sus hijas

Roberto Basualdo
en 1985. Fue cam-

peón cuyano en
cinco oportunida-

des y corrió en Tu-
rismo Nacional en
la monomarca Gol

y Top Race. En
esta foto aparece
a la derecha con
el pelo muy largo
posando junto a

su automóvil.
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tereses sectoriales y diferencias
ideológicas...
—Está bien, pero en las doctrinas parti-
darias todos quieren lo mismo, todos
quieren tener educación, todos quere-
mos salud, todos queremos seguridad,
todos queremos generar trabajo, todos
queremos lo mismo. Aunque de dife-
rentes formas  queremos el mismo ob-
jetivo. 

—¿Y quedó algún recuerdo del Ba-
sualdo peronista?
—La doctrina peronista es espectacu-
lar y hay que cumplirla. La doctrina de
los partidos es muy buena. Dentro del
peronismo hay quienes la cumplen de
una manera y otros de otra, porque no
es lo mismo el peronismo que está
ahora que el peronismo del Frente para
la Victoria o el del 90. Son diferentes
peronismos, aunque todos se llamen
así. Creo que hay que buscar un pero-
nismo más equilibrado.

—Hay una frase que la has repetido
muchas veces y que a mí se me
quedó grabada: “El dirigente,
cuando llega a la función pública,
deja en la casa el sentido común” 
—Siempre digo que si tuviéramos en la
política el sentido común que tenemos
en nuestra casa, la política andaría de
primera, el país andaría mucho mejor.
Creo que todos cuando vamos a la em-
presa ya dejamos 30—40% de sentido
común en la casa... 

—O sea que en la casa tenemos más
sentido común...
—Cuando estamos en la casa tenemos
el 90%, salvo cuando hay separación o
divorcio que se pierde todo el sentido
común. Pero generalmente tenemos el
90% de sentido común. Pasamos a la
parte comercial y tenemos el 60—70%.
Y cuando nos venimos a la política, nos
queda el 70% en la casa y el 30% en la
política. Si realmente todos usáramos
el sentido común, muchas cosas se po-

drían solucionar.

—Tu partido se llama Producción y
Trabajo, pero todos lo reconocen
como el “Basualdismo”. Eso no será
fácil de cambiar.
—No, seguramente, pero ahora lo van
a cambiar. Porque el presidente del
partido será  Marcelo Orrego y le dará
también su impronta. Y es bueno que lo
haga. Y el partido se reconocerá por el
nombre que es, Producción y Trabajo y
pertenecemos al frente Cambiemos.

—Todavía te veo más como un de-
portista, como un empresario y
menos como un político aunque ya
llevas muchos años en política
¿Cuál es tu imagen de la política
hoy?
—Creo que a la política la tenemos que
sincerar de una vez por todas. No pen-
sar en  lo que hacemos sino en lo que
hay que hacer. Para tener un país serio
tenés que tomar medidas serias. No te-
nemos que decir lo que la gente quiere
escuchar, tenemos que hacer lo que
haga falta hacer y capaz que no sea lo
que quiere escuchar la gente. 

—¿Qué es lo que viene hoy en el
mundo? Un mundo donde los Trump
o los Macri superan electoralmente a
los políticos tradicionales...
—Creo que lo que se viene es que van
a poder participar muchos, que cual-
quiera puede ganar. Creo que es bueno
que todos podamos participar y que
cualquiera pueda ganar, que no haya
una receta. Hay gente que teórica-
mente no podía ganar y ganó y han
hecho a veces gestiones mejores de
las que pensaban. Y eso es bueno. Lo
importante es que podemos participar,
podemos trabajar y puede ganar un al-
bañil, puede un sindicalista como fue
Lula o un empresario como Trump.
Pero lo importante es que puedan com-
petir entre ellos y hacer buen gobierno.

¿Alguna vez se te pasó por la cabeza
jugar nacionalmente? ¿Jugar como

l El presidente del
partido será  Marcelo
Orrego y le dará 
también su impronta.
Y el partido se 
reconocerá por el
nombre que es, 
Producción y 
Trabajo, y 
pertenecemos al
frente Cambiemos.
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Trump o Macri?
— No. Primero, no tengo recursos,
siempre a las campañas me las he ban-
cado con mi patrimonio y bueno, indu-
dablemente para una campaña
necesitaría 200—300 veces más de lo
que me cuesta una local, lo que es im-
posible. Además, no tengo estructura.
Nunca se me ocurrió. A los vidrios los
puedo masticar pero no tragarlos.

Basualdo íntimo
—Dentro de tu vida personal, vos te
separaste, tenés tres hijas...
—Tengo tres hijas, estoy separado.
Tengo cuatros nietos, dos hijas casadas
y una de novia.

—¿Vivís parte del tiempo acá y parte
en Buenos Aires?
—Parte en San Juan, parte en Buenos
Aires por mi trabajo y parte en Men-
doza porque tengo parte de la familia y
algunas actividades.

—Este ciclo se llama ¿Qué hiciste
con tu vida? y la pregunta es ¿Cuál
es el resumen de tu vida?
—Trabajar mucho, ponerle mucho em-
peño a lo que hacía, descuidando
cosas.

—¿Qué descuidaste?
—Descuidé parte de la vida familiar.
Por ejemplo, ahora tengo más viven-
cias con mis nietos que con mis hijas,
porque trabajando 12—14 horas todos
los días y cuatro días a la semana

afuera entre San Juan y Mendoza, a
veces Córdoba, Tucumán y Mar del
Plata, todo se complicaba. Con el auto-
movilismo y con la política, fue lo
mismo. Mucho sacrificio y mucho es-
fuerzo, muchas ganas. Y rodearse de
buena gente. Yo tuve éxito por el
equipo que tenía, por la gente.

—¿Hay algún momento en que te re-
lajás?
—Cuando estoy haciendo gimnasia.
Ahí me relajo, puedo estar bien, me de-
senchufo. También cuando estoy con
mis nietos o con los amigos. Todos te-
nemos momentos de relax, lo que pasa
es que estamos siempre muy activos.

—¿Pero ves películas, tenés lectu-
ras?
—Sí, pero las lecturas que tengo son
de la parte económica. Me fascina
saber qué le pasó a tal país que aplicó
tal medida y cómo le fue.

—Y después, alejado del partido, de
los negocios o del tipo de negocio
que tenías antes ¿alguna vez se te
pasó por la cabeza reiniciar una vida
matrimonial, buscar a alguien para
compartir los últimos años o no?
—Si, por supuesto, siempre estamos
con esa idea. Al ser humano por lo ge-
neral le gusta estar en convivencia y
siempre vamos a tratar de concretarlo.

—Si elegimos una canción para des-
pedir esta entrevista ¿Cuál sería?
—Cualquier canción. Por ejemplo Se-
rrat, me gusta muchísimo.

Roberto Basualdo
junto a su familia,

luego de jurar
como senador

Durante
las últi-
mas elec-
ciones,
votando
en la Es-
cuela In-
dustrial

“Que quede
grabado...”
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H emos creído conveniente res-
catar en este estudio las figu-
ras de aquellos sin historia

que componían el mundo del trabajo
en la ciudad preterremoto. El rastreo
periodístico nos permitió recuperar una
galería de imágenes y pequeños re-
portajes que a lo largo de 1939 publicó
el diario “Tribuna”.

l l l

La muestra gráfica nos permitió mate-
rializar la visión y la percepción de los
habitantes urbanos de la época en que
vivían. Los comentarios que acompa-
ñan cada una de las fotos los hemos
elaborado en base al relato del cro-
nista, para resaltar solamente las pe-
queñas historias de vida, breves, con
pocas líneas, pero que nos brindan
una visión distinta del mundo urbano
de la época, donde estaba presente el
drama y la picardía características del
sanjuanino.

l l l

Este mosaico de personajes urbanos
conformó, a nuestro criterio, un con-
junto representativo de las clases asa-
lariadas urbanas que legitiman una
síntesis. A pesar de las dificultades
económicas, los bajos salarios y la dis-
criminación del trabajo de la mujer, la
muestra presentó elementos comunes,
que de alguna forma reflejaban valores
sociales de la época.

l l l

La mayoría veía el futuro con espe-
ranza de una mejoría en la situación
general del país y de la provincia. Exis-
tía una alta valorización de la cultura
del trabajo y el crecimiento en base al
esfuerzo personal. Privilegiaban el
concepto de familia, independiente-
mente de la legalidad de las uniones
Componían un conglomerado criollo
inmigratorio sin discriminaciones. Con-
sideraban la “casa propia” como bien
fundamental de la familia. Existía men-
ción de la estabilidad laboral, la jerar-
quía de la experiencia y la
capacitación, conservando el uso del
aprendizaje laboral del oficio y la espe-
cialización gradual propia de los gre-
mios tradicionales. Se reflejaba, en la
mayoría, esperanzas de progreso la-
boral y material sobre la base del es-
fuerzo personal, la lealtad y la
solidaridad patronal.

Imágenes y voces de 
los trabajadores urbanos
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Especial día del trabajo

Isabel Gironés de Sánchez rescató la figura de aquellos que 
componían el mundo del trabajo en el San Juan anterior al terremoto.
La nota tiene un gran valor, ya que muchos de los descendientes de 
los protagonistas de estas páginas, fueron profesionales destacados
de la provincia. La autora de la nota, fallecida, dejó sus escritos para
que sean difundidos por la Fundación Bataller.

Por: Isabel Gironés de Sánchez

ROGELIO ROBLEDO, sanjua-
nino, 20 años, soltero sorpren-
dido por el fotógrafo trabajando
en la obra de calle Rivadavia y
Jujuy, se describía como hombre
animoso y optimista, manifestán-
dose contento con su suerte, y
oficio, por cuanto no había tenido
percances graves en su tarea.
Solamente una vez trabajando en
la construcción de la vía férrea de
Mendoza a Pie de Palo, se rom-
pió dos costillas de una caída,
contándolo como si las costillas
no hubiesen sido suyas.
Ganaba cinco pesos diarios.
Sus expectativas para el porvenir:
-Tanto gano, tanto gasto. Ya
puede imaginarse si alguna vez
llegaré a ser rico. Pero mientras
haya trabajo, yo trabajaré.
(16/2/39 p.7)

EL ALBAÑIL1
JOSE T. GAZAL, argentino, 17 años
en una de las esquinas céntricas hacía
oír su pregón chispeante. Con su esta-
blecimiento a cuestas, Gazal se insta-
laba todas las mañanas en la esquina
que había elegido para establecer su
negocio. Hiciera frió, o calor, viento o
lluvia, el muchacho estaba allí, en su
esquina a la espera del cliente que por
diez centavos se daba el lujo de irse
con zapatos nuevos.
Antes, cuando el pavimento no se
había construido, el negocio rendía
más. La gente necesitaba lustrarse los
zapatos todos los días. Pero Gazal es-
taba conforme, con su oficio, daba
para ir tirando y le permitía hacer ami-
gos e informarse de muchas cosas.
Sin embargo afirmaba^
-Cambiaré de oficio tan pronto mejoren
los tiempos. Ahora es para medio vivir:
no he encontrado otra cosa en que
ocuparme, pero cuando tenga unos
años más, esto no será suficiente. 

EL LUSTRABOTAS3

PEDRO CARLETTO, 42 años,
sastre de nacionalidad italiana,
con 18 años de residencia en el
país. Carletto era hombre llano y
simpático. No se quejaba de su
oficio y se sentía feliz de vivir en
la Argentina, donde había consti-
tuido su hogar. Había trabajado
siempre por su cuenta con suerte
variada. No era hombre de for-
tuna, pero siempre había podido
sortear las dificultades que se le
presentaron.
En su juventud había sido músico
de la Banda de Policía, pero dejó
por completo este oficio para de-
dicarse a la atención de su clien-
tela y su tijera.
Estaba contento de vivir en Ar-
gentina -Y como no voy a estarlo,
tengo dos hijos y un hogar mara-
villoso, y los hijos mandan.
(12/2/39 p7)

EL SASTRE2

Las fotos que acompañan esta nota fueron publicadas a lo largo de 1939 por el diario Tribuna 
y rescatadas para este trabajo, por lo que no tienen buena calidad pero si un gran valor testimonial.
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BILFREDO ADARO, sanjuanino,
26 años, soltero, profesión herrero,
a los 15 años había entrado a tra-
bajar como aprendiz en el mismo
taller en el que ocupaba ahora en
cargo de Oficial de primera, con un
jornal de siete pesos diarios.
Desde niño tuvo predilección por el
oficio de herrero de Obra, concu-
rriendo a la Escuela de Artes y Ofi-
cios, que tuvo que abandonar ante
la necesidad de ganarse la vida.
Jamás se arrepintió del oficio ele-
gido. En cuanto a sus expectati-
vas:
“Bilfredo levanta los ojos del trozo
de hierro que estaba trabajando a
recios golpes de martillo, observa
que el patrón se acerca picado por
la curiosidad de nuestra presencia,
y alcanza a decir para que lo oiga^
-Creo que en breve seré desig-
nado capataz general y habilitado
en el negocio”. (19/2/39)

EL HERRERO4

VALENTIN ROJO, español, 36 años,
pero no conocía su patria, sus pa-
dres buscando nuevos horizontes, lo
trajeron a la edad de 4 años, ha-
biendo cumplido 32 años de residen-
cia en Argentina. Hombre curtido en
el trabajo se quejaba sin rebeldía de
su vida. En los comienzos la lucha no
fue tan ruda, sus padres llegaron a
poseer una panadería en la que
aprendió el oficio. Pero cambiaron
los tiempos, reveses y contratiempos
deshicieron aquel hogar, y desde en-
tonces se vio obligado a subsistir
solo; viajando de acá para allá, pro-
bando fortuna, cambiando de oficio,
tanto fue albañil como agricultor.
Viajó cambió de provincia, pero es-
taba escrito que él debía seguir en el
oficio que por toda herencia le deja-
ron sus padres.
Permanece soltero, porque no había
querido unir sus penurias diarias a la
vida de una mujer, ganaba 3,60

EL PANADERO8

ANTONIO NARANJO, argentino,
22 años, hijo de españoles, profe-
sión carpintero, elegida siendo
niño, entró a trabajar como
aprendiz a los 14 años, para es-
pecializarse en mueblería, le gus-
taba ganarse el pan con el sudor
de su frente, por ello hizo la ca-
rrera de su oficio desde aprendiz
hasta oficial de primera.
Ganaba 6 pesos por día, y si bien
no estaba satisfecho, se confor-
maba por las circunstancias ge-
nerales.

Sus ambiciones para el porvenir:
-Desearía reunir un pequeño ca-
pitalito para trabajar por mi
cuenta, o por lo menos que vol-
vieran aquellos tiempos en que
se ganaba 8 y 10 pesos diarios.
(24/2/39)

EL CARPINTERO5

EL PELUQUERO7

18 Imágenes y voces de los             

pesos diarios. “Conoció la abundancia
y la felicidad que ella proporcionaba,
en ese momento era un amargado
que dejaba deslizar su existencia,
atada a gratos recuerdos entre bolsas
de harina y la gloria del pan, que sus
manos hábiles y piadosas extraían del
infierno de los hornos”
(25/2/39)

ANGEL GONZALIA, 33 años. Na-
cido en Córdoba, trabajó en su mo-
cedad en distintos oficios sin
prosperar en ninguno, hasta que el
deseo de conocer nuevos horizon-
tes lo trajo a la provincia, hacia 13
años que se había radicado en
San Juan, iniciándose en el oficio
de cochero. Su vida había sido
orientada bajo el lema de: constan-
cia y honradez en el trabajo, sin
otra ambición que la de sacar el
jornal que su esposa y sus hijos
esperaban cada tarde como el pan
nuestro de cada día.

Su rendimiento por día era de 4 a
5 pesos como máximo, antes el
negocio daba más 7 a 10 pesos
diarios. Su patrimonio era un lote
que iba pagando en mensualida-
des, con las consiguientes priva-
ciones, procurando dar un techo

EL COCHERO

DE PLAZA
9

propio a la familia.

Sus expectativas: -No solo propias
sino del gremio. Desearíamos que
se anulase esa disposición que pro-
híbe el estacionamiento y el tránsito
de nuestros vehículos por la Plaza
25 de Mayo. Por ser ese el punto
comercial nuestro.- (4/3/39)

LUIS JACAMO, ídolo futbolístico
sanjuanino, que aparte de sus acti-
vidades deportivas, trabajaba como
tonelero “y de los mejores”
Fue algún tiempo jornalero y probó
distintos oficios hasta quedarse con
el de tonelero, trabajo que ejercía
desde hacía cinco años en la Bo-
dega de Cerecetto.

Ganaba un jornal de 4.50 por día, y
eso le daba de comer a su familia.
El fútbol solo le había dado disgus-
tos y satisfacciones morales.
-Viajé conocí Mendoza, San Luis y
Buenos Aires y en algunas oportu-
nidades, una patada certera, que
anidó el esférico en la red, dando el
triunfo al cuadro mío. Esto, vale
una quincena. (11/3/39)

EL TONELERO6

CIRILO RIVEROS, 53 años, casado,
tres hijos, nacido en Pocito.
Uno de los peluqueros más antiguos
de San Juan. Había entrado como
aprendiz a los 16 años y durante sus
treinta y siete años de oficio solo
había trabajado en dos peluquerías.

En la última con un sueldo mensual
de 120 pesos. El patrón había pro-
metido regalarle el negocio cuando
regresara de una gira de placer por
el viejo mundo. Pero falleció en el
viaje y la viuda se negó.
Después de 25 años en la casa, se
había retirado con 6.25 pesos en el
bolsillo. Adquirió de fiado una pelu-
quería y pudo pagarla a los seis
meses.
Don Cirilo Riveros era además de
peluquero, deportista entusiasta.
Practicó el fútbol en su mocedad y
fue uno de los socios fundadores del
Club San Martín. A esta altura de su
vida debía conformarse con ser un
hincha furioso de los verdinegros.
Pero cuando perdía su club no se
desquitaba en la peluquería.(29 /2/
1939)



Viernes 27 de abril de 2018

19

Pasa a página siguiente

s

HORACIO LUCIO GONZALES, 29
años, argentino, changarín del fe-
rrocarril, un hombre cordial, de
gran fuerza. Hacia el trabajo desde
los 21 años. Anteriormente, desde
niño, había realizado trabajos de
bodega, pero le agradaba más el
de changarín porque no tenía pa-
trones, sin desconocer que las ta-
reas de carga y descarga de
vagones era un trabajo muy pe-
sado.

Sostenía con su trabajo a sus pa-
dres y hermanos. Era soltero por
que le agradaba la soltería no ha-
biendo encontrado aún la horma
de su zapato.

(3/3/39)

EL CHANGARÍN
DE FERROCARRIL

JOSE S. CUELLO, 33 años, ca-
sado, argentino siendo su cuna
Caucete. Se había iniciado a los
quince años en una herrería donde
permaneció tres años llegando a
ganar 2,50 por día. Pero la dureza
del hierro que no pudo moldear a
su antojo o quien sabe qué otro
factor, le hicieron abandonar el ofi-
cio y adquirir el de electricista, en
el que llevaba ya catorce años “ju-
gando con la muerte” entre sus
manos.

Le agradaba el trabajo, era oficial,
ganaba 4,70 por día y no le so-
braba nada para el ahorro.
Sus expectativas:
-Lograr el ascenso para incremen-
tar su ingreso. (9 /3/39)

EL ELECTRICISTA

                trabajadores urbanos

NICOLÁS A. CARRIZO, 25 años,
nacido en Jáchal, por causas que
él mismo ignoraba tuvo unos pa-
dres adoptivos que con amor y ab-
dicación lo criaron como hijo,
moldeándolo y formándolo, hasta
convertirlo en un hombre bueno y
fuerte, apto para el trabajo.

No leía ni escribía, por no haber te-
nido la oportunidad de ir a la es-
cuela, por no existir en la zona en
que había sido criado. Ejercía su
oficio de peón allí donde fuera ne-
cesario poner fuerza y corazón.
Pocas veces le faltaba trabajo,
hacía un año que trabajaba “fijo”,
recibiendo un jornal de 4 pesos
diarios. Practicaba el ahorro en
poca escala, pues no le gustaba
privarse de satisfacer sus peque-
ños deseos.
Con referencia a sus padres, ellos
tenían pequeños bienes y no lo ne-
cesitaban, aunque sabían que lle-

EL PEÓN10

gado el caso, les devolvería todo lo
que habían hecho por él.
Sobre sus expectativas:
-Seguir siendo peón, no estoy ca-
pacitado para hacer otra cosa; sin
embargo dejo librado al destino lo
que pueda ser más adelante.

(8/3/1939)

EL ZAPATERO

JOSÉ RUSO, 24 años, argentino,
hijo de italianos, a la edad de 15
años se había iniciado como apren-
diz en una zapatería céntrica.

Su corta edad e inexperiencia no le
impidieron forjarse un futuro, con
tesón y constancia ahorró unos
años, adquiriendo el pequeño ne-
gocio que hoy tenía y la indepen-
dencia de que gozaba.
Desde que adquirió el negocio las
cosas fueron bien, se casó con la
mujer que quería, con el optimismo
de mejorar y darle un hogar confor-
table. Poseía casa propia para al-
bergar a los hijos que llegaran.
Sus ambiciones para el futuro:

-El negocio está mal mirado, de
poca categoría, y como mis ilusio-
nes son muchas, ambiciono una
vez reunido un capitalito, estable-
cerme en grande con negocio pro-
pio de otro ramo- (2/3/39)

EL TORNERO

PEDRO GIL, argentino, 40 años.
A la edad de 13 años entró a traba-
jar como aprendiz de herrero hasta
los 20 años, en que la patria lo re-
clamó: Ingresó en la Armada como
conscripto electricista, oficio que
arraigó en él, pues al salir y du-
rante varios años trabajó como tal,
ganando un sueldo de 120 pesos
mensuales. Llevaba 17 años traba-
jando, en la misma empresa,
siendo apreciado por sus patrones,
estima que él correspondía.

Su salario mensual de 200 pesos y
el espíritu ahorrativo de su compa-
ñera de la vida, le habían permitido
adquirir su casa propia que alber-
gaba a sus cinco hijos.
No pretendía independizarse, sino
seguir trabajando en la empresa.
Sus expectativas
-Por ahora solo la educación de
mis hijos- (15/3/39)

JOSE D. FERNÁNDEZ, 31 años
sanjuanino, hijo de españoles,
simpático, dicharachero, vender
era su oficio, lo eligió desde niño y
a ello se dedicaba con el mayor
entusiasmo.

Entró como cadete de tienda con
30 pesos mensuales, logrando en
poco tiempo y por sus propios mé-
ritos un sueldo mayor.
Era casado con dos hijos y un

sueldo mensual que oscilaba
entre los 170 y 180 pesos, según
el monto de la comisión que
aparte del sueldo percibía.

Le gustaba el ahorro y ambicio-
naba con independizarse.
Sus ambiciones:
-Lograda su independencia eco-
nómica le gustaría conocer el
lugar donde nacieron sus padres-
(5/3/39)

EL 
VENDEDOR

DE 
TIENDA

11
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ELÍAS ALBORNOZ, argentino, 41
años. Hacia veintinueve años que
trabajaba en el taller de lavado de
automóviles, día tras día, orgulloso
de dejar los autos como nuevos.
Vivía con su compañera como si
estuvieran casados, tenía dos
hijos.

El trabajo no lo cansaba, pero sí la
enfermedad, durante tres años
había estado enfermo por causa
de la humedad sin poder trabajar.
Al mejorar su salud volvió a la es-
ponja, el balde y la manguera,
pero se mostraba acobardado por
su edad y el temor a tener que
abandonar el trabajo que había
hecho toda su vida.
Su salario era de 4 a 5 pesos dia-
rios, sin tener capacidad de aho-
rro.

(21/3/39)

EL LAVACOCHES

CRISTÓBAL GÓMEZ, español, 24
años.
Vino con sus padres cuando tenía 4
años y de su país natal nada cono-
cía.
Fue a la escuela hasta cuarto grado,
y sintiéndose hombrecito comenzó a
trabajar en la feria cuando tenóa 12
años, era bolsero, compraba, repa-
raba y vendía bolsas, ganaba hasta
15 pesos algunos días, puso luego
un corralón donde le fue muy bien,
pero el dinero no tenía valor y lo
mismo lo ganaba que lo gastaba en
satisfacer caprichos de juventud, y
diversiones a las que nunca rehuía.
Hacía cuatro años que estaba esta-
blecido en la carnicería, y uno que se
había casado, desde ese momento
había sentado cabeza y el naci-
miento de su hijo le daba un nuevo
significado a su vida.

Su esposa ayudaba con la verdulería

EL CARNICERO

ANTONIO DARONI, argentino
26 años, soltero, vendedor de
golosinas.
A los 14 años comenzó como
peón, ganando un peso diario.
Con algo de dinero reunido y con
un poco de crédito, puso su idea
en marcha, montando su nego-
cio rodante.

Su principal clientela, los niños
de las escuelas, le encantaba ver
como acudían en los recreos
“como bandadas de pájaros”
hacía donde los esperaba con su
triciclo cargado de golosinas.
Según su exposición su ganan-
cia era poca, solamente 3 o 4
pesos diarios.
Su proyecto:
-Pienso juntar unos pesos, esta-
blecerme en un puesto fijo y ca-
sarme.

(23 13 I 39)

EL VENDEDOR
DE GOLOSINAS EL MECÁNICO

y conseguían una ganancia de 9 a 10
pesos, podrían ser más, pero habían
“clavos”
Sus expectativas: -Comprar un lote y
edificarlo. Esperaba la oportunidad y
el punto que le gustara.

(l3/4/39)

GREGORIO ZUNGRE, italiano, 65
años vino al país con su compa-
ñera a los 25 años, dejando con
sus padres allá en su tierra natal el
único tesoro que poseían: sus dos
hijos. Pequeños aún, los dejaron
para no exponerlos a los vaivenes
de una vida azarosa en un país
desconocido. Tal vez pensaron la-
brarse un porvenir y reclamarlos
cuando gozaran de bienestar.
Sueño que nunca pudieron reali-
zar.
Siempre con el negocio de fruta,
lucharon abnegadamente cara a
cara con la vida, llegando a juntar
unos pesos y adquirir una humilde
casita. Fue la época de floreci-
miento. Luego cambiaron los tiem-
pos, reveses y contratiempos, no
pudieron conservar la casa propia.

Como si esto fuera poco, una carta
de su país les enlutó para siempre:

EL VENDEDOR
DE FRUTAS

los dos hijos habían muerto en la
gran guerra.

Su único deseo era resignación y
fuerza para ganarse el pan sin
tener que mendigarlo.

(26/2/39)

JOSE MARIA LUNA, Argentino 30
años. Encargado de controlar la
carga de un establecimiento de
exportación de uvas en fresco, en
un vagón frigorífico del Ferrocarril.

Controlaba la estiba de la carga, el
sistema de frío del frigorífico y el
vagón de transporte. Después de
probar varios oficios recaló en ese
cargo hacía siete años y parecía
no sentir el frió de la cámara.
Casado y con cuatro hijos, tenía
un sueldo mensual de 150 pesos.

No tenía grandes ahorros de su
trabajo, pero intentaba estable-
cerse, en un futuro, en cualquier
tipo de negocio propio.

(25/3/39)

EL ENCARGADO
DE FRIGORÍFICO

JULIO CAPUTO, 25 años, argen-
tino hijo de italianos. Joven de ga-
llarda figura, conocido como el
“Tyrone Power del taller”. Soltero
vivía con la madre y los hermanos,
pues al padre tuvo la desgracia de
perderlo.

Trabajaba como mecánico desde
los 13 años, aportando su salario
de aprendiz para su hogar. Luchó
con su pequeño sueldo, hasta as-
cender por mérito propio al cargo
de oficial. Su sueldo era de cinco
pesos diarios. Tuvo un accidente
en la vista, pero la empresa le
pagó los gastos y no tuvo conse-
cuencias.
Sus aspiraciones:
-Los proyectos matrimoniales que
tengo en perspectiva me obligan a
guardar algo: además con el aho-
rro siempre se llega a algún lado, y
pueda ser que con el tiempo pueda
independizarme y trabajar por mi
cuenta. Esto y tener un hogar for-
mado son mis mayores deseos.

(29/3/39)
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LOLA MARTÍN, 30 años, argen-
tina de padres españoles. Concu-
rrió a la escuela hasta 5º grado, y
a la edad de 14 años tuvo necesi-
dad de ingresar como aprendiz en
un taller de modista, sin sueldo,
solo con el afán de aprender.

Dos años duró este entrenamiento,
al cabo de los cuales pudo aportar
a su hogar un salario de 1,50 por
día. Luego entró a trabajar en una
sastrería para caballeros, donde
ganaba dos pesos, pero como esto
era poco, siendo huérfana y único
sostén de su casa, dedicaba sus
horas de descanso en el hogar, a
atender costuras particulares.
No tuvo oportunidad de casarse,
por no haber encontrado el hom-
bre que deseaba.

Con un evidente sentido del
humor, festejado por sus compa-
ñeras, expresaba sus expectati-
vas^
•Casarme, hasta con un viejito,
pero con plata...- (12/4/39 p.7)

LA EMPLEADA
DE SASTRERÍA

OFELIA MERCADO, 20 años, ar-
gentina, soltera. Desde la edad de
quince años tuvo necesidad de ga-
narse la vida, entró a trabajar en el
Boletín Oficial con 40 pesos men-
suales, pero perdió aquel empleo
que añora, viéndose en la necesi-
dad de trabajar en cualquier cosa
para ayudar su familia. Así llegó a
camarera de bar, con desagrado
pues tenía otras aspiraciones, allí
ganaba 50 pesos mensuales, pero
como leía y escribía bien, no per-
día la esperanza de conseguir otro
trabajo. Solo se casaría si ello sig-
nificara la independencia y la libe-
ración del trabajo. De lo contrario
prefería abrirse camino sola y bus-
car un porvenir mejor.
(23/2/39)

LA CAMARERA
DE CONFIANZA

ADELA OLMOS, 17 años, Argen-
tina, hija de españoles. Curso estu-
dios hasta 6º grado y debido a las
dificultades con que tropezó para
ingresar en los estudios secunda-
rios, tuvo que resignarse a trabajar,
entrando como cajera, hacía año y
medio, en una casa de comercio
con 50 pesos mensuales de
sueldo, parte de los cuales se veía
obligada a dejar a las empresas de
ómnibus, pues vivía en Desampa-
rados.
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No tenía novio, y no quería hablar
de ello.

Su aspiración:
-Llegar algún día a conocer Es-
paña. Sin dejar de querer a mi tie-
rra, siento que por mis venas corre
la sangre española, país aquel por
el que siento los mismos afectos
que por el mió.

(2 /4/ 39)

EL AGENTE
DE TRÁNSITO

PABLO CASTRO, argentino, 27
años, viudo, con dos hijos.
Allá en los 14 años, hombrecito
en embrión, ya supo lo que era el
trabajo. Fue jornalero hasta los 18
años, ingresando luego como
agente de tránsito. No le moles-
taba el calor ni el frío, ni siquiera
el plantón impuesto por su oficio,
girando como una veleta humana,
pues entendía que su función era
guardar la vida de todos, aunque
expusiera la suya.

Ganaba 110 pesos mensuales y
con mucho sacrificio había adqui-
rido un lote, por el que pagaba en
cuotas 14 pesos que costaban
varios sacrificios.
Había enviudado hacia un año, y
no tenía todavía la intención de
reincidir.
-A una hermanita mía le tengo
confiados mis hijos; ella es ahora
la madre de los pequeños-
(12/3/39)

LA OPERADORA
TELEFÓNICA

RITA GOMEZ, argentina 35 años,
operadora de la Central de Teléfo-
nos, encargada, con sus 10 com-
pañeras de comunicar a la mitad
de la población con la otra, hora
tras hora, conectando con agili-
dad un número con otro y escu-
chando, a veces, conversaciones
en todos los tonos. Rita se había
iniciado en este trabajo a los 17
años, ganaba 90 pesos mensua-
les. Huérfana de padre, fue a la
escuela hasta el 5° grado, vién-
dose en la necesidad trabajar
para asistir a su casa, donde solo
otro hermano trabajaba y gracias
a ello adquirieron la casita en que
viven. Sus expectativas:

-Seguir trabajando, no esperaba
matrimonio ni amores.

(15/4/39)

GABRIEL SORIA, 57 años, argentino y
“criollo de pura cepa”. Montado en su
muía predilecta, transportaba la uva de
la viña a la bodega diariamente en el
periodo de cosecha, dos veces por día.
No era casado legalmente pero tuvo
quince hijos, de ellos viven once: siete
varones y cuatro mujeres. Los mayores
sabían leer y escribir.

No ganaba mucho en su tarea, pues no
era continua y a los animales había
que darles pienso todos los días “el día
que hay trabajo por el día de huelga”, y
la familia era grande.

Su ganancia el día que trabajaba era
de seis o siete pesos.
En su mocedad se trabajaba más, esto
le permitió tener casa propia, el carro y
los animales y un terreno en Carpinte-
ría al que dedicaba la temporada de in-
vierno cuando escaseaba el trabajo en
la ciudad.
Sus hijos trabajaban cuando había tra-
bajo, dos eran casados y vivían inde-
pendientes.
Sus expectativas:-Que Dios me dé
salud para seguir trabajando.
(7/4/39)

EL 
CARREROLA 

CAJERA
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Exactas apuesta a la tecnología 
y la innovación educativa

E l Consejo Directivo de la Facul-
tad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales (FCEFN) de la UNSJ

creó el Gabinete de Tecnología e Inno-
vación Educativa.
Al respecto, el decano de la FCEFN,
Ing. Rodolfo Bloch, manifestó su satis-
facción por “el avance de una iniciativa
que la FCEFN viene alentando desde
hace años, como es la adecuación per-
manente de los programas de forma-
ción a los paradigmas actuales de la
tecnología educativa”.     

l   l   l
La directora del Programa Permanente
de Investigación en Educación a Dis-
tancia, Mg. Liliana González dijo que
“la idea de la creación del gabinete fue
ampliar las temáticas y no quedarnos
solamente restringidos a la educación a
distancia, que es el Programa Perma-
nente que se inserta en el nuevo gabi-
nete”. 
El Gabinete tiene como objetivo cons-
truir conocimiento, asesorar en relación
a la inserción de las tecnologías en
todos los procesos educativos, sean
presenciales, semipresenciales o a dis-
tancia.

l   l   l
Respecto de la actividad académica
que este programa viene realizando en
grado y posgrado, se está trabajando
con todo el soporte tecno pedagógico
de aulas virtuales. Se pueden mencio-
nar algunas de las que estuvieron en el
ciclo 2017-2018, como Algoritmo y re-
solución de problemas, Legislación pro-
fesional, Computación (carreras de
Geofísica y Astronomía), Paradigmas
de Lenguaje, Sistemas de Información,
entre otras.

l   l   l
Además, la Mg. González destaca un
aula virtual muy particular que se
llama Ser Alumno Universitario en la
FCEFN, destinada a aquellos estudian-
tes que ingresan y deben insertarse en
el mundo universitario, aula que con-
tiene toda la normativa y todo lo que
necesita saber el ingresante. “El
alumno tiene una experiencia previa
con los cursos de ingreso 2018, allí el
ingresante que opta por hacerlo semi-
presencial está incorporado en estas
aulas y se familiariza con estos lengua-
jes”, agregó.

l   l   l
González explicó también que están
promoviendo no solo el uso de las
aulas virtuales, sino lo que se puede
ver en la página de la Universidad Na-
cional de San Juan, que es la UNSJ
Virtual, en donde se trabaja con otro
tipo de herramientas como los blogs,
para aquellas cátedras que no tienen
un gran equipo y entonces no pueden
llevar adelante un aula virtual que im-
plica mucho tiempo, y el blog sirve para
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CREÓ UN GABINETE

“Los talleres de actualización do-
cente van a convertirse en algo
permanente – explica Liliana Gon-
zález -  y me animaría a decir que
es para capacitarlos y darles algu-
nas herramientas para que ellos
puedan tener sus aulas virtuales”.
Se han dado en el mes de marzo
y en el mes de abril se trabajó es-
pecíficamente con el Departa-
mento de Geofísica y Astronomía
de la FCEFN. “Mientras existan in-
quietudes tecnológicas, pedagógi-
cas, etc, de docentes que quieran
capacitarse, este tipo de actuali-
zaciones se van a seguir reali-
zando, la idea es motivar y

movilizar el interés por la aplica-
ción de estas herramientas”,
agregó la docente.

En cuanto a la investigación, este
año se han presentado tres pro-
yectos, uno es “Entornos flexibles
para el desarrollo de competen-
cias”, específicamente en el área
de algoritmo y lenguajes de pro-
gramación, es de educación en
relación a un área del conoci-
miento. Otro proyecto es “Alfabeti-
zación con formatos múltiples de
aprendizaje. Las TACS (Tecnolo-
gías de aprendizaje y conoci-
miento) y los nuevos escenarios

tecnopedagógicos en la Universi-
dad” y otro que se viene traba-
jando desde hace tiempo que se
titula “La ubicuidad de una comu-
nidad virtual para perfecciona-
miento de profesores de
matemática” que básicamente es
para profesores de nivel medio de
zonas alejadas. “La matemática
es una ciencia básica que nece-
sita mucho apoyo y este tipo de
proyectos son interesantes por
que buscan enriquecer y darle so-
porte a profesores del nivel medio
para formar alumnos que después
van a ingresar a la Universidad”,
manifestó la docente.

La directora del
Programa Per-
manente de In-
vestigación en
Educación a Dis-
tancia, Mg. Li-
liana González,
expresó que el
Gabinete tiene
como objetivo
construir conoci-
miento.

Actualización docente y proyectos de investigación

dejar todo el material, planificación,
prácticos, etc.

l   l   l
El espectro de la incorporación de las
tecnologías a la educación es muy am-
plio y es el desafío docente, en el sen-
tido de que no sólo deben usar aulas
virtuales de plataformas, sino también
incorporar otras tecnologías. “Hemos
tenido casos de docentes que han ve-
nido y nos han dicho que no quieren
aulas virtuales, pero indagan sobre
otras herramientas, reconociendo las
tendencias culturales de los alumnos”,
mencionó la magíster. 






