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>Insólito
El obispo luterano Manuel
Acuña abre en Argentina
la primera carrera de exor-
cismos en América Latina.
El alumno saldrá con el tí-
tulo de "Consultor en
Asuntos Exorcísticos".

>El aumento
El Poder Judicial y el
Poder Legislativo decidie-
ron dar un aumento del
32% a sus empleados.

>Increíble
Hay 34 millones de
latinoamericanos sin
acceso a fuentes de
agua mejoradas.

>Vigencia post morten
Michael Jackson -fallecido en 2009- ge-
neró 104,9 millones de dólares en 2015.
Elvis Presley -falleció en 1977- generó
50,1 millones.

>La compra
Time Warner, cuyo dueño es Ted Tur-
ner, está a punto de comprar Telefé a
Telefónica. Pagaría entre 400 y 500
millones de dólares.

>La noticia
El ministro de Ambiente de
la Nación, Sergio Bergman,
estuvo en Iglesia y Jáchal y
se reunió con el gobernador
Sergio Uñac. Afirmó que "va
a haber minería y va a
haber control para cuidar la
vida y el ambiente"

>Lo que viene
El 26 de marzo se cumpli-
rán 25 años de la funda-
ción del Mercosur y en el
balance de lo logrado
habrá más temas en el
debe que en el haber.

>Grave
La comisaría 18 de Albardón, llegó a
una vivienda de Campo Afuera por
un pedido de auxilio, en el mismo
momento en que Jesús Guardia per-
seguía con un cuchillo a su pareja.

>Renuncia
Oscar González Oro
renunció a Radio 10.
Un día antes publicó

en las redes “Y bueh…
Ya fue. No se puede
seguir avalado toda

esta inmundicia.
Imposible seguir
trabajando en
el barro sin 
mancharse”.

>La frase

>El personaje
Sebastián Casanello -el juez federal
de la ruta del dinero K- salió rápido
a aclarar que la expresidenta Cris-
tina Fernández no tiene que ver con
la causa, que ya lleva tres años.

>La cifra
60 kilos de papa
per cápita al año
consumen los ar-
gentinos. En el
mundo, el con-
sumo promedio es
de 30 kilos.

>Avivados
Como siempre ocurre en ésta
época del año, los aumentos
de pescados y mariscos son
abusivos ante la impasividad
de organismos como De-
fensa al Consumidor.

“
”

Cristina Fer-
nández de
Kirchner es
una de las
pocas políticas
de la Argentina
que puede justifi-
car su patrimonio.

José Ottavis
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Era temible para
sus adversarios.

Desaliñado en el
vestir, estaba en

todos los detalles y

pretendía que los di-
rigentes bloquistas
no se casaran para
dedicarse plena-
mente a la política
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N o era un hombre común.
Era dinamita pura, energía
concentrada.

Y esa energía podía encausarse
en grandes obras, en transfor-
maciones sociales o en bru-
talidad hacia sus
adversarios.
Federico Cantoni fue el
gobernador más joven
que tuvo San Juan en el
siglo XX.
Tenía 33 años cuando
llegó al poder, pero 33
años plenamente vivi-
dos. 
Cantoni no llegó al go-
bierno de carambola ni
construyó sus estructu-
ras desde el poder. Ya
venía su título de mé-
dico –era uno de los 50
que existían en San
Juan- había creado un
partido político, se en-
frentó a todos los pode-
res, estuvo preso
acusado de instigar el
asesinato del gobernador
Amable Jones y era una
especie de mito entre los
pobres de San Juan y de
líder indiscutido entre sus
seguidores.

Un padre 
científico

E l padre, Angel Cantoni, no era el
inmigrante común de aquellos
años que llegaba a la Argentina

en busca de un futuro mejor, huyendo
del hambre y las necesidades. Venía
de la Alta Italia, donde había nacido en
Carbonara de Tescino, en Lomellia, el
28 de noviembre de 1853.
En la universidad de Pavia obtuvo el tí-
tulo de agrimensor en 1872, con 19
años, graduándose de ingeniero de
Minas en la Academia de Freyberg, Sa-
jonia, en 1882.
Una firma de Alessandría –Miguel To-
rres e hijos- lo contrató y en 1887 lo

envió a San Juan para estudiar el mi-
neral de Sierra de La Huerta.

Terminada su tarea, el ingeniero
Cantoni regresó a Italia donde
contrajo enlace con una ita-
liana de origen irlandés, Ur-
sulina Aimó Boot, dama de
una voluntad a prueba de
hierro y un carácter muy
fuerte.
Fue entonces cuando se lo
llamó para dirigir la Socie-
dad Minera Andina consti-
tuida en Buenos Aires.
Pero el ingeniero ya había
hecho sus contactos y
pronto se vino a vivir defi-
nitivamente a San Juan
donde fue designado en
1891 profesor de la Es-
cuela de Minas, teniendo
a su cargo las cátedras
de Mineralogía, Geología
y Paleontología.
De este matrimonio for-
mado por un científico
tranquilo, estudioso, de-
dicado con amor a su
profesión y una mujer de
sangre irlandesa y fuerte
personalidad nacieron
tres hijos.
El mayor de ellos se llamó
Federico José María y
nació el 12 de abril de
1890. Luego lo seguirían
Aldo, en 1892 y Elio en
1894

Los estudios
de Federico

F ederico hizo la escuela
primaria en la Superior
Sarmiento y comenzó el

secundario en el Colegio Nacional,
de donde fue expulsado por organi-
zar una huelga, por lo que continuó
sus estudios en el Colegio Nacional
Agustín Alvarez de Mendoza.
Se radicó luego en Buenos Aires
donde se graduó de médico en la Fa-

Tenía una voz fuerte y
grave. Adornaba sus
discursos con dichos y
frases, a veces muy vul-
gares. 

Un nota de 
Juan Carlos Batallernota de tapa

cultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires en 1913. 
Entre los compañeros de estudios de
Cantoni estaba una jovencita llamada
Alicia Moreau, que luego sería la es-
posa de Juan B. Justo, y un joven san-
juanino de origen chileno, Indalecio
Carmona Ríos. 

La sociedad sanjuanina recibió con cu-
riosidad a aquel joven médico que vol-
vía al terruño. Un título siempre daba
prestigio. Más si su poseedor era hijo
de un brillante científico. Federico tenía
reservado, sin duda, un lugar expec-
tante en la sociedad y se transformaba
en un candidato apetecible para las chi-
cas provincianas.

Pero Cantoni no era lo que la gente de
la alta sociedad esperaba que fuera.
Era Cantoni.
Inmediatamente se radicó en San Juan,
donde abrió su consultorio y pronto los
sectores más humildes de la ciudad
fueron sus pacientes, en parte porque
cobraba poco o no les cobraba, pero en
gran medida porque lo consideraban un
gran profesional y un hombre que ha-
blaba el mismo idioma que el pueblo.

Federico cantoni
La historia del fundador del Partido Bloquista

El ingeniero Angel Cantoni, en una
foto tomada  durante la época que
estudiaba ingeniería de Minas en
la Academia  de Freyberg, Sajania.
Foto publicada en el libro El San
Juan que Ud no conocio de Juan

Carlos Bataller
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Gran conocedor 
de la naturaleza
humana

S i algo conocía Cantoni, era
la naturaleza humana. 
Una vez lo llamaron para que

viera a una viejita que permanecía
postrada en cama desde hacía
mucho tiempo.
-Mi mamá es paralítica-, le dijo la
dueña de casa.
En realidad, la mujer no tenía impedi-
mentos físicos sino que desde hacía
años padecía un cuadro neurótico.
Cantoni la atendió y la obligó a cami-
nar. La mujer abandonó su lecho y la
anécdota se conoció en toda la ciudad.
-¡Cantoni hasta hace caminar a los
paralíticos!
Por supuesto, Cantoni no se preocupó
en desmentir la especie.

Sus primeros 
tiempos en política

A filiado a la Unión Cívica Radi-
cal, organizó el Club Baluarte,
que nucleó a la juventud del

partido. Con un grupo de no más de
medio centenar de jóvenes, el naciente
caudillo salió a recorrer fincas, pueblos
y lugares de trabajo. A diferencia de los
viejos políticos, no rehuyó recorrer dis-
tancias a caballo o en antiguos autos
por intransitables caminos para cauti-
var a la gente con su discurso en de-
fensa de los obreros y con duras
críticas hacia el propietario que los ex-
plotaba.
En 1915 fue electo concejal de la Capi-
tal por la UCR y dos años más tarde.
diputado por Desamparados. En 1920
resulta electo senador por Jáchal.

Ya electo senador provincial y transfor-
mado en un punto de referencia de un
sector del radicalismo, Federico Can-
toni y su hermano Elio fueron vincula-
dos con un hecho que les marcaría la
vida política: el asesinato de Amable
Jones.
Conduciendo la campaña desde la cár-
cel y con su hermano Aldo –joven mé-
dico radicado en Buenos Aires
adherente en aquellos años al socia-
lismo,- al frente  de la Unión Cívica Ra-
dical Bloquista,  el 14 de enero de
1923 llega a la gobernación. La fór-
mula Cantoni- Juan Estrella obtiene
12.042 votos contra 7.138 de los con-

servadores Duilio Graffigna - Alberto
Vidart y 147 de los socialistas Grego-
rio Pinto - Ramiro Ramirez.

De la cárcel 
a la Casa de 
Gobierno

N ada era fácil en aquellos
días. Desde la cárcel
pasa directamente a la

Casa de Gobierno. Pero debe
asumir en Concepción, el 12 de
mayo del 23 pues el gobierno se
resistía a entregarle el mando

hasta el 9 de julio.
Poco tiempo llega a gobernar. El 8 de
agosto de 1925 asume el gobierno el
general Eduardo Broquen, tras ser in-
tervenida la provincia.

Vuelta al llano. En 1926 resulta electo
senador por Desamparados y con-
duce la campaña política que lleva a
la gobernación a la fórmula Aldo Can-
toni -Sigfredo Bazán Smith. Obtienen
17.125 votos contra 7.138 de la Con-
centración Cívica.
Un año más tarde, en 1927 es electo
constituyente y participa de la reforma
constitucional que permitió que la
mujer votara por primera vez en el
país.

Por dos veces y tras enconados deba-
tes, el Senado de la Nación le rechaza
su diploma de senador por San Juan.
Inicia una feroz campaña contra el
presidente Yrigoyen que lo hizo popu-
lar en todo el país.  
En 1931 se presenta por segunda vez
como candidato a gobernador acom-
pañado por Vicente Cattani, como
vice, y en las elecciones del 9 de no-
viembre obtiene 21.130 votos. Asume
el 12 de mayo del año siguiente pero
el 21 de febrero de 1934 es derrocado
por un movimiento revolucionario inte-
grado mayoritariamente por dirigentes
del conservadorismo. 

Una tromba 
en el gobierno

L legado al gobierno fue una
tromba. 
Gobernó San Juan en dos

oportunidades: 1923/25 y 1932/34. Su
hermano Aldo lo hizo en 1926/28. 
Siempre llegó con el voto popular. Y
siempre fue intervenido. Fue elegido
dos veces senador nacional y no le re-
conocieron su título. Tampoco pudo
asumir la diputación por Desampara-
dos en 1934 pues se lo impidió el apa-
sionamiento reinante.

Pero... ¿cómo era Cantoni en la intimi-
dad del poder?
Nada, absolutamente nada de lo que
ocurría en la provincia, le era ajeno.
A las 6 ya estaba en pie y a las 7 lle-
gaba a su despacho donde permane-
cía hasta las 12. A las 15 volvía a la
gobernación y a las 19,30 se iba a vi-
sitar enfermos. Por la noche hacía po-
lítica.
Su primer equipo lo formó con gente
muy joven   - el 50 % de los funciona-
rios tenía menos de 35 años y sin ex-
periencia administrativa: sólo el 12 %
de los funcionarios eran profesionales,
incluyendo en esta categoría a escri-
banos o procuradores que no te-
nían estudios universitarios.
A los dirigentes bloquistas les exi-
gía el mismo dinamismo que él
demostraba. Para tenerlos a dispo-
sición pretendía que no se casaran.  
-No es buen negocio para una
mujer casarse con nosotros
porque poco es el tiempo que
podemos dedicar al hogar-,
decía.
Sus colaboradores le te-
nían una fidelidad abso-
luta, en la que se
mezclaba el respeto, el
temor y la admira-

U na anécdota contada por el
desaparecido dirigente mer-
cantil Carlos Fernando

Tossa, pinta la relación que Cantoni
tenía con el pueblo.
El hecho ocurrió en los años 20.
El escenario fue una humilde casita
de una finca sanjuanina, habitada
por Zoilo, el encargado de la propie-
dad y su mujer.
Cuando ya Zoilo había salido para
atender el riego, llegó un médico sa-
nitarista.
La mujer lo atendió y el hombre le
explicó cómo tenía que actuar para
evitar enfermedades.
-Señora, es importante que hierva
las verduras antes de comerlas,
lo mismo que el agua que va a
beber. Debe evitar que las mos-
cas entren en su casa pues trans-
miten enfermedades. Para eso
debe barrer todos los días y colo-
car una cortina en la puerta...
En fin, los consejos que da un sani-
tarista.

Se fue el hombre y como a la hora
viene de visita Federico Cantoni.
-¿Cómo te va Pura? ¿Y el Zoilo pa
ande anda?
-Anda para el surco, don Federico.
-¿Y esos huevos que tenís ahí?
-Los pensaba preparar para el al-
muerzo...

-¿Porqué no me hacés un par de
huevos fritos? Tengo hambre.
La mujer, halagada, frió los huevos y
se los acercó al caudillo, en un plato
junto a un pedazo de pan casero.

Al mediodía volvió Zoilo y el comen-
tario de la mujer fue este.
-Sabís que anduvo por acá un
medico y cómo son de prepoten-
tes estos doctores... Me dijo que
no podía ser que hubiera tantas
moscas, que no barriera o que tu-
viera todo sucio... En cambio des-
pués vino don Federico Cantoni y
se comió dos huevos fritos
en esta misma mesa.
¡Y con mucho
gusto!
Cantoni conocía per-
fectamente a la gente
de pueblo y sabía que
valoraban más que
les comiera parte
del al-
muerzo a
que les
dieran
conse-
jos para
cuidar la
salud.

Una anécdota que 
pinta una época

s

Pasa a página siguiente

1925 - Doña Ursulina Aimó Both de Cantoni, acompañada por sus hijos: Aldo Cantoni, Federico José María, y Elio Cantoni.
Los tres eran médicos. (Foto proporcionada por la familia del doctor Leopoldo Bravo y publicada en el libro El San Juan que
Ud no conoció de Juan Carlos Bataller).

La fórmula 
Cantoni-Juan Estrella 



Jueves 24 de marzo de 2016

nota de tapa

Viene de página anterior

s

Pero hacía una distinción. El consi-
deraba trabajador tanto al obrero
rural como al albañil, el pequeño in-
dustrial, el agricultor, el comer-
ciante. Pero despreciaba al
empleado público de escritorio.
Sus enemigos eran los grandes
empresarios, los terratenientes. En
especial, la familia Graffigna. Dicen
que los enfrentamientos entre los
Cantoni y los Graffigna venían de
lejos. De la Alta Italia, de donde
eran originarias las familias dividi-
das por alguna antigua rencilla.

Desprecio 
a las minorías

E ra tremendo con sus enemi-
gos. Capaz de encarcelar
por pequeñas cuestiones a

los más encumbrados dirigentes de
la oposición, a los que les hacía ba-
rrer y limpiar la cárcel. Tampoco a
él le perdonaban.
Despreciaba a las minorías que,
decía, no conducían a ningún fin
práctico y sólo servían para debatir.
Pensaba que las mayorías debían
gobernar y que el poder debía estar
concentrado en una sola cabeza: la
de él, por supuesto.
Y esto es lo que le posibilitaba ac-
tuar con tanta eficiencia. Vigilaba
personalmente todo. Dirigía cada
obra, controlaba el hospital, condu-
cía a los diputados, disponía las
leyes y conducía el partido. 
Parecía estar siempre apurado. En
dos años terminó el Hospital Raw-
son. En once meses se hizo el ca-
mino a Calingasta. Hizo la bodega
del Estado, construyó el Parque Ri-
vadavia, en Zonda, el estadio del
Parque de Mayo, el camino Jáchal
Rodeo, creó la marmolería del Es-
tado, propició la instalación de la
Azucarera de Cuyo.
A estas obras hay que agregar la
reforma de la Constitución Provin-
cial, en 1927, que estableció la jor-
nada laboral de ocho horas,

posibilitó el voto femenino y pro-
dujo grandes avances en materia
de seguridad social.

Para él, igual que para Sarmiento,
las cosas había que hacerlas. Mal
o bien, pero había que hacerlas.
Aunque para hacer las obras tu-
viera que aumentar drásticamente
los impuestos, lo que le valió el
odio eterno de los bodegueros.
Temperamental hasta ser brutal en
sus métodos, pero con una clara
concepción de su papel en la his-
toria sanjuanina, Federico Cantoni
imprimió su sello desde principios
de los años 20 hasta mediados de
los 30.
Luego del terremoto, las cosas ha-
bían cambiado. Un nuevo perso-
naje dominaba la escena nacional:
Juan Domingo Perón.

Sus últimos años

C antoni disolvió su partido
y fue designado embaja-
dor en la URSS. 

Cuando se reintegró a la actividad
política, todo era distinto.
Muchos de los avances sociales
que llevó a la práctica Cantoni,
eran ya patrimonio del peronismo. 
Su figura seguía concentrando
temor y respeto, odio y amor. Pero
la sociedad, no quería ya más divi-
siones. Y el viejo caudillo ya no
tenía las mismas fuerzas. 

A partir de la revolución de 1934,
muchas cosas cambiaron.
En la provincia se sucedieron los
gobiernos conservadores y las in-
tervenciones federales.
Ya nunca Cantoni volvería a ser
gobierno.
Federico se dedicó con mucho em-
peño a las tareas agrícolas, aun-
que seguía actuando en política.
En 1944, cuando ya tenía 54 años,
se casó con Graciela Cibeira, con
quien tuvo dos hijas.

No obstante, nunca dejó la política.
Precisamente. durante un acto su-
frió un ataque cerebral tras pro-
nunciar un discurso.
Murió el 22 de julio de 1956. Y
miles de personas en una concen-
tración pocas veces vistas lo des-
pidieron. 
El huracán había pasado mar-
cando dos décadas de la vida
provinciana.

ción. Estaban prontos para satisfacer
sus mínimos deseos y lo imitaban en
los gestos y las palabras.

Las facetas 
de Federico

B uen orador. Sus palabras las
entendían todos.
Tenía una voz fuerte y grave.

Adornaba sus discursos con dichos y
frases, a veces muy vulgares. Era te-
mible para sus adversarios. Pero
nadie dejaba de escucharlo. A los ra-
dicales les encantaba cuando en sus
discursos destrozaba a los conserva-
dores. Y los conservadores gozaban
oyéndolo atacar al presidente Yrigo-
yen –su gran enemigo político- y a los
radicales.

Cuando le convenía se hacía el bruto
pero tenía una buena formación cultu-
ral. Sabía interpretar el sentir del hom-
bre común. En el campo se vestía
como campesino con bombachas de
gaucho, alpargatas y sombrero. Y se
sentía un hombre de campo: como
que su gran amor era la agricultura.
Innovaba en especies, no dudaba en
tomar la pala y el azadón para trabajar
la tierra. Y como buen caudillo tenía
sus propiedades. El Molino en Jáchal,
Huañizuil, en Iglesia, donde llegó a
criar zorros plateados.
Era desaliñado y muy desprolijo en el
vestir. En eso se mimetizaba con los
sectores que defendía. 

Cantoni y 
los obreros

C omo médico –siguió ejer-
ciendo cuando era goberna-
dor-, no les cobraba a los

pobres y les regalaba remedios.. No le
daba asco ni la pobreza ni la sucie-
dad. “La roña del trabajo es una
roña superior y tiene más mérito y
más prestigio por su virtud que
esta roña inteligente”, dijo una vez
en el Senado de la Nación.

Cantoni defendía al obrero. “Si el
obrero es bloquista y el patrón con-
servador, el obrero tiene razón; si el
obrero es conservador y el patrón
bloquista, el obrero tiene razón”,
fue su máxima y una alpargata el sím-
bolo de su partido.

La familia de Federico Cantoni:
Graciela, Gracielita y Ursulina

1948 - Cantoni y Bravo en Rusia / El doctor Federico Cantoni en una reunión
con diplomáticos de la Unión Soviética en Moscú, cuando era embajador ar-

gentino. El segundo de la izquierda es el doctor Leopoldo Bravo.
(Foto proporcionada por la familia del doctor Leopoldo Bravo).
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H ay un tema que por su trascen-

dencia debe ser abordado en
este espacio. Dos apellidos

condujeron el Partido Bloquista con
mano firme durante 70 años: Cantoni y
Bravo.
Hay gente que sostiene que los herma-
nos Bravo eran hijos de Federico Can-
toni y doña Enoe Bravo.
Doña Enoe Bravo que era hija de un
agricultor de Santa Lucía, asumió por sí
el mantenimiento de sus tres hijos, a los
que hizo estudiar carreras universitarias.
Nunca se le conoció otro hombre.
Siendo ya grande —contó don Leopoldo
a quien esto escribe en un programa de
televisión— le preguntó una vez a doña
Enoe quién era su padre. Y ella le res-
pondió:
—Su madre y su padre, soy yo.
Cuando don Fico murió, el 22 de julio de
1956, doña Enoe no se presentó en el
velorio. 
Ivelise, la esposa de Leopoldo Bravo,
contó que “al sepelio asistieron ami-
gos y enemigos y políticos venidos
desde diferentes puntos del país pero
doña Enoe prefirió despedirlo sola,
en su casa. Tenía una vieja foto en
sepia del caudillo. La iluminó tenue-
mente con dos velitas y pasó la
noche caminando por la casa o por el
jardín, a pesar del frío, vestida de
negro y rezando”.

Los hermanos de Leopoldo, Rosa y Fe-
derico, iniciaron un juicio de filiación tras
la muerte de Cantoni, patrocinados por
el doctor Alberto Lloveras. Leopoldo pre-
firió mantenerse al margen. 
“Cantoni le quiso dar el apellido y los
bienes en vida; lo quiso hacer
cuando los hijos ya eran grandes
pero Leopoldo no quiso. Es una larga
historia, creo que fue porque no lo
querían, eso lo digo yo, porque ellos
no lo podían decir, políticamente. El
único que lo quería a Don Fico era
Federico, pero ni Rosa Elena ni Leo-
poldo lo querían, porque nunca le co-
rrespondió a la madre. Leopoldo
quería a su madre sobre todas las
cosas”, dijo en declaraciones periodísti-
cas al semanario Tiempo  Juan Carlos
Turcumán, esposo de Ana María, hija de
Federico y camarista federal.

Quien esto escribe preguntó una vez a
Bravo:
—¿Qué fue para usted don Federico?
¿Lo veía como a un padre?
—No, para mí era un jefe político.

No obstante, Federico lo llevó a Bravo a
la embajada en Rusia.
Ursulina Cantoni, hija de Federico, re-
lató en el libro que escribió sobre su
padre:
“Aparecieron los Bravo.
Según algunos comentarios, éstos ha-
brían pertenecido al círculo íntimo de
Cantoni. Lo desmiento categóricamente:
sé que integraron la comitiva de la Em-

Miguel Camporro
El dibujo de tapa y el que acompaña
esta página al dibujante y artista
plástico Miguel Camporro quien
desde hace 28 años es el responsa-
ble de diseño y arte de los productos
de Bataller Contenido.
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Las dudas sobre la relación 

de Cantoni con Leopoldo Bravo

bajada: Leopoldo, como secretario del
Partido, y Federico Saturnino, por invi-
tación de la ingenua de mi madre (es-
taba de luna de miel, y se lo rogó).
De ‘Pico’ tengo recuerdos anteriores al
fallecimiento de mi padre: era quien
me ponía las inyecciones y vacunas, y
atendía las necesidades médicas de
nosotras, las hijas de Cantoni, cuando
éste no estaba en su casa. Era solo
un vecino médico... Recuerdo nítida-
mente las veces que se lo llamaba a
casa por las atenciones mencionadas.
Sé que nunca fue tratado con familiari-
dad por mi padre. Si su opaca perso-
nalidad lo hacía invisible a mi mente
de niña, aún con más razón resultaría
irrelevante para Cantoni.
Hasta el momento del velatorio, yo no
tenía ningún recuerdo de Leopoldo
Bravo. Es que al dejar Cantoni su
cargo en Rusia, él permaneció en la
Embajada junto con una parte de la
comitiva. Dice Zelmar Barbosa, que
en una entrevista mantenida con Leo-
poldo Bravo, éste le confió: ‘Para el
Dr. Cantoni, yo no significaba nada
más que un simple correligionario... yo
no tenía ninguna trascendencia en
San Juan’ .
Inteligentemente decidió quedarse y
ocupar el sitial vacío, logrando con su
presencia, su pasividad al régimen
ruso, el estudio fluido del idioma y su
habilidad manipuladora, trascender

del anonimato.
Esto le valió la permanencia de 8 años
en Europa Oriental. Recién en 1955, al
entender el seguro derrocamiento de
Perón, presentó su dimisión a la Em-
bajada, regresó a la Argentina y se ins-
taló en Buenos Aires. Siempre en el
momento y el lugar adecuado”.

Y sigue diciendo Ursulina:
“Obviamente, (Leopoldo Bravo) se
apresuró en viajar ante la muerte de mi
padre, como tantos bloquistas, desde
tantos lugares del país!!! Ese día, en el
velatorio, entre el maremagnum de
gente que se acercaba a sus restos
para despedirlo, supe de él. Y lo supe
por su propia actitud, ante una decisión
mía.
Antes de cerrar el cajón, corrí a mi dor-
mitorio a traer una de mis pertenencias
más apreciadas. Presurosa, y ante el
asombro de mi propia madre, coloqué
sobre su cuerpo la magnífica mantilla
traída de España que me regalara el
Dr. Alejandro Orfila para que luciera en
mi boda. No sé por qué lo hice, tal vez
quería que una parte de mí estuviera
con él. Y en ese momento, en que se
me acababa la vida, sentí un pedido:
‘No se la pongas, podés necesitarla
vos’.
Rápida de reflejos, contestataria y con
mucha sangre italiana en mis venas,
pregunté: ‘¿Quién sos para opinar?’.

Cumplí mi cometido, y deposité mi
precioso objeto para que lo acom-
pañara en su viaje sin retorno. No
tardé en preguntar quién era ese
desconocido... ahí supe de la exis-
tencia de Leopoldo Bravo.

s   s   s
En otra parte de su libro, Ursulina
afirma:
“Dispuesta a exorcizar lo doloroso,
hablaré pues sobre los Bravo.
Los rumores sobre la filiación de
los Bravo, los supe después de la
muerte de mi padre. En casa,
jamás se tocó el tema, menos aún
en vida de papá. Pero él segura-
mente los conocía, y quiso res-
guardarnos de ellos.
Tengo en mi poder testamentos
que explicitan claramente que
tiene sólo dos hijas: MARÍA EVA
URSULINA Y AIDA GRACIELA
CANTONI. Pretendimos revalidar-
los ante la Justicia, pero Bravo
tenía el poder, y el poder manda.
Papá conocía muy bien el tema de
que en sus 54 años de soltería y
fogosidad, se le endilgaban amo-
ríos y descendientes. No le daba
importancia. Pero había una razón
por la que dejó por escrito la ver-
dad: un hombre mayor, saludable
pero no inmortal, y conocedor de
la hipocresía humana, quiso pre-
servarnos hasta cuando él no es-
tuviera con nosotras. Por eso los
testamentos. La sociedad sanjua-
nina, conservadora y pacata —

como todo pueblo chico—, hacía de
la paternidad de los hijos “naturales”,
un tema escabroso. Tanto, que
nunca se involucraba a una sola per-
sona. Más en aquellas épocas, con
más tiempo para rumores y escánda-
los. Pero eso no nos concierne...
Sin lugar a dudas, los rumores sobre
la paternidad de Federico Cantoni,
para los Bravo, eran muy convenien-
tes. Primero que nada, porque Can-
toni ya no estaba. Los herederos
legítimos eran sencillos de sortear:
una viuda y dos hijas menores. La
herencia más importante, el Partido
Bloquista, podía cosecharse casi sin
esfuerzo.

s   s   s
Es fácil advertir en su libro que Ur-
sulina guarda una gran dosis de
rencor con los Bravo.
“Todavía recuerdo aquella tarde, la
sorpresa de mi madre — quiso el
destino que estuviera junto a ella—
cuando le avisaron que la buscaba el
ilustre ciudadano Dr. Horacio Videla,
prestigioso historiador sanjuanino.
Muy contenta salió a recibirlo. ¡Era un
honor! Nada menos que este conspi-
cuo vecino nos visitara, más aún ha-
biendo sido opositor de Cantoni.
Venía a prevenirla. Los hermanos F.
Saturnino y Rosa Elena Bravo le ha-
bían solicitado se ocupara de llevar el

juicio de filiación. Lo rechazó categóri-
camente, e inmediatamente se dispuso
a prevenirla, pues no faltaría quien lo
hiciera. Efectivamente, apareció el Dr.
Alberto Lloveras, quien — haciendo
gala de su “mote decidor” (que anuncia
las malas noticias)— llevó adelante
nomás, el juicio.
Porque sí hubo juicio de filiación. Y
puedo testimoniarlo con una copia cer-
tificada que, al terminarse el caso, nos
obsequió mi suegro, nuestro brillante
defensor: el Doctor Carlos Basañes
Zavalla, anticipándonos que, segura-
mente, el original se perdería. Tengo la
copia guardada en la bóveda de un
banco, fuera de San Juan. ¿Por qué?
Ya nos “compraron” papeles importan-
tes a quien fuera el escribano bloquista
de mi madre, ya fallecido... que des-
canse en paz. Y también rompieron
muebles de mi casa, y se sustrajeron
documentos para sustentar el juicio.
Todo envuelto en la mentira de un
atraco simulado. Porque también se
llevaron joyas, y por supuesto, la poli-
cía jamás encontró nada...”

s   s   s
Y agrega:“Es decir, que atropellaron
con todo, y no los frenó nada. Nos em-
bargaron, obligando a mi madre a vol-
ver a trabajar de maestra, y a retirar a
Gracielita de un colegio especializado,
en el que estaba internada en Buenos
Aires. ¡¡¡Siendo que mi hermanita y yo
éramos herederas indiscutibles!!!
Hasta la misma señora Enoé Bravo,
fue presentada por sus hijos para de-
clarar en Tribunales, ya en las postri-
merías de su vida... ¡¡¡Sin duda esto
los pinta de cuerpo entero!!! Fue y de-
claró: “que sus hijos nunca tuvieron
padre, y que tampoco lo iban a tener
en ese momento...”
En fin... fue hace cincuenta años, for-
zado y doloroso...
De Leopoldo Bravo puedo decir que,
astutamente, sin duda por el lugar polí-
tico que ocupaba y por el futuro que
éste le aseguraba, no acompaño a sus
hermanos en el Juicio... oficialmente.
Pero era él el que tenía el poder... era
el respaldo. Le convenía mantenerse
al margen.
Nunca escuchó Bravo de su madre re-
proche alguno contra nadie, y siempre
la recuerda alegre, y responsabilizán-
dose plenamente de sus actos. Nunca
en su casa el tema de filiación fue mo-
tivo de preocupación. Nunca recibió
Bravo de Cantoni manifestación al-
guna que revelase su paternidad, ni
tampoco un trato diferente del que en
el Partido, se prodigaba a cualquier
joven .
También traigo a colación otro registro
de Bravo: en el suplemento “Enfoques”
de El Nuevo Diario del 11 de agosto de
2006, Juan Carlos Bataller testimo-
niaba haberle preguntado a Bravo qué
era para él Federico Cantoni, si lo veía
como padre, y que él le respondiera:
“No. Era un Jefe político”.

Federico Cantoni y Leopoldo Bravo. Ilustración de Miguel Camporro
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Primarias verdades electorales
En las provincias, las más de las
veces, consumimos las noticias o

decisiones políticas nacionales sin
“colador” alguno.

En la Nación, también las más de
las veces, se toman decisiones

sin tener en cuenta el federalismo, las
previsiones constitucionales locales.

Ello ocurre, en el caso, tal como
lo anticipáramos en la columna

de fecha 19 de febrero del corriente
año, respecto al tema electoral.

Por ello parece oportuno dejar
sentadas algunas premisas

constitucionales  inconmovibles
mediante disposiciones nacionales
y fuera del alcance de leyes ordina-
rias, así:

I) Reelección:
a) Gobernador y Vice: La Constitu-
ción Provincial establece la posibili-
dad de reelección consecutiva de
hasta 2 veces (Art. 175 C.P.).
b) Intendentes: La Constitución Pro-
vincial establece que pueden ser ree-
lectos solo por un período
consecutivo más (Art. 244 C.P.).
c) Concejales: La Constitución no
pone límites para la reelección (Art.
245 C.P.).
d) Diputados: La misma Constitución
no pone límites a la reelección (Art.
132 C.P.).
* Es decir, ninguna normativa que
se dicte en el orden nacional, aun-
que adhiera la provincia, podrá
cambiar esa realidad, es decir ni li-
mitar las reelecciones ni aumentar las
posibilidades de que ello ocurra.

II) Organismo Electoral:

Mucho se dice, en el orden nacional,
sobre la posibilidad de crear un orga-
nismo específico para que entienda
en el tema electoral, ello, si no se
diese simultaneidad, no sería aplica-
ble en la Provincia pues al Tribunal
Electoral lo crea la propia Constitu-
ción – Art. 130- y le da su integración.

III) Integración de Cámara de Dipu-
tados y Concejos Deliberantes: 
En ocasiones se postula, por ejemplo,
que quien haya sido candidato a in-
tendente, dado cierto porcentaje de
votos, asuma como concejal; a igual
que quienes fueron candidatos a go-
bernador respecto al cargo de dipu-
tado.
Ello en nuestra provincia no es viable
a la luz de la actual Constitución, ello
por cuanto:
a) El Art. 131 de la Constitución
Provincial establece que la Cámara
de Diputados está integrada por: 1)
Un representante por cada uno de los
departamentos; 2) Un diputado ele-
gido por el sistema de representación
proporcional. Es decir, ello es incon-
movible, salvo reforma constitucional
b)El Art. 244 de la Constitución
Provincial establece que los Con-
cejos estarán integrados por: 1) 5
Concejales fijos; 2) Mas 1 concejal
cada 15.000 habitantes. Ello es in-
conmovible, salvo reforma constitu-
cional.
c) Condiciones para ocupar car-
gos: La Constitución Provincial esta-
blece las condiciones requeridas para
ser diputado (Art. 135); para ser go-
bernador y vicegobernador de la pro-
vincia (Art. 174); para ser intendente
(Art. 244) y para ser concejal (Art.
245), nada de ello puede variar sin
reforma constitucional.

IV) Sistema de asignación de car-
gos: La Constitución Provincial se ha
ocupado, también, de establecer el
sistema de distribución o asignación
de cargos, así:
1- Gobernador y vice: A simple ma-
yoría de votos en distrito único (Art.
185).
2- Intendente: A simple pluralidad de
sufragios (Art. 244).
3- Diputados (Art. 131): 
a) Proporcionales: Por sistema de
representación proporcional.
b) Departamentales: A simple mayo-
ría de sufragios, considerando a cada
departamento como distrito electoral
único.
4- Concejales: Por sistema de repre-
sentación proporcional (Art. 245).
l Es decir, ello tampoco puede ser
mutado sin previa reforma consti-
tucional.
l Municipios: Debe recordarse que
todos los municipios tienen autono-
mía política, administrativa y finan-
ciera; y que a los de primera

categoría se les reconoce, a más, au-
tonomía institucional (Art. 247 C.P.).
l Que por ello es atribución o deber
de los municipios el convocar a sus
propias elecciones, ello es incon-
movible.
l  Lo dicho, claro está, debe formar
parte de cualquier toma de decisión.
l Recuerdo todo esto para que, toda
vez que recibamos información sobre
cambios en el Sistema Electoral Na-
cional, la pasemos por el filtro de la
normativa constitucional local, esta-
bleciendo de tal modo lo que puede
ser de aplicación inmediata o directa-
mente operativo, diferenciándolo así,
de lo que tiene estatus constitucional.

El federalismo no impide nada,
solo hace necesario que toda arti-

culación sea razonable, fruto de estu-
dio y adecuación a las realidades
locales. Solo eso, nada más y nada
menos que eso.

s

s
s

s
s

s
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algo de alguien

Exhibicionismo

S
i hay algo que caracteriza a
los sanjuaninos es esa
frase-saludo-muletilla  con la

que nos encontramos “¿Qué pa-
rece?”. No preguntamos ¿cómo te
va?, ¿qué es de tu vida? o simple-
mente, hola.  

Es una prueba de que desde la
época de la conquista hasta hoy, lo
importante es “ Lo que parece “ por
sobre lo que SÍ sea.  El ser importa
menos que el parecer. Aparentar
importa más que la realidad.
Oí a una abuela decirle a otra, des-
pués de alabar a su nieto: “...y si lo
viera en la foto lo hermoso que se
ve”.  Es decir que siempre importa
más lo que parece, cuánto para lucir
tiene, más que el propio objeto o
persona.

La manera más fácil y cómoda de
que algo normal sea “más presenta-
ble” es ocultar, guardar todo lo que
nuestra mente evalúa como menos
presentable. Detrás de una puerta,
no se ve lo que yo no quiero que se
vea.  Entonces, muestro solo lo pre-
sentable y dejo conciencia tranquila.
Es una forma de calificar y clasificar
nuestro mundo en primera y de se-
gunda.  El de primera es mostrable.
Todo lo demás, aquello que escon-
demos, es el mundo de segunda.
Gran parte de lo que en las casas
llaman orden, es eso, ocultar y es-
conder.
Criterio y hábito que no comparto
porque lo que sea en la vida es vá-
lido.  No hay personas o cosas pe-
caminosas o de segunda.  Tenemos
el mismo valor que las que no se

guardan.  No tengo un Gustavo de
entrecasa y otro “para salir”. Escasa-
mente soy un solo Gustavo;  y ese
mismo criterio lo tengo para mí
mesa, mi cama, mis hijos, mis planti-
tas, mi pan a medio comer o mi ropa
de trabajo o lo que sea que esté vi-
viendo.  Si mi mundo es honesto,
limpio y de curso legal, no tengo por
qué ocultar nada.  Sería como es-
conder el papel higiénico en el baño
porque pueda tener fea connotación.
Esto no tiene nada que ver con la hi-
giene, el desorden funcional o la se-
guridad, que son cosas elementales
para la supervivencia.
Me importa vivir libre en el mundo.
La opinión de los demás, es eso, de
los demás.   No quiero que mi
mundo sea un exhibidor de mí vivir.
Quiero vivirlo, no taparlo.

s

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

Escribe

Gustavo Ruckschloss
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política

¿Quién es Ottavis? 
¿El que sale con Vicky?

E
s tan importante lo que
se dice como lo que se
transmite y si nos fijamos en

lo que nos muestran algunos políti-
cos argentinos, hay motivos para
estar preocupados. 

En momentos en los que
cualquier trabajador ve que
los aumentos salariales se

diluyen rápidamente, enterarse que
Cristobal López le debe 10 mil mi-
llones de pesos al Estado Nacional
y cuatro mil millones de pesos más
actualizaciones a la Ciudad de
Buenos Aires, hace que insulte al
empresario y también a los que lo
dejaron hacer. Y pide cárcel alguna
vez. 
Cómo será que hasta los kirchne-
ristas más fanáticos están inten-
tando despegarse de evidencias
tan fuertes de corrupción. Incluso,
son varios los que están descono-
ciendo a la expresidenta.

No sólo las fuertes denuncias
por actos de corrupción
ponen en la picota a los políti-

cos. Hay imágenes muy fuertes
que causan reacciones.
José María Ottavis manejó mucho
poder hasta el 9 de diciembre del
año pasado. Era el dirigente más
importante de la Cámpora en la
provincia de Buenos Aires y gran
defensor del “proyecto”. No pasa-
ron 100 días de eso y hoy Ottavis
es simplemente el novio de Victoria
Xipolitakis, una vedette con mu-
chos escándalos y pocas luces,
que no escatima en franeleos y
arrumacos con su amado. Y Ot-
tavis pasó de ser el poderoso di-
rigente de la Cámpora a ser el
nuevo juguete de Vicky y corre
serios riesgos de perder una
oreja en manos de la escanda-
losa griega.

En las revistas del corazón
también se pueden ver fotos
del gobernador de Salta, Juan

Manuel Urtubey, con la actriz Isabel
Macedo y en los programas de chi-
mentos se cuentan todos los deta-
lles de la separación de Daniel
Scioli con Karina Rabollini, el fin del
matrimonio de María Eugenia Vidal
con el intendente de Morón, Ra-
miro Tagliaferro, y ahora también
está a disposición de todos el testi-
monio de la exsecretaria de Néstor
Kirchner, quien asegura haber sido
su amante durante 10 años, dando
a entender que la expresidenta

Cristina Fernández también tenía
un amor oculto.
.

Martín Redrado tuvo más
trascendencia como novio de
Luli Salazar que con sus doc-

torados en Economía y Martín In-
saurralde posicionó su imagen de
político exitoso al ir a los progra-
mas de Marcelo Tinelli y casarse
con Jésica Cirio.

Que se enamore un político
de una vedette, no es un pro-
blema por sí mismo pero son

mensajes que recibe el ciudadano
común. 
Cuando ese ciudadano ve por tele-
visión al hijo del empresario que es
señalado por muchos como el tes-
taferro de los Kirchner, contando
montañas de billetes, la reacción
es de bronca. Y si al mismo tiempo
le llegó la boleta de la luz y se en-
teró que la cuota del colegio de sus
hijos aumentó un 32%, ese ciuda-
dano quiere que se vayan todos,
sin distinguir entre trabajadores e
inútiles, entre honestos y corruptos,
entre capaces e incapaces.

Hay políticos que entien-
den que hay cambios en el
humor de la gente. Y saben

que esa enorme grieta que se armó

entre dos sectores del país que hoy
se muestran como irreconciliables,
debe comenzar a cerrarse. Que hu-
biese quórum en la Cámara de Di-
putados de la Nación y que se
puedan debatir en el Senado las
leyes necesarias para pagarle a los
capitales buitres, es un ejemplo de
normalidad en un Congreso que en
los últimos años, oficialistas y opo-
sitores hicieron lo posible para me-
noscabar su prestigio.

El 2001 fue un llamado de
atención para los políticos,
pero se olvidaron rápidamente

de las cacerolas y los pedidos para
que se vayan todos. Hoy, los políti-
cos se enfrentan a medios y redes
sociales. Y también hay una nueva
forma de hacer política, que algu-
nos han entendido y otros no.
Un ejemplo de esto fue el rabino
Sergio Bergman, ministro de Am-
biente de la Nación. Invitado por
quienes quieren que no haya más
minería, visitó Iglesia y Jáchal. Se
reunió con la asamblea de jachalle-
ros y les dijo que iba a velar porque
se cumplan las leyes ambientales
pero también les recordó que la mi-
nería es una política de Estado a
nivel país. Incluso les pidió que re-
vieran la actitud de sacar de la reu-
nión al diputado nacional Eduardo
Cáceres. A muchos de los que lo

escuchaban, no les gustó el men-
saje, preferían un discurso antimi-
nero para mostrar en todo el país
que tenían el apoyo del rabino. 

Quién también decidió un día
antes enfrentar a los que pro-
testaban fue el gobernador

Sergio Uñac. Si bien fue una reu-
nión tensa, con reproches incluidos
por llegar varios meses después del
incidente, Uñac fue a demostrar que
desde el Gobierno hay voluntad de
diálogo. Y esto terminó rompiendo el
frente interno de los asambleístas,
entre los que buscan seguridad
plena para que nunca más suceda
un incidente como el del año pa-
sado y quienes tienen una posición
ideológica contra la actividad mi-
nera.

Está tan mezclado todo en los
últimos tiempos que la farán-
dula y la política se confunden,

que los escándalos y las acusacio-
nes no dejan de asombrar, el des-
creimiento es generalizado.
Al mismo tiempo, está surgiendo
una nueva forma de hacer política,
con nuevos códigos aunque convi-
ven todos mezclados. El tiempo y
la insistencia de la gente exi-
giendo transparencia dirá si
habrá nuevos tiempos en política. 

s

s

s
s

s

s
s

s

s
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Juan Bataller

El pasado domingo  la pareja mediática del momento estuvo en la mesa de Mirtha Legrand
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Espacios sagrados

L
os rituales de Semana Santa
poseen un enorme poder de
conmoción, más allá de las

prescripciones litúrgicas, a lo largo
de la historia han adquirido matices
locales – como la celebración en
Sevilla -. 
En San Juan, el inicio de ella en el
presente año  ha adquirido un ca-
rácter propio, dado que el oficio de
Domingo de Ramos a cargo del ar-
zobispo de San Juan se realizó en
la ermita de El Cura Brochero, ubi-
cada en la localidad de “El Salado”
– departamento Albardón -. 
Como se conoce, en octubre del co-
rriente, el presbítero José Gabriel
Brochero será canonizado. Ha cum-
plido un papel importante para ello
la recuperación de la salud de una
niña sanjuanina, solicitada a la Pro-
videncia por intermedio del segundo
santo nacido en nuestro país. Estos
motivos incrementan las connota-
ciones del acontecimiento.

En este caso, la denominación de
ermita es muy precisa puesto que
se trata de una capilla en la que se
rinde culto al sacerdote cordobés,
de construcción rústica, ubicada en
las afueras de los núcleos poblados.
El paraje se ubica en el pie de
monte del Villicum, con una larga
tradición en el tratamiento curativo
de enfermedades por medio de las
aguas termales y muy próximo al
epicentro del Terremoto de 1944. Si
bien la  humilde construcción se
ubica en el descampado,  está ro-

Si bien  muchos  asistentes habían
llegado en automóviles, abundaban
los caminantes y los jinetes con tra-
jes de paisanos. La bendición de los
ramos se realizó en el atrio de la hu-
milde ermita, dignificada por los so-
lemnes atributos de los oficiantes –
el báculo y la mitra episcopal -, el
ornamento con hojas de palma, el
silencio quebrado por las oraciones,
cánticos y algún relincho.

En el interior de la capilla se en-

cuentra como objeto de veneración
una lámina con la imagen del José
Gabriel Brochero,  sometida según
una antigua práctica de la religiosi-
dad popular al contacto manual de
los devotos. En un costado del im-
provisado altar se ubicó una estatua
de tamaño mediano del Santo. 

Como se cuenta con testimonios fo-
tográficos de su figura, además de
la caracterización que realizó Enri-
que Muiño en 1941 en la película
“El Cura Gaucho” y los afiches de la
misma; las imágenes resultan re-
alistas y con base histórica – tanto
en las estampitas como en las esta-
tuillas. -. Si bien se elude en ellas el
hecho que Brochero padeció de
lepra, seguramente se relacionará
esta situación con el culto posterior. 
La fe habitaba un espacio ocupado
por largas filas de fieles que desea-
ban realizar la confesión, pero tam-
bién por familias que tomaban mate
en los alrededores. La cultura popu-
lar posee sus signos y lenguajes,
crea signos e íconos para relacio-
narse con la trascendencia.  

Muchas veces se olvida que la ar-
quitectura construye espacios para
habitar y que para ello muchas
veces no se requieren materiales
sino dominios cargados de sentido,
como en este caso, en el que tam-
bién se observó cruces entretejidas
de hojas de palma en el momento
de la bendición. 
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Escribe 
Eduardo Peñafort*

*Filósofo. Crítico de arte

Interior de la ermita de El Cura Brochero, ubicada en El Salado, Albardón

deado por algarrobos y tuscas, limi-
tado por una explotación agrícola
que aporta el verdor a través de
sauces y álamos; contrapuesto a
una cruz en alto de la desierta lo-
mada que convoca la vida en un
valle de lágrimas – como recita la
oración -. El conjunto posee el en-
canto de un paisaje rural sanjua-
nino, engalanado en esta
oportunidad con la bandera argen-
tina y la bandera del estado Ciudad
del Vaticano. 
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El envejecimiento 
de la población

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

concretas.
Adelantarse a esos procesos es
parte de la tarea que compete a
nuestra generación.
Uno de esos temas es el proceso
de envejecimiento de la población.
Un tema que presenta una serie de
desafíos.
Para que tengamos una idea clara
de lo que estamos diciendo baste
señalar que el 22% de los habitantes
de la ciudad de Buenos Aires tiene
ya más de 60 años y que más de un
tercio de ellos (El 37%) supera los
75. 
Pero esta asimetría se profundiza en
algunos casos. Por ejemplo, ya son
más los mayores de 70 años
(360.000) que los menores de 10
(330.000). Y si se cuentan los ma-
yores de 60, la proporción es
exactamente el doble.
En la misma línea, la expectativa de
vida es cada vez mayor: en 1909 un
porteño aspiraba a vivir tan sólo 48
años; hoy, 76. 

s   s   s

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

Comparemos con la actualidad: del
total de las 681.055 personas que
viven en San Juan, 60 mil tienen
más de 65 años. O sea, una edad
en la que tanto los hombres como
las mujeres ya están jubilados.
De esos 60 mil, 24.500 son hom-
bres y 35.500 mujeres.
Pero si consideramos que las muje-
res se jubilan con 60 años, San Juan
tiene  48.500 mujeres que superan
esa edad.
En una palabra, hoy tenemos 24.500
hombres y 48.500 mujeres con edad
suficiente para ser jubilados.
¿Qué papel jugarán en la sociedad
del futuro esta legión de seres que
ha terminado con su vida laboral?

s   s   s

Pero el problema no termina con un
simple cálculo numérico.
Según los datos del último Censo,
7.491 personas tienen entre 80 y 84

años. Esto significa el 1,1 por ciento
de la población, una proporción sólo
superada en cinco provincias ar-
gentinas.
Si sumamos a los que superan ese lí-
mite encontramos que en nuestra pro-
vincia residen casi 10 mil personas
de más de 80 años. 

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

s   s   s

La pregunta es si nos estamos plan-
teando este problema que tendrá que
enfrentar la nueva generación.
Ocurre que este envejecimiento aca-
rrea un incremento de problemas so-
ciales, políticos, económicos y
sanitarios. Por ejemplo:

Se pueden llegar a duplicar y a
triplicar los ingresos hospitala-
rios, con un retraso de intensi-

dad diagnóstica y terapéutica.

Paralelamente, va cambiando el
concepto de familia en amplios
sectores de la sociedad.

Habrá mucha más gente mayor
viviendo sola o con limitaciones
funcionales o enfermedades cró-
nicas o mentales.

Este problema requerirá, por
consiguiente, un mayor es-
fuerzo de los servicios sani-

tarios para ofrecer a este grupo
de población más alternativas
tanto en residencias geriátricas,
centros de día, domicilio y hos-
pitales geriátricos que cubran
esas necesidades.

A esto deberemos sumar el poco
acceso a la seguridad social, a
la salud o a los servicios socia-

les más básicos por parte de una cre-
ciente población de este sector. Hoy,
difícilmente un jubilado pueda pagar
con sus ingresos un geriátrico de-
cente. Mucho menos,
una atención domici-
liaria personal.

¿Quién financiará esos mayo-
res costos de atención de los
ancianos? ¿Las obras socia-

les? ¿El Estado? ¿Cada uno de-
berá arreglárselas como pueda?

s   s   s

S eguramente este análisis me-
recerá reparos desde muchos
puntos de vista. Pero, inde-

pendientemente de nuestras ideas
de familia, de religión o de filosofía
de vida, estamos ante problemas so-
ciales con los que no nos hemos
enfrentado masivamente en el pa-
sado.
Los desafíos que
presenta el
envejeci-

s
s

s
s

s

s
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miento poblacional, que los gobiernos
deberán enfrentar en los próximos
años, van aun más allá de la asisten-
cia.
Si para el año 2050, una cuarta parte
de la población será adulta mayor, los
Estados deberán asegurar la inclusión
de millones de personas que, ade-
más, “pedirán un papel activo en la
sociedad”.
No nos olvidemos que las personas
mayores necesitan protección, pero
igualmente requieren disfrutar de la
posibilidad de ejercer sus libertades,
tomar sus decisiones y, por supuesto,
controlar su destino.
En concreto: la sociedad no puede
destinar una categoría de “paria so-
cial” para un cuarto de la población. 
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nacional, las modas, los celos profesio-
nales y el peligro de caer en la locura. 

—¿Qué lugar tienen los latinos en los
centros internacionales como Miami,

Mientras ex-
pone en las ga-
lerías más
importantes de
Miami, Mario
Pérez sigue tra-
bajando para
dejar una huella
en la provincia.
El artista sanjua-
nino más recono-
cido a nivel
internacional
habla sobre las
crisis internas
que motivaron
cambios en su es-
tilo, las modas y
las vanguardias, el
lugar de los lati-
nos en el mundo y
su mirada del arte
como negocio e in-
dustria cultural. 

El mundo mágico de
duendes, circos y
sapos saltarines que marcó la in-
fancia de Mario Pérez en un hu-

milde barrio de Rawson en los ´60, se
impuso hace muchos años por la pro-
fundidad del azul de sus cielos y la mi-
rada de pájaro de aquel hombre que
creció queriendo verlo todo. Y aunque
superó hasta sus propias expectativas al
erigirse como un exponente del arte lati-
noamericano, sigue abriendo nuevas
puertas que confirman su lugar de privi-
legio en la usina del arte. 

Este verano, y como siempre le pasó en
su vida, un paso dio lugar a otro en una
cadena de logros que parece no tener lí-
mites. La exposición de sus obras en la
galería Viginia Miller de Miami fue el
puntapié para que el curador del Museo
Frost, de la misma ciudad, eligiera la
pintura “El Arca”, como imagen de una
campaña sobre cambio climático. “Es un
golazo para mi carrera”, aseguró el ar-
tista, que no solo se alegra de volver al
ruedo del circuito de galerías, revistas y
catálogos sino también de poder “hacer
un aporte a la sociedad al tratar un tema
tan importante”. La muestra en la galería
Miller también sirvió para que la direc-
tora de la Tate Gallery de Londres se in-
teresara por las pinturas de Pérez e
iniciara el contacto para llevarlas al Viejo
Continente. 

En una etapa de grandes satisfacciones
laborales y personales, el pintor habló
con La Pericana sobre el desafío de
mantenerse vigente, las etapas de cri-
sis, las luchas por entrar al circuito inter-

en donde estás exponiendo ahora?
—Los latinos tenemos nuestra presen-
cia en Miami y otras ciudades. Cuando
estoy allá hablo con los cubanos, domi-
nicanos y todos tienen sus quejas y feli-

cidades. Los cubanos tienen raíces afro,
los dominicanos tienen otro estilo y
todos pelean por su espacio. Me parece
válido. Yo soy un artista figurativo, en-
marcado en el realismo mágico, que es
muy americano. A veces se pelean por
un lugar y hay artistas que están en las
vanguardias pero también a veces se
hace mucho mamarracho. Hay otros in-
tereses que se quieren imponer y en-
contrás de todo. 

—¿Cómo ves el arte de las nuevas
generaciones?
—En las nuevas generaciones hay fres-

entrevistas

MARIO PÉREZ

Una entrevista de
Graciela Marcet

EL ARTISTA DEL NUEVO SIGLO 

Mario junto a la obra “Torre de
Babel”. “Trato de ser feliz y acariciar
esa imagen interna, que después se

convierte en la obra” asegura. 

12

“Crecí en 
un baldío que 
era mágico”
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cura y hacen cosas muy lindas. Uno,
que ya es un pintor maduro, ve que
la tecnología ha modificado mucho la
cabeza. Para mí siempre sale el sol,
siempre está la luna, el amor, la mú-
sica y el momento para pensar. Yo
me veo en las cosas permanentes y
comunes. A lo otro le llamo “papel de
caramelo”, que son las cosas nuevas
que te da el avance tecnológico. Te
ayuda pero también te quita por
otros lados. 

—¿La educación artística te quita
originalidad o sirve para profundi-
zar la mirada?
—Lo que pasa es que a veces con-
funde, como las modas. En los años
´80 estaba dominando el arte figura-
tivo y después vino el arte conceptual
con las instalaciones y las fotos. Hoy
convive la configuración con lo concep-
tual. Pero hay gente que dejó de lado
el aprender a dibujar porque había
que impactar visualmente con obje-
tos o instalaciones. Algunos transan
con las vanguardias y hacen un mix
porque está de moda o porque nece-
sitan vivir y te van doblando la mano
en esa pulseada extraña. 

—¿Alguna vez te cansaste de tu
propia obra?
—Sí, me choqué porque por ahí me
canso de lo mismo y trato de avan-
zar. Hay gente que tiene temor a
abandonar los caminos pavimenta-
dos e irse por alguna ruta extraña.
Pienso en Botero, el gran maestro
colombiano que hace las gordas, y
no sé si hoy pintaría flacas o pasaría
a hacer otras cosas. Los museos del
mundo y los grandes coleccionistas
quieren comprar siempre el cuadro
de la más gorda porque ese es un
buen Botero. 

—¿El artista tiene que quedarse con
lo que le da éxito o debe explorar
nuevos caminos?
—Eso es privativo del artista. A veces
los artistas son presas de su imagen. A
mí me conocen en el mundo por los
azules de los cielos, entonces en una
muestra algún azul cielo va a haber,
pero siempre voy poniendo cosas nue-
vas. Soy un agradecido de la vida por-
que mi obra siempre gustó y pude
mantenerme en momentos en que la fi-
guración estuvo muy bastardeada por “ ” Pasa a página siguiente

En las vanguardias hay cosas 
muy buenas pero también hay
muchos chantas, obras que se

muestran en galerías porque hay
un poder detrás y la gente lo 

toma como lo verdadero. 

ser parte de una escuela clásica.
Para muchos la pintura de caballete
había muerto pero hoy goza de
muy buena salud. 

—¿Qué te influenció a vos como
artista?
—Tengo maestros universales que
siempre me gustaron mucho, como
El Greco, Goya, Rembrandt y qui-
zás de todos ellos he tomado algo.
Pero llega un punto en el que uno
tiene que mostrar lo suyo. Ese plus
lo encontré en mi interior. Todo está
mezclado en un cocktail en el que
uno tiene preguntas existenciales.
Uno piensa por qué me tocaron
estos padres, a los cuales amo, por
qué me tocaron estas vivencias,
que atesoro, y por qué esa necesi-
dad de volcarlo a la tela. Es expre-
sar desde ese punto, la admiración,
la alegría y el agradecimiento de
vivir. Eso es mi pintura y tiene que
ver con preguntarme por la existen-
cia misma. También miro a los
pares y cómo se expresa cada uno
en su lugar. Están las modas y hay
cosas más verdaderas que otras. 

—¿Cómo se distingue lo verda-
dero de lo que no lo es?
—En las vanguardias hay cosas
muy buenas pero también hay mu-
chos chantas, obras que se mues-
tran en galerías porque hay un
poder detrás y la gente lo toma
como lo verdadero porque eso es
lo que se muestra o se quiere ven-
der. Se maneja mucho por contac-
tos pero yo voy detrás de la obra,
como me pasó con el Museo Frost
o con la directora del Tate Gallery
de Londres. 

—¿Existe el artista completa-
mente bohemio al que no le im-
porte la fama ni el dinero?

—Hay de todo. Hay artistas comercia-
les, que se la pasan con sus contactos
y hablando por celular más que pin-
tando. Hay otros a los que no les im-
porta nada. Si cada uno es feliz con lo
suyo está bien. Yo necesito meterme en
mi interior y contaminarme poco. Hay
centros en el mundo donde está el ojo
del huracán, donde están las grandes
ferias internacionales. Ahí todo es van-
guardia y ante el avance de la tecnolo-
gía, hay otras miradas. Pero el día de
mañana y en el cedazo de la historia
queda lo que tiene que quedar. Yo
tengo 55 años y no he cambiado mucho
en los últimos… 55 años (risas).

“Mi felicidad está
en pequeñas cosas,
como el choripán”

M ario vive en un barrio de Ri-
vadavia junto a su esposa
Mirta Mabel Castro y sus

hijas Rocío Milagros y Andrea. Desde
hace varios años, recibe propuestas
para radicarse en otros países o insta-
larse durante una temporada en las ciu-
dades más importantes. Sin embargo,
nunca quiso dar ese salto para preser-
var la vida sencilla que lleva junto a sus
afectos en San Juan. 

—¿Cómo es la relación con los artis-
tas sanjuaninos? ¿Hay respeto o hay
recelo por tu éxito internacional?
—Creo que hay respeto. Mi taller está
abierto y siempre atendí a los que me
llaman. Tengo muy buena relación con
la gente de la Universidad, con los artis-
tas independientes y con distintos gru-
pos. Hay un arte interesante. Hoy
Internet es una gran arma para que
todos manden sus fotos a las galerías.
Pero uno tiene que despojarse de lo
que le gustaría ver o de lo que hace y
tratar de entender al otro, qué hace y
cuál es su mundo. Hay una selva impre-
sionante de artistas que tienen sus pro-
pios mundos y yo rescato que es gente
sensible y que tiene otras formas de
ver. 

—¿Te gusta ir a las inauguraciones
de muestras?
—Voy poco. Generalmente las inaugu-
raciones son los viernes y yo tengo mi
microclima. Tengo mis amigos de los
viernes y soy uno más. Planeamos ir a
pescar y soy muy familiero. No me
quiero perder de lo cotidiano de la vida.
Podría estar trabajando en muchos lu-
gares del mundo porque me lo han ofre-
cido pero acá estoy bien. Quizás pierdo
cosas porque las cosas suceden si vos
estás ahí. Si estuviera en Nueva York
tendría una agenda llena de contactos
con galerías y críticos y vendería mucho
más. 

—¿Alguna vez pensaste seriamente
en irte?
—Soy de proyectos caseros y familiares
pero mi hija me dijo hace un tiempo:
“dale toda la fuerza al arte y llegá hasta
donde más puedas”. Mi familia me
apoya para que viaje más y en ese sen-

Desde noviembre de 2015 y hasta abril de 2016 se encuentran expuestas más de 20 obras de Pérez en la galería
Virginia Miller de Miami, que recibe miles de visitantes de todo el mundo.

La obra “Inmigrantes”, con el azul que cara-
teriza al artista sanjuanino.

“El morro”, un òleo de 150 cm x 150 cm.
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tido están los últimos viajes que he reali-
zado. Pero hay impedimentos de índole
comercial porque es difícil sacar las obras
del país, hay que presentar papeles en la
Aduana y tramitar en la Secretaría de Cul-
tura de la Nación y en la AFIP. Hay gale-
ristas que me han ofrecido depósitos para
ir a pintar tres meses en tal lugar, con
casa y taller, pero no quiero. 

—Ni siquiera por un verano…
—Tengo un biorritmo feliz. Considero que
la vida es corta y no soy el tipo para estar
sufriendo o cambiando por otras cosas. Si
me fuera por tres meses evitaría todas las
complicaciones del traslado y podría dejar
varias obras de gran tamaño pero por
ahora no me interesa. A lo mejor en el
2018… me voy mentalizando (risas). Una
vez lo hice, me fui a Pinamar para vera-
near y pintar pero al final ni pinté y tuve la
cabeza en otro lado. Otra vez estuve en
París un tiempo largo y quería hacer algu-
nas obras allá pero no pude. 

—Muchas veces se relaciona al buen
arte con la locura o el sufrimiento.
¿Qué pensás de eso?
—Con las cuestiones de la mente soy
muy respetuoso. Conocer alguna vez la
locura no debe ser malo pero es grave
perder la cordura cotidiana. Yo lo relaciono
con lo que me pasa cuando termino una
serie de obras y cambio de un estilo a
otro. Yo arranqué siendo un pintor social,
después me metí en el espacio y ahora
estoy más en lo espiritual. Los periodos de
quiebre son bravos porque uno como ar-
tista piensa que se le terminó la pila, que
llegó a un techo y ya no es nada. Te tras-
troca todo. Es mucho más profundo y tre-
mendo que dejar de trabajar porque estás
disconforme con vos y con la vida. 

—¿Cómo se sale de esas crisis?
—No sabés qué hacer, si tenés que irte
por ahí y llenarte de imágenes, sondear…
a veces es una locura. Son periodos difíci-
les hasta que de pronto, y no se sabe por
qué, en ese caminar en la niebla aparece
una luz. Ese famoso “Eureka” es real,
cuando uno ve el cuadro y lo conforma.
Es como una planta que de pronto tiene
muchas hojas y crece con mucha fuerza.
Así funciona un poco la creatividad. Cada
hoja es un cuadro y un cuadro te lleva a
otro y a otro. Cuando pintás 20 o 30 cua-
dros y hacés un análisis, la obra más bo-
nita es la número 2 o la 5. Te preguntás
cómo fue pintada esa obra, en qué ins-
tante, cómo estaba y qué comí ese día
(risas). 

—¿Podés saber cuál será la obra que
más va a gustar?
—Es un misterio. Me pasó cuando fui a
ver una persona fallecida en una casa
muy humilde de una familia que tenía va-
rios hijos. La más chiquita jugaba cerca
del cajón mientras se rezaba el Ave María.
Fue muy triste y me quedó esa imagen de
la niña que no sabía que su futuro cam-
biaba. Después pinté ese ranchito pero no
lo que pasaba adentro. Simplemente pinté
un cielo azul, una casa y una puertita. La
gente no sabía lo que había detrás pero
toda la energía estaba puesta en la luz del
ranchito y en lo que había sentido. En una
muestra de 40 cuadros, esa fue la obra
más vista, más comentada y la que se
vendió primero. Por eso es un misterio. 

—¿Hacés terapia?

—No. Tengo horas y horas de charlar con-
migo mismo acá. Lo que sí me ha pasado
es que esa mente frondosa te ayuda para
crear pero a veces te juega en contra. Por
ahí te creás unas películas bárbaras…
(risas). Ante situaciones como la muerte,
la salud, el miedo, uno crea otras cosas.
Todo tiene que ver con una sensibilidad
muy desarrollada. Tal vez en algo que es
muy simple vos hacés una montaña. En

eso soy cuidadoso porque a lo mejor tiene
que ver con toques de locura. Cada tanto
uno tiene un semáforo que te dice “bueno,
pará, llegá hasta acá”. 

—¿Qué te genera el hecho de ser tan re-
conocido a nivel mundial pero seguir vi-
viendo en un barrio de San Juan?
—Más allá del mercado lo importante es lo
que quede para el pueblo, si uno es un
buen representante de su tiempo y de lo
que vivió. En San Juan trascendió Franklin
Rawson y después hay un agujero negro.
Hay grandes pintores pero no dejaron una
escuela muy marcada como la tienen los
tucumanos o los mendocinos con Fader y
los que siguieron después. Acá no hay
postas, aunque uno es un producto de
este país que es un crisol de razas y por
un lado es bueno porque tenés todo. Hay
algunos indicativos como la montaña, la
luz, el desierto y la Cordillera como co-
lumna vertebral de América. Uno también
piensa en el aborigen y los dibujos que re-
alizaban y vas teniendo como una huella. 

—¿Por qué pasa hoy tu felicidad?
—Pequeñas cosas. No olvido el choripán
en algún lugar (risas). Pudiendo ir a otro
lado, cada tanto me voy al choripán. Es un
recuerdo que tiene sus sabores. Me en-
canta hablar con un viejo amigo y pregun-
tarle cómo está. Soy esto, una brisa que va
por todos lados, sin problemas. Hay gente

que cree que porque llegaste a un lugar
no lo vas a mirar y por ahí no te miran.
Piensan que uno está distinto  y yo les
digo “che, qué te pasa ¿no vas a salu-
darme?” y cuando se dan cuenta vienen y
te abrazan. 

—¿Has sentido la envidia de otros?
—Debe haber. Creo que en todos los lu-
gares hay celos profesionales. Segura-
mente si viviera en Buenos Aires sería
uno de tantos a los que les va bien y qui-
zás acá es distinto pero yo no lo tengo en
cuenta. Yo pinto, tengo en cuenta las obli-
gaciones y soy bastante esquemático
para llegar a tiempo con las obras y no
trabajar presionado porque pierdo la felici-
dad. Hoy tengo varios proyectos, una
muestra en el 2017 en el Museo Nacional
de Chile, la muestra en junio en la galería
Zurbarán y hay proyectos en San Juan
que no sé si van a cuajar. 

—¿Te referís al telón del Teatro del Bi-
centenario?
—Eso fue hablado en principio con José
Luis Gioja y él había dado la aprobación
para hacerlo. Cuando asumió el nuevo go-
bierno, hablé con las nuevas autoridades
y quedaron en evaluarlo. Sería una dona-
ción a la provincia porque conseguí el fi-
nanciamiento en Buenos Aires pero ya no
depende de mí porque todo está “en vere-
mos”. Lo hago porque soy un agradecido
de San Juan, de la vida y de Dios. Me
gustaría dejar algo y que el día de ma-
ñana digan “este nació acá y dejó esto”.
Yo siempre me arrimé al gobierno pero a
veces no hay eco. 

—Aunque estuviste en la campaña de
Dante Elizondo para intendente.
—Porque es amigo y me pidió una mano.
Yo soy peronista de muy chico, por mi
madre. Si es gente que uno estima y te
pide una mano, no está mal hacerlo. Él
me buscó para la primera Evita que se
hizo en Villa América, que fue una escul-
tura de casi 2 metros. Lo conocí ahí y le
tengo afecto. Pero yo soy pintor y en ge-
neral no tengo relación con la política. 

—¿Qué te parece la producción artís-
tica de la Fiesta del Sol?
—Lo hacen bien, me parece que es mo-
derno y todos los años sorprende. Este
año estuve mirando el show en el cerro.
Es un espectáculo abierto a la interpreta-
ción y me parece que estuvo bien llevado.
La realidad del artista es más sufrida pero
el musical estuvo bien. Era un paralelo
entre la vida del artista y su realidad con lo
que estaba pasando y me parece que ese
paralelo estuvo acertado. 

—¿Qué pasa cuando una empresa le
pide a un artista una obra con la que no
está tan de acuerdo?
—Está en cada uno. Yo hay cosas que
tomo y cosas que no. Tengo encargues
muy puntuales y según de quien venga, lo
hago. Además yo pinto esto y si no te
gusta, está bien pero no has venido al
lugar indicado. Son varias cuestiones pero
a esta altura de mi vida soy más selectivo
y hay cosas a las que les digo no. 

“El arte es algo más
eterno, es la cordura

misma”

M úsica suave, ventanas amplias
que dejan entrar la luz, revistas
que dan testimonio de sus

grandes conquistas y una gran tranquili-

dad conforman el cálido ambiente de “El
viaje”, el lugar que se transformó en un
templo para el artista. “El taller se llama así
porque creo que uno nace y muere y lo sa-
broso está al medio,” dice convencido. Allí
nacen las obras que luego obtendrán una
enorme valoración artística y económica.
“Trato de hacer lo mejor y ser feliz. No lo
hago pensando en lo económico o en la
trascendencia, a veces me lo pregunto
pero no es mi fin último”, asegura.  

—¿En San Juan te llaman para dar
clase o unirte a asociaciones de artis-
tas?
—Tengo más relación con la gente de la
Universidad pero pocas veces me han lla-
mado. Pero no es queja, son así las cosas.
Yo doy la oportunidad a los jóvenes de que
me traigan obras y los guío porque es
como una retribución. Para quien golpee la
puerta yo estoy, por más que pinte hace
dos días. He presentado chicos a algunas
galerías pero en un punto ya escapa de
vos. Algunos andan bien, otros no y otros
están en estudio. Pasa como en el fútbol. A
veces te dicen que alguien es bueno pero
hay que esperar dos añitos para que ma-
dure. Otras veces les dicen que dejen las
carpetas pero nunca las miran y si insisten,
les alquilan la galería.

—También es un negocio.
—Sí, si la obra no es buena directamente
te cierran las puertas. No es fácil hacerse
un camino ni ganar concursos, llegar a las
bienales y menos llegar a los remates de
las casas Christie´s o Sotheby’s o que los
museos comiencen a adquirir obra. Hay
gente que con solo pintar un cuadro cada
tanto yo la aplaudo porque le da una gran
felicidad. Hay de todo. Los galeristas son
muy duros y te dicen directamente “no me
gusta lo que usted hace, dedíquese a otra
cosa”. Ellos tienen que sostener todo eco-
nómicamente, hacer instalaciones, pagar
publicaciones y mandar obras afuera.  

—¿Qué cambió cuando fuiste identifi-
cado como el artista preferido de Cris-
tina Fernández?
—Cuando la expresidenta me empezó a
nombrar, yo ya había expuesto en el
Museo Nacional de Bellas Artes, me ha-

bían rematado más de 10 años de obra en
Christie´s y Sotheby´s, Ringo Starr ya
había comprado una obra mía. Aunque
tenía todo el respeto por Cristina, para mí
era algo más que sucedía en mi carrera.
La gente sí le da otra importancia. Más
vale que fue un orgullo como también fue
un orgullo salir en el programa de Mirtha
Legrand con las obras colgadas detrás o
estar ahora mostrando en Virginia Miller.
Tengo una obra en el Vaticano y nadie lo
sabe.

—¿Cómo llegó tu obra al Vaticano?
—Gané un concurso, en Santa Fe, de la
Fundación Fraternitas y la obra fue donada
al Museo Vaticano. Me enviaron los pape-
les para constatar que está allá. Yo fui el
año pasado y en ese momento no estaba
exhibida pero forma parte de la obra per-
manente del museo. Es un hecho impor-
tante para mí y lo agradezco. Pero no pinto
para que una u otra persona tenga mis
obras. Pintarle a alguien para verle la son-
risa sería lo último que haga, primero me

“ ”
Los periodos de quiebre son

bravos porque uno como artista
piensa que se le terminó la pila,
que llegó a un techo y ya no es
nada. Es mucho más profundo y
tremendo que dejar de trabajar “ ”Más allá del mercado, lo 

importante es lo que quede 
para el pueblo, si uno es un buen

representante de su tiempo y 
de lo que vivió

río yo en mi interior. Para mí el arte es otra
cosa más que andar gustando. Es algo
más eterno, es la cordura misma. Me lleva
a navegar en otra realidad paralela. 

“Cuando era niño
pedía a Dios ser un

pájaro”

L as largas tardes que Mario Pérez
pasaba mirando el cielo en el barrio
Capitán Lazo de Rawson, durante

su infancia, no fueron en vano. Esa fasci-
nación provocada por los cambios de color
en el paisaje, las formas de las montañas,
los árboles y el Zonda se transformó en la
inspiración de las obras que hoy son
marca registrada. Sin embargo, la capaci-
dad de observación que hoy lo lleva al
éxito fue motivo de sufrimiento en la niñez,
al quedar aislado por ser tan disperso.  

—Hace poco un chico con inquietudes

s

Viene de página anterior

Mario Pérez: “Crecí en un baldío mágico”

artísticas sufrió bullying y fue defen-
dido por el dibujante Liniers. ¿Vos su-
friste las burlas o el aislamiento?
—No era bueno jugando a la pelota y era
el último en ser elegido. Eso me dolía. Su-
fría por ser tan disperso. Pero siempre he
sido respetado y querido, lo que pasa es
que tenía esos vados. Era más bien solita-
rio y mis padres contribuyeron a eso por-
que había otra crianza. En esa barriada
había niños que salían en la siesta y mi
madre me preservaba. Tampoco era algo
malo pero yo veía que otros niños se iban
a los frutales y yo los miraba por la ven-
tana. Tal vez ese fue un ejercicio que a la
larga me ayudó porque los acompañaba
en mi mente. Todo sirve. Además siempre
tuve un porte más grande entonces me
daba mi lugar. 

—¿Eras de agarrarte a las piñas?
—Creo que tengo dos o tres peleas por
ahí, de chico. Extrañamente era con los
más capos o líderes y no me fue mal
(risas). Pero era solitario. En la siesta
salía al fondo de mi casa y me ponía en
un catre a mirar, hacia el lado de la Di-
funta Correa, las nubes y la llegada de las
golondrinas. 

—¿De niño soñabas con ser pintor?
—No, cuando era niño le pedía a Dios ser
un pájaro. Era una tontería pero hoy en la
pintura tengo una mirada de pájaro, siem-
pre pinto desde arriba. También me llama-
ban la atención los olores de los duraznos
o de las flores y los ciruelos, cuando lle-
gaba la primavera. Ese es uno de los mo-
mentos que más amo porque aparecen
las primeras flores de los almendros y eso
crea en mí un goce espiritual. Siempre
elegí mirar la vida de esa manera y sé que
siempre hubo pobres, pero el tema es
cómo te parás en el mundo a mirarlo. Yo
vengo de una familia humilde en lo econó-
mico pero riquísima en un montón de as-
pectos.

—Aunque todavía mucha gente asocia
la falta de dinero a la ignorancia o la
falta de valores…
—Hay grandes sabios que están perdidos
en los campos, que tienen tiempo para
meditar, cosa que a lo mejor no tiene un
tipo en el mejor edificio de Buenos Aires.
Yo crecí en un baldío y cuando venía un
circo, el baldío tomaba vida. Otra vez pu-
sieron una tela de gallinero y se armó un
casamiento o por ahí se armaban charcos
de agua y cantaban los sapos. Alguien vio
un duende por ahí caminando…era má-

Mario Pérez hizo dos pinturas para mos-
trar su proyecto para el telón del Teatro

del Bicentenario. Consiguió financiamiento
para donar esta gran obra a la provincia
pero aún no obtiene una respuesta con-

creta, a meses de la inauguración.

En la última edi-
ción de la Fiesta
de la Vendimia,
Mario se encon-
tró con el músico
Jaime Torres,
que paraba en el
mismo hotel.
“Nos expresa-
mos mutua ad-
miración,
hablamos sobre
la creatividad y
la charla me
dejó muchas en-
señanzas”, co-
mentó el pintor.

El cónsul argentino en Miami, Marcelo
Giusto, valoró ampliamente la obra del

sanjuanino. 

“Caballito de-
Troya con traje de

luces”, óleo de
160 cm x 160 cm.

Mario, de
niño, junto a
dos de sus
cinco herma-
nas.
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Sólo dos vinos sanjuaninos fi-
guran entre los cien mejores
vinos argentinos, según el

gusto del influyente crítico Tim
Atkin. Si bien no hay una máquina
que indique cuál es el mejor vino,
la opinión de Atkin interesa a la in-
dustria. 

Atkin es uno de los críticos de
vinos más prestigiosos del mundo.
Y al igual que otros  -como Robert
Parker- elabora sus propios ran-
kings, basados en su gusto perso-
nal. Pero esa opinión personal,
cuando viene de un gurú, adquiere
otra relevancia. 

Por segundo año, Atkin publicó
su ranking de vinos argentinos,
una guía de 147 páginas en la
que puntúa 1.100 vinos que
probó de una industria dinámica
que, dice, “está en un excitante
punto en su historia”. 

“Habiendo visitado la Argentina
casi cada año desde los tempra-
nos 90’s, pienso que es emocio-
nante ver al país comenzando a
alcanzar su rico potencial de pro-
ducción vitivinícola”, afirma el britá-
nico en su sitio web
(www.timatkin.com/reports/2016-
argentina-special-report)

“Con su combinación de nuevos y
talentosos productores, regiones y
técnicas, Argentina realmente está
creciendo. Aunque es conocida por
sus tintos, hay un número en au-
mento de impresionantes vinos
blancos de Salta en el Norte y de
la Patagonia en el Sur. Creo que el
gran foco en el terroir está llevando
a los vinos argentinos, tintos y
blancos, a un nuevo nivel de com-
plejidad”, explica. 

“Creo que el gran
foco en el terroir está

llevando a los vinos
argentinos, tintos y

blancos, a un nuevo
nivel de complejidad”,

explica Tim Atkin

LA ENCUESTA DE TIM ATKIN

Los cien vinos especiales
Esta es la selección de los mejores 100 vinos nacionales según, claro,
el personal e influyente gusto de Tim Atkin.

Malbec
Achaval Ferrer Finca Altamira Malbec 2013, Uco Valley
Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2013, Perdriel
Achaval Ferrer Temporis Malbec 2013, Mendoza
Altos Las Hormigas Malbec Appellation Piedras 2014, Gualtallary
Altos Las Hormigas Malbec Appellation 2014, Paraje Altamira
Bodega Aleanna El Enemigo Malbec 2013, Mendoza
Bodega Cuarto Dominio Chento Single Lot Malbec 2014, Mendoza
Casa de Uco Malbec 2013, Vista Flores
Catena Fortuna Terrae Malbec 2013, Uco Valley
Catena Mundus Bacillus Terrae Malbec 2013, Uco Valley
Chakana Ayni Malbec 2014, Paraje Altamira
Colomé Altura Máxima Malbec 2013, Salta
Colomé Auténtico Malbec 2013, Salta
De Angeles Viña 1924 Single Vineyard Gran Malbec 2013, Vistalba
Dominio del Plata Susana Balbo Limited Edition Malbec 2013, Paraje Altamira
Doña Paula Alluvia Parcel Malbec Bush Vines 2012, Gualtallary
Doña Paula Selección de Bodega Malbec 2012, Mendoza
Entonado Malbec 2012, Luján de Cuyo
Luca Nico by Luca High G Lot Malbec 2013, Gualtallary
Mendel, Finca Remota Malbec 2013, Paraje Altamira
Noemía, Malbec 2013, Río Negro
Norton, Lote A112 Malbec 2012, Agrelo
Per Se Volare del Camino Malbec 2014, Gualtallary
Pulenta Estate Single Vineyard Malbec 2013, Gualtallary
Puramun Malbec Reserva 2013, Mendoza
Riccitelli Wines República del Malbec 2014, Vistalba
Salentein, Single Vineyard Malbec Plot No. 21 2014, Uco Valley
Terrazas de los Andes Single Parcel Los Castañas Malbec 2011, Las Compuertas
Tintonegro Finca La Escuela Malbec 2013, Paraje Altamira
Tintonegro La Escuela Vineyard La Piedra Malbec 2013, Paraje Altamira
Tintonegro 1955 Vineyard Malbec 2013, La Consulta
Trapiche Terroir Series Malbec Cristina y Bibiana Coletto 2012, Tupungato
Trapiche Terroir Series Malbec Finca Ambrosía 2012, Gualtallary
Trapiche Terroir Series Malbec Finca Orellana de Escobar 2012, La Consulta
Viña Cobos Malbec 2013, Perdriel
Weinert Estrella Malbec 1994, Luján de Cuyo
Zuccardi Aluvional Malbec 2013, Paraje Altamira
Zuccardi Aluvional Malbec 2013, La Consulta
Zuccardi Aluvional Malbec 2013, Gualtallary
Zuccardi Concreto Malbec 2015, Paraje Altamira
Zuccardi Finca Canal Uco 2013, Paraje Altamira
Zuccardi Finca Piedra Infinita 2013, Paraje Altamira

Pyros Barrel Selected Shiraz
2012 - Bodega Callia 
Composición: 100% Shiraz del Valle de Peder-
nal, San Juan 
Crianza: 12 meses en barricas de roble 
Notas de cata: vino de gran delicadeza, con una
aromática de tipicidad innegable: hay frutos madu-
ros, como ciruelas e higos secos y especias. Cie-
rra una nota tenue de vainilla. Al paladar, un
manual de lo que es un vino elegante. Corre en un
andar casi diáfano, con taninos extremadamente
dóciles. Su medio de boca es intenso en aro-
mas, con más fruta y delicadas notas de
crianza que recuerdan al caramelo. 

Gran Syrah 2013 - 
Finca Las Moras

Composición: 100% Syrah de
Valle de Tulum, Valle del Zonda y

Valle de Pedernal, San Juan.
Crianza: 18 meses en barricas nue-
vas de roble francés y americano.
Notas de cata: De color rojo rubí
intenso con tonos púrpuras. Su

aroma es complejo que rememora a
frutas roja, muy especiado con

tonos de tabaco, humo y chocolate.
En boca es amplio, robusto y muy

untuoso.

Jueves 24 de marzo de 2016
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Blends tintos
Andeluna Pasionado Cuatro Cepas 2013, Tupungato
Atamisque Assemblage 2011, Uco Valley
Bodega Tacuil Viñas de Dávalos 2015, Molinos
Bodega Vistalba Corte A 2013, Vistalba
Buscado Vivo o Muerte La Verdad 2013, Gualtallary
Casa Bianchi Enzo Bianchi 2012, San Rafael
Caro 2013, Mendoza
Catena Zapata Nicolás 2011, Mendoza
Cheval des Andes 2013, Mendoza
De Angeles Viña 1924 Single Vineyard Gran Corte 2013, Vistalba
Fabre Montmayou Grand Vin 2012, Mendoza
Finca Flichman Dedicado 2013, Tupungato
Mendel Unus 2013, Mendoza
Norton Gernot Langes 2010, Mendoza
Per Se Francesca 2014, Gualtallary
Per Se La Craie 2014, Gualtallary
Pulenta Estate Gran Corte 2012, Mendoza
Pyros Special Blend 2012, Pedernal
Riglos Gran Corte 2013, Tupungato
Trapiche Iscay 2011, Mendoza
Trapiche Iscay Syrah/Viognier 2013, Uco Valley
Tres 14 Imperfecto 2013, Gualtallary
Weinert Cavas de Weinert Gran Vino 1983, Luján de Cuyo
Zorzal Field Blend 2013, Gualtallary
Zuccardi Zeta 2012, Uco Valley

Otros tintos
Altocedro Pinot Noir 2014, La Consulta
Bodega Aleanna El Gran Enemigo Single Vineyard Cabernet Franc
2012, Gualtallary
Casarena Lauren’s Vineyard Cabernet Franc 2013, Agrelo
Catena Appellation Cabernet Sauvignon 2014, Agrelo
Chacra Treinta y Dos Pinot Noir 2013, Río Negro
Chacra Sin Azufre Pinot Noir 2015, Río Negro

El crítico eligió a
Sebastián Zuc-
cardi como el
Mejor Enólogo
del Año, a Matías
Riccitelli como el
Mejor Enólogo
Joven del Año, y
a José Galante
como la Leyenda
de la Enología Ar-
gentina. 

De Angeles Viña 1924 Single Vineyard Gran Cabernet Sauvignon
2013, Vistalba
Finca Las Moras Gran Syrah 2013, San Juan
El Porvenir de Cafayate Laborum Single Vineyard Tannat 2015, Cafa-
yate
José Luis Mounier Laguna Brava Tannat Selected Reserve 2012, Ca-
fayate
La Mascota Gran Mascota Cabernet Sauvignon 2013, Paraje Altamira
Luca Nico de Luca High G Lot Pinot Noir 2013, Gualtallary
Pulenta Estate Gran Cabernet Franc 2012, Agrelo
Riglos Gran Cabernet Sauvignon 2013, Tupungato
SonVida Cabernet Sauvignon 2013, Mendoza
Viña Cobos Marchiori Vineyard Cabernet Sauvignon 2013, Perdriel
Weinert Estrella Cabernet Sauvignon 1994, Luján de Cuyo
Zorzal Eggo Franco 2015, Gualtallary
Zuccardi Finca Los Membrillos Cabernet Sauvignon 2013, La Con-
sulta
Zuccardi Emma Zuccardi Bonarda 2014, Paraje Altamira

Blancos y espumantes
Blanchard y Lurton 2014, Uco Valley
Bressia Lágrima Canela 2013, Uco Valley
Catena Zapata Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay 2013,
Uco Valley
Catena Zapata Adrianna Vineyard White Stones Chardonnay 2012,
Uco Valley
Colomé Altura Máxima Sauvignon Blanc 2015, Salta
Cruzat Gran Millésime, 2006 Mendoza
Dominio del Plata White Blend 2015, Uco Valley
La Giostra del Vino Saltimbanco Sauvignon Blanc 2014, Mendoza
La Giostra del Vino Bacán Sauvignon Blanc Reserva 2014, Vista Flo-
res
Mendel Semillon 2015, Paraje Altamira
Piedra Negra Gran Lurton 2014, Uco Valley
Salentein Single Vineyard Plot 2 Chardonnay 2013, Uco Valley
Riccitelli Wines Old Vines Semillon 2015, Patagonia

Jueves 24 de marzo de 2016

Sebastián Zuccardi Matías Riccitelli

José Galante
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vidriera

¿Quién 
es Ottavis?

E l, José María Ottavis Arias de 35
años es un dirigente político, se-
cretario general de la Juventud

Peronista de la provincia de Buenos
Aires (JPBA), perteneciente a la mesa
de conducción nacional de La Cám-
pora. Fue electo diputado provincial de
la Primera Sección por el Frente para la
Victoria (FPV) en el año 2011 y fue vi-
cepresidente de la Cámara de Diputa-
dos de Buenos Aires (renunció hace
unos días )
Ottavis también es un activo militante
por los Derechos Humanos, habiendo
formado parte de la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos, apo-
yando abiertamente las políticas del
kirchnerismo.

Hace un tiempo Ottavis también fue no-
ticia, pero no por la política.
Su ex esposa, Laura Elias, lo acusó
por su considerable incremento patri-
monial: “Desde su primer domicilio con
su ex pareja hasta ahora, el cambio ha
sido enorme. Y además esto no se re-
flejó en sus responsabilidades como
padre, porque he tenido que hacer un
juicio por ejecución de alimentos por 6
mil pesos. Viajes, y el lugar en donde
vive, frente al Sheraton... Cuesta enten-
der de donde viene el dinero”.

Con su ex pareja, la diputada campo-
rista Mayra Mendoza, formaron una
empresa que “primero se presentaba
como una financiera” -relata Elías- y
ahora aparece como una administra-
dora de cocheras. Es una empresa que
“no está declarada en su DDJJ”. Se
llama “Mayjo S.A.”. 

Agresiones y amenazas. Más graves
fueron las acusaciones de Elías contra
Ottavis por supuestas lesiones y ame-
nazas de muerte que le relató a Luis
Majul. “Me divorcié de Ottavis por
cuestiones de violencia de género,
fui golpeada durante mucho tiempo
por él”, sostuvo.

“La violencia primero fue psicológica y
después física. La última vez que Otta-
vis me golpeó fue en 2009, ya estaba
divorciada, y fue delante de dos policías
en la puerta de mi casa: me sacudió del
brazo, me rasguñó y me pegó una trom-
pada en el brazo. He tenido la cara mo-
rada de golpes”, agregó la mujer.

¿Quién 
es ella?

V ictoria Jesús Xipolitakis, más
conocida como Vicky Xipolita-
kis, es una vedette y figura me-

Cuando el amor o los 

intereses todo lo pueden 

La despareja pareja de 

Vicky y Ottavis

Lo que parecía un ro-
mance imposible, aparen-
temente, sigue viento en
popa. O, al menos, está
brindando muchísimos
espacios periodísticos a
los protagonistas.
Y no es para menos si
presentamos a los inte-
grantes de la pareja:

Los enamorados, Ottavis y Xipolitakis, en el estreno de Me casé con un boludo



diática de 30 años. No canta, no baila,
no actúa pero se las ingenia para que
su nombre siempre esté ligado a es-
cándalos.

No son pocos los que vinculan a Vicky
con el mundo de la prostitución, espe-
cialmente por sus viajes a Dubai y el
escándalo que protagonizó el 4 de junio
de 2015 por un vídeo donde se observa
a los expilotos, Patricio Zocchi Molina y
Federico Soaje, rompiendo el protocolo
de seguridad aeronáutica mientras
están con Xipolitakis dentro de la ca-
bina, y la invitan a acelerar el avión al
momento del despegue. Ambos pilotos
fueron retirados de su cargo y Aerolí-
neas Argentinas prohibió a Victoria Xi-
politakis utilizar sus servicios
por cinco años.
Otra de sus actuacio-
nes mediáticas la
protagonizó
cuando pro-
movió un en-
cuentro con
el Papa
Francisco.

Xipolitakis
nació en
Lanús, al sur del
conurbano bonae-
rense, y es la segunda
hija de Manuel Xipolitakis y
Elena Damianos, ambos
hijos de ciudadanos
griegos provenien-
tes de Atenas y
Santorini, radicados
en la Argentina. Su
hermana también es
vedette.

E l sorpresivo romance entre
Vicky Xipolitakis y José Otta-
vis ocupó rápidamente

los espacios televisivos y la
prensa escrita. Y se
transformó poco
menos que en un
tema nacional, con
defensores, de-
tractores y gente
hastiada de
tanta noticia ma-
nipulada. 

Pero los días pasan y el romance
sigue adelante pese a las resis-

tencias que Ottavis en-
frenta dentro del

kirchnerismo. 

Tan adelante
sigue que pa-
rece que la
pareja ya
tiene pen-
sado pasar
por el altar.
En el día de

San Valen-
tín, la vedette

y el referente
camporista mos-

traron una imagen
en Twitter en la que

se ven dos anillos.

La noticia, sin embargo, no cayó para
nada bien en algunos sectores del an-
terior oficialismo. Mientras el político
era desplazado de sus cargos en la
Cámara, el impresentable líder pique-
tero Luis D’Elía volvió a la carga con
una catarata de insultos contra la pa-
reja, algo que ya había hecho meses
atrás. “Pelotudo”, “comegato” y

“mariscal de la derrota”, fueron
apenas algunas de las acusa-
ciones que el piquetero le de-
dicó a Ottavis luego de los
mensajes de amor que inter-
cambió con Vicky Xipolitakis,

con quien ya sueñan
tener un hijo.

19

El romance

Xipolitakis y
Ottavis estu-
vieron con
Mirtha 
Legrand y
anunciaron
que van a
casarse y
quieren
tener un hijo.
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Pietro Manganelli y Giovanna Lu-
cardi acaban de casarse. Lejos de
su Friuli natal, en la fría Suiza, in-

tentaban comenzar un proyecto juntos
después de pasar varios años separa-
dos, forzados por la Segunda Guerra
Mundial. Cuando parecía que podían
estar tranquilos, el gobierno suizo san-
cionó una ley que establecía que los ma-
trimonios extranjeros, casados en ese
territorio, no podían seguir residiendo allí
y obligaban a uno de los dos a dejar el

país. El destino volvió a ser incierto
para ambos y decidieron viajar a
Argentina, donde estaba viviendo
un hermano de Pietro y el padre
de Giovanna. La idea era regre-
sar, traer de a esa pequeña fa-
milia de vuelta a Italia, pero la

Candotti y tuvieron cinco hijos: Daniel
Gino, Pietro, Adelaide y Egle. 

Después, Giovanni viajó un par de veces
más a Argentina y su última travesía la
hizo acompañado de su hijo mayor, Da-
niel. Se instalaron de nuevo en Buenos
Aires y allí su hijo, que era adolescente,
decidió quedarse con unos parientes. Su
padre se despidió con la promesa de
volver a buscarlo, pero poco después de
llegar a Italia, en 1936, falleció. 

Una dura campaña

Al morir su padre, Pietro dejó la escuela
de arte y oficio en la que estaba ha-
ciendo el secundario y se enroló en el
ejército. Entró en 1937 y al poco tiempo

Jueves 24 de marzo de 2016

historia tomó un curso muy diferente.  

Giovanni Manganelli, el
pionero de las travesías

El padre de Pietro, Giovanni Mangane-
lli, fue el primero de su familia que
viajó a Argentina. Él nació en 1868, en
el Friuli. Era oficial de carabineros y par-
ticipó en algunas de las campañas de in-
vasión que realizó Italia a fines del siglo
XIX. Mientras se desenvolvía en esa fun-
ción, a principios del nuevo siglo, co-
menzó a hacer viajes a Buenos Aires
para hacer trabajos en la construcción. 

En uno de los viajes de regreso a su tie-
rra, Giovanni se casó con Angelina
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LOS MANGANELLI LUCARDI

Lo que comenzó como
travesías esporádicas en
busca de trabajo, cam-
bió el destino de los
Manganelli Lucardi, que
se instalaron en San
Juan a principios de los
cincuenta. Pietro Manga-
nelli y Giovana Luc-
cardi, dos
personas de
gran tesón,  son
la cabeza de esta
familia, que hoy
suma a sus hijos,
nietos y bisnie-
tos.      

Una historia de 
viajes y búsqueda

La familia Manganelli Candotti. En la foto
está Angelina Candotti junto a sus hijos:
Giovanni, Gino, Adelaide, Egle y Daniel. 

La familia Lucardi Isola. En la imagen
está Rosalía Isola con sus siete hijos:
Marina, Augusto, Pace, Raimundo,
Gemma, Giovanna y Norma. 

Una nota de
Noelia Escales
para Fundación

Bataller

Pietro Manganelli en la Segunda Guerra Mundial. Esta fue una
de las fotografías que le tomaron junto a su batallón. Él es el

cuarto que aparece, en la fila del medio, de izquierda a derecha.
Esta sin gorra y levantando una de las tazas en las que les ser-

vían la comida. Arriba, una foto dedicada a su madre. 
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lo tomaron para pelear en la Segunda
Guerra Mundial. Pasó prácticamente
toda su juventud en medio del conflicto,
siendo el telegrafista del grupo con el
que participaba de la contienda. Iba en
el frente de batalla, informando la posi-
ción de los suyos y de los enemigos.
Fueron años muy difíciles y él dejó
plasmadas sus vivencias de esa
época, escribiendo en cuadernos y pa-
peles que encontraba en el camino. 

Con el batallón italiano llegó hasta Sta-
lingrado, en Rusia. Las bajas tempera-
turas, sumadas a la complicada
situación en la que se encontraban las
Potencias del Eje, hicieron que los ita-
lianos decidieran retirarse.  Inmediata-
mente empezaron a ser perseguidos
ya no solo por los rusos, sino también
por los alemanes y Pietro fue trasla-
dado como prisionero en un tren ale-
mán. Cada tanto abrían las puertas
para darle agua y, en una de esas pa-
radas, aprovechó para escaparse. Des-
pués de esa hazaña, logró llegar a la
casa de una familia que lo auxilió, él se
quitó la ropa de soldado y le prestaron
otra vestimenta. Así emprendió el viaje
de regreso a su pueblo, que le llevó
prácticamente un año. Lo hizo a pie,
soportando frío y cruzando bosques.  

La historia de 
los Lucardi

También en el Friuli, a principios del
siglo XX, se casaron Benjamín Lu-
cardi y Rosalía Isola. Él viajó varias
veces a Argentina, también a Austria y
Alemania, para hacer trabajos en la
construcción. En 1922 estuvo en San
Juan y trabajó en la edificación del
Banco Provincial de San Juan. Esa ex-
periencia de viajes y búsqueda fue si-
milar a la de los Manganelli, aunque
ellos tenían un mejor pasar económico.
Benjamín y Rosalía tuvieron siete
hijos: Marina, Augusto, Pace, Rai-
mundo, Gemma, Giovanna y Norma.

Cuando su mujer estaba embarazada
de la más pequeña de sus hijos, Benja-
mín volvió a irse y no regresó a Italia.
Se quedó trabajando y viviendo en la
Bodega La Celia de Mendoza, que aún
existe, y desde allí envió la última carta
a su familia, preguntando cómo esta-
ban. Sus hijos se las rebuscaron para
salir adelante y la Segunda Guerra

Mundial complicó aún más la situación.
Augusto, que no fue enviado a la guerra
porque padecía una miopía severa,
ayudó al mantenimiento de la familia.
Los otros dos varones, Raimundo y
Pace fueron enviados a pelear. Por su
parte, la protagonista de esta historia,
Giovanna, a los doce años recorría doce
kilómetros diarios para aprender el oficio
de costurera y, poco después, empezó a
trabajar. 

El reencuentro 

Cuando la Segunda Guerra Mundial ter-
minó, Giovanna y Pietro se reencontra-
ron en el Friuli. Se conocían desde
chicos porque vivían en el mismo pue-
blo. El lugar había quedado devastado
después del conflicto. No había muchas
oportunidades, así que los dos consi-
guieron trabajos en Suiza; él como car-
pintero ebanista y ella como costurera
en la casa de una familia muy adine-
rada. Allá se casaron, en 1949. Al poco
tiempo, el gobierno suizo prohibió que

ambos residieran en el país y uno de
los dos debía irse. A él le consiguieron
un trabajo en Roma, pero ya no querían
pasar más tiempo separados y entre los
dos decidieron venirse a Argentina, él
quería traer a su hermano Daniel y ella
anhelaba encontrar a su padre. 

A bordo del barco “Conte Grande” llega-
ron a Argentina y vinieron directo a San
Juan. Ya estaba acá trabajando, en la
reconstrucción de la ciudad de San
Juan, Daniel Manganelli. Una vez insta-
lados, Giovanna viajó a buscar a su
padre a Mendoza, llevando los únicos
datos que tenía, que figuraban en la úl-
tima carta que él les había mandado
años atrás. Lo encontró y él se vino con
ella, vivió con la familia hasta su muerte. 

Comprometidos 
con la colectividad
En la provincia Pietro trabajó un tiempo
como carpintero con Luis Ríboli, muy
conocido en esa época. A esa firma le

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

tocó hacer la carpintería de importantes
obras, como el nuevo Banco San Juan y
el Hospital Marcial Quiroga. Más tarde, a
mediados de los cincuenta, animado por
otros friulanos que estaban radicados en
San Juan, compró maquinas para incur-
sionar en un nuevo rubro: el pulido de
pisos. Muchos lo conocieron como “el pu-
lidor de San Juan” y a esa misma tarea
se dedicaron sus cuñados Raimundo y
Pace, que llegaron tiempo después a la
provincia. 

Además de su trabajo, Pietro participó ac-
tivamente en el Centro Friulano de San
Juan. Colaboró con la construcción de la
sede y siempre se mantuvo cerca de la
colectividad, también su mujer y los dos
hijos que tuvieron: Juan Roberto y Da-
niela Manganelli. Al mayor, Pietro lo anotó
con el nombre de su padre, Giovanni, y el
segundo nombre en realidad se suponía
que debía ser Ruperto, que era el gober-
nador en el año en que nació el niño,
pero hubo una confusión y fue inscripto
como Roberto. Daniela lleva el nombre
de su tío Daniel Manganelli, por un pe-
dido que le hizo su abuela paterna, Ange-
lina Candotti, a su mamá. Es que
finalmente la familia no regresó a Italia
con él, entre otras cosas, porque tuvo un
accidente en un viaje que hizo a Buenos
Aires, para visitar a los parientes.  

Los hijos de Pietro y Giovanna aprendie-
ron a hablar primero el friulano y el ita-
liano y después el español. Juntos
participaban en varias actividades de su
colectividad, sobre todo en los carneos.
Juan y Daniela recuerdan que eran en-
cuentros muy felices, en los que no fal-
taba la música. En las casas de los
Manganelli tampoco faltó la comida ca-
racterística del Friuli: el pan de polenta,
cocinado en una olla especial que traje-
ron desde Italia, para acompañar las co-
midas, como las carnes fuertes, de cerdo
o conejo, las castañas y los fiambres.  

A pesar de la distancia, los Manganelli se
mantuvieron siempre en contacto con los
parientes que quedaron en Italia. Las
postales de navidad y los videos familia-
res no dejaron de cruzar el gran Océano
Atlántico. Pietro y Giovanna regresaron a
Europa, incluso llegaron a comprar un
departamento y vivieron allí un año, pero
extrañaban a sus hijos, que ya también
eran padres. Así es que regresaron. Pie-
tro siguió trabajando con los pulidos,
hasta que falleció. Murió en 1989, en esa
época estaba puliendo los pisos de la
iglesia de San Francisco. Giovanna es la
única entre sus hermanos y cuñados que
vive, siendo todavía testimonio de las ex-
periencias que vivieron los Manganelli y
Lucardi hasta que se instalaron en San
Juan. 
Hoy viven junto a ella, en San Juan
sus dos hijos: 

l Juan Roberto, arquitecto y director de
Planeamiento y Desarrollo Urbano, se
casó con Cristina Messinese. Ellos tuvie-
ron dos hijos: Sergio, técnico en sonido,
propietario del estudio de grabación “El
hornito” y padre de Vito, Nelo y Luca; y
Albano, diseñador gráfico que vive en
España. 

lDaniela, profesora de Letras, se casó
con Joaquín Roso, arquitecto. Tuvieron
dos hijas: Flavia, psicóloga, vive en Cór-
doba y es madre de Amadeo; y Mayra,
Licenciada en letras y vive en Córdoba.  
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Los Manganelli Lucardi:
Pietro Manganelli y su es-
posa Giovanna Lucardi
junto a sus hijos, Daniela
y Juan Manganelli. 

Benjamín Lucardi, quien
viajó varias veces a Ar-
gentina y finalmente se
radicó acá en los años
cuarenta y aquí falleció. 

El hombre mayor es Giovanni Manganelli, aparece
junto a su hijo mayor, Daniel Manganelli. La foto fue

tomada cuando juntos viajaron a Argentina.

El último cumpleaños de Pietro Manganelli. En la foto están, de izquierda a derecha,
Cristina Messinese, Giovanna Lucardi, Serio Manganelli, Albano Manganelli, sentados
Flavia Roso Manganelli, Tury Messinese y Daniela Manganelli con Mayra Roso Man-

ganelli en brazos. El hombre que se asoma por la ventana es Juan Manganelli.  
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¿una falsa acusación por celos?

El juicio de Sarmiento
contra quienes lo acusaron 
de agredir a sus alumnas

Jueves 24 de marzo de 2016

S eguramente fue la comidilla social
en el San Juan de 1840: que se
dijera que el joven director del co-

legio de señoritas insultara y ofreciera
“de trompadas” a sus alumnas. Quien lo
acusó fue la madre de las chicas Oro,
doña Petronila Maurín de Oro. El acu-
sado, Domingo Faustino Sarmiento,
quien a los 29 años era el director del
primer colegio para mujeres, el pensio-
nado de Santa Rosa de América.
Teniendo en cuenta esto, la acusación
realizada contra Sarmiento le podía oca-
sionar un daño irreparable, que el direc-
tor del colegio amenazara con dar
trompadas a sus alumnas no era un
tema que se tolerara en el San Juan de
esa época. La respuesta de Sarmiento
no se hizo esperar y ante el juez de Se-
gundo Orden inició una causa por calum-
nias e injurias contra “doña Petronila
Maurín de Oro y sus cómplices”.

s   s   s
El expediente completo de ese juicio
se encuentra en el archivo histórico
del Poder Judicial. En exclusiva, El
Nuevo Diario accedió a los originales
en donde se encuentran los escritos
de puño y letra del prócer sanjuanino
y es uno de los tantos documentos
históricos de incalculable valor que
deberían ser digitalizados.
El problema se originó por la queja que
dirigió por escrito Doña Petronila Maurín
de Oro a Domingo Faustino Sarmiento.
Según los dichos de la señora, Sar-
miento había reprimido a sus dos hijas,
alumnas del Colegio Santa Rosa, tratán-
dolas duramente e incluso les habría
amenazado con darles trompadas.

En la presentación del juicio que inició

Sarmiento contra Doña Petronila, lo ex-
plica claramente:
Habiendo dispuesto Doña Petronila
Maurín retirar a sus hijas del estableci-
miento que dirijo me hizo saber por la
persona encargada de este acto, que lo
hacía por las violencias y desmanes que
había cometido yo con ellas, tales como
haberlas ofrecido de trompadas y otros

cargos de expresiones insultantes, a
todo lo que contesté una sucinta es-
quela manifestándole mi sentimiento de
que antes de darse por agraviadas no
se hubiera tomado el trabajo de saber si
eran ciertos los dichos en que fundaba
su agravio: si exponía la dificultad de

poner así claro los hechos cuando ella
estaba interesada en la verdad de sus
hijas, y dándole algunas explicaciones
sobre los supuestos insultos, concluía in-
dicándole que todo lo ocurrido había pa-
sado ante las Srtas del Colegio que ellas

En el Archivo Histórico del
Poder Judicial se encuen-
tra el expediente del juicio
que inició Sarmiento en
junio de 1840 por calum-
nias e injurias contra una
mujer que lo había acu-
sado de insultar a sus
hijas y ofrecerles trompa-
das. Una historia que
pinta al máximo prócer
sanjuanino.

Un nota de 
Juan Carlos Bataller Plana
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podrían informarla de la verdad…”

s   s   s
El mismo Sarmiento explica los motivos
que tiene para iniciar el juicio:
Convencido de las funestas consecuen-
cias que el error de esta Señora podría
acarrearme, aleccionado por la experien-
cia de un año, de la falta de tino y de cri-
terio en la generalidad, y de la avidez
con que los enemigos del estableci-
miento que dirijo se apoderan de todas
estas pequeñeces para hacerlo odioso y
desconceptuarlo, resolví escarmentar en
esta Sra la maledicencia de otras pre-
sentándome ante los tribunales para
desmentir sus infamantes asertos; pero
antes de hacerlo quise prevenirla, a cuyo
fin, me personé a su casa…”
Cuando Sarmiento fue a la casa de doña
Petronila, habló con Manuel Maurín y
una de las alumnas Oro y creyó haber
solucionado el tema ya que la estudiante
le habría confesado que no fue amena-
zada por Sarmiento.

s   s   s
Pero en el medio se entromete Manuel
Julián Frías, quien es el que comienza a
mostrar la carta de Doña Petronila acu-
sando duramente a Sarmiento a gran
parte de la sociedad, llegando incluso a
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hacerlo al gobernador Nazario Benavi-
des. Así lo explica Sarmiento:
Aquella carta que yo había tenido la ge-
nerosidad, la buena fe, la indiscreción
diré más bien de dejar en poder de otra
Señora, esta carta dijo se hacía circular
en el público como conteniendo hechos
ciertos, y presentándola a la primera au-
toridad de la Provincia, para que juzgase
por ella del estado del establecimiento
que yo dirijo y la conducta que yo guar-
daba en él. Horrorizado de este procedi-

miento tan infame e instruido, por otra
parte por las madres de familia y multi-
tud de personas que el público se ocu-
pada vivamente de este acontecimiento
que no solo estaba persuadido de que le
había ofrecido de trompadas sino que
estaba muy valido que he dado de pata-
das a una de ellas, he querido en fin
poner a cubierto de los tiros que enemi-
gos cobardes y ocultos asestan contra
mi reputación.

En la carta de Petronila Maurín de Oro,
la mujer afirma que Sarmiento le dijo a
una de sus hijas que era guasa y ser
de la pulpería y le dijo que no iba a
aceptar “que se les haga tanto vejamen
tratándolas como al más vil esclavo.
Ellas fueron a educarse, no a que las ul-
trajen por cualquier cosa, pudiendo en-
mendar, correjir, y reprehender con
moderación”.

¿Quién era Manuel 
Julián Frías y 

por qué ese encono
con Sarmiento?

S egún se desprende de una carta
enviada desde Chile por Sar-
miento a Manuel Quiroga Rosas,

fechada el 9 de abril de 1840, el joven
director de escuela insinúa que tuvo un
romance con Tomasa Sánchez, quien se
había casado tiempo antes con el men-
cionado Frías.
“Le comunicaré ahora lo que lo que me
escriben de San Juan, que me arrancó
un grito de sorpresa indignación, placer
e irá á más no poder á leer esto que
sigue La Tomasa se casó ante noche
con un C..a..t..a..m..a..r..queño!!! aquel
catamarqueñito estirado que vino con la
vieja. Solo el diablo podía imaginarse
cosa más graciosa. Imagínese como
será nuestro primer encuentro con la tal
Tomaza…  Muy salado sin duda de pen-
sarlo solo me fino de risa”, contó Sar-
miento si bien Frías era de Santiago del
Estero.
En otra carta a Quiroga Rosas fechada
el 30 de junio de 1840, le escribe Sar-
miento: “Tal es la aciaga suerte de nues-
tra buena amiga que se casó poco ha. El
tal Santiagueño es un miserable brutal
infatuado, que la ha llenado de amargu-
ras, y va a emponzoñar para siempre la
vida de esa cuitada mujer. No ha mu-
chos días que por celos recíprocos, se
mudó a vivir á otra parte este tuno; con
el escándalo que V. puede presumirse y
la novedad. Ella la infeliz no le quedó
otro apoyo que su antiguo amigo”.

¿Cómo termina 
la historia?

E n el expediente que se encuentra
en el Archivo Histórico del Poder
Judicial, constan las declaracio-

nes de los testigos pedidos por Sar-
miento en donde queda claro que
hicieron circular la carta de Petronila
Maurín de Oro para desacreditarlo. Pero
no hay sentencia judicial. Y no consta en
algún documento que se haya conde-
nado a Doña Petronila o a Frías, el ce-
loso esposo de Tomasa Sánchez…

E l pensionado de Santa Rosa de América se inau-
guró en un acto público el 9 de julio de 1839. Con
la presencia del gobernador Nazario Benavides,

su ministro general Timoteo Maradona y el obispo José
Manuel Eufrasio de Quiroga Sarmiento, se dejaron inau-
guradas las instalaciones del internado que tuvieron a
Domingo Faustino Sarmiento como su primer director y
principal impulsor, Tránsito de Oro de Rodríguez como
regente y Bienvenida Sarmiento era la preceptora de la
casa.

En su discurso de ese 9 de julio, Sarmiento explicó los
motivos que lo llevaron a crear el colegio:
Nuestras señoritas, las respetables matronas, y en fin
todos los miembros del amable sexo han manifestado a
porfía un interés demasiado vivo, para no creerlo hijo del
convencimiento más íntimo. Dificultades personales, y la
afección maternal, que obra de un modo instintivo sobre
el corazón de la mujer, que le apega al objeto de su ter-
nura, no han bastado a entibiar el ardor que las impulsa,
sobreponiéndose a todo a desprenderse temporalmente
de sus predilectas, para que participen de las ventajas

que se les preparan que debe prepararos para volver al
seno de vuestras familias, a desempeñar con acierto los
dedicados deberes, que la naturaleza y la sociedad han
impuesto a vuestro sexo”.

Según escribe Horacio Videla en su obra Historia de
San Juan, entre las asignaturas que se impartían, se
dictaba lectura, escritura, aritmética, gramática, ortogra-
fía, geografía, dibujo, inglés, francés, religión, moral, ur-
banidad y conversación, música instrumental, canto,
industria, cocina, tintura, costura, tejido, jarabes, perfu-
mes, jabones, juegos de salón, de destreza y de ingenio.
El colegio se desenvolvió con normalidad durante un
año y medio hasta el 19 de noviembre de 1840. Los
roces de Sarmiento con Benavides y el exilio del futuro
prócer a Chile fueron determinantes para que se llegara
a tal situación. Se terminó clausurando en agosto del
año siguiente. En 1851, el gobernador Benavides deci-
dió que el colegio volviese a abrir sus puertas y desde
1876, en la misma sede, funciona el Colegio Santa Rosa
de Lima a cargo de las hermanas dominicas de Santa
Catalina de Siena.

Un colegio histórico

1930 - Galería del Colegio
Santa Rosa / Este amplio

patio con columnas en arco y
techo de cañas pertenecía al
antiguo Colegio Santa Rosa
de Lima. La foto es de princi-
pios del siglo XX. La institu-
ción había sido creada como
“Pensionado de Santa Rosa
para señoritas” por Domingo
Faustino Sarmiento en 1839.
El terremoto de 1944 lo des-
truyó casi totalmente, pero
adosados a la escuela con-
temporánea, se han conser-

vado las construcciones
originales del segundo patio,

colonial, y la habitación
donde nació Fray Justo.

(Foto publicada en el libro “El
San Juan que Ud. no cono-

ció”, de Juan Carlos Bataller;
perteneciente a la colección

de Mafalda Guerrero)

El internado de Santa Rosa para señoritas, funcionó en la casa paterna de Fray
Justo Santa María de Oro. Foto publicada en el libro “El San Juan que Ud. no cono-

ció” de Juan Carlos Bataller.

Según los dichos
de Petronila 

Maurín, Sarmiento
había reprimido a

sus dos hijas y
amenazado con

darles trompadas



1961 - Pepe de la 
Colina con sólo tres años  
José, más conocido como “Pepe”, de la Colina
nació el 1 de abril de 1958, hijo único de José
Apton de la Colina y Rosa Meli. Es padre de Se-
bastián de la Colina y se ha destacado por su tra-
bajo en el teatro, la radio, la televisión y el cine de
San Juan. Es propietario de radio Libre. Pepe dio
sus primeros pasos en el teatro. Desde los trece, y
durante casi catorce años, se dedicó al arte dramá-
tico. Compartió escenario con actores como Gui-
llermo Sacchi, José Castro, Daniel Clavijo, Carmen
Renard, Juan José Russo y Lucy Campbell. En
1977, de la Colina entró en un nuevo ámbito: la
radio. En 1985 otro medio entraría en su carrera: la
televisión. Ese año comenzó a producir el pro-
grama “Made in San Juan”, que se transmitía por
Canal 8. Estuvo a cargo de la producción de ese
espacio televisivo durante 25 años. En 1990 dejó la
radio para dedicarse con exclusividad a la tele y
crear su propia agencia de publicidad, “De la Colina
y asociados”. En forma simultánea nació también
su productora: “De la Colina Televisión”. Ha incur-
sionado además en el cine como productor y direc-
tor de filmes.

1952/56 – Mario Zaguirre a
los tres y siete años

La abuela materna de Mario Zaguirre era especialista en
fabricar disfraces. En estas imágenes, Zaguirre aparece
vestido con algunos de esos trajes. Estas fotografías son
del año 1952 y 1956, cuando el futuro músico y actual

secretario de Infraestructura, Patrimonio Turístico y Cul-
tural de la provincia, tenía tres y siete años respectiva-

mente. A los doce, después de que sus padres le
regalaron su primera guitarra, comenzó a estudiar mú-

sica. Cinco años más tarde, apenas terminó su secunda-
rio en la Escuela de Comercio, integró los primeros Inti

Huama.  Los miembros cambiaron con el tiempo y Mario
compartió más de tres décadas de escenario con los Inti. 

Grabó como solista el CD “Son cosas mías”, que tuvo
una gran aceptación. Mario es un destacado compositor.
Entre sus producciones se destaca la canción “Aunque
pase el tiempo”, que ha sido grabada por otros artistas
en Argentina, Paraguay y México.  Otros temas de su
autoría son: “Camino corto, camino largo”, “Desde que

no estás papá”, “Las lágrimas de mis hijos”, “Los dueños
del aire”, “Amor entre rejas”, “Por San Juan” y “Me gus-

tas toda mujer”.
(Foto y datos Mario Zaguirre)  
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24 recuerdos

1970 – Jorge Elgueta
a los ocho meses

Jorge Elgueta apenas un bebé, sostenido
por sus papás Jorge Mario Elgueta y María
Inés Rivera. La foto fue tomada en 1970

cuando el jugador tenía ocho meses.
Jorge Alberto Elgueta nació el 21 de no-
viembre de 1969 en San Juan, tiene dos

hermanas: Adriana del Valle y Vanesa Inés.
Hizo la primaria en la Escuela Perito Moreno

y egresó del secundario de la Dante Alig-
hieri. Empezó su carrera deportiva mientras
estudiaba, a los 16 años, en el club UVT.
Dos años después, en 1987, comenzó a

jugar para Obras Sanitarias. Como punta -
receptor integró el Seleccionado argentino

junto a los reconocidos voleibolistas Milinko-
vic y Spajic.



1970 – El enlace de
“Pelufo” Barboza

La foto muestra a Américo “Pelufo” Bar-
boza y Violeta el día del casamiento por
Iglesia, en 1970. Fueron amigos desde

la infancia y se pusieron de novios
cuando ella tenía once y él trece. 

Pelufo, músico y propietario de “El ran-
cho de Pelufo”, formó su primer grupo

con Quico Castañeda y Carlos Durán, a
los 12 años de edad, bajo la guía y
orientación de Eduardo “Chacho”

Navas. Dos años después conformó un
trío con el Bebe Flores y Carlos Gómez

bajo el nombre de “Tres voces y tres
guitarras”. Actuaron juntos hasta princi-

pios de la década de 1960. 
Cuando pisó los 20 años, el bonaerense
Manuel Flores Reusi le propuso armar
un trío latinoamericano que se llamó
“Los Cóndores” junto a él y el sanjua-

nino Manuel Mínguez. Con Flores dura-
ron pocos meses, sin embargo con

Mínguez consiguió despegar artística-
mente. Ambos armaron el dúo Mínguez-

Barboza con el que consiguieron no
sólo ser revelación de Cosquín sino

también grabar seis discos y conquistar
los escenarios de Chile durante dos

años y los de Estados Unidos por casi
12 meses (Fuente: Pelufo Barboza).
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s 1962 - Fangio y las suecas en San Juan
Fue en 1962 cuando la Mercedes Benz puso en la ruta a sus 220S. Uno de esos coches,
conducido por dos mujeres suecas, Ewy Rosqwist (piloto)y Ursula Wirth (copiloto), arrasó
superando a todos los argentinos. A diferencia con el resto de los pilotos, las suecas baja-
ban de sus coches impecablemente  peinadas y vestidas como si estuvieran paseando en
vez de correr. El gran premio pasó por San Juan. Acá estuvieron durante todo un día los pi-
lotos, los mecánicos, los periodistas y los dirigentes. Y un gran personaje central, que ac-
tuaba poco más poco menos como director del equipo Mercedes: el quíntuple campeón del
mundo, Juan Manuel Fangio
En la foto durante un almuerzo, Ursula Wirth a la izquierda, observa su filmadora, mientras
en el centro de la escena aparece Juan Manuel Fangio y a la derecha Ewy Rosqwist en la
finca Romero, en Rivadavia. (Fotos proporcionadas por  Rafael Pérez Vela)

El vermouth de San Juan
Cinzano fue más que una bodega, fue un símbolo de producción,
de nivel, de una industria única en el país y, sin dudas, parte inelu-
dible de la historia de San Juan. La bodega Cinzano abrió en 1923

y se convirtió en la destiladora más grande Sudamérica, elabo-
rando vermouth y cognac de reconocidas marcas, llevando a la

provincia a ser reconocida internacionalmente.
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El semen es un fluido corporal se-
gregado por las gónadas de los
animales machos. Contiene esper-
matozoides, fructosa y otras enci-
mas que los mantienen vivos y que
garantizan una fertilización con
éxito. Durante el proceso de la eya-
culación, es expulsado de la vesí-
cula seminal en la pelvis, lugar
donde se produce el semen.

Algunas culturas creen que el semen encierra
propiedades especiales a la masculinidad.
Esta creencia era prevalente en la antigua

Grecia cuando Aristóteles dijo que existía una cone-
xión entre el semen y la sangre. Creía que el semen
era producido por la sangre utilizando el calor del
cuerpo. 
También creía que una iniciación muy temprana a la
actividad sexual significaría una pérdida de semen y
de una fuente de nutrición valiosa y necesaria.
En Papúa, Nueva Guinea, algunas comunidades
creen que el semen provee la madurez sexual a los
hombres más jóvenes de la tribu. Estas tribus creen
que el semen de los hombres mayores pueden con-
ferir masculinidad y sabiduría a los hombres más jó-
venes y por esta razón, los hombres jóvenes les
hacen una felación a los hombres mayores para reci-
bir de ellos su poder y sabiduría.
En antiguas culturas orientales, se cree que las pie-
dras preciosas son gotas de semen divino. Los anti-
guos  chinos creian que el jade es el semen reseco
del dragón celestial.

Algunos datos

El volumen promedio de semen de una eyacu-
lación es de 1,5 a 4 mililitros, con un máximo de
5 ml tras un periodo de abstinencia de 3 a 7

días. Depende mucho de la abstinencia sexual previa
y del nivel de excitación durante la actividad sexual.

El cuerpo humano elimina por sí mismo el
semen almacenado que no se evacúa mediante
la estimulación de los genitales. Si no se eya-

cula durante un tiempo, se suelen producir polucio-
nes nocturnas.

El pH del semen es de alrededor de 7,5. Esta li-
gera alcalinidad favorece a los espermatozoi-
des cuando se encuentran en la vagina, donde

el pH es ácido.

Menos del 10% del volumen del semen de una
eyaculación corresponde a los espermatozoi-
des. Más del 90% del volumen del semen de

una eyaculación corresponde al líquido seminal.

La densidad normal de los espermatozoides
en el semen varía de 50 a 150 millones por mi-
lilitro, por lo que cada eyaculación contiene

entre 20 a 150 millones por centímetro cúbico de es-
permatozoides.

Para que se produzca la fecundación del óvulo,
el semen debe contener más de 20 millones de
espermatozoides por mililitro. En caso de infec-

ción del organismo, el semen puede llegar a conte-
ner altas concentraciones de virus o gérmenes
como, por ejemplo, el VIH (que provoca el sida), por
lo que el método de protección más efectivo es el de
barrera (condón o preservativo).

Debido a la composición del semen, en condi-
ciones adecuadas, los espermatozoides pue-
den permanecer vivos fuera del organismo

durante varios días. 

El semen comienza a producirse a partir de la
pubertad y tiene las características del adulto a
partir de los 11 a 14 años en la mayoría de los

adolescentes. La cantidad producida aumenta con la
edad hasta un nivel máximo que depende de cada
individuo, luego disminuye a medida que el varón
envejece. No obstante, se producen semen y esper-
matozoides durante toda la vida adulta del varón.

Cuando se realiza una prostatectomía radical
en caso de un cáncer de próstata, se extirpa la
próstata, las vesículas seminales y se ligan los

conductos deferentes. El semen producido en las
gónadas masculinas se acumula en el epidídimo y
en los conductos deferentes, reabsorbiéndose allí
mismo. En estos casos, en caso de coito, no existe
eyaculación, lo que se llama ‘orgasmo seco’.

La eyaculación de semen no es sinónimo de
orgasmo, aunque normalmente los dos fenó-
menos están asociados. Puede existir eyacu-

lación sin orgasmo, y orgasmo sin eyaculación. No
existe tampoco relación alguna con la disfunción
eréctil (antes llamada “impotencia sexual”).
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Composición del semen

Menos de un 10% del volumen del semen de
una eyaculación corresponde a los esperma-

tozoides, y más del 90% al líquido seminal. La
densidad de espermatozoides en el semen varía
de 50 a 150 millones por mililitro, por lo que
cada eyaculación contiene entre 200 y 400 millo-
nes de ellos.
La vesícula seminal aporta entre el 40% y el 60%
del volumen del semen y contiene principalmente:

v Fructosa
v Prostaglandinas (E2, A, B)8
v Aminoácidos
v Fósforo
v Potasio
v Hormonas

La próstata aporta de 15% a 30% del plasma se-
minal, es un líquido rico en :

vAcido cítrico
v Colesterol
v Fosfolípidos
v Carnitina
v Fosfatasa alcalina
v Calcio
v Sodio
v Zinc
v Potasio
v Enzimas para la separación de
las proteínas: fibrolisina (una enzima que re-
duce la sangre y las fibras del tejido) y fibrino-
genasa, principalmente.

El último elemento que se agrega al semen es un
fluido que secretan las glándulas uretrales (Glán-
dulas uretrales de Cowper y Littré. Las glándulas
Cowper están ubicadas bajo la próstata y aportan
la secreción mucosa al semen) y bulbouretrales,
que representan el 3% al 6% del semen, segrega
una proteína espesa, clara y lubricante conocida
como moco.
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