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La

EL PRESO MÁS
IMPORTANTE QUE
TUVO LA CÁRCEL
DE CHIMBAS
>La increíble historia de Lucien Sarti , su permanencia
en San Juan, una fuga que fue uno de los grandes
papelones del siglo para la Justicia y la policía y las
versiones de que fue uno de los asesinos de John Kennedy.

GUSTAVO ALCALÁ,
MÉDICO
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>En bancarrota
Hasta abril de este año, los
clubes afiliados le debían a la
AFA algo más de $ 985 millo-
nes. El que más debe es In-
dependiente con $100,41
millones. San Martín debe
$20 millones.

>Traer gas
Enarsa, la empresa esta-
tal de energía, espera re-
cibir más de 40 barcos de
GNL (gas natural licuado)
entre junio y septiembre
próximos.

>Demasiada sal
Los argentinos consumen 11,2
gramos diarios de sal per cá-
pita. La Organización Mundial
de la Salud (OMS), prescribe
no más de cinco gramos por
día.

>Avance contra el cáncer
Un equipo de científicos de Estados Unidos
descubrió un posible fármaco que hace que
las células cancerígenas se autodestruyan
sin atacar las células sanas. Fue probado en
animales.

> Viva la pasta
El consumo per cápita de pastas secas de
los argentinos es de 8 kilos por año. Entre
las preferencias, están los espaguetis y los
tallarines que son consumidos por 7 de
cada 10 hogares. 

>La primera dama
Marcela Tedeschi es la joven pri-
mera dama de Brasil. Con 32
años y con el título de Miss Pau-
linia conseguido a los 19 años,
hace 12 años se casó con Michel
Temer, el presidente en ejercicio
de Brasil tras la suspensión por 6
meses de Dilma Rousseff. Mar-
cela afirma que la diferencia de
edad con su esposo -43 años- no
es un obstáculo y afirma que
Temer parece que tuviera 30
años. 

>Lo que viene
Con la confirmación que
Lionel Messi estará del 26
al 28 de mayo en San
Juan, se espera la llegada
de turistas de las provin-
cias vecinas para ver el
partido de la selección
contra Honduras.

>Caro pero el mejor
El litro de leche entera larga vida en
Argentina está en 1,50 dólares mien-
tras que en Brasil cuesta 1,17. Un
pan lactal de 450 gramos cuesta 3
dólares en el país y 1,57 en Brasil.
Son los precios en dólares más altos
de la región.

Daniel Elías, jefe de
la comuna de Cha-
mical en La Rioja,
quien se negó a re-
alizarse el control
de alcoholemia

>En baja
El consumo de carne
vacuna retrocedió 5,2
por ciento en el pri-
mer cuatrimestre de
2016 y se ubicó de
esta manera en el
nivel más bajo de los
últimos cuatro años.

>La frase

>El personaje
Jorge Lanata marcó parte de la
agenda del país con su programa Pe-
riodismo para Todos y este año buscó
otro perfil con “El argentino más inteli-
gente”. Por el primero, ganó el Martín
Fierro de Oro. El segundo fue un fra-
caso.

>Precoz
Un adolescente de 15
años descubrió una
ciudad maya olvidada
gracias a fotos sateli-
tales y su conoci-
miento sobre la
astronomía maya.

>Tope a las comisiones
La Justicia porteña dispuso que las inmobilia-
rias puedan cobrar hasta el 4,15% del valor de
contrato de alquiler. Las inmobiliarias pedían
que se permitiera cobrar el doble.

Me estoy cu-
rando con al-
cohol la muela.

Es una publicación de SOLAURA S.R.L. que se edita en la provincia de San Juan y acompaña 
las ediciones de El Nuevo Diario. Redacción y publicidad: Santa Fe 236 Oeste. Tel: 4212441





—¿Qué pasos tendríamos que dar en
las próximas décadas en materia de
salud pública?
—Durante el siglo pasado la expectativa
de vida de los países desarrollados au-
mentó de 45 a 75 años, la mayor parte
de este incremento (25 a 30 años) se
debió a medidas de salud pública como:
mejor nutrición para resistir las enferme-
dades de transmisión aérea como tuber-
culosis, acceso al agua potable y
disposición segura de las aguas servi-
das que evitó diarreas y mejores vivien-
das con menor hacinamiento. Los
restantes 5 años que se ganaron se de-
berían a los tratamientos médicos apli-
cados individualmente. Aunque las
infecciones aún tienen cierta importan-
cia, como lo atestigua el brote relativa-
mente reciente de gripe aviar (H5N1),
han dejado de ser el desafío principal.

—¿Cuáles son hoy los desafíos?
— Las amenazas modernas, principales
causas de muerte en países de ingresos
medios como Argentina, en orden de im-
portancia: la hipertensión arterial, el ta-
baquismo, sobrepeso y obesidad,
sedentarismo, uso riesgoso del alcohol,
para nombrar las cinco primeras. El
paso más importante será aplicar la es-
trategia de salud pública que resultó efi-
ciente en el siglo pasado a las nuevas
prioridades, que si bien tienen responsa-
bilidad individual sólo mejorarán si se
modifican sus determinantes socioeco-
nómicos y ambientales.

—¿Hacia dónde debería dirigir sus
mayores esfuerzos el sistema sanita-
rio: información y prevención o asis-
tencia?

A sus conocimientos médicos, Gustavo Alcalá suma
una gran capacidad como comunicador,  lo que lo

transforma en centro de consulta en los temas de su
especialidad precisamente en una etapa de la medicina
donde la calidad de vida depende, en buena medida, de
las actitudes individuales. En esta nota anticipa cuál es
el panorama que nos espera como sociedad en los pró-

ximos años y que deberíamos hacer.

Viernes 20 de mayo de 2016

—Probablemente la proporción deba
modificarse cuidadosamente, hoy es
aproximadamente 90% tratamiento ver-
sus 10% prevención. Existe un impera-
tivo moral para concentrarse en los que
están sufriendo ahora, particularmente
si tienen un diagnóstico preciso y dolen-
cias que son reversibles; es difícil dirigir
la correcta proporción de esos fondos
para aconsejar e intentar motivar cam-
bios saludables o evaluar con marcado-
res pronósticos, no siempre exactos, a
toda la población para intentar ayudar a
los que podrían (o no...) enfermarse en
el futuro. Cuánto invertir y en qué prácti-
cas preventivas es un tema complejo.
Alguien dijo que seguramente entre las
pasajeras del Titanic una no comió pos-
tre en la cena para cuidar la figura… No
siempre “es mejor prevenir que curar”,
es válido con una vacuna muy efectiva
y no tan costosa para una enfermedad
tan invalidante como la poliomielitis por
ejemplo, pero si nos referimos a medir el
antígeno prostático el panorama cam-
bia: cada 100 varones mayores de 50
años en que lo medimos, 90 serán nor-
males, se detectarán 3 casos de cáncer,
2 casos de cáncer de próstata pasarán
desapercibidos y la determinación dirá
que son normales, habrá 5 falsos positi-
vos en que se sugerirá que existe cán-
cer en personas que no lo tienen.

—Entonces…
—En un sistema de salud que funcione
bien son necesarios tratamiento y pre-
vención, además debemos analizar el
contexto socioeconómico en el que mu-
chos ciudadanos de menores ingresos y
limitada educación “eligen” estilos de
vida no muy saludables y si un consejo

entrevistas4
“¿Y si el ministro
de Salud fuese
un sociólogo?”

GUSTAVO ALCALÁ
MÉDICO

Esta es una versión condensada 
de la entrevista al doctor Gustavo Al-

calá en el libro San Juan 2035 de 
Juan Carlos Bataller publicado en 2013
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por los medios masivos desde el Minis-
terio de Salud Pública cambiara su si-
tuación, sería importante evitar la
tendencia a estigmatizar y culpar a los
enfermos. Tanto para la prevención
como para los tratamientos que se fi-
nancien deben evaluarse prolija y perió-
dicamente los resultados, ese debería
ser el cambio principal.

—¿Cuál será el papel del Estado y
cuál el de la sociedad? ¿Perderá su
poder absoluto el médico?
—Si tomamos como ejemplo el infarto
cardíaco y cerebral, su impacto en la
mortalidad también comenzó a disminuir
mucho antes de la aparición de los trata-
mientos médicos modernos. Una vez
que quedó claro el rol del tabaco y la
grasa animal en la dieta, un grupo de la
población cambió sus hábitos a partir de
1960, en parte individualmente, otros
por influencia de organizaciones no gu-
bernamentales o campañas de difusión
de las autoridades de salud. En las pró-
ximas décadas solo se obtendrá una
disminución relevante si toda la socie-
dad se involucra. 

—¿En qué?
—En las medidas más efectivas: 1) in-
corporar advertencias en los paquetes
de cigarrillos con imágenes, frases cla-
ras y un 0—800 para solicitar ayuda; 2)
mejorar la disponibilidad y acceso a co-
midas saludables a precios subsidiados
que permitan el incremento de consumo
de frutas, vegetales, en escuelas y am-
bientes de trabajo, reducir las comidas
con exceso de sal y grasas trans me-
diante acuerdo con la industria de la ali-
mentación y leyes obligatorias cuando
sea necesario; 3) un diseño urbano que
estimule la actividad física, incentivos
para competencias deportivas masivas
(no solo de la élite profesional), sendas
ciclísticas y peatonales, más espacio
para parques, gimnasios en los lugares
de trabajo. Solo la articulación de Es-
tado, empresas privadas y ONG pueden
intentar emprender ese desafío. 

—¿Iremos hacia un sistema más fle-
xible en el que la sanidad no dependa “ ” Pasa a página siguiente

En Cape
Coast,
Ghana, en
donde fue
invitada por
una ONG
dar una
charla. 

Las nuevas enfermedades son muy de-
pendientes del estilo de vida y el modo
de relacionamiento social, sólo pueden
abordarse seriamente si se modifican

sus determinantes. Necesitamos incor-
porar en los próximos años más profe-

sionales de las ciencias sociales en
cargos ejecutivos del equipo de salud. 

Nacido en San Luis en 1964, el
doctor Gustavo Alcalá hizo sus

estudios primarios y secundarios
en su provincia natal y se recibió de
médico en Mendoza en la Universi-
dad Nacional de Cuyo en 1989. 

Hizo su  Residencia en Cardiología
completada en el Hospital Marcial
Quiroga en 1993 y participó del
curso para Visitantes Internaciona-
les del Proyecto de Prevención
Cardiovascular Karelia del Norte,

Gustavo Alcalá

Instituto Nacional de Salud Pública,
Helsinki, Finlandia 1996. 

Es médico de planta por concurso
en la Unidad Coronaria del Hospital
Marcial Quiroga, presidente Socie-
dad de Cardiología de San Juan
2010, tesorero de la Mesa Directiva
Nacional, Federación Argentina de
Cardiología 2012 y coordinador del
Servicio de Cardiología del Grupo
CIMAC (Centro Integral de Medi-
cina de Alta Complejidad)

solo de profesionales de la medicina
sino que habrá cada vez mayor parti-
cipación de educadores, asistentes
sociales, redes sociales, etc? 
—Parte del incremento en la cantidad y
calidad de vida ha tenido que ver con la
mejoría en la situación económica y
educativa de una parte de la población
mundial. Pero no debemos omitir en el
análisis que la expectativa de vida para
el habitante de un país con 5.000 dóla-
res de ingreso per cápita (medido como
poder adquisitivo ajustado a la inflación)
a principios del siglo pasado era 50
años y en la última década del siglo pa-
sado era de 75 años. ¿Cómo se explica
esta enorme diferencia si el poder ad-
quisitivo es el mismo? La respuesta está
en el conocimiento científico (no solo de
las ciencias biológicas sino también de
las ciencias sociales) y su aplicación
para conocer en detalle las característi-
cas de la población y facilitar la adop-
ción de cambios saludables en el estilo

de vida. La gran asignatura pendiente
que tenemos en Argentina es llevar a
cabo intervenciones bien planificadas
que vinculen la investigación psicosocial
con la médica para superar los múltiples
obstáculos (culturales, políticos, econó-
micos, psicológicos, entre otros) que im-
piden un mejor estado sanitario de
nuestra población. Las nuevas enferme-
dades, muy dependientes del estilo de
vida y el modo de relacionamiento so-
cial, sólo pueden abordarse seriamente
si se modifican sus determinantes. Para
resumirlo en pocas palabras necesita-
mos incorporar en los próximos años
más profesionales de las ciencias socia-
les en cargos ejecutivos del equipo de
salud. ¿Y si el ministro de Salud fuese
un sociólogo?

— ¿Qué tipo de profesionales debe-
ríamos ir formando?
—Muchos más especialistas en Salud
Pública para que los encargados en las

áreas gubernamentales o municipales
tengan una sólida formación en gestión
desde la Universidad y el posgrado (ac-
tualmente predominan los miembros de
la “amigoteca”; los ginecólogos/as de la
esposa del intendente o el cardiólogo/a
de la madre del gobernante…). Muchos
más especialistas en medicina laboral,
la intervención en los lugares de trabajo
resultará clave en el futuro cercano. Mu-
chos más médicos/as de familia con una
perspectiva amplia biológica y social.

— Las poblaciones irán enveje-
ciendo. ¿Deberán fijarse prioridades
(etáreas o por prognosis) por parte de
la salud pública en cuanto a la aten-
ción y las prácticas médicas?
—En casi todos los países del planeta,
la proporción de habitantes de más de
60 años está creciendo más rápido que
cualquier otro grupo etáreo, como resul-
tado de una mayor expectativa de vida y
la disminución de la tasa de fertilidad.
En parte esto es un triunfo de la socie-
dad. El gasto en salud aumenta con la
edad pero se concentra en los últimos
dos años de vida, no importa qué tantos
años tenga la persona. A medida que se
vive más es imprescindible asegurar que
los años agregados a la expectativa de
vida sean saludables, de otro modo los
costos relacionados con la salud se vol-
verán inmanejables. Los ancianos salu-
dables representan un recurso valioso
para sus familias, comunidades y econo-
mías. En los países centrales la cre-
ciente población de ancianos saludables
juegan un rol crítico transmitiendo sus
experiencias y conocimientos, haciendo
trabajo voluntario, ayudando a sus fami-
lias en el cuidado de sus miembros y
aún participando de la fuerza laboral
rentada.

—Habló de ancianos saludables.
¿Cómo se logra?
—La promoción de la salud y las activi-
dades preventivas a lo largo de la vida
pueden impedir o postergar el comienzo
de graves enfermedades como las vas-
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culares y cáncer. Nunca es demasiado
tarde para promover cambios saluda-
bles, por ejemplo, el riesgo de muerte
prematura disminuye un 50% si alguien
deja de fumar entre los 60 y 75 años.
Por otra parte ciertas enfermedades ne-
cesitan  programas de detección masiva
y tratarse en etapas tempranas para mi-
nimizar sus consecuencias, quienes pa-
dezcan procesos avanzados
necesitarán de un cuidado decente y
apoyo. Que los ancianos tengan acceso
a servicios de salud de calidad y puedan
costearlo es un muy difícil desafío.

—¿Por dónde hay que empezar?
—Es clave que más profesionales de la
salud se entrenen en el diagnóstico y
tratamiento de los denominados “cuatro
gigantes” de la geriatría (pérdida de la
memoria, incontinencia, depresión y caí-
das) así como cardiovasculares y cán-
cer, que son frecuentes y puede
prevenirse y tratarse mejor si se detec-
tan precozmente.  Solo a modo de
ejemplo, en Australia el costo promedio
relacionado con cada caída en mayores
de 65 años entre 2001 y 2002 fue de
3.611 dólares. Una de las prioridades es
avanzar en hogares y ciudades amiga-
bles para personas con movilidad dismi-
nuida para prevenir caídas. Es un grupo
vulnerable, la Organización Mundial de
la Salud estima que entre 4 y 6% de los
ancianos ha sufrido de abuso (físico,
psicológico, emocional, financiero o de-
bido a negligencia en su cuidado) una
violación poco considerada de los dere-
chos humanos.

— Es previsible que dentro de cinco
lustros deberemos enfrentar abierta-
mente plagas modernas como las
adicciones, los problemas mentales
(o seniles), las depresiones, etc. ¿Es-
tamos preparándonos en ese sen-
tido? ¿Qué deberíamos hacer como
Estado y como sociedad?
—Dos factores principales determinan
la situación actual de la Salud Mental en
nuestra sociedad: primero la sensación
de enfermedad contagiosa que debe ser
excluida, encerrada, ocultada, discrimi-
nada. Segundo la falta de recursos, de
acuerdo a datos de la Organización
Mundial de la Salud, 30% de los países
no tiene asignación específica de recur-
sos para esta área y de los que sí tie-
nen, 20% gastan sólo el 1% del
presupuesto en Salud Mental. En nues-
tro país el acceso a la prevención, el
cuidado y tratamiento de estas enferme-
dades sólo está reservado a ciertos seg-
mentos de la población. Esta situación
agrava a los enfermos y así “contagia”
dolencias similares a sus familiares. Uno
de los segmentos más vulnerables de la
población, cuya situación mejorará en la
medida en que avance nuestra concep-
ción de los derechos humanos, las insti-
tuciones psiquiátricas en los países
menos desarrollados históricamente han
sido escenario de las más aberrantes y
toleradas vejaciones. Deberíamos en-
tonces comenzar por las dos principales
barreras: campañas que mejoren nues-
tra actitudes, amplíen nuestra concien-
cia contra la discriminación y formar
personal capacitado para el reconoci-
miento temprano de estas enfermeda-
des y el tratamiento en la comunidad

siempre que sea posible, no en institu-
ciones cuasicarcelarias.

—¿Es posible que en el futuro se
produzca una apertura hacia otros
conceptos en el tratamiento de los
enfermos? En ese sentido ¿deben el
Estado y las universidades trabajar
sobre la base del monopolio de co-
nocimientos de la medicina occiden-
tal o deben promover una amplitud
informativa?
— El modelo científico y tecnológico oc-
cidental ha sido aceptado como sinó-
nimo de abordaje moderno de la salud.
El marketing de la enfermedad intenta
convertir a todo ciudadano/a con poder
adquisitivo en cliente del sistema de
salud. La menopausia por ejemplo
pasó de ser una etapa de la vida a una
carencia, una deficiencia de estrógenos
que obliga a todas las mujeres a buscar

tratamiento, la terapia de reemplazo
hormonal con estrógenos resultó más
peligrosa que rejuvenecedora, ahora
van por la menopausia masculina o an-
dropausia. Perseguir la adolescencia
perpetua parece ser el mandato. Por
otra parte los principales interesados/as
deberían participar activamente en la
toma de decisiones, en base a su es-
cala de valores, en un diálogo con los
profesionales de la salud que puede
protegerlos del “encarnizamiento tera-
péutico”; decididamente necesitamos
analizar otros modelos y otras visiones,
algunas milenarias, que no ven al enve-
jecimiento y posteriormente a la muerte
como derrotas que deben evitarse a
cualquier precio. 

—¿Cuál debería ser en el futuro el
papel del Estado ante actores de la
medicina tan poderosos como los la-

boratorios farmacéuticos, las prácti-
cas, las terapias intensivas, etc.?
—La industria farmacéutica privada, y
quienes venden y manejan dispositivos
diagnósticos sofisticados operan como
cualquier empresa con fines de
lucro, como tales responden a la lógica
económica más que a las demandas
científicas o humanitarias. Recompen-
san y promueven a su personal en base
a resultados. El beneficio para la pobla-
ción ha sido la innovación, investigación
y desarrollo de nuevos métodos diag-
nósticos, vacunas y medicamentos bas-
tante eficaces en muchas
enfermedades. El desafío del Estado es
gestionar en bloques regionales, crear
el ambiente legal y fiscal que facilite el
acceso de toda la población a la salud,
definir las áreas prioritarias para la in-
fraestructura pública y las campañas de
difusión para el diagnóstico precoz y el
tratamiento de dolencias que considere
más necesarias. En las próximas déca-
das será clave la alianza regional cu-
yana; entre estados nacionales; la
coordinación de gobiernos de países su-
damericanos junto a agencias interna-
cionales (Organización Panamericana
de la Salud y Organizaciones No Guber-
namentales Regionales). En segundo
término debería modificarse el sueldo
fijo al margen del rendimiento en el Es-
tado y la promoción casi exclusivamente
por antigüedad. Podrían así los estados
asociarse con la industria privada en ac-
ciones conjuntas que permitan una rela-
ción equilibrada. De otro modo
prevalecerá la puja David (sin honda) —
Goliat y la tendencia a privatizar las
áreas rentables y socializar las pérdidas.

— ¿El Estado debería apoyar la exis-
tencia de una Facultad de Medicina
de excelencia?
—Es muy difícil que exista una Facultad
de Medicina de excelencia en una pro-
vincia donde vive el 1.5% de una pobla-
ción de 40 millones como la nuestra.
Los mejores equipos de investigación y
docencia se ubican en grandes ciuda-
des (donde aparecerán suficientes
casos de las múltiples dolencias que
existen y que se necesitan para una en-
señanza basada en la práctica y no en
vetustas clases magistrales teóricas),
mucho menos posible con la crónica
falta de reconocimiento económico de
los docentes... La vocación existe, pero
pocos tienen vocación de ser explota-
dos. La principal función del Estado es
evaluar los espacios de formación en
los que se desarrolla parte del programa
de aprendizaje (hospitales y centros de
salud públicos bajo la órbita estatal prin-
cipalmente) y velar ante todo por la se-
guridad y los derechos de los pacientes.
Siguiendo el modelo de la aviación y los
simuladores de vuelo, para que los pilo-
tos no aprendan poniendo en riesgo pa-
sajeros reales, se desarrollarán en los
próximos años instalaciones para el
aprendizaje con pacientes virtuales y si-
muladores parecidos a un maniquí o
ciertas partes anatómicas. Se ofrecerá
así un ambiente seguro en donde
aprender de los errores sin las compli-
caciones éticas de la enseñanza tradi-
cional al lado de la cama de pacientes
reales.

— ¿El Estado debería promover la fa-
bricación de determinados medica-
mentos en nuestra provincia? ¿A
cuáles debería apuntar?
—Sí, el Estado sanjuanino debería parti-

Alcalá sostiene que las ciudades deben tener un diseño urbano
que estimule la actividad física

s

Viene de página anterior

“ ”
Se debe poner más énfasis en que las
estadísticas sean de dominio público.
En estas enfermedades crónicas y no
transmisibles juegan un rol clave in-
dicadores que se encuentran fuera
del ámbito del sector salud conven-

cional tales como nivel de educación,
acceso al cuidado de la salud y distri-

bución de la riqueza.

GUSTAVO ALCALÁ6
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cipar en la fabricación de medicamentos
en San Juan. Idealmente debería coor-
dinar las actividades con las provincias
de la región cuyana. Al margen de la
ideología de los distintos países existe
acuerdo generalizado en que el Estado
debe garantizar el acceso de todos sus
habitantes a los medicamentos esencia-
les. La salud es un derecho fundamental
y el medicamento un bien social. La di-
ferencia entre ideologías políticas reside
entonces en la proporción en que el es-
tado y el sector privado serán los encar-
gados de llevar a cabo esta tarea. El
ejemplo de Lula Da Silva: La respetada
Organización Mundial de Comercio
adoptó en 2001 una resolución para que
los países puedan defender el derecho
a la salud de sus habitantes, la resolu-
ción prevé la producción nacional de ge-
néricos o la importación de quienes lo
producen más barato. En 2007 Lula por
decreto autorizó la importación desde
India de un remedio para el SIDA gené-
rico, ya que el alto costo del original
ponía en riesgo el tratamiento de una
crisis sanitaria por esta enfermedad en
su país, luego de infructuosas negocia-
ciones con el laboratorio norteameri-
cano que tenía la patente. El ejemplo de
Laboratorios Puntanos: El vecino estado
provincial fabrica medicamentos genéri-
cos con doble control de calidad del Es-
tado provincial y nacional (a través de
ANMAT) y provee a distintos organismo
públicos y privados de todos el país,
tales como: Ministerio de Salud de la
Nación, Ministerio de Salud de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, de la
Rioja, Mendoza, Rio Negro, Río Cuarto,
hospitales y droguerías de todo el país.

— Las estadísticas son fundamenta-
les. ¿Qué tipo de estadísticas debería
observar muy atentamente el Estado
en los próximos años?
—Estamos en plena transición. Previa-
mente las muertes maternas e infantiles
y de enfermedades infecto—contagio-
sas eran las principales responsables
de la carga de sanitaria en países como
el nuestro; actualmente predominan las
debidas a enfermedades crónicas, que
no se contagian, aterosclerosis (con in-
fartos cardíacos y cerebrales) psiquiátri-
cas (con la depresión y alcoholismo
entre las principales), enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, accidentes

de tránsito y cancer.  El Estado y agen-
cias internacionales como la Organiza-
ción Panamericana de la Salud deben
controlar los datos ya que los grupos de
interés (pacientes, industria farmacéu-
tica, distintos especialistas) enfatizan las
estadísticas que les convienen aunque
se refieran a dolencias poco frecuentes
o muy difíciles de modificar. Se debe
poner más énfasis en que las estadísti-
cas sean de dominio público. En estas
enfermedades crónicas y no transmisi-
bles juegan un rol clave indicadores que
se encuentran fuera del ámbito del sec-
tor salud convencional tales como nivel
de educación, acceso al cuidado de la
salud y distribución de la riqueza. 

—Ante los continuos avances de
todas las ciencias… ¿Es partidario de
revalidar los títulos universitarios
cada tantos años?
—Si, creo que revalidar los títulos es im-
prescindible, particularmente en países
como el nuestro en que la jubilación sig-
nifica un enorme retroceso económico y
por ese motivo se ejerce hasta una
edad bastante avanzada con los riesgos

que esto implica, si la actualización y en-
trenamiento continuo son voluntarios. La
mayoría (autoridades sanitarias, obras
sociales y prepagas, instituciones cientí-
ficas y público en general) está de
acuerdo con la revalidación periódica, el
tema es cómo debe ser el proceso. Los
sistemas actuales para recertificar títulos
están absolutamente perimidos y no son
relevantes, divorciados de la práctica
profesional enfatizan recordar datos de
memoria en lugar de usar la información
disponible, consumiendo tiempo y recur-
sos que se invertirían mejor de otro
modo. El requerimiento actual con exá-
menes que se llevan a cabo sin acceso
a fuentes externas de información perte-
nece al pasado, con el creciente acceso
a internet en los consultorios se reco-
mienda justamente lo contrario al tomar
decisiones con un paciente: siempre
acuda a la mejor fuente de información
en lugar de confiar en su memoria.

—¿Cómo lo haría?
—El proceso de evaluación en un futuro
relativamente cercano debería asegurar
un análisis adecuado de la habilidad

para resolver situaciones reales con los
medios con los que se cuenta en los dis-
tintos casos (equipamiento, recursos hu-
manos y presupuestarios) y para
diferentes especialistas.  Probablemente
un monitoreo anual de los logros per-
mita la corrección temprana de las falen-
cias, con la difusión de la historia clínica
informatizada se facilitará el mecanismo
(protegiendo la identidad del paciente) y
se revisarán casos extraídos al azar de
la base de datos de la práctica habitual
de cada profesional de la salud. Por otra
parte se permitirá seleccionar al propio
profesional incidentes en los que los re-
sultados crearon dudas, presentaron
una evolución inesperada, inusualmente
favorable o negativa. De estos datos de-
rivaran cuestionarios personalizados
cuyas respuestas serán comparadas por
expertos con estándares reconocidos.

— Si buscamos una atención pública
de excelencia ¿qué tipo de especiali-
zaciones y de residencias deberían
privilegiarse?
—En algunos de los países con los sis-
temas de salud más eficientes y justos
aproximadamente la mitad de las resi-
dencias son de medicina de familia. Se
los puede contactar de lunes a viernes
en horarios que para nuestra costumbre
equivalen a: 8 a 12 hs y de 17 a 21 hs.
En otros horarios y fines de semana hay
médicos de familia disponibles que van
rotando y no se puede uno presentar en
un hospital sin la derivación de estos
médicos, tampoco puede consultar con
un especialista si previamente no lo eva-
luó un médico de familia. Son responsa-
bles del seguimiento longitudinal de
personas a las que van conociendo pro-
fundamente con el paso del tiempo, se
encargan del cuidado de enfermedades
agudas y crónicas, prevención, orienta-
ción para interconsulta con distintos es-
pecialistas cuando es necesario.
También siguen a los que sufren enfer-
medades severas entre las crisis agu-
das o las internaciones en conjunto con
el especialista. Vale mencionar que reci-
ben buena paga, si la consulta vale 10,
el remedio en la farmacia 100 y el estu-
dio de imágenes sofisticado 1000, los
resultados para los ciudadanos seguirán
siendo desastrosos en el 2035...y en el
2055 también.

El Estado debería participar en la fabricación de medicamentos en San Juan

“ ”
Creo que revalidar los títulos es impres-

cindible, particularmente en países
como el nuestro en que la jubilación sig-
nifica un enorme retroceso económico y
por ese motivo se ejerce hasta una edad
bastante avanzada con los riesgos que
esto implica, si la actualización y entre-

namiento continuo son voluntarios.
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Escribe
Eduardo Quattropani*temas de la justicia

Visiones integrales para el cambio

Entiendo resulta ser un impera-
tivo de la época el tratar de for-

marse y formar operadores y
conductores capaces de tener una
visión del todo, integral e integra-
dora del tema del que se trate.

Lo pongamos en claro, el hecho
de ser un excelente periodista

en modo alguno significa que deba
ser un buen Propietario/Director/Se-
cretario de Redacción de un Diario,
así como el hecho de ser buen
Juez/Fiscal/Defensor/Asesor no
aseguraría ser un buen Ministro de
Corte, etc., etc.

De común, y ello resulta ser un
déficit que se arrastra desde las

Facultades y que se profundiza con
las “Capacitaciones Posteriores”, la
visión con la que se forma a los pro-
fesionales es de corte enciclope-
dista, con visiones parciales y
acotadas de la realidad, con evi-
dente incapacidad para proyectar
cambios o mutar los sistemas y,
hasta en casos, para entender el vi-
gente.

Estoy diciendo que la inmensa
mayoría de los operadores

solo están capacitados y “prepara-
dos” para entender el “mundo de
sus propios despachos”, ello como
una unidad aislada, de tal modo
que hasta llegan a suponer que vi-

cios y virtudes son propios del
mismo, sin intervención de los
demás resortes del sistema.

Desde ese atalaya nada se
puede proyectar con eficiencia

y seriedad, ninguna realidad se
puede mutar, ni la propia, es decir

ni la que está comprendida en la
geografía definida por cuatro pare-
des.

Las visiones encasilladas en
un despacho, las miradas “al-

deanas” que no reconocen la exis-
tencia de otras realidades,
constituyen el motor del reloj del
atraso, de la paralización y la frus-
tración.

Hacen falta innovadores (no in-
ventores necesariamente),

gente a la que el desafío del cam-
bio les produzca adrenalina y no
fastidio, personas deseosas de
dejar su impronta no porque, rei-
tero, plasmasen algo inédito sino
por el simple hecho de haber mu-
tado la realidad, para mejor.

Lo dicho es de plena aplica-
ción para el tema de la Justicia

y la Seguridad, donde está empíri-
camente probado, como ya se dijo,
que haciendo siempre lo mismo se
obtiene –por lo general- el mismo
resultado.

s

s

s

s

s
s

s

s
s
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algo de alguien

¡No me calienta el frío!

R
ecién comenzaba el día. La
mañana se presentaba con
un lindo sol saliendo despa-

cio, para darle a la pequeña ne-
blina tiempo para subir al cielo,
como si fuera paseando, abusando
de su ligereza. Casi, casi se la
oiría reír a lo lejos mientras se es-
capaba de nuestra vista.
Caminaba tratando de abrigarme el
cuello lo mejor posible porque el
frio parece que es mucho más
lerdo y pesado que la liviana ne-
blina, que ya ni se veía. Porfiado,
el frio parecía asentarse con más
ganas. 

Sería hasta que unos buenos rayos
de sol lo calentaran tanto como
para que le dieran ganas de
irse. De esconderse hasta tarde
cuando vendría a quedarse otra
noche de invierno. Después de
todo, está bien que haga eso, para
eso se ha hecho el invierno, sino
¿Cuando va a aparecer el frío ? La
primavera, de entradita no más, lo
comienza a disipar como puede,
con alguno que otro zonda que le

viene a ayudar. A veces, el frío se
toma alguna venganza y, en un
arriesgado empujón, deja alguna
helada tardía, como para decir que
es capaz de llegar lejos. Pero, en
general, es muy discreto porque
suele irse calladito hasta que sin
darnos cuenta, ya no está. No es
como el calor que llega haciendo
ruido con sus flores, perfumes y
colores estridentes.

Pensaba combatir el frío con un
café bien caliente pero, qué quie-
ren que les diga, debo ser poco va-
liente porque eso de “ salir a
combatir “, y tan temprano, no me
atrajo para nada. Debe ser que
soy muy pacifista. Mejor es pensar
eso, que da bastante estatus; y
queda mejor que decir que no me
alcanza para pagar un café, por
valiente que se vea esa
actitud. Además, no quiero empe-
ñarme por un agresivo café que,
para lo único que sirve es para
combatir al no tan mal frío. Con
una mano en el bolsillo y la otra en
el corazón pensaba que, después

s

Vicepresidente Primero del
Consejo Federal de Política Cri-
minal de los Ministerios Públi-
cos de la República Argentina

Escribe

Gustavo Ruckschloss

de todo, no es tan malo pasar un
rato fresquito. Te hace circular toda
la sangre y eso es bueno. Además,
ahora no se usan los sabañones
como antes. O será que eso es de
pobres. Nosotros no tenemos saba-
ñones porque no somos pobres o
porque somos pacifistas o porque

no nos alcanza para el café. Real-
mente no sé cuál es la verdad
de esta situación. Es algo que me
deja frío. ¿ O será que soy un ca-
liente ? Dilemas como éste deben
haber concluido en la teoría de la
relatividad, supongo.
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No se puede 
dejar pasar el avión

P
uede ser la gran oportuni-
dad del año. La llegada de
vuelos que tienen como

destino el aeropuerto de Mendoza
y que serán desviados a la provin-
cia de San Juan por las refacciones
que van a realizarse en la vecina
provincia puede ser aprovechado
de diferentes maneras.

Una posibilidad es no hacer
nada. Esperar incluso que

desde Mendoza se lleven los pasa-
jeros en un par de colectivos y sólo
obtendremos los beneficios de un
par de café consumidos en la confi-
tería y la comodidad para alguno
que viaje que tendrá más opciones
de vuelos durante un par de
meses.
La otra posibilidad que tenemos es
aprovechar al máximo la llegada de
más de diez vuelos diarios y poder
aprovechar los vuelos con dos
fines: uno, turístico. El otro, de in-
versiones.

No hay dudas que hay que
aprovecharlo desde lo turís-

tico. Para eso, la ministra del área
está intentando que las agencias
que venden masivamente, incorpo-
ren a San Juan en el paquete de
Mendoza. Lograr que el turista que
va cinco días a Mendoza, se quede
al menos un día a San Juan va a
tener un impacto muy fuerte. 
Y esto es muy difícil lograrlo sólo
con promoción. Van a tener que
trabajar y mucho con diferentes y
atractivas propuestas para que un
turista que quiere vivir la experien-
cia de ver viñedos y bodegas, de-
cida también darle un día a San
Juan.

Si se logra hacer quedar a tu-
ristas, hay que poner toda la
carne al asador. 

San Juan es una provincia con
grandes atractivos pero durante la
semana tiene poco y nada que
ofrecer a los turistas.
Son pocos los restaurantes que
abren al medio día, en la noche
hay que buscar espectáculos para
ofrecer y hay que aprovechar el au-
ditorio y el Museo de Bellas Artes
para realizar visitas guiadas.

Con las bodegas es más difí-
cil el tema.
Para un turista que venga

desde Mendoza o que parta al otro
día a esa provincia, es muy difícil
que quede impactado con alguna

bodega sanjuanina porque directa-
mente las que ofrecen servicio al
turista, es todo muy precario. 
Ni hablar de restaurantes de primer
nivel en el mismo lugar de las bo-
degas. 
Si se busca promocionarse con los
turistas que llegan, es imprescindi-
ble hacer que la estadía de ellos
sea magnífica. Y se tiene que
hacer sin pensar en Ischigualasto
porque no alcanza el tiempo para ir
y volver a Valle Fértil en el día.

Lo turístico es sólo uno de los
posibles nichos a los que hay
que apuntar. Más importante

puede llegar a ser tener la posibili-
dad que lleguen a San Juan cien-
tos de empresarios que buscan a
Mendoza como destino para inver-
tir. 
El Ministerio de la Producción se-
guro está previendo tener puestos
de información de lo que es San
Juan, de lo que puede ofrecer, de
la minería y la agricultura. 
Es una buena oportunidad para
empresas que busquen promocio-
narse y que estén en el aeropuerto
ofreciendo sus servicios, desde los
vinos y las pasas hasta los servi-
cios que puedan ofrecer los institu-
tos de Ingeniería o de la
Universidad Católica de Cuyo.

En el aeropuerto El Plumerillo
van a reemplazar la pista de

2.700 metros de longitud que serán
levantados desde los cimientos,
para luego cavar un metro más de
profundidad en la tierra y entonces,
construir una pista totalmente
nueva. La misma suerte correrán
las calles de rodaje.
El aeropuerto estará cerrado desde
el 7 de septiembre hasta el 7 de di-
ciembre y en estos tres meses de
obra se prevé gastar 700 millones
de pesos.

En Mendoza hay una gran
presión a las autoridades ae-

roportuarias para que prorroguen
las obras hasta marzo ya que afir-
man que cortarán la temporada alta
de turismo pero parece que no lo
lograrán. El mismo ministro de
Transporte de la Nación, Guillermo
Dietrich, aseguró que razones de
seguridad prohíben una prórroga.
Según referentes de turismo, el cie-
rre de la pista afectará el 50% de
los ingresos. El gobernador Cor-
nejo lo desmiente al afirmar que
sólo el 15% de los turistas que lle-
gan a Mendoza lo hacen por vía
aerea. Y todavía no logran ponerse
de acuerdo para ver quién se hace
cargo del costo de los pasajes ida y
vuelta a los pasajeros.

Ahí es donde puede jugar
fuerte San Juan propiciando

hacerse cargo de los pasajes para
todos aquellos que pasen al menos
una noche en San Juan. podría ser
una fuerte pegada turística y evita-
rían que se lleven a los pasajeros
en ómnibus sin siquiera conocer la
provincia. 

Según el Observatorio para el
Turismo Sostenible, en todo

2014 entraron a Mendoza
3.081.721 turistas y en 2015 en nú-
mero ascendió a 3.155.003 (por tu-
ristas se comprenden tanto los
viajes de ocio como los viajes por
motivos laborales o personales).
Además, se aclara que setiembre
es considerado mes de temporada
baja; octubre y diciembre de tem-
porada media y, noviembre, de
temporada alta. Históricamente,
21% de los turistas llegan por
avión, 52% lo hacen en micros de
larga distancia y 26% en vehículo
particular. La estadía promedio de
un turista en Mendoza es de 6,93
días y el gasto promedio fue de $
650 por día en 2015. 
Todas cifras muy alentadoras
pero si los pasajeros se bajan
del avión, se suben a un colec-
tivo y se van a Mendoza, los ve-
remos pasar. Nada más.

s

s
s

s s

s

s

s

s
s
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Juan Carlos Bataller Plana
jcbatallerplana@fundacionbataller.org

Juanca Bataller @ juancabataller
Juan Bataller

El aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento tendrá una gran actividad en septiembre con la llegada de más de
diez vuelos diarios que serán desviados por el cierre del aeropuerto de Mendoza
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Buenos amigos del 

arte argentino de los noventa

F
ernando Farina, el curador de
la Muestra “Old Boys”, es rosa-
rino. En este caso, resulta ine-

ludible relacionar el lugar de
nacimiento con el nombre de la Expo-
sición. Como sabemos, Newell´s Old
Boys es el club emblemático de Ro-
sario, a principios del siglo XX, partici-
paron en su creación los ex alumnos
del Colegio Comercial Anglicano Ar-
gentino – Colegio Newell  – y la tra-
ducción aproximada es “los buenos
amigos del Newell”. 
La pregunta que corresponde formu-
lar, en consecuencia, se refiere a los
puntos en común de estos “Old Boys”
Pablo Siquier, Beto De Volder, Lucio
Dorr (fallecido), Fabio Kacero, Andrés
Sobrino y Fabián Burgos. Si bien han
participado en proyectos artísticos,
no forman parte de un grupo artístico
permanente. Empiezan a aparecer
elementos significativos si se atiende
la fecha de nacimiento  de los autores
– entre 1961 y 1969 -, las trayectorias
artísticas y  las características de sus
lenguajes; constelación de datos que
permite entrar en el significado de la
obra.

Se trata de miembros de una genera-
ción formada y con desempeños en la
CABA, todos los expositores han na-
cido en Buenos Aires, salvo Sobrino
que cumple funciones en dicha locali-
dad. Se formaron en instituciones de
enseñanza artística, de diseño o en
talleres (existen relaciones discipula-
res entre los expositores) y comenza-
ron a exponer alrededor de la década
del 90. El núcleo de referencia de
gran parte de ellos fue el Centro Cul-
tural Rojas y desde hace tiempo, for-

traposición entre los artistas figurati-
vos y los artistas de comportamientos
(incluido por supuesto las instalacio-
nes, ambientaciones, etc.). 
La abstracción constituyó una tercera
corriente dentro del arte argentino.
Además de relacionar problemática-
mente el orden estético de figura y
fondo, superficie y espacio; ingresa-
ron en el principio de crear desde la
forma el soporte, dando origen a múl-
tiples estructuras. La construcción
ambigua de significantes desde los
contornos, el color en sí mismo, la
proporción.

El arte abstracto siempre tiene un
significado social muy marcado. Se
destaca la relación polémica entre los
artistas abstractos americanos y los
regionalistas (EEUU, década del 30),
los abstractos y los figurativos (Ar-
gentina, década del 40 y el 50). En
este caso, esta relación parece elu-
dida en pos de resultados en el orden
exclusivamente estético, como se in-
fiere de la lectura del Manifiesto Frá-
gil que suscribieron Siquier y Kacero
a fines del siglo XX. La muestra se
encuentra instalada en la Sala 1 del
MPBA “Franklin Rawson”. 

La muestra de arte abstracto se encuentra en la Sala 1 del MPBA “Franklin Rawson”
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Escribe 
Eduardo Peñafort*

*Filósofo. Crítico de arte

man parte de la conexión estética
Buenos Aires-Rosario (Museo Cas-
tagnino/Macro). Ciertamente, gran
parte de ellos también han expuesto
en diversos eventos del exterior.
Si bien no comparten la misma poé-
tica, en términos generales, pueden
ser calificados como artistas no-figu-
rativos. Sin embargo, se trata de cal-
ces muy distintos con la abstracción
histórica: Siquier compartió ideas con
el Maestro E. Iommi, de Bolder y Ka-
cero son interpretados como post-
modernos eclécticos.
En los noventa se produjo una con-
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Juan Carlos Bataller

L o confieso, me preocupa
el creciente vandalismo
urbano.

¿Sabe?
Vándalos siempre hubo. Aunque
hay ciudades, en la Argentina y el
exterior, donde no se advierte
este fenómeno.
No es, entonces, un problema de
“la modernidad”.
Pero hoy corremos un riesgo
mayor: que los vándalos se
transformen en dueños de la
ciudad.
Y esto puede ocurrir porque hay
gente que cierra los ojos. Y
otros, lisa y llanamente, son cóm-
plices de lo que ocurre.

¿Alguien puede dudar que
es vandalismo lo que está

ocurriendo en las escuelas con
bandas que entran de noche o
los fines de semana, destrozan
vidrios y sanitarios, pintan leyen-
das agresivas u obscenas y
hasta defecan en las aulas?

¿Puede considerarse “un
tema menor” que los canas-

tos de plástico para tirar los pa-
peles en la vía pública estén
fuera de uso? ¿Es admisible la
cantidad de contenedores que se
han incendiado en los últimos
tiempos?

En las rutas es lamentable el
estado de las señales. Algu-

nas fueron arrancadas. Otras
usadas de blanco para practicar
puntería con balas o piedras. 

Es común ver a gente que
tira basura en baldíos o al

costado de rutas

Ni hablar de la cantidad de
frentes con leyendas escri-

tas con aerosoles.

s   s   s
¿Qué significa todo esto? ¿El re-
greso a los tiempos de la barba-
rie? ¿El fracaso de la educación
escolar y familiar? ¿El síntoma
más evidente de broncas acumu-
ladas en la población? 
Que lo expliquen los sociólogos y
los psicólogos sociales.
Aunque puede haber una mezcla
de todo esto, estamos convenci-
dos que hay una causa principal:
no hay convicción para enfren-
tar el tema.

s   s   s
De a poco, hemos ido creando
una cultura que considera que
estos hechos vandálicos, que a
todos nos afectan, que disminu-
yen nuestra calidad de vida, “son
cosas de niños”. O el precio de

“vivir en democracia”. Nadie los
denuncia. Y si los denuncia,
nadie hace nada.
La destrucción o robo de elemen-
tos que son parte del patrimonio
común es una realidad mucho
más compleja de lo que parece,
ya que estos vándalos no siem-
pre son marginales, ni angustia-
dos desempleados, sino que hay
también adolescentes de clase
media y alta e inclusive adultos.

s   s   s
Independientemente de los moti-
vos lo concreto es que estos he-
chos navegan entre el delito y la
contravención en una forma por
demás peligrosa.
¿Por qué no se actúa entonces?
Leyes no faltan.
Digamos que cuando se trata
de simples contravenciones,
la ley 7819 dice, textual-
mente:

Artículo 187.- Perjuicio a
la propiedad pública o
privada. Será sancionado,
conjunta o alternativa-
mente, con pena de multa
de hasta quinientos jus (500
J) y/o arresto de hasta quince
(15) días:
1º) El que apedree, manche, de-
teriore esculturas, relieves, pintu-
ras o cause un daño cualquiera
en las calles, parques, jardines,
paseos, alumbrado, redes de
cualquier servicio público, objetos
de ornato de pública utilidad o re-
creo, aún cuando pertenezcan a
particulares.
2º) El que ensucie, raye o cause
cualquier depredación a
un automóvil u otra
clase de vehículo en la
vía pública o en mar-
quesinas, vidrieras de
comercios o placas de
particulares.
3º) El que en lugares pú-
blicos, puentes, monu-
mentos, paredes de
los edificios públicos
o de casas particulares, fije
carteles, estampas, es-
criba o dibuje cualquier
anuncio, leyendas o expre-
siones, sin licencia de la
autoridad o del dueño, en su
caso. 
4º) El que despoje, sa-
quee, sustraiga, ponga
en peligro de pérdida, de-
saparición o destrucción
total o parcial los bienes
que integran el patrimonio
cultural o natural de la Provin-
cia o que perturbe su función so-
cial, de conformidad a la

legislación específica en la mate-
ria, siempre que el hecho no
constituya delito.- 
En el caso de los delitos, las
penas aun son mayores.
Le pregunté a un juez de faltas
cuantos casos han sido esclareci-
dos y condenados los autores.

s

s
s

s
s

s

COLUMNISTAS

Los vándalos urbanos
Una sonrisa fue la única res-
puesta.

s   s   s
¿Y…? ¿Qué hacemos? ¿Cerra-
mos los ojos?
No nos engañemos. Esto no se
resuelve con más policías, sere-
nos o guardianes. Se resuelve
con educación, inclusión inteli-
gente y  penas. Que no tienen
por qué ser de cárcel.
¿Qué es inclusión inteligente?
Lo contó Chiqui Fagale en La
Ventana: “teníamos una villa al
lado de la cancha de rugby y nos
robaban hasta los artefactos de
los baños. ¿Qué hicimos? ¿Le-
vantar más murallas? ¿Electrífi-
carlas? No. Los convencimos a
que vinieran a jugar al rugby.
Ahora son parte del club. Y los

primeros defensores de que
nadie robe nada”. Eso es
inclusión.

s   s   s
¿Y las penas?

¿Cuánto vale un banco de
una plaza? ¿Mil pesos? Quie-

nes lo rompieron deberán
pagar 2 mil pesos. Y si no pue-

den pagar, los autores o los pa-
dres por no tener ingresos,
deberán trabajar sesenta días
haciendo monda de acequias,
limpiando banquinas, plan-
tando árboles.
Esta es la única forma de lo-
grar que la misma familia se
transforme en un factor de
contención para tanta idio-
tez concentrada.
Pero, claro, lo primero es la
decisión política para que
se investigue quiénes son
los vándalos. Y convicción
para actuar en todos los

campos aunque se
trate de  “nenes

bien” o un
chico indigente. 



Cuando descendió del tren El
Cuyano aquella mañana san-
juanina de 1971, una amplia
sonrisa le iluminaba la cara.

—¡Así que esto es San Juan!—, se le
escuchó decir mientras caminaba por el
andén de la estación San Martín, en
Mitre y Avenida España.
La historia de aquel hombre alto, de inci-
piente calva y que denotaba una avasa-
llante personalidad había comenzado
cuatro décadas atrás.

Lucien Sartí había nacido en Marsella
el 8 de octubre de 1937; su foja de servi-
cios lucía destinos exóticos: había sido
soldado en la guerra de Argelia, merce-
nario en el Congo (“matador de más de
tres mil negros”, según la revista
Gente) y terrorista en Yemen.
Empezó asaltando a conductores de
ómnibus hasta llegar a organizar bandas
de ladrones de bancos.
Muy joven abandonó a su familia para
vivir en lujosos hoteles, rodeado siempre
de bellas jóvenes. Cada día incursio-
naba en un nuevo delito. Es así como se
dedicó también al contrabando de dro-
gas y a la trata de blancas.

Y como siempre ocurre: un día el poder
político lo cercó y una vez másmafia y
política se dieron la mano. Sartí quedó

Usted puede creerlo o no.
Pero al menos una parte de
la historia se asienta en he-
chos reales vividos en nues-

tra provincia. Y la otra se
asienta en muchas versiones
coincidentes. Aunque difícil-
mente la historia oficial lle-
gue algún día a confirmarlo.
Porque la historia oficial de
los Estados Unidos dice que
al presidente John Fitzgerald
Kennedy lo asesinó un único

y solitario homicida. Pero
hay otra historia que asegura
que se trató de una conspira-
ción. Y no son pocos los que
aseguran que las balas que
mataron al presidente Ken-
nedy salieron del fusil de un
hombre que, años más tarde,
estuvo alojado en el Penal de
Chimbas y que se fugara de

esta provincia en lo que
constituyó el papelón del

siglo.
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entre la espada y la pared. O, en otras
palabras, entre la cárcel y cumplir tareas
que le encomendaran. La primera mi-
sión fue en África: secuestrar doce

nota de tapa

monjas de un monasterio. La tarea la
llevó adelante mediante un operativo
comando, con la intervención de los in-
tegrantes de una de sus pandillas. La
policía del Congo siguió sus pasos
hasta conseguir detenerlo. Pero días
después recuperó la libertad, tras la in-
tervención de abogados y presiones
políticas.

Traficante y
mercenario
Muy pronto trascendió la fama de Sartí
como genio del crimen. Se dice que in-
tegró los grupos mercenarios que com-
batían contra el líder nacionalista del
Congo, Patricio Lumumba. Tuvo varias
incursiones guerrilleras y se ocupó de
dar muerte a los africanos detenidos
como prisioneros.
No tenía compasión con nadie que estu-
viera en su contra. Su arma de fuego,
una ametralladora tipo Pam, frecuente-
mente estaba en acción. Para entonces
ya había sido identificado por las fuer-
zas armadas, la policía y autoridades
del gobierno y como tal fue sentenciado
a muerte aún antes de ser capturado.
Pero el legendario francés sabía eludir a
la muerte. Aseguran que en 1958, Lu-
ciano encabezó un movimiento en África

Una nota de
Juan Carlos Bataller12

El preso más importante que
tuvo la cárcel de Chimbas

LA INCREÍBLE HISTORIA DE LUCIEN SARTI, SU PERMANENCIA EN
SAN JUAN, UNA FUGA QUE FUE UNO DE LOS GRANDES  PAPELONES
DEL SIGLO PARA LA JUSTICIA Y LA POLICIA Y LAS VERSIONES DE
QUE FUE UNO DE LOS ASESINOS DE JOHN KENNEDY

Lucien Sartí, uno de las más famosos
gángster francés. Estuvo detenido en
San Juan y escapó. Se supone que fue
uno de los asesinos de Kennedy, dispa-
rando desde la colina de hierba vestido
de oficial de policía de Dallas. Murió el
27 de abril de 1972 por un disparo de la

policía de México

Lucien Sartí sale de
los Tribunales de

San Juan con la ca-
beza tapada. Su

fuga despertó gran-
des sospechas.
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En Cape
Coast,
Ghana, en
donde fue
invitada por
una ONG
dar una
charla. 

Occidental, durante el cual se registra-
ron muchos muertos y heridos.
Otro operativo similar lo realizó en el
Congo Medio, una colonia francesa,
cuando se constituyó en estado autó-
nomo. Combatió en Argelia y hasta co-
rrió versión de que Sartí planeó un
atentado contra el entonces presidente
de Francia, Charles de Gaulle.
A raíz de estos hechos, y ya reconocido
como autor o principal cerebro de las
ejecuciones, la justicia de Francia lo
condenó a muerte en la guillotina.

Mientras estos hechos ocurrían, se ase-
gura que Sartí había echado sus raíces
en Marsella, protegido por la mafia
corsa. Y es en estos años que se pro-
duce la conexión que lo llevaría a
participar del asesinato de Kennedy.
Para la mafia marsellesa, la operación
le significaba miles de kilos de droga.
Para Sartí, aparte del negocio, repre-
sentaba la posibilidad de respirar del
acoso a que lo sometían.

La conexión francesa
Pero… ¿Por qué llega la mafia corsa a
la Argentina?
Y es acá donde sigue un hilo conductor
que aparece por Marsella pero también
por Dallas e incluye el asesinato de
Kennedy.

Según contó el periodista Osvaldo Agui-

rre en una nota titulada “Contacto en
Buenos Aires — La Unión Corsa y el trá-
fico de heroína en los años 60”
(www.sidus.com.ar) la punta de lanza en
el desembarco de prófugos de la justicia
francesa en Argentina parece haber sido
Auguste Ricord.
Condenado a muerte por colaborar con
los nazis, se radicó en Buenos Aires a
mediados de los años cincuenta. Detrás
suyo llegaron, entre otros, Francis Ca-
pezza, Domingo Orsini, Christian
David, Armand Charpentier, Michel
Nicoli, François Chiappe y Lucien
Sartí.
Ricord anduvo por Brasil y Bolivia, ob-
tuvo la nacionalidad argentina y se aso-
ció con Orsini. Ambos fueron detenidos
en Buenos Aires en febrero de 1968 –
después que los delataran dos correos
apresados en Nueva York– acusados de
ser jefes de una banda que traficaba he-
roína hacia los Estados Unidos .
Era una rama de la organización de nar-
cotraficantes corsos cuyo tronco se en-
contraba en Marsella y realizaba
embarques de droga desde 1965. Tam-
bién sabían manejar sus relaciones:
pese a los cargos en su contra, Ricord y
Orsini lograron quedar en libertad y
abandonar el país.

El asalto 
al Banco Nación
Explica Aguirre que “los nombres de
Chiappe y Sartí llegaron a la prensa
después del 19 de abril de 1968, cuando
cuatro hombres asaltaron la sucursal del
Banco Nación de avenida Independen-
cia y Boedo y se llevaron 65 millones de
pesos. Fue a primera hora de la ma-
ñana; la puerta de ingreso del personal
tenía un defecto que le impedía perma-
necer cerrada, por lo que los delincuen-
tes no encontraron mayores obstáculos
para llegar hasta la sala de atención al
público. Los asaltantes hablaban entre
sí en francés y ocultaban sus facciones
con medias de mujer y anteojos negros.
Después de encerrar a los empleados
en el subsuelo del banco, esperaron du-
rante una hora la llegada del contador,
cuyo nombre conocían. Tomaron café,
convidaron a los rehenes con cigarrillos
y les dijeron que hicieran de cuenta que
estaban viendo un asalto en el cine. Una
vez obtenido el dinero salieron a la calle,
abordaron un auto y se perdieron de
vista. Al día siguiente, la noticia del
asalto fue superada por otro episodio re-
sonante: el suicidio del mayordomo del
banco. El hombre no dejó ninguna carta
ni hizo alguna declaración que pudiera
explicar esa decisión. El día del robo
había faltado al trabajo, por estar en-
fermo; pero los delincuentes lo sacaron
de su casa, ubicada en el mismo edificio
de la sucursal, y lo encerraron en el sub-
suelo con sus compañeros. El hecho de
que se diera muerte antes de declarar
ante la policía hizo sospechar que había
sido cómplice en el golpe; dado el fra-
caso final de la investigación, el punto
no fue aclarado”.

A principios de mayo llegaron a Buenos
Aires dos investigadores de la Sureté.
Estaban al tanto de los pasos de los cor-
sos y dieron los datos que permitieron
ubicarlos a Chape y Sartí. Todos fueron
detenidos con excepción de Lili Rous, la
mujer de Sartí, también con pedido de
captura en Francia, que logró escapar.
Sartí se daba la gran vida en Buenos
Aires. Sus negocios pasaban por los
asaltos y la droga. Pero además, tenía

tiempo para comprar un yate y un lujoso
automóvil.

A esta altura digamos que la complici-
dad entre algunos estamentos judiciales
y los mafiosos comenzó a hacerse evi-
dente. La acusación por el asalto se di-
luyó, ya que los testigos no pudieron
identificar a los asaltantes del Banco
Nación. Y es en estas circunstancias en
que se produce el extraño traslado del
Lucien Sartí, uno de los delincuentes
más peligrosos del mundo, a San Juan,
una provincia con una cárcel semi-
abierta y una policía sin experiencia
para manejar situaciones de esta
índole.

Objetivo: matar al
presidente de los 
Estados Unidos
¿Qué tiene que ver esta historia con la
muerte de Kennedy?
Al parecer, mucho. Tanto que, se ase-
gura, la presencia de la mafia corsa en
la Argentina fue parte del pago que
“algún organismo” que habría partici-
pado en la conspiración para matar al
presidente de los Estados Unidos, ofre-
ció a los asesinos. Una especie de “vía
libre” para actuar desde “un país latinoa-
mericano”, introduciendo droga en los
Estados Unidos.

La historia la contó Eduardo Valle, en la
edición dominical de El Universal el 23
de noviembre de 2003. Y dice:
“Durante cinco décadas, a partir de la
entrega del Informe Warren al presi-
dente Johnson en 1964, se han anali-
zado y discutido las conclusiones de
esa comisión.
La principal: Lee Harvey Oswald actuó
solo y disparó sólo tres tiros, hiriendo
mortalmente al presidente John F. Ken-
nedy y, en forma grave, al gobernador
texano John Connally.
Los hechos del 22 de noviembre de
1963, en la plaza Dealey, en Dallas,
Texas, estaban oficialmente aclara-

Pistola ametralladora PAM 1
9 mm. Era el arma preferida

por Sartí.

En las primeras y únicas
elecciones libres que se
celebraron en el antiguo
Congo belga en 1960, el
pueblo congoleño eligió de
forma abrumadora a Patri-
cio Lumumba, convirtién-
dolo en el primer Jefe de
gobierno de su país tras la
independencia. Lumumba
trató de aplicar en su país
una política anticolonial y
proafricana, razón fue sufi-
ciente para que contra él
se confabularan, en un es-
fuerzo concertado, los Es-
tados Unidos y las grandes
potencias europeas. En la
foto, el momento de su de-
tención. Lucien Sartí fue
mercenario contratado por
el gobierno belga para de-
sestabilizar el gobierno de
Lumumba.
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El 24 de noviembre de 1963, la policía de Dallas decide trasladar a Oswald a la cárcel del condado. Mientras Oswald es trasladado por
los estacionamientos subterráneos del cuartel de la policía, Jack Ruby se abre paso violentamente entre la multitud de periodistas, fotó-

grafos y camarógrafos presentes y dispara a Oswald en el pecho, hiriéndolo de muerte falleciendo en el hospital poco después.

El presidente Kennedy
con su esposa, Jac-
queline, y el goberna-
dor de Texas John
Connally en la limusina
presidencial, minutos
antes del asesinato del
presidente.

Antoine Guerini. Se sospecha que fue el
cerebro del asesinato de John Kennedy, y
que contrató a Sartí junto a dos miembros
de la mafia marsellesa, quienes consuma-
ron el hecho. En 1960 llegó a ser el princi-
pal jefe del juego en Marsella. El 23 de

junio de 1967, fue acribillado a balazos en
una estación de servicio.

EL PRESO MÁS IMPORTANTE QUE TUVO LA CÁRCEL DE CHIMBAS

s
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-dos: Un asesino solitario con persona-
lidad conflictiva que había llegado, en
la URSS, al intento del suicidio.

Una “bala mágica” había herido al presi-
dente y después golpeado, varias veces,
en zig-zag, a Connally. Y luego la habían
encontrado en estado casi perfecto. Los
testigos coincidían, casi por unanimidad,
en que luego del disparo a la cabeza de
Kennedy la parte trasera del automóvil se
cubrió con sangre y restos del cráneo del
mandatario. Leyó bien: la parte trasera.
Eso indicaría que le pegaron de frente el
balazo en la cabeza. No desde atrás,
como afirma la comisión.

Una teoría no creíble
Se presentó el testimonio de la esposa del
gobernador Connally, Nelly, quien viajaba
en el auto convertible:
-Sí, hubo tres disparos.
El primer disparo hizo blanco en Kennedy;
el segundo, hirió al gobernador. Y luego
ocurrió el tercer disparo, que llenó de san-
gre el Lincoln y obligó a Jacqueline Ken-
nedy a buscar un pedazo de cráneo de su
marido en la parte de atrás del auto, como
luego mostraría en forma visual la película
de Abraham Zapruder.
Esto echa por tierra la teoría de la “bala
mágica”. La propia Comisión Warren esta-
blece que una persona fue herida por un
fragmento desprendido de una bala que
no dio en el blanco. Un cuarto disparo. No
sólo tres. Un estudio fechado en marzo de
2001 en la revista británica Ciencia y Justi-
cia, calificado como “serio y riguroso”, del
profesor Donald Thomas, establece, con
una probabilidad mayor al 96% que “la
onda de choque asociada al patrón de
sonido se ajusta a la velocidad (de la
bala) de un rifle del calibre 30. El so-
nido de este disparo (procedente del
montículo) se produjo en sincronía
total con el momento del tiroteo”.

Es evidente: transcurre el tiempo y la cre-
dibilidad del Informe Warren se disuelve.
Falta que en el año 2019 se den a conocer
los “expedientes secretos” del caso, se-
llados por orden del gobierno de los
EE.UU. La respuesta a una sencilla pre-
gunta puede resolver el misterio: ¿se pro-
dujeron tres, cuatro o más disparos ese
día en Dallas? Si fueron más de tres tiros,
operaron al menos dos francotiradores.

La Unión Corsa de
Marsella
Antes de los acontecimientos de Dallas,
Lee Harvey Oswald viajó a México en sep-
tiembre de l963. Buscaba regresar a la
Unión Soviética, donde había vivido
como “desertor”, usando como puente a
Cuba. Esta vez lo rechazaron en ambas
embajadas y tuvo que regresar a Texas.
Su presencia en México está llena de bi-
zarros hechos, incluyendo el que un obvio
impostor se presentara, usando su nom-
bre, en la embajada de la URSS. Pero Mé-
xico podría ser mucho más importante en

el conjunto de esta historia. Lo documenta
el libro Fuego cruzado de Anthony Sum-
mers, también autor de Conspiracy. El pe-
riodista Steve Rivele, investigando el
programa de la CIA, localizó al narcotrafi-
cante Christian David como uno de dos
francotiradores extranjeros, asesinos a
sueldo, contratados bajo ese programa.
David estaba preso en Kansas, espe-
rando su extradición a Francia, relacio-
nada con el asesinato del líder africano
Ben-Barka.

David le dijo a Rivele que Antoine Guerini,
jefe de la Unión Corsa en Marsella, le
había ofrecido un contrato para matar al
presidente Kennedy en territorio estadou-
nidense. David no aceptó, pero otro
corso, Lucien Sartí, sí. Sartí, un extraordi-
nario tirador, quien tenía como marca usar
balas explosivas, salió de Marsella con
dos cómplices rumbo a México; cruzaron
la frontera por Brownsville, fueron recibi-
dos por un hombre de la mafia de Chi-
cago y se dirigieron a Dallas para planear
el asesinato.

Sartí se habría ubicado, con alguna clase
de uniforme, en la empalizada colocada
en el montículo de tierra, a la derecha y
enfrente de la comitiva presidencial. Hubo
cuatro tiros; Sarti disparo el tercero, el
fatal, contra la cabeza del presidente.
Luego estuvieron ocultos dos semanas y
finalmente viajaron a Montreal.
David tenía un testigo, Michael Nicoli,
quien vivía en EE.UU bajo el programa de
protección a testigos. Rivele pudo hablar
con Nicoli, quien confirmó lo dicho por
David.

En 1988 una cadena inglesa de televisión
presentó la serie Los hombres que ma-
taron a Kennedy, la cual padecía de un
serio error: identificaba en forma errónea
a los cómplices de Sartí. Uno de ellos
tenía coartada. El impacto se diluyó.

Hasta aquí el relato del Universal. En
Internet uno puede leer otras noticias,

todas coincidentes, sobre el
caso. Como hecho concreto quedaba en
claro una historia sobre la posible partici-
pación de Lucien Sartí en el asesinato del
presidente John Kennedy y el pago de la
“operación” con heroína y vía libre para
actuar en algún país lejano, como fue la
Argentina.

Como un rey del
hampa llegó a 
la Argentina
Pero… ¿qué hace un tipo que ha matado
al presidente de los Estados Unidos?
Sarti estaba marcado y lo sabía.
No todos los días se mata al hombre más
poderoso del mundo.
Hay secretos que sólo se guardan con
la muerte. O con la distancia.
Sartí estuvo algún tiempo en Brasil, prote-
gido por gente del hampa. Cuando la IN-
TERPOL detectó su presencia el hombre
tuvo que huir y reencontrarse con el resto
de la banda corsa que ya estaba radicada
en Buenos Aires y controlaba algunos ca-
barets, además de robar bancos y traficar
drogas.
Se dice que un avión privado trasladó a
Sartí hasta una estancia de Bahía Blanca
y desde allí luego le resultó fácil llegar a la
Capital Federal.
Lucien arribó a Buenos Aires en los prime-
ros días de enero de 1968. Y fue en ese
año que inicia su relación con una her-
mosa mujer de 22 años. Se llamaba Li-
liana Rous Viallet y era de nacionalidad

francesa.
Dicen que había sido copera en clubes
nocturnos y luego se dedicó al canto y al
“strip tease”. A partir de su relación con Lu-
cien, Liliana se fue a vivir a un hotel y dejó
sus actividades nocturnas.

Es en este tiempo que Chiappe, Sartí y
compañía habrían realizado los asaltos a
instituciones bancarias y negocios, tanto
en la Capital Federal como en el resto de
la provincia de Buenos Aires. El caso más
resonante fue el asalto al Banco Nación.

La detención 
en Buenos Aires 
en un operativo 
internacional
Fue en la primera semana de mayo de
1968 cuando las autoridades policiales or-
ganizaron una redada en los distintos clu-
bes nocturnos de Chiappe.
Se inició alrededor de las 3 de la madru-
gada, con la participación de numerosos
efectivos, muchos vestidos de civil.
En la redada la policía incautó armas, dro-
gas, identificó a prostitutas y pruebas del
accionar mafioso.
En la redada también cayó Lucien Sartí.
En realidad, nada era producto del azar.
Si la Federal había allanado el local fue
porque detectives de la Sureté que habían
arribado a Buenos Aires en procura de
ubicar el paradero de Luciano Sartí, ha-
bían alertado a la policía local de que el

maleante prófugo se encontraba capitane-
ando bandas de asaltantes en la zona.
Fueron ellos quienes proporcionaron datos
e identikits del hampón y a la vez hicieron
saber la vinculación de aquel sujeto con
Chiappe, con el que venían operando
como traficantes de drogas.
Cuando el francés fugitivo fue arrestado
llevaba en sus bolsillos la suma de
1.300.000 pesos en efectivo. Luego se es-
tableció que se hospedaba en un lujoso
hotel de la Capital. Para entonces ya
había comprado dos fincas y poseía dos
automóviles último modelo. Cuál sería la
sorpresa de los investigadores al compro-
bar posteriormente que el sujeto era
dueño de un yate valuado en 8 millones
de pesos, en el que hacía recorridas con
su compañera Liliana Rous Viallet y tam-
bién ofrecía costosas reuniones con jefes
del hampa.
Con su identificación y detención, la suerte
de Sartí estaba echada. De la alcaidía po-
licial pasó a ocupar una celda en Villa De-
voto, en tanto se instruían las actuaciones.
Sartí advierte que si no actuaba rápido es-
taba perdido.
A través de los mandamientos de otros pa-
íses, se descubre su accionar como mer-
cenario, su participación en asesinatos y
sus actividades como traficante.
La silla eléctrica lo esperaba en Bélgica
y la guillotina en Francia.
Asesorado por sus abogados, con el
apoyo de hampones de otros países, algu-
nos contactos políticos y la utilización de
Liliana como eficaz correo, se pone en
marcha el plan de liberación.

El extraño traslado
a San Juan puede
considerarse el 
papelón del siglo
En los primeros días de enero de 1970, en
la ciudad de San Juan la policía descubre

que varios individuos procedentes de Bue-
nos Aires habían cometido robos de auto-
motores. La pandilla fue detenida y sus
integrantes alojados en la cárcel de Chim-
bas. Durante la instrucción de la causa se
establece que dichos sujetos son también
autores de falsificación de documentacio-
nes de vehículos.

En una ocasión y para dar cumplimiento
con uno de los términos del sumario, los
detenidos porteños fueron trasladados
hasta el juzgado que entendía en la
causa. Uno de ellos se esmeró en dar
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cuenta de que el jefe de la banda se
encontraba alojado en Villa Devoto y
que se trataba de Luciano Sartí.
Esta declaración la repitieron los demás
procesados y coincidían en sus expre-
siones, agregando que aquel cabecilla
había estado en San Juan y participó
en los robos.

Quien estaba a cargo de ese juzgado
penal era el juez Alejandro Hidalgo, a
quien le cupo la responsabilidad de con-
tinuar las actuaciones. Una y otra vez
los recluidos del Penal de Chimbas re-
petían con detalles la estrecha vincula-
ción de Sartí con los robos de
automotores. No había titubeos y los de-
talles eran más precisos.
Sin embargo, el doctor Hidalgo no se
conformaba con estas declaraciones y
se preguntaba cómo un peligroso ham-
pón internacional se iba a dedicar a
robar autos.
Para establecer la existencia de esos
delitos había que contar con la declara-
ción del legendario francés y para ello
debía pedir su traslado a esta provincia.
Entonces se gestionó un exhorto judi-
cial, el que fue enviado a las autorida-
des de la Policía Federal de Buenos
Aires. Este trámite provocó sorpresa en
el organismo de seguridad en razón que
a Sartí se lo consideraba cerebro de or-
ganizaciones dedicadas al delito mayor.
También causó estupor cuando se supo
que el referido hampón había pregun-
tado a un guardia dónde quedaba
San Juan.

Al final de varias tramitaciones judicia-
les, el doctor Hidalgo, consigue que se
dé acuerdo en Buenos Aires al pedido
de remisión de Sartí y se fija el día y
hora en que deberá presentarse allí la
comisión para cumplir con esa
misión, no sin antes hacer conocer
que se trataba de un peligroso delin-
cuente buscado en todo el mundo.

En Buenos Aires se desesperaban
al tener que entregar a modestos poli-
cías tan peligroso delincuente.
Contaba Alejandro Sánchez, entonces
encargado de la sección Policiales de
Diario de Cuyo en una nota que publi-
cara El Nuevo Diario hace 18 años que
“en el año 1970 cumplía funciones de
director de la Brigada de Investigacio-
nes el comisario Francisco Coria. Este
funcionario teniendo en cuenta el pedido
del juez, comisionó al oficial sumariante
Pablo Ladino y al cabo Palma para via-
jar a Buenos Aires y trasladar al dete-
nido Luciano Sartí. Los policías
sanjuaninos se constituyeron en la de-
pendencia de Robos y Hurtos de la Poli-
cía Federal e hicieron saber el motivo
de la misión.

Hubo general sorpresa entre las autori-
dades de ese organismo al saber que
únicamente dos hombres llevarían al
detenido a la provincia cuyana.
—¿Qué son ustedes, Superman?
¿Creen que ustedes dos llegarán
vivos a San Juan? ¿Acaso descono-
cen la peligrosidad del preso? No se-
ñores, no les haremos entrega de
Sartí porque no queremos ser res-
ponsables de un posible luctuoso

caso. Así que vuelvan a San Juan y
díganle a sus jefes cuál fue nuestra
decisión”.

Envían refuerzos
Desde la misma dependencia federal,
el oficial Ladino y el cabo Palma se co-
municaron con el comisario Coria y le
informaron sobre el fracaso de la mi-
sión. Frente a esta situación, se resol-
vió enviar otra patrulla, que fue
encabezada por el sargento ayudante
Roberto Pérez y los cabos Waldo Mora-
les y Juan Leopoldo Azcurra, como re-
fuerzo de la primera comisión.
Nuevamente se realiza una reunión en
la Policía Federal en Buenos Aires y
esta vez se resuelve que el peligroso
delincuente fuera conducido a San
Juan. El viaje fue programado utili-
zando como medio el tren El Cuyano,
que salía a las 16 de la estación Retiro
para arribar a San Juan a las 9.30 del
día siguiente.

Desde el referido penal, Luciano Sartí
se ubicó en un patrullero. Vestía un cos-
toso traje gris, zapatos bien lustrados y
en su cuello una chalina de vicuña. Este
vehículo se desplazaba por calles
aledañas a las de la Capital, presidido
por dos motociclistas armados con
ametralladoras, seguido por otro pa-
trullero y por último una moto.
Haciendo sonar sirenas, esta especta-
cular caravana llegó a Retiro cuando era
la hora de partir el tren.
Los policías sanjuaninos y el detenido
corrían por el costado del andén debido
a que el convoy estaba en movimiento,
mientras el cabo Palma hacía desespe-
rados gestos para que apuraran la mar-
cha. Como expresión de despedida, un
policía porteño les gritó: “Que Dios los
proteja”.
Policías y detenido se ubicaron en dos
asientos. Este último disimulaba las es-
posas en sus muñecas con la chalina.

El tren El Cuyano arribó a la estación

local con 15 minutos de retraso. En el
andén solamente se encontraban espe-
rando el periodista Alejandro Sánchez,
el fotógrafo y el chofer de la movili-
dad. Ni un policía a la vista. Sartí,
mientras recorría con su mirada el exte-
rior de la estación, reía casi a carcaja-
das, en tanto decía:
—No se alarmen muchachos que
nada va a ocurrir, tomemos un taxi.
De esta manera los miembros de la co-
misión y el detenido llegaron a la Central
de Policía, donde informaron “misión
cumplida sin novedad”.

El día que Sartí se
fugó tranquilamente
de San Juan
Uno de los calabozos de la Brigada de
Investigaciones sirvió de alojamiento
para Luciano Sartí, en tanto se sustan-
ciaba la causa en el Primer Juzgado
Penal por el delito de robo.
El preso tenía vigilancia permanente y
mientras transcurrían los días, aquel al-
morzaba y cenaba con comida distinta
que todos los días le traían de varios co-
medores.
Tampoco le faltaban los cigarros impor-
tados aunque fumaba muy poco. Perió-
dicamente lo examinaba el médico
legista y en una oportunidad tuvo que
recurrir al hospital Rawson para ser exa-
minado en la zona inguinal, pues anun-
ció que antes de ingresar al penal de
Devoto, la policía lo torturó con picana
eléctrica.

El personal de la Central de Policía se
sintió más aliviado tras tener noticias de
que el juez Arturo Lerga que asumió
como titular, había dispuesto trasladar al
reo hasta la Alcaidía de Chimbas. Este
procedimiento se cumplió luego de 15
días de ser conducido a San Juan.
Durante los días y meses que estuvo re-
cluido en aquel establecimiento, el nar-
cotraficante internacional demostró una
excelente conducta. Se distinguía entre
los demás internos por la ropa que
usaba. Era pulcro y ordenado y su celda
era ejemplo de constancia y dedicación.
Además, tanto el personal carcelario
como la población penal lo respetaban.
De dicho instituto un día a la semana
era trasladado hasta un consultorio ubi-
cado en avenida Alem, cerca de Cór-
doba, para ser sometido a un examen
médico. Como siempre, lo acompaña-
ban custodios y en aquel lugar lo espe-
raba su compañera Liliana.
También esporádicamente lo conducían
hasta el juzgado para prestar declara-
ciones sobre su causa
caratulada “Robo de automotores y
falsificación de documento público”.

Sin duda hubo 
cómplices en la fuga
de Lucien Sartí
Para que Lucien Sartí se fugara de San
Juan, tal como “estaba anunciado”, de-
bieron darse muchas circunstancias.
Para algunos se trató de un “opera-
tivo” en el que la bella Liliana fue el
correo que trajo un bolso repleto de
dólares, un abogado que aseguran
respondía a las iniciales C.E. fue el
intermediario, algún magistrado hizo
la vista gorda y hasta un ex comisa-
rio actuó de chofer y un famoso pi-
loto condujo el avión que lo sacó de
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1960La mafia corsa integrada por mercenarios y delin-
cuentes hace su centro en Marsella.

1963Asesinato de Kennedy. Se dice que hubo un
acuerdo entre la mafia y organismos de los EEUU.

1965Perseguidos por la justicia francesa, los corsos se
radican en la Argentina.

1965/68Se producen grandes embarcos de droga
a los EEUU

1968Es detenido Sartí.

1970Cuando estaba por ser extraditado a Francia se lo
vincula con un robo de autos en San Juan.

1972En el mes de diciembre Sartí se fuga del Penal de
Chimbas

1973En el mes de abril el hampón francés es asesinado
por la policía en México.

Fechas y casualidades

EL PRESO MÁS                    IMPORTANTE QUE TUVO LA CÁRCEL DE CHIMBAS

El juez Arturo Lerga dispuso trasladar a Sartí al Penal
de Chimbas, luego de 15 dias de llegar a San Juan.
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San Juan.
El relato del día de la fuga lo hizo el pe-
riodista Alejandro Sánchez en estos tér-
minos:
“Cerca del mediodía del 29 de diciembre
de 1972, el detenido fue citado para
concurrir al Primer Juzgado del Crimen
a fin de dar cumplimiento con un trámite
de su expediente. Había solicitado per-
miso para cobrar un giro en el Correo y
aprovechar para enviar telegramas de
saludos de fin de año. Tras comparecer
ante el juez, Sartí salió a la avenida
Central para llegar al Correo con un poli-
cía de custodia de apellido Varela.
Una vez frente al edificio, le dio un
fuerte empujón al policía que cayó al pa-
vimento para emprender rápida carrera
en dirección al Este donde ascendió a
un automóvil, al parecer con el motor en
marcha. Dicho vehículo pertenecía,

según trascendió, al oficial mayor o
prosecretario del mismo juzgado,
señor Walter Mallea.

Se dio la voz de alarma pero el prófugo
ya había desaparecido del escenario del
suceso. El automóvil apareció en calle
Aberastain, Trinidad. Desde el lugar,
Sartí había ascendido a una camioneta
que lo esperaba para viajar hasta el de-
partamento Sarmiento y también se co-
mentó que este último rodado lo
manejaba un ex comisario que luego
sería intendente en un departamento
sureño y empresario minero. Lo cierto
es que el peligroso delincuente había
conseguido eludir los controles y salió
fuera de la provincia. Se dijo que un
avión privado lo esperaba en Córdoba
donde estaba Liliana, con quien huyó a
México.

El plan de fuga urdido por Sartí o sus
compinches, se cumplió sin inconve-
nientes, tal como ya lo había anticipado
en reiteradas oportunidades. Este plan
se dijo que tuvo origen desde el Penal
de Chimbas donde estuvieron recluidos
los ladrones de autos. La orquestada
maniobra tuvo su final feliz, según los
comentarios, en el edificio de Tribuna-
les. De quienes tuvieron que ver en esta
fuga, los que viven se encuentran en ex-
celentes posiciones y sólo quedaron co-
mentarios.

De cómo el famoso 
hampón murió acribillado
en México
Pero, como habíamos dicho, la única
forma de mantener un secreto si se ha

asesinado al presidente de la primera
potencia mundial es con la muerte.
La última noche de vida de Luciano
Sartí fue el 28 de abril de 1973.
Se comentó que, tras la huída de San
Juan, el peligroso sujeto y su compa-
ñera Liliana viajaron a Brasil, luego a
Estados Unidos y posteriormente a Mé-
xico. En ese país ambos contrajeron en-
lace y se fueron a vivir en un lujoso
barrio a escasa distancia de la capital.
La holgada vida de los esposos no pasó
inadvertida para la policía, que luego se
enteró que se trataba del peligroso pró-
fugo sentenciado a muerte en dos paí-
ses. La residencia de Sartí era vigilada
día y noche. Solamente se esperaba el
momento oportuno para su captura y la
de sus compinches. Para entonces el
mafioso había cambiado su nombre por
el de Jean Adolfe. También se hacía lla-
mar como Antonio Francisco Cerra y
Robert Scognamiglio.

La policía mexicana tenía conocimiento
de un embarque de cien kilos de he-
roína pura para llegar a manos de Sartí.
Se esperaba ese instante para proceder
a su detención. Pero en la noche antes
señalada los policías que custodiaban la
casa del narcotraficante lo vieron salir
junto con su esposa. Al parecer uno de
los funcionarios hizo algún movimiento
que fue advertido por Luciano, quien rá-
pidamente extrajo una pistola e hizo un
disparo.

Inmediatamente los policías salieron de
sus escondites y repelieron el ataque.
Liliana Rou alcanzó a ascender al auto-
móvil mientras que su esposo corría por
un costado de la calzada descargando
su arma contra los seguidores. El policía
Alberto Fovosso Olivares quedó tendido
en el pavimento, herido de dos proyecti-
les. A los pocos metros cayó boca abajo
el prófugo acribillado de varios balazos.
Uno de los policías se acercó al cuerpo
y le efectuó un disparo de gracia en la
nuca.

Fuga anunciada
Hay sospechas que Sartí contó con
ayuda tanto del interior de Tribunales
como del exterior.
El 29 de diciembre de 1972 fue citado
por el juez Lerga por un trámite.
Luego el juez lo autorizó a ir al Correo,
sólo acompañado por un policía.
Sartí dio un empujón al policía y se fugó.
Lo esperaba un automóvil que pertene-
cía... al ¡prosecretario del juzgado!
Del auto pasó a una camioneta que, se
dijo, era manejada por un ex comisario,
que lo trasladó a Sarmiento. De ahí a
Córdoba donde lo esperaba una avio-
neta que lo trasladó a México.

FUENTES:
Lucien Sartí – Wikipedia, the free enciclopedia  /  Biography: Stephen Rivele – www. spartacus.schoolnet.com  /  The Corsican conection – www.members.optusnet.com
Crónica de un golpe de estado – Alejandro Celis – expresioncivica80.iespana.es   /   Lucien Sarti – www.namebase.org   /   Forum: French connection—www.jfk—fr.com
Dougs JFK Assassination page—www.geocities.com   /   Banks, the mafia and drugs – savior.com   /   Otra Historia, hace 31 años – www.clarin.com 1999
Síntesis de revistas – México 17.11.2003   /   The true story of the Oak Ridge involvement in the JFK…– members.aol.com   /   JFK investigation –www.angelfire.com
Chiappe asegura que su reputación es una fábula – Diario La Nación, Buenos Aires www.lanacion.com.ar   /   La Unión Corsa y el tráfico de heroína en los años sesenta— co-
nexión en Buenos Aires. Escribe: Osvaldo Aguirre Ilustra: Omar Panosetti   /   Lucien Sarti – Cómo recala en San Juan uno de los delincuentes más peligrosos del mundo y se fuga
con la aparente complicidad de policías y magistrados — suplemento de 8 páginas publicado el viernes 15 de julio de 1995 en El Nuevo Diario con la firma de Alejandro Sánchez.
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de la religión, creo, son super impor-
tantes. Hemos criado a nuestros hijos
de una manera religiosa». 
Según otras fuentes, Gates (que
nació en el seno de una iglesia pro-
testante), es ahora fuertemente ag-
nóstico.

Bill Gates es vegano. Desde 2008,
año en que dejó de dirigir Microsoft,
ha participado en algunos proyectos
para poder difundir este estilo de
vida. En este sentido, junto a Peter
Thiel (cofundador de la empresa Pay-
Pal), ha respaldado la creación de
huevos artificiales a base de plantas
fáciles de cultivar. También aseguró,
en una ocasión previa, que «el futuro
de la carne es vegano», lo cual va en
sintonía con una propuesta que

había hecho para crear semillas
transgénicas que tuviesen sabor a
carne.
Al comenzar el segundo milenio, el
sistema operativo Microsoft Windows
(en todas sus versiones) se utiliza en
la mayor parte de ordenadores perso-
nales del planeta.
El día 27 de junio de 2008 abandonó
sus labores al frente de Microsoft ce-
diendo el control de la empresa a
Steve Ballmer; Bill Gates dedica un
70 % de su tiempo a la Fundación Bill
y Melinda Gates y el otro 30 % a la
empresa.
Según se sabe, Bill y Melinda Gates
dejarán 10 millones de dólares a
cada uno de sus tres hijos; casi un
vuelto, frente a su fortuna de 76.000
millones de dólares.

TRES DE ELLOS SE HICIERON                      

William Henry Gates III nació el
28 de octubre de 1955. Es hijo

de William Henry Gates II, un desta-
cado abogado, y de Mary Maxwell
Gates, una profesora de la Universi-
dad de Washington y directora del
First Interstate Bank. Con ellos y su
hermana, dos años mayor, vivió en la
ciudad de Seattle, en el estado de
Washington. Hasta sexto grado fue
alumno regular de un colegio público.
Cursó estudios en la escuela privada
de élite de Lakeside, en Seattle. Esta
escuela tenía ya una computadora en
el año 1968, lo que le permitió a
Gates tomar contacto con la máquina
y aficionarse a la informática. Tam-
bién en Lakeside conoció a Paul
Allen, con quien más tarde fundaría
Microsoft.
El 4 de abril de 1975, siendo aún es-
tudiante en la Universidad de Har-
vard, crea la empresa de software
Microsoft. En 1976 abandonó la uni-
versidad y se trasladó a Albuquerque,
sede de MITS, 
Está casado con Melinda French
desde el 1 de enero de 1994 y tienen
tres hijos: Jennifer Katharine (n.
1996), Rory John (n. 1999)  y Phoebe
Adele (n. 2002) 
La familia reside en su casa en la la-
dera de una colina con vistas al lago
Washington, en Medina. En marzo de
2014, en una entrevista de la revista
Rolling Stone, Gates señaló que, en
cuanto a su fe, «los sistemas morales

No terminó la universidad, es
vegano y dona parte de fortuna

vidriera

Las historias personales de los               

La prestigiosa revista Forbes ha pu-
blicado su lista anual de las mayo-
res fortunas del mundo. El fundador
del grupo textil Inditex, el español

Amancio Ortega, se corona como el se-
gundo hombre más rico del mundo, sólo su-
perado por Bill Gates y justo por encima de
Warren Buffet.

Un año más, Bill Gates sigue siendo el
hombre más rico del mundo, con una

fortuna estimada de 75.000 millones de dó-
lares, pese a que durante el último año per-
dió 4.200 millones. El fundador de Microsoft
repite liderando el ranking de las grandes
fortunas mundiales por tercer año consecu-
tivo.

El español Amancio Ortega sigue co-
deándose con la élite milmillonaria

mundial. Con una fortuna estimada de
67.000 millones de dólares (2.500 millones
más que hace un año), el fundador de Indi-
tex gana una posición en la lista anual.
Como recordarán, el pasado octubre llegó
incluso a encabezar la lista momentánea-
mente gracias a la revalorización de sus ac-
ciones.

El inversor estadounidense Warren
Buffet escala un puesto y se coloca en

la tercera posición de la lista, con una for-
tuna estimada de 60.800 millones de dóla-
res. 

Como consecuencia, el magnate de las
telecomunicaciones Carlos Slim des-

ciende hasta la cuarta posición del ranking
debido a unas pérdidas de 27.100 millones
durante el último año.

También Jeff Bezos sube diez pues-
tos, hasta el número cinco. Su fortuna

aumentó en 10.400 millones hasta los
45.200.

Destaca el espectacular ascenso de
Mark Zuckerberg, fundador de Face-

book, que gana diez puestos y se coloca en
la sexta posición, con una fortuna total de
44.600 millones (sólo el último año ganó
11.200 millones). 

Algunos comenzaron muy
pobres, otros abandonaron
sus estudios universitarios,
dos de ellos no comen
carne, otros dos le dejarán
poco dinero a sus hijos. Un
español, un latino y cuatro
norteamericanos. Esta es la
historia de los seis hombres
más ricos del mundo.

s
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 BILL GATES

Paul Allen,
junto a Bill

Gates, fun-
daron la em-

presa
Microsoft



mienza a los catorce años en La Co-
ruña, como empleado de dos conocidas
tiendas de ropa. Tras trabajar un tiempo
en Santiago de Compostela, en 1963
crea la compañía Confecciones GOA,
S.A. (sus iniciales en sentido inverso),
dedicada a la fabricación de salidas de
baño. El negocio crece progresivamente
en esta década, siendo distribuido el
producto a distintos países europeos.
Su filosofía es la de ser no solo los ven-
dedores, sino también los fabricantes y
distribuidores. Sus biógrafos destacan
como rasgos fundamentales de su ca-
rácter el egoísmo, el gran poder de ob-
servación y su perfeccionismo.
En 1975 se abre la primera tienda de
Zara en una céntrica calle de La Co-

                      MILLONARIOS CON EL MUNDO DIGITAL

Un latino que controla
inmensas empresas
internacionales

               hombres más ricos del mundo

Hijo de Antonio Ortega Rodríguez
(nacido en Valladolid) y de Josefina

Gaona Hernández. Su padre trabajaba
de ferroviario en Busdongo de Arbas,
provincia de León. 
Amancio nació en León, en 1936, pero
se trasladó a Tolosa (Guipúzcoa)  con
tres meses, porque su padre fue desig-
nado jefe de la estación. Vivió en la villa
guipuzcoana hasta los 12 años. La fami-
lia Ortega dejó Tolosa rumbo a Galicia,
nuevo destino del padre, y allí empeza-
ría a tejerse el imperio Zara. Tuvo dos
hijos con su primera esposa Rosalía
Mera: Sandra, nacida en 1968 y Mar-
cos, nacido en 1971. Se casó en 2001
con Flora Pérez Marcote, madre de su
otra hija, Marta, nacida el 10 de enero
de 1984.

Tiene cuatro nietos, tres hijos de San-
dra: Martiño, Antía y Uxía. Y uno de su
hija Marta con Sergio Álvarez, que se
llama como él, Amancio.
Su carrera en el mundo del textil co-

ruña, en la calle Juan Flórez, en la que
vendería ropa para hombre, mujer y
niño. En 1976 GOASAM se constituye
como propietaria de Zara, y sus estable-
cimientos comienzan a abrirse por toda
España. Con el aumento del volumen
de actividades de la empresa, en 1985
se crea el grupo Inditex.

En 1988, con su tienda en Oporto (Por-
tugal), comienza su expansión interna-
cional, la cual a principios de los 90
creció significativamente por Europa,
América, Asia, Oriente Medio y norte de
África. Ha creado firmas como Pull &
Bear, Bershka y Oysho, y ha adquirido
el grupo Massimo Dutti (1995) y Stradi-
varius (1999). En 2001 saca a la bolsa

su empresa Inditex, que actualmente es
conocida por ser el primer grupo textil del
mundo.

Además del negocio textil, Ortega ha di-
versificado su iniciativa empresarial hacia
otros sectores industriales como el inmo-
biliario, el financiero, los concesionarios
de automóviles o la gestión de fondos de
inversión.

En enero de 2011, Amancio anunció a
sus trabajadores a través de una carta
que abandona la presidencia del grupo
Inditex.
El 23 de octubre de 2015, se colocó du-
rante un tiempo por delante de Bill Gates
como persona más rica del mundo.

Hijo de Julián Slim Haddad y de
Linda Helú, Carlos Slim Helú se

tituló como ingeniero civil en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México,
donde presentó la tesis Aplicaciones
de la Programación Lineal en Ingenie-
ría Civil, además impartió álgebra y
programación lineal en la misma casa
de estudios. Desde joven comenzó a
invertir en la compra de negocios, los
cuales hacía prosperar, así como en la
compraventa de bienes raíces, en el
centro de la Ciudad de México.
A principios de los años ochenta y en
medio de una crisis que paralizó a Mé-
xico y con fugas de capitales históri-
cas, Slim y su grupo realizaban

inversiones fuertes en el país, y ad-
quirieron varias empresas.
La actividad de Carlos Slim se ha ve-
nido diversificando en varios sectores.
En 1997 adquirió acciones de Apple
Inc., justo antes del lanzamiento de la
iMac, con lo que logró multiplicar su
fortuna.
En 1997 adquirió Prodigy, un provee-
dor estadounidense de Internet. Car-
los Slim logró hacer de esta empresa
un poderoso servidor de diversos ser-
vicios de Internet hasta lograr una
alianza con MSN, lanzando un portal
en español de la mano con Microsoft.
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 AMANCIO ORTEGA

El hijo del
ferroviario que
hizo la tienda más
grande del mundo
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Este, al poco tiempo, se convertiría en portal pun-
tero en México.
El 10 de septiembre de 2008 compró un 6,4 % del
periódico estadounidense The New York Times, es
decir 9,1 millones de acciones, por un valor aproxi-
mado de $123 millones de dólares. 
En el 2012 su empresa Grupo Carso se hizo dueño
del equipo de fútbol español Real Oviedo y del 30
% de los equipos mexicanos de fútbol Club León y
Club de Fútbol Pachuca. Desde los años 80 ya era
un empresario muy exitoso y uno de los más impor-
tantes de México. 1982 fue un año crítico en la his-
toria del país. Con la crisis de deuda, la
nacionalización de la banca y las finanzas del país
prácticamente paralizadas, Carlos Slim y su Grupo
Carso se propusieron invertir de forma intensa y ac-
tiva.

Así es como en este período se realizaron diversas
inversiones y adquisiciones, entre las cuales des-
taca Cigatam (Philip Morris México), fabricante de
los cigarros Marlboro. Esta adquisición resultó ser
la primera y más importante, dado el flujo de efec-

tivo que tenía y que permitió al grupo contar con su-
ficiente liquidez para aprovechar las oportunidades
que se estaban dando, ampliando así la compra de
importantes compañías, entre ellas: Hulera El Cen-
tenario, Bimex, Hoteles Calinda y Reynolds Alumi-
nio. Luego compró el paquete accionario de
Seguros de México, y así se conformaría lo que hoy
es Grupo Financiero Inbursa, integrado por la Casa

de Bolsa Inversora Bursátil, Seguros de México y
Fianzas La Guardiana. También compró: Artes Grá-
ficas Unidas, Fábricas de Papel Loreto y Peña
Pobre, así como la mayor parte de Sanborns y su fi-
lial Denny’s. Adquirió también la compañía Minera
FRISCO y Empresas Nacobre, así como las empre-
sas de neumáticos Euzkadi y General Tire.
En 1990 adquirió Telmex, junto con France Telecom
de Francia y SBC Telecomunicaciones de los Esta-
dos Unidos, la única compañía que brindaba servi-
cios de telefonía fija en México. Después de la
privatización de Telmex algunas personas comenta-
ron que Slim compró por debajo del precio. 

También es propietario de América Móvil, el cuarto
operador mundial con 170 millones de suscriptores
en México y en América Latina, solo superada por
China Mobile, Vodafone y China Telecom.
Slim es viudo y tiene seis hijos: Carlos, Marco Anto-
nio, Patricio, Soumaya, Vanessa y Johanna. Tres de
ellos (Carlos, Marco Antonio y Patricio) manejan los
negocios de su padre. Su esposa, Soumaya Domit,
falleció el 7 de marzo de 1999.

Conocido como el «Oráculo de
Omaha», Buffett es famoso por su

adhesión a la inversión en valor y por su
austeridad personal, a pesar de su in-
mensa riqueza. 
Su sueldo anual en el año 2006 fue de
aproximadamente 100 000 dólares, cifra
que se encuentra en la parte baja de los
salarios en comparación con otros altos
ejecutivos de otras compañías con sala-
rios más altos. Vive en la misma casa
del centro de Omaha que compró en
1958 por $ 31 500.
Buffett también es un conocido filán-
tropo. En 2006, anunció un plan para re-
galar su fortuna a la caridad; el 99 % de
ella irá a parar a la Fundación Bill y Me-
linda Gates. En 2007, fue incluido en la
lista de la revista Time de las 100 perso-
nas más influyentes en el mundo. Buffett
también es miembro de la Junta de Sín-
dicos del Grinnell College y de otras em-
presas
Hijo de Howard y Leila (Stahl). Su padre
era corredor de bolsa. De muchacho, re-
partió periódicos para ganar algo de di-
nero y probablemente esto despertó su
interés por los medios de comunicación,
donde hizo posteriormente varias inver-
siones acertadas, incluyendo el Was-
hington Post, una acción que le ha
proporcionado mucho dinero y que él no
parece tener intención de vender.
Warren probó en varios negocios a
tiempo parcial pero su trayectoria expe-

rimentó un impulso decisivo cuando,
después de graduarse en la Universi-
dad de Nebraska, estudió economía en
Columbia Graduate Business School en
donde recibió enseñanzas de Benjamin
Graham, conocido como el padre de la
inversión en valor (value investing).

Recientemente se ha publicado una bio-
grafía titulada The Snowball: Warren
Buffett and the Business of Life, escrita
por Alice Schroeder, y cuyo principal
foco de atención es la vida personal de
Buffet II. En ella se le retrata como un
hombre emocionalmente frágil, con una
relación con las mujeres a menudo
complicada. La obra habla particular-
mente de la relación con su madre, de
quien Buffett reconoció que era capaz
de hundirle psicológicamente.
En 1952 Buffett se casó con la que
sería su gran amor, Susie Thompson, y
se fueron a vivir a un apartamento por el
que pagaban 65 dólares al mes. Du-

rante un tiempo invirtió sin mucho éxito
en una estación de servicio de Texaco y
en bienes inmobiliarios y se hizo profe-
sor nocturno en la Universidad de
Omaha. Tuvo que ir a clases con Dale
Carnegie para vencer su tremenda timi-
dez y poder hablar en público.
Warren sufrió mucho con el divorcio de
su esposa Susie en 1977. Según la bio-
grafía, Buffett estaba perdidamente
enamorado de su esposa y le sentó
muy mal el divorcio: estuvo viviendo
como un vagabundo a las puertas de la
casa de ella durante semanas, sin ape-
nas probar bocado.
Pese a ello, ambos se profesaron un
gran amor hasta la muerte de Susie en
2004, por un cáncer de garganta. Buf-
fett se pasó semanas sin separarse de
ella, y cuando murió, salió de nuevo su
parte más frágil y no tuvo fuerzas para ir
al funeral: “No puedo sentarme ahí, so-
brecogido por todos los recuerdos de
Susie, en frente de todo el mundo. Es

demasiado, no puedo ir”. Susie preparó
el camino de Warren tras su muerte, y
pidió a su amiga Astrid Menks, que cui-
dara siempre de su marido. Menks se
convertiría en la segunda esposa de
Buffett a la muerte de Susie.

El 18 de abril de 2012, Warren Buffett
anunció que padecía de cáncer de prós-
tata y que se iba a someter a un trata-
miento de 22 días.
Los tres hijos de Buffett tienen cada uno
un fideicomiso de 2.000 millones, esta-
blecido por su papá. ¿Y el resto de su
dinero? Para beneficencia, al igual que
Gates y muchos otros megamillonarios
que han comprometido sus fortunas
para mejorar el mundo.
Como dijo Buffett en su célebre frase, la
cantidad perfecta para dejarles a los
hijos “es el dinero suficiente para que
sientan que pueden hacer cualquier
cosa, pero no tanto como para que no
hagan nada”.
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LAS HISTORIAS PERSONALES DE                        vidriera

Un mago para los
negocios que
tiene un sueldo
bajo y vive en la
mayor austeridad

s
 WARREN BUFFETT

Un latino que controla inmensas...
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Según Felix Bezos, habitante del pue-
blo, “varios hermanos de mi padre
marcharon a Argentina”. Uno de esos
emigrantes se convertiría, años des-
pués, en abuelo de Jeff.
Ese Bezos emigró de Argentina hasta
Cuba, donde tuvo a su hijo Miguel.  Mi-
guel se fue a Miami y se enamoró de
una estadounidense que había tenido
un hijo a los 17 años  llamado Jeffrey.
Se casó con ella y dio el apellido al
niño que se convirtió en Jeff Bezos. 
La familia se trasladó a Houston,
Texas, y Miguel Bezos se convirtió en
ingeniero de Exxon. Jeffrey estudió en
River Oaks Elementary en Houston del
4º al 6º grado.
Su familia se mudó de nuevo a Miami,
donde estudió en Miami Palmetto Se-
nior High School. Su alma máter es la
Universidad de Princeton.
Estudió Ingeniería Eléctrica e Informá-
tica en la Universidad de Princeton,
donde se graduó en 1986. Trabajó
para una compañía de fibra óptica y
luego en Wall Street.

Jeffrey Preston Bezos (Albuquer-
que, Nuevo México, 12 de enero

de 1964) es un empresario estadouni-
dense. Es el fundador y director ejecu-
tivo de Amazon.com. Actualmente es
el quinto hombre más rico del mundo
desde el 2015.
Su madre, Jacklyn Gise, tenía 17 años
cuando le dio a luz. De su padre bioló-
gico, Ted Jorgensen, no se sabe
mucho. 

Bezos tiene el apellido de su padras-
tro. Y a propósito de este tema hay
una anécdota muy interesante.
En 2010 aparecieron en Villafrechós
(Valladolid) «varios americanos con
cochazos y seguridad». El líder de la
expedición norteamericana era Jeff
Bezos, dueño además del «Washing-
ton Post», que se desplazó hasta un
pueblo situado a casi 300 kilómetros
de Madrid y más de 50 de Valladolid
para encontrarse con sus orígenes. Al-
gunos en el cementerio y otros en sus
casas.

Jeffrey Bezos realizó diversos trabajos
relacionados a su profesión, pero no
fue hasta el año 1994 que se decidió
a abrirse camino, fundando en aquel
momento la librería en línea llamada
Cadabra.com, lanzada oficialmente el
16 de julio de 1995, con una inversión
inicial de 300.000 dólares.

Desde el principio, Jeff Bezos había
logrado tener la visión de lo que se
convertiría Internet en pocos años,
apostando por la masificación de la
red, la cual muy pronto tendría pre-
sencia en todos los mercados. Por
ello, le pareció una idea brillante
poder ofrecer un catálogo de libros en
línea en el que estuvieran compiladas
las diferentes publicaciones de las
editoras, y a través del cual el público
pudiera buscar los libros disponibles
dentro de un stock, para finalmente
pedirlos de manera directa a través de
Internet.
Aquel primer proyecto, que aún no
había sido llamado Amazon, tuvo su

primera oficina en el garaje de una
casa que habían alquilado Jeff y su
esposa Mackenzie en la ciudad de
Seattle. Allí instalaron los tres servido-
res con los que comenzaron a proce-
sar la información del sitio.
Una vez que la empresa estuvo en
marcha, poco tiempo después decidió
rebautizar la con el nombre de Ama-
zon.  Hoy no sólo pueden adquirirse li-
bros a través de Amazon, sino
también una infinidad de artículos,
desde CD, DVD, juguetes, electró-
nica, ropa, comida y demás.

En 2014 fue elegido como el peor
jefe del mundo, según los sindicatos
en el tercer congreso de la Confede-
ración Internacional de Sindicatos en
Berlín. La votación fue hecha a través
de Internet. Sharan Burrow, secretaria
de esta confederación, indicó que Jeff
representa la inhumanidad de los pa-
trones que están siendo promociona-
dos por el modelo empresarial
estadounidense.

El creador de
Amazon tiene
una historia con
la Argentina

s
 JEFF BEZOS

El creador de Facebook es el más joven y
polémico de los multimillonarios

Mark Elliot Zuckerberg  nació en
White Plains, Estados Unidos, el

14 de mayo de 1984. Es un programa-
dor, filántropo y empresario estadouni-
dense conocido por ser el creador de
Facebook. Actualmente es el personaje
más joven que aparece en la lista anual
de mil millonarios de la revista Forbes,
con una fortuna valorada en 44.200 mi-
llones de dólares.
Estudió en el Colegio Ardsley y poste-
riormente en la Academia Philips Exe-
ter. En 2002, con 18 años, lanzó con su
amigo Adam D’Angelo, ex-jefe técnico
de Facebook, Synapse Media Player. El
éxito fue notable debido a la habilidad
del programa de reproducir canciones
basándose en la preferencia, y selec-
ciones previas, del usuario. Diferentes
compañías de software, como Microsoft
o Apple, quisieron obtener los derechos,
pero finalmente no se firmó ningún con-
trato al respecto. Por el contrario, Mark
subió a la red su aplicación, donde los
usuarios la podían descargar de forma
gratuita.
Ingresó en Harvard en 2003 y formó

parte de la fraternidad Alpha Epsilon
Pi. Empezó a desarrollar programas
como el Coursematch, que permitía a
los estudiantes ver la lista de otros
compañeros de clase, o una web en la
que se podía calificar a las estudiantes
de la universidad, Facemash.com. Por
ello, el Departamento de Servicios In-
formáticos de Harvard llevó a Zucker-

berg ante la administración con cargos
de infringir la seguridad informática y
violación de las políticas de privacidad
y de propiedad intelectual.
La Universidad de Harvard insistió en
que Zuckerberg había hackeado el in-
ternet de la universidad para alterar
imágenes de los estudiantes sin autori-
zación y para su propio beneficio. En

una biografía no autorizada sobre él,
se sugiere que Zuckerberg, al sentirse
rechazado como estudiante, hizo pú-
blica la lista completa de las imágenes
de sus compañeras universitarias, las
cuales extrajo del Directorio de estu-
diantes.
Zuckerberg declaró que pensaba que
la información debía ser libre y abierta
al público. Las acciones tomadas por
el Consejo Administrativo de Harvard
en este asunto no se hicieron públi-
cas. En 2004 Zuckerberg creó Face-
book y se ausentó un año de la
Universidad, hasta que un año des-
pués abandonó la carrera.
Tiene una relación desde el año 2005
con Priscilla Chan, una joven de ori-
gen chino que estudiaba medicina en
la Universidad Harvard donde se co-
nocieron. La pareja contrajo matrimo-
nio el 19 de mayo de 2012, en una
ceremonia celebrada en su casa ubi-
cada en Palo Alto.
Mark se confiesa vegetariano y de-
clara que de esta manera come de
forma mucho más saludable.

s
 MARK ZUCKERBERG
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Los vecinos 
del verdinegro
Probablemente ya soñaba con patear la
pelota estando en el vientre de su
mamá, Rosario Lubercci. Ella y su papá,
Alberto Cevero Naveda, vivían en una
casa que estaba prácticamente pegada
a la cancha de San Martín; el fondo de
la vivienda daba al arco sur. Era cues-
tión de tiempo para que el segundo hijo
del matrimonio, que llegó diez años des-
pués de la mayor, Lucrecia, se vistiera
con la camiseta del club. 
Así resultó. Desde pequeño, Alberto
jugó y hasta durmió con su pelota. Era
un fanático aunque sus padres no eran
afines a esa disciplina deportiva. Su
papá tenía un corralón, en la misma
casa en la que vivían, disfrutaba de la
guitarra, del folclore y le gustaba el de-
porte, pero no el fútbol, sino el atletismo;
él fue campeón de lanzamiento. Tal vez
Rosario y Alberto (padre), esperaban
que Alberto en algún momento dejara a
un lado esa afición tan fuerte, pero lejos
de disminuir, fue creciendo, al igual que
su habilidad. 

El “maestro” de
la cancha 
Junto a otros chicos del barrio empezó a
jugar en San Martín. Comenzó en las in-
feriores, desde los diez o doce y en
poco tiempo, con 16 años, a mediados
de los cincuenta, debutó en primera. Él
jugaba en el mediocampo pero, como
entraba por primera vez, el día de su
debut lo pusieron de wing izquierdo. To-
davía recuerda que no participó mucho
del juego, que lo tuvieron guardado un
par de meses y después le dieron la
oportunidad de volver a entrar. Desde
entonces, se ganó un lugar en la pri-
mera durante varios años, un sitio en el
que los mismos jugadores y la gente lo
reconocía como el “maestro”, por su in-
creíble talento. 
Eran tiempos totalmente distintos para
el fútbol. En esa época los futbolistas
casi no ganaban dinero, entrenaban los
martes y jueves y jugaban los domin-
gos. El estar en el equipo era más bien
el gancho para conseguir algún trabajo,
sobre todo en el ámbito de la adminis-
tración pública. Alberto no buscaba em-
pleo porque ayudaba a su padre en el
corralón que tenían, pero mientras ju-
gaba decidió entrar en la recién creada

de Tránsito y Transporte y que
además era fanático de San
Martín. En una oportunidad,
él invitó al jugador al cum-
pleaños de quince de su
hija. El joven, que hacía
poco era oficial de policía,
pensaba ir un rato y volver
temprano a su casa porque el
domingo tenía que jugar. Ade-
más, en la fiesta, estaba uno de

los integrantes de la co-
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Escuela de Policía. Así que hizo a la par
su carrera como futbolista y la de poli-
cía.  
La dinámica del juego, la velocidad, la
técnica de los jugadores eran totalmente
diferentes en esos años. Los equipos
fuertes del momento eran San Martín y
el Atlético, detrás estaban Peñarol y Los
Andes. El verdinegro ya era semi profe-
sional, aunque al principio no había ni
siquiera director técnico, tampoco cam-
bios. Los once jugadores que entraban
terminaban el juego y a estos solían ele-
girlos los integrantes de la Comisión Di-
rectiva de la institución. Pero, con el
tiempo, esto fue cambiando y el club fue
el primero de San Juan que trajo un téc-
nico de afuera para dirigir al equipo. 

El otro gran partido, 
la familia
Alberto era habilidoso y ele-
gante para jugar. Su des-
pliegue en la cancha le
permitió ganarse el cariño
de muchos, incluso de
sus compañeros y autori-
dades en la policía. Él tra-
bajó algunos años junto a
Diblasi, que fue director

familias sanjuaninas22
LOS NAVEDA

Alberto Naveda y su hijo, homónimo, han quedado en la
historia del Club Atlético San Martín. En distintas épo-
cas, aparte de ser fanáticos del club, dejaron todo por
esa camiseta. Esta es la historia de ellos, de su familia y
de cómo llegaron a convertirse en ídolos, no solo para
los hinchas del verdinegro, sino también para la provin-
cia, el país y en el caso de Beto para el mundo.   

Una familia de estirpe futbolera

Rosario Luberchi de Naveda, a su izquierda
está su consuegra, Catalina Marino. 

Alberto Severo Naveda, padre de Alberto
Naveda y abuelo de Beto Naveda.  

Una nota de
Noelia Escales
para Fundación

Bataller

Alberto y su hijo Beto en la
cancha de San Martín
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misión directiva del club. Se estaba por
ir cuando vio a Rosa María Menzo,
“Perla”. Quedó embelesado con la joven
y esa noche decidió quedarse unos mi-
nutos más para poder bailar con ella. 
Alberto y Perla se casaron en 1963 y un
año después él se fue a jugar a Ne-
well´s. Le dieron permiso en la policía y
jugó para el equipo rosarino durante un
año. Pero, al terminar ese periodo, aun-
que hubiera podido seguir jugando, de-
cidió regresar a San Juan. Es que el
riesgo era muy grande, acá tenía tra-
bajo seguro, él ya era oficial de policía y
con el fútbol no se podía confiar, los ju-
gadores no ganaban mucho. Además,
en esa época nació su primera hija,
Alicia. Después llegaron Claudia,
Marcela y en 1971 nació el menor, Al-
berto “Beto”. 

l Alicia es socióloga, directora del Ins-
tituto de Investigaciones Socio Econó-
micas de la Universidad Nacional de
San Juan. Es madre de: Pablo Mar-
cuzzi, ingeniero civil y Sofía Marcuzzi,
veterinaria.

l Claudia es contadora y trabaja en la
contaduría provincial; es madre de: Ale-
jandro Bernal, Mauricio Bernal y Se-
bastián Bernal. Algunos de ellos han
jugado al fútbol en Del Bono y San Mar-
tín. 

l Marcela es médica y tiene tres hijos:
Emilia Astudillo, Valentina Astudillo y
Juan Astudillo. 

l Beto es padre de Agustina, Martina y
Catalina.  

El delantero que llegó a
ser comisario general 
El jugador vistió la verdinegra hasta que
su hijo Beto tenía apenas dos años. En
tantos tiempo de carrera quedó grabado
en su corazón y retina un partido contra
Chacarita que jugaron en San Juan. El
equipo de Buenos Aires acababa de
salir campeón y venía con muy buenos
jugadores. A los 43 minutos, Carlos Diz,
de San Martín, hizo un gol de cabeza, el
primero y único, el de la victoria. Fue un
antes y un después para el club sanjua-
nino, que fue aturdido por una cancha
repleta, en la que no entraba un alma
más.   
Después de dejar la primera, Alberto no
volvió a esa categoría, aunque siguió ju-
gando con la gente del club. En una
oportunidad, cuando su hijo tenía unos
siete años, el ingeniero Hilario Sánchez,
que entonces era el presidente de la
institución, lo convenció para que vol-
viera a calzarse los botines de primera.
Estaba casi convencido de volver a ha-
cerlo, hasta que un delegado de Atlético
Juventud, que lo admiraba, le pidió ha-
blar con él. Le dijo: “yo tengo una ima-
gen suya tan bonita. Si juega bien,
nadie va a descubrir nada, pero ¿qué
pasa si juega mal y lo empiezan a insul-
tar?”. Y, era cierto, él se había retirado
siendo campeón, así que decidió no re-
gresar y el tiempo le ayudó a confirmar
esa elección; a pesar de que en ese
momento Beto se enojó porque soñaba
con tener el privilegio de ver a su papá
en la cancha.  
Alberto llegó a ser comisario general, el
cargo más alto dentro de la carrera del
policía. Además, dio clases en el Insti-

Notas preparadas por Usted puede encontrarlas en 
www.fundacionbataller.org 
y www.sanjualmundo.comFUNDACIÓN BATALLER

tuto Superior de Periodismo Deportivo
Néstor Antonio Gahona y en la Escuela
de Policía. También trabajó en el Banco
Hispano ítalo Libanés y fue uno de los
fundadores del Banco Hispano. Su es-
posa, Rosa Menzo, fue docente, direc-
tora de escuela y coreuta. 

El heredero
Beto inició su carrera deportiva siendo
pequeño. A los cuatro años empezó a
jugar y apenas se levantaba se vestía
para irse a pelotear. Él ha sido tan faná-
tico del fútbol como su padre, incluso con
él compartieron amistades y, como él,
creció prácticamente al lado de la cancha
de San Martín. Cuando entró el club,
acababan de inaugurar la escuelita de
fútbol, que estaba a cargo de Rogelio
Mallea y Juan José Chica.
Se fue a probar a River y entró cuando
Aimar era técnico. Luego este se pasó a
Boca, entonces Beto se probó allá y tam-
bién logró quedar elegido. Así que,
desde los trece, el sanjuanino vivió va-
rios años en la el predio de La Candela.
Sin embargo, no se alejaba del club de
sus amores, con el que hacía cada pre-
temporada. Y sus padres lo seguían muy
de cerca, sobre todo Alberto. Un verano,
como se llevó varias materias, no lo deja-
ron hacer la primer temporada que tenía
con la primera de San Martín. Era el
sueño de cualquier chico, poder entrenar
con los crack, pero Beto tuvo que po-
nerse a estudiar. Después de eso vivió
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Los Naveda Menzo.

Parados aparecen:
Marcela Naveda,

Perla Menzo, Beto
Naveda y Alicia Na-

veda. Sentados están
Claudia Naveda y Al-

berto Naveda. 

Alberto Naveda y Perla Menzo junto a sus nietos. Parados están: Pablo, Emilia, Valen-
tina, Sofía y Mauricio. Abajo aparecen Juan, Agustina, Sebastián, Catalina, Martina y

Alejandro. La foto es de 2010. 

Beto Naveda
junto a su es-
posa e hijas:
Martina Na-

veda, Mariela
Rodríguez,

Agustina Na-
veda y ade-

lante Catalina
Naveda. 

El casa-
miento de Al-
berto Dante
Naveda y
Rosa María
Menzo. La
foto es de
1963. 

en Córdoba, donde llegó a estudiar un
año de abogacía, y finalmente decidió
dedicar su vida, profesionalmente, al
deporte.  
Jugó en la primera de Boca y uno de
sus mejores partidos con la azul y oro
fue frente al Real Madrid, en la Copa
Iberoamericana de 1994. Luego jugó
un tiempo a préstamo con Quilmes, en
la B Nacional y de ahí partió al exterior.
Jugó, desde 1995, en la New England
Revolutions de Estados Unidos y de
ahí pasó a Israel, allí jugó para los
equipos: Maccabi Acre, Maccabi Ironi
Ashdod y Hapoel Jerusalem. En 2001
desembarcó en Europa, con el Dun-
dee United de Escocia y terminó su
carrea en el Sanremese de Italia. Ade-
más, pudo jugar para la selección ar-
gentina en la sub 20, a principios de
los noventa, cuando el director técnico
era Reinarlo “Mostaza” Merlo.
“Siempre fue impresionante desde chi-
quitito. Jugaba en la escuela de fútbol
y él ganaba los partidos, él hacía goles
de tiro de libre desde cualquier lado, le
pegaba tan bonito, tenía tan buen pa-
norama”, así define Alberto a su hijo. A
pesar de que Beto pasó muchos años
a miles de kilómetros de su terruño y
su familia, ésta siempre se hizo sentir
cerca, sobre todo su papá. Después
de cada partido, desde que era chico,
padre e hijo tenían una larga charla y
analizaban cómo había sido el partido,
que había hecho bien y en qué se
había equivocado. 



1974 – La casa que entregó
la vicepresidenta Isabel

Perón
Esta foto es importante no sólo por los personajes que
en ella aparecen sino también por la historia que encie-
rra. Los personajes son la entonces vicepresidenta de la
Nación, María Estela Martínez de Perón, el gobernador
de San Juan, Eloy Próspero Camus, su esposa doña

Julia Valenzuela, el arzobispo monseñor Idelfonso
María Sansierra y el director de la radio Colón, Fran-

cisco Bustelo Graffigna. La vicepresidenta junto con el
gobernador fueron padrinos del séptimo hijo varón de

una familia de escasos recursos. Radio Colón hizo una
cruzada y en menos de un mes consiguió los fondos y

construyó una casa para esa familia.

1965 - Alberto Bustelo Graffigna
abanderado   

El 25 de mayo de 1965, hubo desfile en San Juan. En esa oportunidad
fue tomada esta foto en la que aparece como abanderado del Colegio
Don Bosco, el alumno Alberto Bustelo Graffigna, quien luego se recibi-
ría de ingeniero, tendría destacada actuación como dirigente empresa-

rio y dirigió la empresa Cepas Argentinas en San Juan. (Foto
proporcionada por Alberto Bustelo)

Distinción a Julieta
Sarmiento
Lucho Román, jefe de prensa de LV1
Radio Colón, besa a Julieta Sarmiento en
el momento de entregarle una distinción,
donde consta el calificativo de “Maestra
de maestras”. Julieta era toda una perso-
nalidad en la docencia sanjuanina. Hoy
una plazoleta lleva su nombre.

Esta publicidad de Renault 4, un auto
que marcó una época en la Argentina,
fue realizada en México.

Viernes 20 de mayo de 2016
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24 recuerdos



1973 – Oscar
Valles 

en Jáchal
Fue gran amigo de Buena-
ventura Luna y musicalizó
“Las Sentencias del Tata

Viejo”. Oscar Valles, autor,
compositor e intérprete con
los Quilla Huasi, estuvo va-
rias veces en Jáchal. Esta
es una de ellas y aparece
con don Carlos y su hijo

Carlos Ramón.

Viernes 20 de mayo de 2016
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Casino show 
Casino Show  se emitía todos los viernes
de 22 a 23 por canal 8. El set funcionaba en
lo que era la pista de la boite del Hotel Es-
tornell, hoy salón principal del Hotel Alber-
tina. Por ese tiempo el control se ubicaba
en un departamento del edificio Estornell.
Era un programa exclusivamente dedicado
a espectáculos musicales con artistas loca-
les y nacionales, que el Casino presentaba
en su shows. En la foto aparece, Juan Car-
los Iglesias presentando uno de esos pro-
gramas mientras atrás alcanza a verse a
integrantes de la orquesta estable de la
boite, denominada “Dany y sus estrellas”,
que estaba integrada por Chicho Fiorello en
batería, Carlos Cortinez en bajo, Daniel
Godoy en guitarra y Carlos Espejo en
piano. El grupo que en esa oportunidad ac-
tuaba eran las Voces del Huayco, integrado
por Ortega, Pato Zarate y Mario Pérez.
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Toddy era la bebida más
requerida por los chicos.
Esta chocolatada, famosa
en los años 50 y 60, auspi-
ciaba importantes progra-
mas radiales dirigidos al
sector joven, como Tarzán
de los monos.

s

1976 – El Molino cumple
cuarenta años

Al cumplir 40 años en 1976 El Molino, la familia Gilyam
homenajeó a sus empleados. En la oportunidad los direc-
tivos entregaron un prendedor de oro imitando al logo de
El Molino, hubo regalos para los niños y premios para las
familias. En la foto aparecen Yeny Oris André Gilyam;  la
socia fundadora María Sánchez de Gilyam, Mauricio Gil-
yam y Nimia Guadalupe Fuentes; Juan Carlos Gilyam y
Emilia Salazar y los niños Jorge, Cristian Raúl y Carlos
Darío. El 21 de octubre de 1936, Nicolás Sánchez fun-

daba una confitería  que con el correr de los años llegaría
a ser una de las más tradicionales de San Juan. “El Mo-
lino” a lo largo de su historia tuvo cinco domicilios, siem-
pre sobre calle Rivadavia. El primero hasta el terremoto
del 44 fue al lado del Club Social. Desde el 15 de febrero
del 44 al 19 de marzo del 45 estuvo en el tradicional edifi-
cio Uribe Yanzón, siempre sobre Rivadavia, antes de lle-

gar a calle Jujuy. Desde allí se trasladan al domicilio
actual frente a la Catedral. Pero en 1952, por orden del
Consejo de Reconstrucción, el edificio es demolido y se

trasladan siempre sobre calle Rivadavia a la confitería “La
Brasileña” también de propiedad de Nicolás Sánchez. En
1953 se instala definitivamente en el edificio nuevo que
hasta hoy ocupa. (Fotos proporcionadas por propietarios

de Confitería “El Molino”)








