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Graciela Fernández
Meijide  opinando
de la década del ‘70

No se puede
pensar en una
reconciliación
cuando nadie
pidió perdón

por lo que
hizo.

>Caso “carne débil”
El presidente de Brasil, Michel
Temer, ordenó auditorías sobre 21
establecimientos señalados por la
policía por  graves
irregularidades.Se trata de la distri-
bución en los mercados, doméstico
y de exportación, de carnes en mal
estado; aves con salmonella y em-
butidos que contenían cartón molido
para dar volumen.

>Escándalo
El director del FBI, James
Comey, desmintió la acusa-
ción que Barak Obama hu-
biese grabado a Donald
Trump y admitió que inves-
tiga los nexos entre el Krem-
lin y el equipo del
multimillonario para derrotar
a Hillary Clinton.

>La otra cara del avance
En un foro laboral en Davos se estimó que la robótica,
la Inteligencia Artificial y la nanotecnología desecharán
5 millones de empleos para el 2020 en el mundo, aun-
que crearán otros 2,1 millones nuevos, alrededor de ha-
bilidades como matemáticas, arquitectura e ingeniería.

>Yerba que fortalece
Expertos del Conicet Rosario desarrollan una yerba
mate que ayudaría a fortalecer los huesos. El objetivo
es conocer qué cantidad de polifenoles se debería
agregar para que brinden un resultado positivo y crear
el alimento funcional. 

>Noruega está feliz
Noruega es el país más feliz del planeta, y
EE.UU. está cada vez más triste. Así lo indica
World Happiness Report 2017, que elabora una
lista en base a una combinación de datos econó-
micos, de salud y encuestas, recopilados por
economistas. Argentina está 24. La lista se basa
en el PBI, la esperanza de vida y cuatro factores
de encuestas globales. 

>Argentinos ricos
La revista norteamerciana Forbes pu-
blicó el ranking de las personas más
ricas del mundo al considerar las fortu-
nas de individuos o familias que superan
los USD 1.000 millones. Con USD
86.000 millones de patrimonio, el empre-
sario Bill Gates es el hombre más rico
del planeta por cuarto año seguido,
mientras que Warren Buffett recuperó el
segundo lugar al desplazar a Amancio
Ortega, el español fundador de Inditex
(Zara).
Son siete los empresarios argentinos en
la lista -tres más que el año pasado-, en
el ranking global recién se asoman
desde el puesto 581 en adelante y sus
fortunas suman USD 12.430 millones. El
más rico es Alejandro Bulgheroni, pro-
pietario de Bridas Corporation, la em-
presa privada de petróleo y gas más
grande de la Argentina. Y están Eduardo
Eurnekian, Alberto Roemmers, Gregorio
Perez Companc, Jorge Horacio Brito,
Eduardo Costantini y Marcos Galperin

.

>Y ahora dan créditos...
El gobierno de Gran Bretaña aportará US$ 1.239 millo-
nes en créditos para aumentar el comercio y las inver-
siones de ese país en la Argentina. Los fondos se
canalizarán a través de UK Export Finance, la agencia
gubernamental de crédito para las exportaciones.

>Calor antártico
La Organización Metereológica Mundial
(OMM), anunció oficialmente a principios de
mes nuevos récords de altas temperaturas en
la región de la Antártida. Uno de ellos se pro-
dujo en la Base Esperanza, de Argentina, el 24
de marzo de 2015, cuando el termómetro se
clavó en una temperatura nunca conseguida
para el sector continental: 17.5 grados. 

>El personaje
El multimillonario banquero estadounidense
David Rockefeller, nieto del famoso mag-
nate petrolero John D. Rockefeller, fundador
de la petrolera Standard Oil, murió a los 101
años. Tenía una fortuna estimada de 3.300
millones de dólares, según la revista For-
bes. Se licenció en Economía en la Univer-
sidad de Harvard.

>Tontos
Detuvieron a 11 ar-
gentinos en Perú por
pintar grafitis en un
muro inca. 
El grupo de jóvenes
estaba de vacaciones
en Cusco y fue sor-
prendido por la Poli-
cía de Turismo. 

>El dulce de leche
En Argentina se consumen 3
kilos de dulce de leche per cá-
pita al año, lo que representan
127.991 toneladas. Más del
90% de la producción es para
consumo interno. Con 3.390 to-
neladas, Chile es el principal
destino de las exportaciones. 

>Dormidos
Un avión de Austral que iba a aterrizar en el ae-
ropuerto de La Rioja tuvo que permanecer en el
aire ocho minutos a la espera de órdenes del
personal de la torre de control, que  estaban por
llegar tarde al trabajo al quedarse dormidos..
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La historia del automovilismo es
apasionante. Imaginar lo que sig-
nificó el cambio de la tracción a

sangre por los vehículos autopropulsa-
dos es abordar al mismo tiempo nume-
rosos cambios.
Con el automóvil debieron cambiar los
caminos, los puentes para atravesar
ríos, las casas de ventas de repuestos,
los talleres, las concesionarias, las
“bombas de nafta”, los sitios para esta-
cionar, los cursos para aprender a con-
ducir, los accidentes, etc., etc.
En ese mundo de cambios –que San
Juan vivió en la primera década del siglo
XX- hubo una mujer que se transformó
en una auténtica pionera y hoy hasta es
reconocida con monumentos en Alema-
nia.

lll

Estamos refiriéndonos a Bertha Benz,
que nació como Bertha Ringer, en Pforz-
heim, Confederación Germánica, el 3 de
mayo de 1849 y murió 95 años des-
pués, el 5 de mayo de 1944, en Laden-
burg.
Bertha fue la esposa y compañera de

negocios del inventor del automóvil,
Carl Benz, quien el 29 de enero de
1886 solicitó la patente n° 37.435 al go-
bierno alemán para un vehículo motori-
zado de tres ruedas, llamándolo Benz
Patent-Motorwagen. En agosto de 1888

Recreación del viaje de Bertha Benz y sus hijos

Bertha
Benz y
sus hijos

EL INCREÍBLE VIAJE DE BERTHA             

ella se volvió la primera persona en ma-
nejar un automóvil en una larga distan-
cia y al hacerlo, catapultó el invento de
su esposo a la fama mundial, consi-
guiendo para la compañía de ambos las
primeras ventas del vehículo.

Bertha Ringer nació en el seno de una
familia adinerada de Pforzheim, Gran
Ducado de Baden. Dos años antes de
su matrimonio con Karl Benz, usó parte
de su patrimonio para invertir en una
compañía constructora de hierro. Al ser
una mujer soltera fue capaz de hacerlo,
pero después de que contrajera matri-
monio con Benz el 20 de julio de 1872,
de acuerdo con la legislación alemana
de la época, Bertha perdió su poder
legal para actuar como una inversora. 
Juntos tuvieron cinco hijos: Eugene
(1873), Richard (1874), Clara (1877),
Thilde (1882), y Ellen (1890).

lll

Como su esposo se trasladó a una
nueva empresa de fabricación, Benz &
Cie, él continuó utilizando el patrimonio
de Bertha como apoyo financiero. Ter-
minó su proyecto de su primer carruaje
sin caballos en diciembre de 1885. A
pesar de que su esposa financiara el
proceso de desarrollo, y mantendría los
derechos de patente en virtud del dere-
cho moderno, como una mujer casada
no se le permitió solicitar la patente. 

4

Una mujer fue quien dio impulso a
la naciente industria automotriz
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Bertha y Karl Benz

Benz Patent-Motorwagen Número 3 de 1886, utilizado por Bertha Benz para el primer viaje
motorizado de larga distancia de 106 km.

Monumento a Bertha Benz

               BENZ EN 1888

El coche de tres ruedas estaba pro-
pulsado por un único cilindro de 2,5

caballos de fuerza de combustión in-
terna utilizando un motor de cuatro
tiempos, y podía alcanzar una veloci-
dad máxima de 40 kilómetros por hora.
En enero de 1886, Karl Benz había pa-
tentado un vehículo de tres ruedas al
que bautizó como Benz Patent Motor-
wagen. Aquel extraño artilugio no había
traspasado los muros de su propia fá-
brica. Como mucho había hecho algún
pequeño trayecto de prueba dentro de
los terrenos de las propiedades de los
Benz pero aún nadie le veía una verda-
dera utilidad. Los Benz empezaban a
tener problemas económicos y los nue-
vos inventos de Karl no pasaban de ser
prototipos sin salida comercial. Quizás
con una brillante visión empresarial o
simplemente por curiosidad, Bertha de-
cidió comprobar hasta dónde podría lle-
gar con el extraño triciclo motorizado.

lll

“Vamos a Pforzheim a ver a la
abuela”. Estas fueron las palabras que
Bertha dejó escritas en una nota a su
marido la mañana de 5 de agosto de
1888 antes de subirse al Benz Patent
Motorwagen junto a dos de sus hijos. El
viaje desde Mannheim, donde vivían
los Benz, hasta Pforzheim, donde vivía
la abuela, se    convirtió en un periplo
de 106 km. cubierto en una jornada en-
tera. Bertha no disponía de mapas y,
por supuesto, nunca había realizado
aquel viaje en coche, así que optó por
ir haciendo etapas llegando a los pue-
blos que recordaba cercanos a Pforz-
heim. El rodeo que dieron los intrépidos
aventureros les llevó a tener que subir
unas montañas en las que el motor no

consiguió alcanzar las alturas. 

lll

Bertha Benz manejó con sus hijos Ri-
chard y Eugen, de 13 y 15 años res-
pectivamente. Los viajes motorizados
anteriores a este consistían en circuitos
sumamente cortos, recorridos que re-
gresaban al punto de partida, y con la
ayuda de asistentes mecánicos. Utili-
zando las calles destinadas a los ca-
rruajes.
Aunque el aparente propósito del viaje
era visitar a su madre, Bertha tenía
otros motivos: demostrarle a su marido,
que había dejado de considerar la co-
mercialización de su invención, que el
automóvil el cual ambos habían fuerte-
mente invertido, se convertiría en un
éxito financiero una vez que se demos-
trara lo útil que podría ser para el pú-
blico en general; y para darle también
a su esposo la confianza de que sus
invenciones tenían un futuro promete-
dor.

lll

Ella y sus hijos partieron de Mannheim
al amanecer, resolviendo numerosos
problemas durante el viaje. Sin tanque
de gas y con sólo un suministro de 4,5
litros de gasolina en el carburador,
tenía que encontrar ligroína, el disol-
vente de petróleo necesario para que
el automóvil funcionara. Esa mezcla li-
quida sólo estaba disponible en boti-
cas, por lo que se detuvo en una
farmacia de la ciudad de Wiesloch para
comprar el combustible. 
Los frenos se desgastaban muy rápido,
con lo que a Bertha se le ocurrió cubrir-
los con cuero, que hizo cambiar en va-
rias zapaterías a lo largo de la ruta,

inventando así las fundas de las pasti-
llas de freno. Además el coche consu-
mía agua a razón de ¡150 litros cada
100 kilómetros! 
El automóvil empleaba un sistema
de termosifón para enfriar el motor, por
lo que el suministro de agua fue una
gran preocupación a lo largo del viaje,
para solventar ese problema, Bertha y
sus hijos añadieron agua de cada
fuente que encontraban. Usó una pinza
para el pelo para reparar el sistema de
ignición y también una de sus ligas
para recubrir un cable eléctrico pelado.
Posteriormente necesitó la ayuda de un
herrero para reparar una cadena de
transmisión. Utilizó un alfiler largo y
recto para limpiar una tubería de com-
bustible, que se había bloqueado. 

lll

Por suerte no hubo pinchazos, ya que,
las dos ruedas posteriores eran de
madera recubierta por un aro de
metal y la delantera era de caucho
macizo. En las pendientes que tenían
que atravesar, comprobaron que las
dos velocidades y la escasa potencia
del motor no eran suficientes para su-
birlas, por lo que Richard y Eugen tu-
vieron que apearse y empujar el
vehículo. Benz llegó a Pforzheim un
poco después del crepúsculo, y le noti-
ficó a su marido por telegrama sobre su
exitoso recorrido. Ella manejó de re-
gresó a Mannheim varios días des-
pués.
En el camino varias personas se asus-
taron por el automóvil y los relatos del
viaje recibieron una gran cantidad de
publicidad, tal como lo había buscado
Benz. El viaje fue un acontecimiento
clave en el desarrollo técnico del auto-
móvil. La pareja pionera introdujo va-
rias mejoras después de las
experiencias de Bertha y sus hijos. Ella
Informó de todo lo que les había suce-
dido en el camino e hizo im-
portantes sugerencias, tales
como la introducción de un
engranaje adicional para
subir colinas y forros de
cuero para mejorar la poten-
cia del freno. Su viaje le
probó a la naciente industria
automotriz que los paseos
de prueba eran esenciales
para el progreso del nego-
cio.

Cada dos años en Alemania se
conmemora la hazaña con un
desfile de coches clásicos.

En el 120 aniversario del logro,
la ciudad de Pforzheim presentó
el monumento homenaje a
Bertha Benz, creado por el ar-
tista René Dantes, que repre-
senta el movimiento. Dicha
escultura se sitúa en el casco
antiguo de la ciudad, cerca de la
histórica ruta que Bertha siguió
para salir de la ciudad.

En 2008, la ruta realizada
por Bertha, fue aprobada oficial-
mente como Patrimonio de la
Humanidad. Ahora todo el
mundo puede hacer el reco-
rrido, que se encuentra señali-
zado desde Mannheim a
Pforzheim, a través de Heidel-
berg (Bosque Negro) y de re-
greso.

En 1944, en su 95 cumpleaños,
se le concedió el título de “Se-
nadora Honorable”, por la Uni-
versidad Técnica de Karlsruhe,
donde su marido se
licenció. Dos días más
tarde, murió en su villa de La-
denburg, donde estaba el taller
de su marido construido des-
pués de que se trasladarán
allí en 1906 y establecieran un
negocio
exclusivamente familiar “Benz &
Sons”.

Un viaje con 
problemas impensados

s
s

s
s

Homenajes
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Un 24 de junio de 1935, Carlos
Gardel, “el bronce que son-
ríe”, iniciaba su último vuelo:
el que lo instalaría definitiva-

mente en la mitología y el cariño popu-
lar. Este recuerdo de su paso por San
Juan, es como silbar un tango; un acto
a medio camino entre la nostalgia y el
homenaje.

El tren del Ferrocarril Buenos Aires al
Pacífico, ahora San Martín, resoplando
aparatosamente, se detuvo por fin en el
andén de la Estación San Juan. Había
llegado como siempre a horario. En la
ventanilla apareció la sonrisa cauti-
vante. Carlitos ya estaba entre noso-
tros; mejor dicho, entre el abigarrado
público sanjuanino de 1933, ataviados
con sobretodos y bufandas, gorras de
paño y alpargatas bien criollas. 

Era el 4 de junio de 1933. Carlitos salu-
daba con simpatía por la ventanilla del
coche dormitorio, para alejarse des-
pués de no pocos esfuerzos por calle
Mitre abajo en un reluciente último mo-
delo Packard.

“Don Carlos Gardel vino a San Juan in-
vitado por su amigo Joaquín Escu-
dero, quien era el gerente de la casa
de juegos “La Morisca”, un viejo café
y confitería que estaba cerca de la
Plaza 25 de Mayo”, nos cuenta con
gran animación don Pedro Chirino
Sombra, un taxista retirado de 84 años
de edad que allá por 1923 tuvo su pri-
mer auto propio, un Ford “a pedal”.

Don Carlos llegó a la mañana. Lo
acompañaba su conjunto de guitarris-
tas integrado por Barbieri, Riverol, Pe-
torossi y Vivas para una serie de tres
actuaciones, debut, tarde y noche du-
rante los días lunes y martes de ese
mes.

Sombra rememora que para el debut
estaba anunciada la presentación del
famoso mendocino Hilario Cuadros
pero éste, gallardamente, cedió su
lugar para la presentación del Zorzal.

“Recuerdo que ya en el Teatro Cervan-
tes; ante la enorme multitud y la emo-
cionada expectativa, se abrió el telón y
aparecieron los guitarristas, muy ele-
gantes ellos y sin pulsar sus instrumen-
tos, para aparecer detrás el propio
Gardel, iniciándose de inmediato el re-
cital tras los anuncios del animador
contratado al efecto. Entonces Carlitos
con toda la voz que tenía comenzó su
actuación con “La han visto con
otro”. Aquello fue el delirio, no como
ahora en que la gente chilla y se des-

maya. Al cabo de las cinco interpreta-
ciones que Gardel ofreció, se abrieron
libremente las puertas del Cervantes
para que la gente que estaba amonto-
nada en la vereda de calle Mendoza
pudiera ver y escuchar a Gardel con
toda su voz y sin micrófonos. Siempre
me recuerdo que Gardel usaba un traje
negro y tenía una sonrisa, una voz ini-
gualable; era una pinturita, un verda-
dero varón”.

Gardel y sus compañeros fueron aga-
sajados -estaban alojados en el Hotel

EL ZORZAL EN SAN JUAN

de las Provincias- con una “paella” que
se sirvió en la cervecería San Juan.
Después el grupo paseó por la Plaza.
En Mitre y Mendoza se hizo lustrar los
zapatos y le dio una generosa propina
al lustrador y en una de sus bien porte-
ñas e ingeniosas salidas Carlitos dijo:
“Pero mira, che, los ómnibus que
pasan por acá van al hospital, al ce-
menterio y a la cárcel. ¿Qué te pa-
rece, hermano?”.

También don Carlos y su gente fueron
invitados a un asado, no de parrilla sino

al asado clavado en el suelo como se
hacía antes y Gardel se sirvió directa-
mente. El anfitrión era el nombrado Es-
cudero y el lugar Los Altos de la
Bebida.

“Allí Gardel se interesó por todo lo que
oía y veía. Recuerdo que había una
viejita debajo de la higuera con un telar
trabajando en una prenda de lana. Gar-
del preguntó “¿Qué está haciendo esa
viejita?”. Era un Jergón. Entonces Gar-
del tomando su guitarra y pidiéndoles a
sus compañeros que lo dejaran solo,

6
CARLITOS
era una pinturita

Esta nota fue escrita en junio de 1988 por el re-
cordado periodista, ya fallecido, y hoy forma
parte de los trabajos de la Fundación Bataller
como un homenaje al destacado profesional.

Por Arnaldo
Ulises Varas



Viernes 24 de marzo de 2017

7

colocó su pie en el estribo del auto e
improvisó una “cifra” que dedicó
a la anciana del telar, a la que abrazó y
besó cariñosamente y puso un papel
en el bolsillo, tal vez un billete grande.
También recuerdo muy claro que Gar-
del en la última presentación se quitó la
corbata y se la regaló a alguien del pú-
blico, tal vez a una señorita.

Un comentario
Decía “Tribuna” el 5 de junio de 1933:
“EI debut y la segunda función de Car-
los Gardel en el cine Cervantes, ha
marcado uno de esos sucesos teatrales
que tardan en repetirse o que no se re-
piten. Los pronósticos fueron amplia-
mente superados ya que la
concurrencia ha sido extraordinaria
hasta el límite.

“La popularidad de Gardel, especie de
fanatismo del pueblo amante de la can-
ción criolla, quedó manifestada de tal
modo que es secundario todo juicio
respecto a sus condiciones de cantor.
Gardel es un cantor privilegiado, un
cantor nato; sus interpretaciones son
exclusivas porque nadie ha podido ni
podrá imitarlo; voz varonil, personal, la
suya”.

Con toda la pinta, Gardel
en San Juan
Esta foto fue tomada en el
hall del Teatro Cervantes
de San Juan. En esa sala,
tal vez la más importante
que haya tenido la provin-
cia, ubicada frente a la
Plaza 25 de Mayo, actuó
Carlos Gardel en junio de
1933. Por la voz de Gardel
pasaron “Naipe marcado”,
“Tengo miedo” y otras can-
ciones que fueron recibi-
das con ovaciones por
quienes pudieron verlo,
porque en realidad el tea-
tro quedó chico y mucha
gente que quería verlo
cantar se quedó afuera.
Esta imagen lo muestra,
rodeado por admiradores,
en el hall del Teatro Cer-
vantes. Obsérvese la pinta
del astro, el pucho entre
los dedos, las
polainas...Gardel de
cuerpo entero. (Foto publi-
cada en el libro “El San
Juan que Ud. no conoció”,
de Juan Carlos Bataller;
proporcionada por Do-
mingo y Oscar Ernesto
Nieto)

Gardel en “La Morisca” En la plenitud de su fama, Carlos Gardel llegó a San Juan, acompañado por sus guitarristas Bar-
bieri, Aguilar, Riverol y Pettorosi. Marcial Porto lo había traído de Mendoza, donde estuvo dos días. Durante los cuatro días
que permaneció en la ciudad actuó, fue objeto de homenajes y agasajos, demostró su simpatía, su afición al cigarrillo y el
buen licor y hasta se hizo tiempo para jugar en alguna mesa de “La Morisca”, donde se apostaba fuerte. Luego de una de

sus actuaciones, Carlos Gardel cenó en el restaurante “La Morisca”, acompañado por sus guitarristas y algunos sanjuaninos,
entre los que se encontraban los hermanos Diógenes y Tomás Sancassani, Raúl Oro, Carlos De Oro, Marcial Porto y Antonio
Moratal que aparece (de bigotes, mirando la cámara) sentado a la derecha de Gardel en el cuarto lugar. (Imagen publicada
en el libro “El San Juan que Ud. no conoció”, de Juan Carlos Bataller - Testimonio y foto proporcionados por Antonio Moratal

Ibáñez)
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El viejo palacio episcopal

DURANTE SU EFÍMERA VIDA FUE UNA DE LAS
OBRAS QUE DIERON REALCE A LA CIUDAD

El hombre clave de esta historia
se llamó Fray Marcolino del Car-
melo Benavente, quinto obispo

de San Juan de Cuyo.  
Monseñor Benavente, sacerdote y re-
ligioso dominico, “Fray Marcolino” al
decir de entonces, era un obispo eru-
dito e inteligente, elogiado como el
más grande orador de su tiempo.

Fue, sin duda, uno de los religiosos de
más destacada actuación en su época.
Entre otras cosas, a él se le debe el
proyecto de erigir en la cumbre de Los
Andes, la estatua del Cristo Redentor.
Benavente había nacido en San Anto-
nio de Areco el 17 de agosto de 1845,
de padres muy piadosos. Lo contaron
entre sus mejores alumnos los cole-
gios de Larsen, el Plata y el Jordán.
Ingresó en la orden dominicana y se
ordenó de sacerdote en 1868. Se dis-
tinguió muy pronto como notable ora-
dor. En ocasión del jubileo sacerdotal
de León XIII, el gobierno argentino le
confió la misión de embajador especial
de Su Santidad y fue condecorado por
el presidente Mitre. El mismo León XIII
lo consideró apóstol activo y le obse-
quió un anillo y el birrete de los predi-
cadores. 

Monseñor Benavente implantó en
nuestro país la institución de los Pa-
dres Docentes, la que tuvo como sede
el Colegio Lacordaire de Buenos Aires.
El 12 de marzo de 1899 fue elevado al
episcopado y además de ser el autor
de la iniciativa de levantar en la cum-
bre de Los Andes la estatua del Cristo
Redentor, como sello de paz y concor-
dia entre chilenos y argentinos, fundó
el Instituto de las Hermanas de la Sa-
grada Familia de Nazareth.

Benavente había tomado posesión de
la diócesis el 19 de marzo de 1.899.
Cuenta José A. Verdaguer en “Historia
eclesiástica de Cuyo” que cuando se
acercaba el centenario de la patria, el
obispo pidió al ministro de Cultos una
partida para alquilar una vivienda para
la Curia, alojada hasta ese momento
en una casa de los herederos del di-
funto obispo Achával. 
El gobierno, en lugar de destinar una
partida presupuestaria optó por entre-
garle un subsidio de 30 mil pesos para
que comenzara a levantar una sede
propia.

Benavente era un obispo ejecutivo
ciento por ciento y con un gran poder
de convicción. Inmediatamente reci-
bida esa suma que de manera alguna
alcanzaba para construir una sede
“como Dios manda”, comenzó a pedir

dinero a amigos y fieles, donó sus
ahorros y comenzó él mismo a diseñar
los planos de lo que sería el Palacio
Episcopal, bajo la supervisión del pro-
yectista Gregorio Puigrós.
Con el proyecto en mano, encargó las
magníficas puertas de roble labradas
a Rafael y Enrique Torres, confió la
construcción del edificio al constructor
Carlos Varesse y finalmente contrató
la pintura con la firma González y Ba-
hamondes.
El mobiliario fue donado integramente
por familias porteñas amigas del
obispo.
El caso es que el 19 de marzo de
1910 se inauguró el hermoso edificio

de dos plantas de estilo romántico bi-
zantino. 
Era uno de los 19 edificios construidos
con cemento para la época del cente-
nario. 

Lamentablemente el edificio tuvo vida
efímera, pues aunque soportó el
sismo de 1944, fue demolido para
abrir la Avenida Central.
Del obispo Benavente digamos que
ocupó poco tiempo esa sede pues a
los cuatro meses de inaugurarla falle-
ció, el 28 de septiembre de 1910. Sus
restos descansan en la Catedral de
San Juan.

s

8
El palacio episcopal y la vieja
Catedral constituían dos obras

arquitectónicas que daban realce
a la ciudad.

Esta fotografía, tomada a co-
mienzos de la década de
1920, ofrece una vista pano-
rámica espectacular de un
sector de la Plaza 25 de
Mayo y los edificios de la es-
quina de Rivadavia y Men-
doza. Pueden verse la
antigua Catedral y el Palacio
Episcopal que daban belleza
a la calle Mendoza. Aún no
se había construido, al lado
del episcopado, el edificio de
la Casa España, que fue
inaugurado en 1925.

Marcolino del Carmelo Benavente fue el ora-
dor más brillante que hubo en San Juan en
la primera década del siglo, cuando se de-

sempeñó como obispo.

Un trabajo preparado por 
Juan Carlos Bataller

Fuentes: l http://www.hermanasnazarenas.org.ar/historia.htm  l Videla Horacio: Historia de San Juan l Arquidiócesis
de San Juan de Cuyo http://www.iglesiasanjuancuyo.org.arl José A. Verdaguer – Historia eclesiástica de Cuyo  /
Fotos: “El San Juan de Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller
Todas las fotos con historias se reproducen en el portal www.fundacionbataller.org y en www.sanjuanalmundo.com
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algo de alguien

A nadie le importa

A
hora se ha optado por
poner en una sala un mon-
tón de sillas para que espe-

ren los que tienen que esperar.
Esto  ocurre en los bancos, sanato-
rios, consultorios privados y públi-
cos, empresas de servicios y
cuanta oficina pública exista.   Es
decir que en lugar de agilizar la
atención, hacerla más rápida y efi-
ciente, te “ hacen más cómoda “ las
insólitas esperas.   
Simplemente acotaré que hay
leyes, reglamentos y ordenanzas
que estipulan que nadie debe es-
perar más de un cierto tiempo en
donde sea que deba ser atendido.
¿Alguien se encarga de que se
cumplan? ¿Existe eso que llaman
pomposamente “Defensa del con-
sumidor” o el “Defensor del Pueblo”
y no me acuerdo cuántos entes y
personeros debieran participar, de
facto ante semejantes esperas?
Sin contar (o descontar) el costo
económico que representan miles

de horas-hombre perdidas sin
razón.   A una sociedad a la que no
le sobra nada, le restamos cientos
de personas a sus trabajos, sus
actividades, porque es más fácil
hacerlos esperar a ellos que agili-
zar sistemas, procedimientos y, en
definitiva, pensar en el ciudadano
que es quien les da de comer a
ellos.

Eso es esconder la mugre debajo
de la alfombra.  En lugar de dar so-
luciones de fondo, reales, a las tra-
mitaciones, les proveen “
comodidad” a los afectados de
siempre.   Es una prueba más de
la capacidad de las dirigencias em-
presariales y oficiales, no les da
más que para lograr esa clase y ta-
maño solución, que no solucionan
nada.  Se argumentará que falta
personal, por reducción de presu-
puestos, baja rentabilidad en los
privados, exceso de gestiones en
los organismos oficiales, sistemas

s

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

Escribe

Gustavo Ruckschloss

informáticos obsoletos y saturados,
procedimientos primitivos y reitera-
tivos, burocracias gremiales enor-
mes, intereses políticos espurios y
diseminados. Lo único que falta  es
decir que Doña Felipa, la médica
de la alfalfa es la culpable y, como
ya no está, el tema no tiene solu-
ción.

No, señores personeros, los pro-
blemas de quienes los sufrimos no
se solucionan con sillas y pantallas
distractivas.  Se solucionan con de-
dicación, empeño, inteligencia, tra-
bajo y todo el ingenio que haga
falta.  Pero el ciudadano no tiene la
culpa de vuestras incapacidades,
operativas o morales.
La culpa de esta situación es de
arriba, no de abajo; la solución la
deben dar los de arriba y no los
afectados. Porque lo único que
falta es que digan que la culpa de
las esperas es de los ciudadanos
por ser muchos.

Se ha instalado en el país, o la
han instalado, la, aparente-

mente eterna, discusión respecto a
la imputabilidad o inimputabilidad
de los menores de edad.

Digo casi eterna, pues con
cierta periodicidad el tema toma

vuelo reconociendo, en cada opor-
tunidad, un idéntico disparador y al-
guna particularidad que la
diferencie –por necesidad de origi-
nalidad- de la anterior.

Quiero ser hasta grosero en el
modo de exponerlo, suponga-

mos que se disminuye la edad de
imputabilidad, o supongamos que
se la aumenta, ¿qué solucionaría
respecto al problema real? Nada,
simplemente nada.

El tema, una vez que el menor
comete delitos (lo anterior no es

un tema –en principio- de compe-
tencia del Poder Judicial), es deter-
minar, predisponer, un sistema
idóneo para abordar la problemá-
tica.

Clarísimo, el tema central no es
el tema edad de Imputabilidad

(aunque acaso pueda o deba revi-
sarse), el tema no es si el menor
se va al otro día a su casa o al
penal, ambas son posiciones gro-
seras, inconducentes, oportunistas
o, en todo caso, fruto de la pereza
intelectual.

El tema no pasa, tampoco,  por
rodear al menor de un su-

puesto exceso de pseudo-dere-

chos que finalmente lo perjudica;
ni, tampoco, tratarlos como si fue-
sen mayores, el tema es imple-
mentar un verdadero sistema, lo
que, claro está, es más complicado
y trabajoso.

El tema pasa por pasar del dis-
curso, de la ficción, a la reali-

dad, esto es pasar, por ejemplo,
de la enumeración de las medi-

das socioeducativas a su real
existencia, a su concreción.

Así que exista supervisión real
cuando el niño es entregado a

sus padres, que sean efectivos los
tratamientos médicos, psicológicos
o psiquiátricos (en serio), sistemati-
zar la inclusión del niño en institu-
ciones, y toda otra medida que,
enumerada, hoy, por la ley, no
cuentan con una estructura, orga-
nización o sistema que, en verdad,
las apliquen.

El tema es que los Poderes
dejen de mirarse uno a otro

buscando responsables, cuando,
claramente, cada cual tiene su
parte en el asunto.

El tema es entender, lo digo
siempre, que los problemas

mal planteados o propuestos par-
cialmente demoran, retardan y
hasta imposibilitan las soluciones
de fondo. Así lo creo.

s

s

s

s

s
s

s
s

s
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Niños 
(dejemos de perder el tiempo)
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Un símbolo polémico

E
n la historia de la celebra-
ción del 8 de marzo como
“Día de  la mujer” se en-

cuentran antecedentes desde el
siglo XIX, aunque  recién el 8 de
marzo de 2011  se estableció “El
día internacional de las mujeres de
las Naciones Unidas” – según la
iniciativa de ONU Mujeres, depen-
dencia de la ONU abocada a “la
igualdad de género y el empodera-
miento de la mujer” -. En adhesión
a la conmemoración y para reafir-
mar el lema de la misma, en varios
países se planifican actividades du-
rante todo el mes considerado “el 
mes de la mujer”. 

En la edición 2017, se innovó el
modo de celebrar a través de la
convocatoria a un paro internacio-
nal de mujeres – cumplido en 50
países -. En la historia de la huma-
nidad se registran diversas “huel-
gas de mujeres” destinadas a
provocar diversos efectos sociales.
La más famosa es la ficcionalizada
por Aristófanes  en “Lisistrata”. En
griego, el nombre de la protago-
nista significa “la que disuelve ejér-
citos”, acorde con la intención de la
mencionada huelga: protestar con-
tra la frecuencia de la guerra y exi-
gir la solución pacífica de los
conflictos. A diferencia de la huelga
griega, el paro en el 2017 se plan-
teó como una jornada de lucha
contra la falta de cumplimiento de
las leyes que sancionan los femici-
dios, violaciones y desigualdades
de género. Si bien la convocatoria
fue a protestar pacíficamente, se

que nos rodean, pero claro, había
otro mensaje en las marchas.
En alusión al “Día de la mujer”, en
la provincia de San Juan – primero
en la fuente de la intersección de
Avda. Libertador y Avda. Las
Heras, después en la puerta del
Estadio Aldo Cantoni se ubicó un
zapato rosa de tacón alto que se
aproxima al modelo denominado
“Stiletto” (que en italiano significa
cuchillo o puñal), – tacón aguja, de
más de 7,5 cm de altura -, que en
el horario nocturno se iluminaba
desde el interior.  No se puede es-
cindir el símbolo elegido del uso de

tacos en la exhibición de futbol fe-
menino durante la Feria de la
Fiesta del Sol.
Ciertamente, en el mundo de la
moda, este tipo de zapatos se con-
sidera sinónimo de lo femenino, en
tanto arma de seducción. Más allá
de los significados privados de los
stilettos, son una institución que
garantiza – imaginariamente– ele-
gancia y sensualidad. Por supuesto
que, dadas sus características, no
es un zapato para el uso diario.
El zapato inflable tenía una serie
de mensajes que reafirmaban el
concepto de mujer no alejado de la
vida familiar (particularmente la
letra en que estaban escritos imi-
taba justamente la caligrafía ma-
nual, doméstica), pero que
quedaban enmarcados en un so-
porte marcadamente relacionado
con la frivolidad. 

Durante la marcha, el tacón fue ob-
jeto de repudio como símbolo – ac-
titud que no se podría extender
bajo ningún aspecto a la totalidad
de las mujeres de San Juan,
puesto que muchas de ellas se
pueden sentir representadas en
ese objeto –. Se estima que, dada
la importancia de estos eventos y
el significado social, se deben bus-
car símbolos que terminen por reu-
nir y no por dividir a quienes
forman parte del colectivo al que se
le quiere rendir homenaje. Además
no se puede obviar el contexto na-
cional, en el que la situación de la
mujer se encuentra atravesada por
reclamos internacionales.
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*Filósofo. Crítico de arte

produjeron actos de violencia – en
muchos casos a partir de provoca-
ciones -. 

Si bien el reclamo es compartido
por innumerables ciudadanos y ciu-
dadanas argentinas, a la hora de
simbolizar el concepto de mujer,
las posibilidades son múltiples. Al
respecto, las maneras de recordar
y homenajear a las mujeres fueron
muy distintas, pudiendo las cele-
bradas coincidir o disentir con
ellas. Se vieron el día 8 de marzo
gran cantidad de floristas que per-
mitieron obsequiar a las mujeres

Ubicado en la intersección de avenida Libertador y Las Heras, este zapato fue el símbolo
del homenaje a la mujer elegido por la Secretaría de Estado de Deportes de la provincia.



Viernes 24 de marzo de 2017

política

La fobia a que 
nos evalúen

E
n Argentina, un sector im-
portante de la población
tiene fobia a las evaluacio-

nes. Ante cualquier parámetro que
determine rendimientos, hay oposi-
ción firme de mucha gente.

Poder medir los resultados
es clave en cualquier pro-

yecto para saber cómo se desarro-
lla un trabajo. En todo proceso,
primero se planifica qué va a ha-
cerse, lo que puede llevar tiempo
de estudio. Después se aplica lo
proyectado, en una tercera etapa
se buscan los datos de lo realizado
y finalmente se evalúa para saber
si se va en el camino correcto o
hay que hacer correcciones. Esto
se aplica al docente como al juez,
al operario como al funcionario.

No se puede progresar si no
se sabe dónde se está pa-

rado. Por más que alguien crea
que Argentina tiene el mejor sis-
tema educativo, si las evaluaciones
dan falencias en porcentajes altísi-
mos de alumnos, hay cosas que se
hacen mal y el resultado de esas
pruebas deben ser las bases para
las nuevas planificaciones. 
En Islandia bajaron notablemente
los índices de alcoholismo en la ju-
ventud porque aplicaron medidas
basadas en evaluaciones perma-
nentes y discutidas a corto plazo
entre todos los sectores de la so-
ciedad.

Además hay otro tema funda-
mental: en una república

como la nuestra, los funcionarios
deben justificar y explicar sus ac-
ciones por lo que deben informar al
pueblo del resultado de las medi-
das adoptadas y qué se hace con
el dinero público. Si no hay buena
educación o buena salud, tras las
evaluaciones hay que identificar las
causas y los responsables. Si
ahora los chicos no saben entender
lo que leen, si no pueden estudiar
porque no comprenden, si no
saben una regla de tres simple, se
lo debemos en gran parte a la dé-
cada de los ‘90, con las profundas
reformas durante la gestión de Car-
los Menem.

Con el resultado de las eva-
luaciones Aprender 2016,

quedó claro que nuestra educación
no es efectiva.
Falta idoneidad en un buen porcen-
taje de docentes y hay grandes fa-
lencias en cómo se bajan los
lineamientos nacionales a las pro-
vincias. 
No puede ser que ni los profesores
sepan cómo van a dar nuevos con-
tenidos ya que no reciben los ins-
tructivos correspondientes o
cambian incluso antes que termine
de desarrollarse el plan anterior.

. 
Si los resultados de Aprender
2016 quedan en que hay una

mala nota a los alumnos evalua-
dos, no sirve de nada lo realizado.
Hay que cambiar las formas de ca-
pacitación docente si se quiere me-
jorar en resultados pero no son los
únicos que deben cargar con el fra-

caso del sistema educativo. 
La mala nota es de los alumnos
pero también es de los padres que
no se preocupan, la mala nota es
de los funcionarios, la mala nota es
de los formadores de los docen-
tes...

La evaluación permite saber
cómo estábamos al momento
que se evaluó y servirá el

dato como base comparativa con
las evaluaciones siguientes si es
que se hacen con un método trans-
parente. 

El problema en el país es que
los políticos siempre se tenta-
ron con la posibilidad de dis-

torsionar los datos o hacer
conclusiones mentirosas. Lo mismo

pasó con las estadísticas. Cuando
no les favorecían, modificaban los
métodos hasta conseguir uno que
les dijera que eran maravillosos. Y
cuando ya no podían mentir más,
directamente dejaban de medir.

No sólo hay que evaluar a los
alumnos. Se necesita saber si
los policías que velan por

nuestra seguridad están capacita-
dos, si los jueces están a la altura
de las circunstancias, si los médi-
cos son efectivos en mejorar la
salud de la población, si los legisla-
dores cumplen con su doble rol de
hacer leyes y controlar.
Los pésimos resultados de “Apren-
der” deben servir como disparador
para que las cosas cambien. 

El sistema educativo tal como está
concebido en Argentina, fracasó ro-
tundamente. Y en los datos de
Aprender, queda en claro que es la
secundaria la que más falencias
tiene. Por más que esta vez no han
sido evaluados, lo más seguro es
que si se extendiera esa prueba a
estudiantes universitarios, el resul-
tado sería el mismo o quizá más
preocupantes.

Si el Gobierno con los gre-
mios docentes terminan con

las discusiones salariales en los
próximos días, sería la hora de
hacer una gran convocatoria para
debatir temas sencillos de enunciar
pero difíciles de llevar adelante
como por ejemplo  ¿Qué deben
aprender los estudiantes? 
Para eso debemos saber si lo
están aprendiendo y si se está en-
señando bien. 

Hay que debatir cuáles son
los mejores métodos de
aprendizaje.

Hay que discutir qué tipo de técni-
cos y profesionales necesita el
país, debe comprometerse toda la
comunidad educativa y pensar que
quizás pasen años antes de ver los
resultados.
Y recién ahí podremos decir que
priorizamos a la educación, mien-
tras tanto son sólo buenos deseos
o funcionarios inescrupulosos que
se dedican a sacar lo que gana la
gente. 

s
s
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s
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de los más mínimos detalles y exqui-
sitos a la hora de elegir el menú, los
vinos y hasta el puro después de
cena.
Y esta vez era cierto: había un chef
que había venido de Mendoza. Era
Sonia, la hija de Micaela y Eduardo
que reside en esa provincia y es una
experta en gastronomía.
Después de invitar algunos tragos y
hablar de distintos temas sin que
nadie hablara ni preguntara sobre el
motivo de la reunión, Eduardo se
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E duardo Alonso fue el hacedor
de uno de los hechos más in-
sólitos que me ha tocado vivir:

ser designado en un cargo en nom-
bre de la alteza real de un ignoto
país.
La historia comenzó un día de princi-
pios de septiembre de 2006.
En el buzón de casa apareció un
sobre con una invitación dirigida a mi
esposa Silvia y a mí para cenar en la
casa de Eduardo y Mikaela Alonso.

Dos cosas me intrigaron:
Primero que la invitación fuera a tra-
vés de una nota y no de una simple
llamada telefónica.
Segundo, que pidiera que asistiéra-
mos con vestimenta formal elegante.

s   s   s
Pregunté a amigos comunes si ellos
estaban invitados y me respondieron
que no.
De pronto, Aida Laspina nos dijo que
ella si estaba invitada, lo mismo que
Carlos Fagale, que la invitación tam-
bién había sido formal y que sólo
sabía que concurriría poca gente.

s   s   s
La curiosidad se transformó en una
cuestión de fondo en la medida que
se acercaba la fecha del 16 de sep-
tiembre —la noche elegida— y llamé
a Eduardo:
—¿Qué pasa? ¿Te designaron mi-
nistro? ¿Te vas de San Juan?
—Nada de eso. Pero no me pregun-
tes más porque no te puedo adelan-
tar otra cosa.
—¿Somos muchos los invitados?
—En total vamos a ser ocho perso-
nas.
—Pero ¿es en serio que hay que ir
vestidos formal elegante.
—Por supuesto, así dice la invita-
ción.
—¿Y qué vamos a comer?
—Sólo te puedo adelantar que viene
un chef de Mendoza…

s   s   s
Con el fin de sacarle algo más,
arriesgué otra pregunta:
—¿Llevo máquina fotográfica?
—Sería importante.
—Si es importante, pido también
que vayan periodistas.
—Podés hacerlo.

Fue imposible obtener más informa-
ción.
Así llegó la noche del 16 y allí está-
bamos con Silvia, formalmente ele-
gantes, llegando a la casa de los
Alonso.
Además de Aida y Carlos estaban
Sergio Gurguí y su esposa Federica
Mariconda, todos muy elegantes.

s   s   s
Quiero aclarar que los Alonso son
excelentes anfitriones, cuidadosos

puso de pie, desplegó una bandera y
explicó que se cumplían 25 años
que había sido designado cónsul ge-
neral en la República Argentina del
Principado de Hutt River Province,
estado independiente en Western
Australia.
—Esto me convierte en el diplo-
mático más antiguo en esta pro-
vincia y esta noche, en nombre de
Su Alteza Real, el príncipe Leo-
nard Casley quiero proponer dos
designaciones y espero que los
designados las acepten.

s   s   s

A renglón seguido y respetando ab-
solutamente el protocolo de los
actos diplomáticos, Eduardo anunció
la designación de Sergio Gurguí
como delegado honorario de Rela-
ciones Públicas y mi designación
como delegado honorario de Infor-
mación y Prensa sobre lo que acon-
tece en este principado y sus
representaciones en el mundo”.

s   s   s
Por supuesto, ambos nominados
aceptamos las designaciones y reci-
bimos los diplomas correspondien-
tes, una bandera del principado, un
libro donde se explicaba la historia y

Eduardo Alonso y Micaela posan junto a sus amigos Carlos Fagale, Aida Laspina de Frese, Silvia Plana, su esposo
Juan Carlos Bataller, Federica Mariconda y Sergio Gurguí. De fondo las banderas de Argentina y de Hutt River

De cómo me convertí en
DelegaDo De prensa De
un extraño principaDo

Delegado
de su alteza
real. Sergio

Gurguí,
Eduardo
Alonso y

Juan Carlos
Bataller.



13Viernes 24 de marzo de 2017

Por
Juan Carlos 
Bataller

hasta un bolígrafo.
Hubo fotos, apretones de manos y el
gran abrazo final antes de pasar a
cenar. Eduardo confesó:
—Tenía miedo de que no acepta-
ran las designaciones.

s   s   s
Desde ese día soy el delegado ho-
norario de Información y Prensa de
un principado. Un cargo que real-
mente nunca esperé pero que
asumo con respeto y agradeci-
miento. Por Eduardo y por ese ex-
traño principado que espero algún
día conocer.

s   s   s
Hecha la aclaración de que sólo
acepte la designación por venir de
Eduardo y tratarse de un caso de re-
beldía ante una ley que en nada me
obligaba.
Ahora sí, les cuento algunas cosas
sobre ese país, que ustedes pueden
leer en Wikipedia, como hice yo.

s   s   s
El Principado de Hutt River es
la micro nación más antigua de Aus-
tralia. Reclama ser un estado sobe-
rano independiente y de haber
adquirido estado legal el 21 de abril
de 1970, a pesar de que permanece
no reconocido ni por Australia ni por
otras naciones. Se localiza a 517km
al norte de Perth, próximo a la locali-
dad de Northampton en el estado de
Western Australia.

s   s   s
Fue fundado por Leonard George
Casley (nacido el 28 de agosto de
1925), cuando él y sus asociados
proclamaron la secesión del estado
de Australia occidental. Casley tomó
posteriormente el título de «Príncipe
Leonardo I» y su esposa Shirley Joy
Butler (nacida el 19 de julio de
19281 ) fue nombrada la “Princesa
Shirley” Ella falleció el 23 de junio de
2003.

Historia 

E l estado fue creado en 1969
como una provincia, en res-
puesta a una disputa con el

gobierno australiano por una ley de
cuotas de producción de trigo. Ini-
cialmente las cinco familias que po-
seían granjas en Hutt River se
unieron para combatir esta ley, sin
embargo tras varios intentos por de-
rogar la ley, Casley recurrió a una
antigua ley británica (la Treason Act,
de 1495) que les ayudaría a sepa-
rarse y declarar la independencia del
estado australiano, aunque Casley
se mantiene leal a la reina Isabel II.

s   s   s
El gobierno de Australia occidental
determinó que no podía hacer nada
sin la intervención del gobierno fede-

ral. El gobernador general después
dijo que era inconstitucional interve-
nir en la secesión. 
El gobernador general, sin querer,
envió una carta a Casley denomi-
nándolo “Administrador de la Provin-
cia de Hutt River”.

s   s   s
Una prerrogativa real hace de este
reconocimiento vinculante en todas
las cortes. Tras la amenaza de ser
perseguido en la corte, Casley co-
menzó el uso del título de “Príncipe
de Hutt River” para aprovecharse de
una ley de la comunidad de Austra-
lia que dice que un monarca no
podrá ser enjuiciado y que aquel
que interfiera con sus labores
será acusado de traición. Bajo la
ley el gobierno de Australia tuvo 2
años para responder a la declara-
ción de independencia. Al no ha-
cerlo le dio al principado
estatus legal de facto el 21 de
abril de 1972.

s   s   s
En 1976 el servicio de correos de
Australia rehusó manejar la co-
rrespondencia de Hutt River, lo
que forzó a que el correo fuera re-

dirigido vía Canadá. Después de va-
rias demandas del servicio de
impuestos para cobrar, el servicio
de correo fue restaurado y los pedi-
dos de cobro de impuestos cesaron.

s   s   s
La agencia de impuestos de Austra-
lia cataloga a los habitantes de Hutt
River como no—residentes en Aus-
tralia para cobro de impuestos; así
que los ingresos obtenidos en el
principado de Hutt River están exen-
tos del cobro de impuestos. El prin-
cipado cobra su propia tarifa del
0,5% en transacciones financieras
por compañías extranjeras registra-
das en el principado y cuentas per-
sonales.

s   s   s
Como varias micro naciones, de-
pende del turismo y de la venta de
suvenires, también tiene cría de ga-
nado y agricultura.

s   s   s
Hutt River tiene un área de 75 kiló-
metros cuadrados. Su población es
de apenas 60 habitantes lo que sig-
nificaba una densidad demográfica
de 0,8 habitantes por kilómetro cua-
drado.  La moneda del territorio es
el dólar de Hutt River y las lenguas
más habladas son el inglés, fran-
cés y esperanto. Actualmente
cuenta con extranjeros nacionaliza-
dos, al igual que en Australia se tie-
nen habitantes de dicha micro
nación. Actualmente suman más de
20.000 ciudadanos de este princi-
pado (datos de diciembre de 2009).

El príncipe Leonard Casley. Un granjero que luchó contra 
el gobierno de Australia por los altos impuestos.

U na micro nación es una
entidad constituida como
un nuevo proyecto de

país o un país modélico que sos-
tiene ser una nación o estado in-
dependiente pero que carece del
reconocimiento de los gobiernos
mundiales u organismos interna-
cionales y que solo existe en
papel, en Internet o en la mente
de su creador, a diferencia de los
movimientos de autodetermina-
ción o de los estados con reco-
nocimiento limitado con una
independencia de facto, que sí
cuentan con algún tipo de reco-
nocimiento internacional y rela-
ciones diplomáticas con otros
estados soberanos.

Las micro naciones se forman
por pequeños grupos de perso-
nas, a veces por una pequeña
familia. Raramente tienen más
de unos pocos cientos de miem-
bros, y la gran mayoría no tienen
más que uno o dos participantes
activos. A diferencia de los paí-
ses imaginarios y de otros gru-
pos sociales
(como ecoaldeas, clanes o sec-
tas), expresan un ferviente
deseo al reconocimiento interna-
cional de cierta soberanía sobre
un territorio físico, es por ello que
pueden existir tanto en pequeños
espacios físicos, como en sitios
mitológicos o ser virtuales en In-
ternet. En este sentido, incluso
algunas micro naciones expen-

den instrumentos como pasapor-
tes, sellos y moneda, y confieren
títulos y premios, pero estos ins-
trumentos no son reconocidos
fuera de sus propias comunida-
des de interés. Por otra parte,
las micro naciones no deben
confundirse con los micro esta-
dos, que son estados soberanos
reconocidos legítimamente.

El estudio académico de las
micro naciones, micro estados, y
gobiernos alternativos es cono-
cido como micro patrología; y el
pasatiempo de establecer y ope-
rar micro naciones es conocida
como micro nacionalismo.

La 
ban-
dera y
el es-
cudo

El Principado de Sealand.

Las micro naciones
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Gustavo Cardigni  fue presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría,
además de un reconocido pediatra. Hace cinco años estuvo en San Juan y,
además de participar del programa La Ventana, El Nuevo Diario le hizo una
larga entrevista en la que reunió las 20 preguntas que generalmente se

hacen los padres en relación a la salud de sus hijos. 

Médico pediatra Gustavo Cardigni

15
Las 20 preguntas

más comunes
de los padres

Todas las vacunas que se reco-
miendan son buenas para el
bebé? ¿Cuál es el límite a la
hora de recetar antibióticos?

¿Qué hay que hacer cuando el chico no
quiere comer? Durante la crianza de un
niño, son múltiples las preguntas que se
plantean los padres. Cualquier reacción o
malestar del chico genera más de un inte-
rrogante, especialmente ante la variedad
de los consejos que emanan desde todos
los ámbitos. 
Los cambios en las tendencias médicas a
partir de nuevos descubrimientos científi-
cos contribuyen a generar una sensación
de incertidumbre, especialmente en los
padres primerizos.
Para esclarecer las dudas más comunes,
entrevistamos a Gustavo Cardigni, ex
presidente de la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP). 

¿Cuándo se debe ini-
ciar la alimentación
con sólidos?

-A veces hay mucho apuro por introducir
los alimentos antes de tiempo, en un mo-
mento en que el bebé no los necesita y
no está maduro para recibirlos. El inicio
de la alimentación con semisólidos tiene
que empezar a los 6 meses. En ese mo-
mento el bebé empieza a necesitar otros
nutrientes y por eso hay que seguir con el
pecho y agregar los alimentos semisóli-
dos indicados por el médico.

¿Hasta qué edad es
prudente amamantar
al bebé?

-La Organización Mundial de la Salud re-
comienda la lactancia materna hasta los 2
años. Esto se sugiere principalmente en
los grupos que tienen menos acceso a los
alimentos porque la leche materna es un
elemento protector desde el punto de
vista nutricional e inmunológico. Pero
también depende de aspectos laborales o
de inconvenientes de la mujer, que tal vez
no tiene el ámbito propicio para amaman-
tar. Si los chicos pueden contar con una
buena alimentación, un año de lactancia
también es muy bueno.

¿Qué se debe hacer
con los niños que no
quieren comer?

-Hay muchos chicos sanos que tienen
menos demanda de alimentos pero no
por eso hay que obligarlos porque es algo
muy desagradable y después tienen un
rechazo secundario. Si el pediatra corro-
bora que el niño está sano, hay que res-
petar sus necesidades. Después hay que
sentarse con él, ofrecerle la comida y
tener la paciencia necesaria. Esto cambia
si se detecta que el chico tiene algún pro-
blema pero en la mayoría de los casos
son niños sanos que comen menos de lo
que los papás suponen que debieran
comer.

¿En esos casos hay
que darles de comer a
la hora que tengan

hambre o hay que respe-
tar horarios?
-Los niños no deben comer en cualquier
lado o a cualquier hora con tal de que
coman. Hay que respetar ciertas pautas y

seguir horarios adecuados para la alimen-
tación.

¿Qué pasa en el caso
contrario, con chicos
que quieren comer a

toda hora?
-Hay que ver cada caso en particular pero
en general también hay que tratar de que
coman en horarios determinados y que no
tengan acceso a alimentarse permanente-
mente. Además, la dieta tiene que ser lo
más sana posible e incluir todos los gru-
pos de alimentos en porciones razonables.

¿Por qué en los últi-
mos años se incorpo-
raron diversas

vacunas al calendario?
-Fue un logro muy importante incorporar
vacunas como la de la hepatitis A porque
hasta hace poco esta enfermedad era la
causa más frecuente de trasplante hepá-
tico y actualmente casi desaparecieron las
insuficiencias hepáticas agudas que pro-
ducían la necesidad de trasplante. Otra in-
corporación fue la vacuna
antineumocócica, que combate un germen
que en los chicos más chicos puede pro-
ducir neumonía y otros cuadros severos.

Hay médicos que re-
comiendan más vacu-
nas que otros. ¿Cómo

saber hasta qué punto es
bueno colocarlas?
-Todas las vacunas que están en el calen-
dario son comprobadas, eficaces y segu-
ras. Existen otras optativas que también
son buenas pero por lo menos hay que
poner las del calendario porque previenen
enfermedades que pueden tener compli-
caciones muy graves. Es muy importante
la cobertura porque además de proteger a
la persona produce un “efecto rebaño”
que ayuda a inmunizar al resto.

¿Por qué en la actuali-
dad se pide mayor
cantidad de exámenes

que antes?
-En general los pediatras medicamos muy
poco. Cuanto mejor formado está el mé-
dico y más tiempo tiene para desarrollar

su trabajo, mayores posibilidades tiene
de actuar correctamente y no resolverlo
con una medicación sintomática que a
veces es necesaria pero debe ser muy
precisa en términos de frecuencia.

¿Cuál es el límite
para dar antibióticos
a un niño y no dañar

sus defensas?
-En pediatría no usamos demasiados
porque muchos de los cuadros son pro-
vocados por virus a los cuales los anti-
bióticos no les producen ningún efecto.
Lo incorrecto es el uso indiscriminado
ante cualquier ocasión. La evaluación
final corre a cargo de cada médico pero
hay guías que estipulan en qué condi-
ciones utilizarlos. Por eso es el pediatra
el que siempre debe indicar la medica-
ción.

¿A qué edad se re-
comienda que em-
piecen a realizar

deportes o ejercicio fí-
sico?
-El sedentarismo es uno de los grandes
problemas por eso siempre se aconseja

la actividad física, que es fundamental en
la edad de 1 a 6 años porque es la ma-
nera que tienen de descargar la ansie-
dad. Hoy en día el ejercicio físico ha
disminuido porque los chicos pasan
mucho tiempo con la computadora, lo
cual no es malo pero tiene que ocupar un
espacio en la actividad recreativa y tam-
bién dar lugar a la actividad física.

¿Hay más casos de
chicos alérgicos que
en épocas anteriores?

-No tengo datos precisos con respecto al
número de alergias pero hay factores co-
nocidos como la contaminación ambien-
tal que en determinadas áreas pueden
producir un incremento de los casos de
alergia.

Actualmente hay
un gran incremento
en el número de ce-

sáreas. ¿Qué postura
debe tomar la madre a la
hora de decidir sobre el
parto?
-Es cierto que en algunos lugares hay ci-
fras altas de cesáreas, mayores que las

recomendadas. Pero es difícil evaluar
cada circunstancia en especial porque
muchas veces la indicación es válida. En
algunos lugares sí ha aumentado innece-
sariamente aunque no se puede decir
que sea por negocio porque los números
son los mismos.

Los accidentes
también son causa
frecuente de lesio-

nes y enfermedades.
¿Cómo se pueden preve-
nir?
-Esa es una de las cuestiones que más
preocupa a los padres. Hay dos picos de
accidentes: uno se da entre el año y los
5 años y el segundo en la adolescencia.
En el primer caso se da por el desconoci-
miento del riesgo y en la adolescencia
por los desafíos y otros factores de esa
edad. Es fundamental la conciencia de
los padres porque en realidad son cosas
prevenibles y con un adecuado cuidado
uno puede prevenir muchas situaciones.

¿Qué enfermedades
que se creían des-
aparecidas volvie-

ron en la actualidad?
-Hay algunas enfermedades emergentes
como fue el dengue o la fiebre amarilla
que en algún momento desaparecieron o
tuvieron una incidencia mínima pero luego
re-emergen como consecuencia de cier-
tas condiciones sociales y otros factores.

¿A qué enfermedad
de la época actual
hay que prestarle

más atención?
-Una de las enfermedades de los últimos
tiempos es el síndrome urémico hemolí-
tico que se produce por una toxina que

proviene de comer carne contaminada. Si
bien ya hay conocimiento sobre esto, hay
que seguir acentuando la prevención y la
higiene para que el chico no coma carne
mal cocida. No hay que usar los mismos
elementos para cortar carne cruda que
otros alimentos y hay que hacer un lavado
de manos cuidadoso.

¿Cómo se pueden
evitar los contagios
en la escuela?

-En invierno siempre hay prevalencia de
las enfermedades respiratorias y el con-
tacto entre los chicos hace que contraigan
las enfermedades típicas de la época. Por
eso el lavado de manos es una medida
universal que sirve para prevenirse de mu-
chas infecciones y enfermedades.

¿A qué edad es
bueno empezar a en-
viarlos al jardín?

-Lo ideal es hacerlo a partir de los 3 años,
cuando el chico empieza a desarrollar su
capacidad de socializarse, puede cumplir
pautas, seguir algunas consignas y partici-
par con sus compañeros de juegos aso-
ciados. Cuando son más chicos no
pueden seguir estas pautas pero muchas
veces la necesidad hace que los tengan
que llevar antes por cuestiones laborales
pero lo ideal es a partir de los 3 años.

Los consejos pediá-
tricos varían mucho
según las épocas,

los lugares y las modas.
¿Qué lineamientos deben
seguir los padres?
-Algunas cosas cambian porque aparece
una evidencia irrefutable que indica que
deben cambiar. Pero también existen los
grises en otros aspectos y ese es uno de
los elementos fundamentales que justifica
una sociedad científica, ya que ayuda a
tener consensos y guías que son analiza-
dos por los grupos técnicos para poder
brindar una información al pediatra y a la
comunidad.

Uno de esos conse-
jos está relacionado
con la posición en la

que debe dormir el niño.
¿Es mejor boca arriba o
boca abajo?
-Durante mucho tiempo los chicos dor-
mían boca abajo porque se pensaba que
de la otra forma se ahogaban. Pero luego
se realizaron distintos estudios y se com-
probó que al dormir boca arriba hay menor
incidencia de muerte súbita. En eso hay
una evidencia incontrastable.

¿Por qué hay cada
vez más tendencia
a la obesidad en los

niños?
-Es un problema universal y de hecho la
Organización Mundial de la Salud la se-
ñaló como la epidemia del siglo XXI. Es un
problema multifactorial del cual no escapa
ningún país. Algunos factores son la canti-
dad de alimentos que se ingieren con ex-
ceso de contenidos calóricos o de mala
calidad, la falta de opciones saludables
para los chicos en la escuela y el sedenta-
rismo.

salud de los chicos
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HABLEMOS EN SERIO: POCO                        

Vendemos
productos de poco
valor e importamos 

tecnología

16

Al final de cuentas… ¿qué es
la Argentina? ¡El país del fu-
turo o el país del pasado?
Dejemos de lado las frases

hechas como, por ejemplo, que somos
un país en vías de desarrollo.
Tampoco somos un país cada día más
subdesarrollado.
Analizar el comercio exterior argentino
puede ser un buen indicador sobre el
lugar que ocupamos en el mundo.

lll

Las exportaciones de Argentina son
principalmente de tipo agrícola.

Productos de soja (los granos, aceite,
entre otros) ocupan un 22.2% de las
exportaciones totales. Cereales (Princi-
palmente Trigo y Maíz) un 20,8% 

El área petro-química ocupa un
total del 20% de las exportaciones.

Petróleo y gas natural ocupan más de
tres cuartos de ese porcentaje, mien-
tras que otros productos petroquímicos
ocupan una parte más pequeña.

La industria automotor y productos
bovinos (Carne, pieles y leche),

ocupan un 7% de las exportaciones to-
tales cada uno, y la industria siderúr-
gica un 3,4%.

Industrias manufactureras que no
están en las categorías antes men-

cionadas ocupan un 11% de la cantidad
total de exportaciones.

El país también comercializa (en
orden descendente de participación

en total): frutas, pescado, papel y ma-

dera, cobre, aluminio, uva, productos
Caprinos, tabaco y algodón.

Hacia 2016 la economía mostró
una fuerte tendencia a la reprimari-

zación del comercio exterior. Las expor-
taciones de productos primarios
superaron el volumen de los despachos
industriales por primera vez en 17
años. Trigo y soja fueron los bienes con

mayor expansión, en tanto que plásti-
cos, maquinaria, autos y productos de
economías regionales y lácteos marca-
ron el mayor retroceso. 

Los principales bienes industriales
y los alimentos procesados, regis-

traron una reducción notable de las ex-
portaciones los productos plásticos
computó un retroceso del 21 por ciento,

sumado al 20 por ciento en marroqui-
nería, 28 por ciento en papel y cartón,
30 en textiles y 50 en calzados. piedra
y metales preciosos (-21 por ciento), en
metales comunes (-50 por ciento), en
maquinas y aparatos eléctricos (-26) y
en material de transporte terrestre -36

Los commodities representaron el
29,3 por ciento del total de expor-

taciones, contra el 28,1 por ciento expli-
cado por productos industriales. En
2015 los bienes primarios sumaban
20,3 por ciento de las exportaciones to-
tales, mientras que los manufactureros
representaban 39,8 por ciento.

Para mediados de 2016 las expor-
taciones tuvieron un brusca caída

del 13%, por menores cantidades ven-
didas y menores precios, y afectaron,
según el INDEC, a todos los grandes
rubros: productos primarios, manufac-
turas de origen agropecuario, manufac-
turas de origen industrial y
combustibles y energía. 

Alrededor de 100 firmas concen-
tran el 75 por ciento del total de las

exportaciones. 
En ese ranking, de las 25 principales,
doce se dedican a granos, oleaginosas
y sus derivados; seis son automotrices;
dos venden al exterior petróleo y gas;
dos son mineras; otro par, siderurgia y
aluminio; y una, alimentos. 

Ocho están vinculadas con bienes
industriales de mediano-bajo conte-

nido tecnológico: seis firmas fabrican
autos; una, tubos de acero y otra, alu-
minio. 
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                     ES LO QUE COMERCIAMOS CON EL MUNDO

¿Qué lugar ocupamos
en el mundo?

El comercio con
los EE.UU.

mienta representó una cuarta parte de
esas importaciones, que se completan
con azafrán, boldo, orégano y semi-
llas de mostaza.

En realidad, la pimienta que se trae
es una de las 700 variedades que

existen, por lejos la más difundida de
todas, llamada “Piper Nigrum”. De ella,
mediante distintos procesos, se obtie-
nen las pimientas blancas, negras o
verdes que más demanda el mundo.
Como no hay producción nacional, el
consumo interno equivale a ese flujo de
importación. En 2013, fue de 1.007 to-
neladas. Es un volumen ínfimo de la
producción mundial, que se ubica por
encima de las 2 millones de toneladas.
Como la especie comenzó a cultivarse
en la India unos 600 años A.C., se
piensa que ese país es todavía el
mayor productor mundial. Pero en el
ranking de la FAO (Naciones Unidas)
aparece desplazado al tercer lugar,
pues lideran Vietnam e Indonesia.
Como cuarto productor de pimienta
aparece Brasil, gran proveedor de la
Argentina.

¿Por qué no hay pimienta argen-
tina? “Aquí nunca se logró producir

por un tema climático, no se adapta a
nuestras temperaturas. Se ha intentado
en pequeñas parcelas en el NEA, pero
no resultó”, relató una especialista de
Agricultura. Por cierto, la pimienta es el
pequeño fruto de una liana perenne y
trepadora que solo crece en climas tro-
picales muy húmedos.

Quién lo diría: 
importamos 
vino y dulce de
leche

El último informe de la consultora
Radar exhibe una tendencia nega-

tiva en las importaciones de productos
y de alimentos, especialmente de vino.

En noviembre aumentó un 940%
la importación de vino desde el

país vecino. Las importaciones de ba-
tatas, mandarinas, pasas de uva y za-
nahorias entre otros productos también
volvieron a las góndolas argentinas.

Entre enero y noviembre del año
pasado, la compra en el exterior de

carne aviar creció un 850% y la de ga-
lletitas dulces un 95%. En tanto que en
el rubro electrodomésticos, se importó
un 198% más de heladeras un 1.115%
más en lavarropas. Las importaciones
también se incrementaron en indumen-
taria (+35%) y en calzado (+24%).

La producción industrial sigue exhi-
biendo una tendencia negativa y,

por el momento, no encuentra su piso.
Las ramas más golpeadas son aquellas
donde a la caída de la demanda do-
méstica se le sumó el aumento de las
importaciones, como por ejemplo los
sectores textil, indumentaria, madera y
muebles, calzado y línea blanca”, se
explica en el documento de Radar ela-
borado por la economista Paula Espa-
ñol.

Un dato curioso: en los últimos
meses  tuvieron un crecimiento ex-

ponencial las importaciones de muchos
productos, algunos de ellos llamativa-
mente, como la yerba y el dulce de
leche.

El periodista Marcelo Zlotog-
wiazda realizó un informe detallado

sobre este nuevo rumbo de la econo-
mía argentina. Allí describió los pro-
ductos que empezaron a ser
comprados al exterior y otros que cre-
cieron las compras. El aluvión de bie-
nes de consumo final importados marcó
un nuevo hito en julio, cuando ingresa-
ron al país 121 kilos de dulce de leche
desde Chile. Mandarinas de Uruguay,
batatas de Brasil, pasas de uva de la
India completan el listado de alimentos
del exterior que volvieron a las góndo-
las después de diez años sin registrar
importaciones.

Hay otras importaciones que reco-
nocen causas más profundas. Por

ejemplo, la Argentina es un país sin pi-
mienta. La pimienta sin triturar es el
principal producto de importación en
el rubro de hierbas aromáticas y espe-
cias. Resulta curioso tratándose de ali-
mentos, pero en ese capítulo, la
Argentina es claramente deficitaria. En
2013, según un informe del Ministerio
de Agricultura, exportó ese tipo de pro-
ductos por US$ 11,4 millones, pero los
compró por US$ 41,5 millones. La pi-

Argentina es la 47º mayor eco-
nomía de exportación en el
mundo y la 43º economía

más compleja  de acuerdo con el Ín-
dice de Complejidad Económica
(ECI). En 2014, Argentina exportó $
69 mil millones e importó $ 64 mil mi-
llones, dando como resultado un
saldo comercial positivo de $ 5 mil
millones. 

Las principales exportaciones de
Argentina son Harina de soja

($11,9 mil millones), Camiones de re-
parto ($3,88 mil millones), Soja
($3,84 mil millones), Maíz ($3,7 mil
millones) y Aceite de soja ($3,62 mil
millones), de acuerdo a la clasifica-
ción del Sistema Harmonizado (HS).
Sus principales importaciones son

Gas de petróleo ($5,55 mil millo-
nes), Refinado de Petróleo ($3,92
mil millones), Coches ($3,5 mil mi-
llones), Piezas-Repuestos ($3,21
mil millones) y Teléfonos($2,03 mil
millones).

Los principales destinos de las
exportaciones de de Argentina

son Brasil ($14 mil millones), China
($4,51 mil millones), los Estados
Unidos ($4,15 mil millones), Chile
($2,85 mil millones) y Venezuela
($1,98 mil millones). Los principa-
les orígenes de sus importaciones
son Brasil ($14,3 mil millones),
China ($10,7 mil millones), los Es-
tados Unidos ($8,73 mil millones),
Alemania ($3,44 mil millones) y Bo-
livia ($2,56 mil millones).

Según la consultora Ecolatina,
Estados Unidos constituye el
tercer destino de nuestras ex-

portaciones detrás de Brasil y China,
y en el último año su posición se for-
taleció: tras aumentar más de 30 por
ciento a nivel interanual las ventas en
los primeros once meses del año, los
envíos al país del norte representaron
8 por ciento del total, cuando un año
atrás representaban tan sólo 6 por
ciento.

Hablando en particular, las exporta-
ciones de biodiesel casi triplicaron
su nivel en el período mencionado y
con respecto a 2015, al superar los
U$S 1.000 millones y convertir a los
Estados Unidos en el destino de poco
más del 90 por ciento de la produc-
ción del combustible y sus derivados
con destinos puertas afueras de la Ar-
gentina.
Del mismo modo, las ventas de alu-
minio crecieron un 133 por ciento in-
teranual durante el año pasado,
alcanzando así una cifra de alrededor
de U$S 180 millones. Dentro del sec-
tor, Ecolatina sostiene que más de la

mitad de las exportaciones se diri-
gieron al mercado norteamericano
durante los primeros once meses
de 2016, mientras que en 2015 re-
presentaban poco más de un tercio
de las ventas totales al exterior.

Para la consultora, sin embargo, la
situación más delicada es la de
aquellos productos vinculados a
las economías regionales, para
los que Estados Unidos representa
un comprador vital. Es el caso
del té negro, cuya producción fue
dirigida en un 75 por ciento a la pri-
mera potencia mundial –por un total
de U$S 88 millones–. De manera
semejante, un 65 por ciento de
los arándanos cosechados en tie-
rras argentinas fue enviado al país
del norte, significando ingresos por
U$S 122 millones.
A ellos se suman, según Ecolatina,
la mitad de las ventas totales
de aceites de limón y un 40 por
ciento de los envíos de miel
y jugos de citrus, manzana y
uva –los cuales generan, estos últi-
mos, un total de U$S 440 millones–.
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La Argentina tiene déficit comercial
con China. Importa casi el doble
de lo que le exporta: en 2013 le

vendió productos por US$ 6,3 mil millo-
nes, mientras que el país compró a
China el equivalente a US$ 11,4 mil mi-
llones. El país asiático es el segundo
socio comercial más importante,
después de Brasil (los datos provie-
nen del informe de 2013 de Intercam-
bio Comercial Argentino del INDEC).
Casi el 60% de lo que exporta la Argen-
tina son porotos de soja, mientras que
las ventas chinas se encuentran mucho
más dispersas entre diferentes produc-
tos y son los celulares los que encabe-
zan la lista, según la
información publicada por la Cámara
de Exportadores (aquí se puede acce-
der a los boletines).

El hecho de que las exportaciones de
acá a China sean en su mayoría pro-
ductos primarios, no es algo propio de
nuestro país sino que se repite en mu-
chos de los países de la región.
“En la relación comercial con China,
América Latina se ha transformado casi
exclusivamente en un proveedor de
materias primas”, señaló José Alberto
Bekinschtein, economista y empresa-

rio. Aunque, agregó, “la situación de los
países de la región no es homogénea:
debe distinguirse entre economías que
suministran minerales de aquellas que
exportan alimentos más o menos ela-
borados: a largo plazo sus perspectivas
pueden ser distintas”.

Y concluyó que “en este momento la
Argentina, más que un proveedor de
alimentos para China, es un proveedor
de forrajes, es decir, porotos de soja y
subproductos destinados a alimenta-
ción animal. Participa en menos del 1%
del mercado chino de alimentos impor-
tados de consumo final, un mercado de
más de US$ 40 mil millones que crece
al 25% anual”.

Sin embargo, no todos los exportado-
res evolucionaron igual. Países como
Australia o Nueva Zelanda también
exportan productos intensivos en re-
cursos naturales, pero han logrado
una mayor diversificación, con pro-
ductos diferenciados. No exportan sólo
productos homogéneos -que tienen un
precio fijado por el mercado, por ejem-
plo en la Bolsa de Cereales- sino pro-
ductos donde cuentan factores como la
marca.

Los datos disponibles muestran
que la participación de la Unión
Europea en el comercio exterior

argentino se ubica en mínimos histó-
ricos. En concreto, en 2015 la partici-
pación del bloque europeo en el
comercio exterior total (exportaciones
más importaciones) de Argentina fue
de 15,7%, un nivel prácticamente
igual al registrado en los dos años
previos.
Estos son los niveles más bajos
desde la firma del tratado de Mastrich
en febrero de 1992, piedra angular
del proceso de integración continen-
tal.
Las exportaciones argentinas hacia el
bloque fueron el año pasado de 8.238
millones de dólares y representaron
el 14,5% del total de ventas externas
del país. En la comparación intera-
nual registraron una baja de 15,1%
(ya que en 2014 habían sido de 9698
millones de dólares).
En lo que respecta a importaciones
argentinas con origen en la Unión Eu-
ropea, se observa que éstas sumaron
el año pasado 10.042 millones de dó-
lares, lo que implicó una incidencia
de 16,8% en el total de compras ex-
ternas del país. En relación a 2014,
se observó una baja de 10,9% (ya

que en ese año las compras argen-
tinas con origen en el bloque euro-
peo habían sido de 11.276 millones
de dólares).

En materia de saldo bilateral, se ob-
serva que en 2015 se registró un
déficit de 1.804 millones de dólares,
un 14,3% superior al del año previo.
Los datos parciales disponibles
para 2016, correspondientes a los
primeros cinco meses del año, dan
cuenta de exportaciones por 3366
millones de dólares (14,5% superio-
res a las de igual período del año
pasado) e importaciones por 3757
millones de dólares (un 7,8% por
debajo de la de iguales meses de
2015). El saldo fue un déficit para
Argentina de 391 millones de dóla-
res (sustancialmente menor al défi-
cit de 1134 millones de dólares
observado en igual período de
2015).
En relación a la posible salida del
Reino Unido de la Unión Europea,
vale destacar que en 2015 la inci-
dencia de ese país en el total expor-
tado por Argentina hacia el bloque
europeo fue de 8,8%, en tanto que
en materia de importaciones la par-
ticipación fue menor (5,6%).

El volumen del comercio con
Brasil retrocedió 2,5% en
2016 y el déficit de la Argen-

tina se incrementó 70% respecto a
2015, aunque en los últimos meses
el intercambio comenzó a recupe-
rarse, con exportaciones impulsa-
das por las colocaciones de
vehículos y cereales, según infor-
mes elaborados por las consulto-
ras Abeceb y Ecolatina, en base a
datos oficiales del vecino país.

La balanza bilateral sumó en 2016
u$s 22.506 millones, equivalente a un
retroceso de 2,5% con respecto a
2015, lo que implicó la tercera caída
anual consecutiva y el nivel de inter-
cambio más bajo en los últimos diez
años, según evaluó Abeceb, a partir
de los datos difundidos por el Ministe-
rio de Industria, Comercio Exterior y
Servicios de Brasil.
El déficit para Argentina fue de u$s
4.300 millones, 70% superior al
rojo de u$s 2.500 millones regis-

trado en 2015, como resultado de
la caída de 12% de las exporta-
ciones y el avance de 5% de las
importaciones, de acuerdo con el
análisis de Ecolatina.

Ambas consultoras coincidieron en
que el retroceso de la balanza co-
menzó a revertirse a partir de la se-
gunda mitad del año, con un
marcado aumento del intercambio
en diciembre.
La recuperación en el segundo se-
mestre recayó tanto en las exporta-
ciones y en las importaciones, con
crecimientos interanuales en di-
ciembre de 48% y 39,2%, respecti-
vamente.
El incremento de las exportaciones
en el último mes de año estuvo im-
pulsado por las mayores ventas de
automóviles, vehículos de carga,
maíz, cebada y trigo.

En tanto, el mayor incremento de
las importaciones se debió a las

compras de automóviles, autopar-
tes, tractores y otras maquinarias
agrícolas, y material ferroviario.

“La mejora del comercio bilateral
a fin de año en el sector automo-
triz es una buena noticia para la
industria argentina, auspiciosa
respecto al inicio de 2017, aun-
que los valores de intercambio en
el sector siguen siendo muy
bajos en comparación con años
anteriores”, consideró Abeceb

De la misma manera, “la recupera-
ción del mercado brasileño para
las exportaciones de cereales y
productos alimenticios genera
expectativas en el marco de los
cambios en el marco regulatoria
y de incentivos al sector”, agregó.
Por su parte, Ecolatina reseñó que
aunque las ventas Brasil “repunta-
ron fuertemente en relación a di-
ciembre de 2015, permanecieron
23% por detrás del valor enviado
durante el último mes de 2014”.

El comercio 
con China

El comercio con la
Unión Europea

El comercio
con Brasil
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¿Qué equipo ganó más campeonatos
en la Liga Sanjuanina de Fútbol?

Los
campeones

Títulos por club
1921 - San Martín
1922 - Atlético de la Juventud
1923 - Atlético de la Juventud
1924 - San Martín
1925 - Atlético de la Juventud
1926 - San Martín
1927 - Atlético Juan Graffigna
1928 - Sportivo Desamparados
1929 - Atlético de la Juventud
1930 - Atlético Juan Graffigna
1931 - Atlético Juan Graffigna
1932 - San Martín
1933 - Atlético Juan Graffigna
1934 - Atlético de la Juventud
1935 - Atlético de la Juventud
1936 - Atlético de la Juventud
1937 - San Martín
1938 - Atlético Juan Graffigna
1939 - Atlético Los Andes
1940 - San Martín
1941 - San Martín
1942 - Atlético Juan Graffigna
1943 - San Martín
1944 - no se disputó
1945 - Atlético de la Juventud
1946 - Atlético de la Juventud
1947 - Sportivo Peñarol
1948 - San Martín
1949 - Independiente
1950 - Atlético de la Juventud
1951 - San Martín
1952 - Atlético de la Juventud
1953 - Atlético de la Juventud
1954 - San Martín

1955 - San Martín
1956 - San Martín
1957 - San Martín
1958 - Atlético Los Andes
1959 - Atlético Los Andes
1960 - San Martín
1961 - Atlético de la Juventud
1962 - Atlético Los Andes
1963 - Sportivo Desamparados
1964 - San Martín
1965 - Sportivo Peñarol
1966 - Sportivo Desamparados
1967 - San Martín
1968 - Sportivo Desamparados
1969 - San Martín
1970 - Sportivo Desamparados
1971 - Sportivo Desamparados
1972 - Sportivo Desamparados
1973 - Sportivo Desamparados
1974 - Atlético Juventud Alianza
1975 - Sportivo Desamparados
1976 - Sportivo Desamparados
1977 - San Martín
1978 - Sportivo Peñarol
1979 - Sportivo Peñarol
1980 - San Martín
1981 - Atlético Juventud Alianza

1982 - Atlético Juventud Alianza
1983 - Sportivo Desamparados
1984 - Atlético Juventud Alianza
1985 - Atlético Juventud Alianza
1986 - Atlético Juventud Alianza
1987 - Atlético Juventud Alianza
1988 - Atlético Juventud Alianza
1989 - San Martín
1990 - San Martín
1991 - Sportivo Desamparados
1992 - San Martín
1993 - Atlético Trinidad
1994 - San Martín
1995 - San Martín
1996 - Atlético Unión (Villa Krause)
1997 - Atlético Trinidad
1998 - Atlético Unión (Villa Krause)
1999 - Atlético Unión (Villa Krause)
2000 - Atlético Trinidad
2001 - Independiente Villa Obrera
2002 - Atlético Unión (Villa Krause)
2003 - Atlético Unión (Villa Krause)
2004 - Atlético Unión (Villa Krause)
2005 - Sportivo Del Bono
2006 - Sportivo Peñarol
2007 - Sportivo Del Bono
2008 - Independiente Villa Obrera
2009 - Atlético Trinidad
2010 - Atlético Juventud Alianza
2011 - Sportivo 9 de Julio
2012 - San Martín
2013 - Sportivo 9 de Julio
2014 - Sportivo 9 de Julio
2015 - Independiente Villa Obrera

Club Títulos Años campeón

San Martín 26 1921, 1924, 1926, 1932, 1937, 
de San Juan 1940, 1941, 1943, 1948, 1951, 

1954, 1955, 1956, 1957, 1960, 
1964, 1967, 1969, 1977, 1980, 
1989, 1990, 1992, 1994, 1995, 
2012

Atlético 23 1922, 1923, 1925, 1929, 1934, 
Juventud 1935, 1936, 1945, 1946, 1950, 
Alianza 1952, 1953, 1961, 1974, 1981, 

1982, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 2010, 2016

Sportivo 12 1928, 1963, 1966, 1968, 1970, 
Desamparados 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 

1983, 1991
Unión de 6 1996, 1998, 1999, 2002, 2003,
Villa Krause 2004
Atlético Juan 6 1927, 1930, 1931, 1933, 1938, 
Graffigna 1942
Sportivo 5 1947, 1965, 1978, 1979, 2006
Peñarol
Atlético 4 1939, 1958, 1959, 1962
Los Andes
Atlético 4 1993, 1997, 2000, 2009
Trinidad
Sportivo 3 2011, 2013, 2014
9 de Julio
Atlético Indep. 3 2001, 2008, 2015
Villa Obrera
Sportivo 2 2005, 2007
Del Bono
Independiente 1 1949
de San Juan

19
1954 - San Martín a cancha llena
/ El equipo del Club Atlético San
Martín en 1954. Ese año jugaron
contra Los Andes y ganaron 3 a
1. Rogelio Mallea, que integraba
el equipo que se ve en esta foto,
contó que esa fecha le quedó
marcada a fuego porque se casó
el 24 de diciembre, al mediodía.
En pleno festejo llegó el técnico
para llevarlo a la concentración,
por lo que dejó a su esposa y
todos los invitados. Regresó
cuando terminó el campeonato
para empezar la luna de miel.

Uno escucha a veces largas discusiones sobre cuál es el equipo sanjuanino
que más títulos obtuvo. Como dice Serrat: nunca es triste la verdad, lo que no

tiene es remedio. En esta nota, todos los campeones sanjuaninos.

deportes
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Ya no es ciencia 
ficción ni una teoría
conspirativa. Existe 
un gran almacén de
datos a disposición de
las empresas, de los
Estados y de las 
campañas políticas.
Todos nuestros datos:
quienes somos, qué
nos gusta, los lugares
que frecuentamos, en
qué gastamos nuestro
dinero, con quienes
nos comunicamos…,
todo es información 
al alcance de quien la
precise y pueda pagar.

M aría vive en Chimbas y
busca por Google colecti-
vos para ir en Semana

Santa a Carlos Paz. Después ve con
asombro que en su Facebook le
aparecen promociones de hoteles
en ese mismo lugar de las sierras de
Córdoba. En tanto a Juan, un fotó-
grafo aficionado de Capital, desde
que sigue por Instagram a un par de
fotógrafos famosos, le llueven ofer-
tas de cursos de fotografía en el ex-
terior. Al mismo tiempo que a Carlos
de Rivadavia, que comienza a se-
guir una serie por Netflix, no puede
creer la cantidad de películas o sit-
com que le sugieren con temáticas
que realmente son de su interés.
María, Juan y Carlos no son perso-
najes reales, pero muy posiblemente
usted ya pasó por alguna experien-
cia similar.

s    s   s
Es que hoy nuestra verdadera hue-
lla digital no es la de nuestro dedo
pulgar derecho sino aquella que de-
jamos plasmada con el uso de inter-
net, del teléfono celular o por el
simple hecho de estar bancarizados.
Este fenómeno de seguimiento de
datos personales ya no es privativo
de espías o agencias de inteligen-
cia. Es una suerte de mercancía que
sirve a la hora de diseñar promocio-
nes de algún producto comercial o
bien para que el mundo de la comu-
nicación política llegue con sus men-
sajes con mayor eficacia. También
sirve, como advierten algunos ana-
listas, para manipular.

Pero, ¿qué 
es Big Data?

E s el fenómeno informático que
almacena datos a gran escala.
Un nuevo ojo que todo lo ve.

En los años noventa, el especialista en
informática estadounidense John Mas-
hey acuñó el término al publicar su ar-
tículo Big Data and the Next Wave of
Infrastress (Big Data y la próxima ola
de Infrastress), donde se refería al es-
trés que iban a sufrir las infraestructu-
ras físicas y humanas de la informática
a causa de la imparable generación de
datos.
Es que cada click que hacemos, cada
contenido que compartimos; cuando
nos gusta la foto o el mensaje de un
amigo en Facebook, cuando pagamos
con tarjeta el supermercado estamos
dejando un rastro. Lo mismo ocurre
cuando opinamos en la red, buscamos
un lugar con el GPS o la aplicación
Google Maps de nuestro celular, reali-
zamos compras on line o jugamos un
jueguito como Candy Crush. Con
estas acciones cotidianas estamos de-
jando que se sepa cada vez más
sobre nosotros.

s    s   s
Ya no es solamente que nos espíen,
sino que nosotros mismos nos expo-
nemos. Contamos qué películas nos
gustan, que libros hemos leído cuál
es nuestro club de fútbol preferido y
cuáles son los mensajes que cree-
mos dignos de compartir.
Además, no sólo nos mostramos en
cuerpo y alma ante la red, sino que
prestamos nuestro consentimiento
para que quienes crearon las distin-
tas aplicaciones (Apps) o generaron
páginas de interés utilicen nuestros
datos según sus criterios.

s    s   s
Son muy pocas las personas que
leen la licencia que damos y la polí-
tica de privacidad de estos sitios y,
aun sabiendo que puedan utilizar
nuestra información, igualmente
damos nuestra aprobación porque re-
almente queremos el servicio que
nos ofrecen. Es en verdad muy útil
poder comunicarnos de manera gra-
tuita por WhatsAap, saber cuál es el
camino más corto para llegar a una
dirección gracias a Google Maps o in-
formarme leyendo páginas de inter-
net.
Big Data se encarga de almacenar,
clasificar y analizar toda esta informa-
ción que brinda la humanidad en ge-
neral y cada uno de nosotros en

BIG DATA
UN GRAN HERMANO 

SOBRE TODOS NOSOTROS

Por 
Federica Mariconda
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particular. Y, como es tal el cúmulo de
información, se está utilizando direc-
tamente inteligencia artificial para
buena parte de la tarea. Al tiempo
que se está capacitando a contra
reloj al recurso humano para que
pueda subirse a esta ola con diplo-
maturas como la que ofrece, en
nuestro país, el Instituto Tecnológico
de Bs. As.

Según un artículo del diario español
El País, “Qué es eso del big
data?”, cada día se realizan más de
un billón de consultas en Google,
más de 25 millones de tuits en Twit-
ter, 800 millones de actualizaciones
en Facebook, hay 60 horas de vi-
deos subidos por minuto en Youtube
y 10.000 transacciones por tarjeta de
crédito por segundo…

Como vemos, el Big Data permite
que las grandes empresas sepan
mucho de nosotros y que los parti-
dos políticos conozcan nuestros
gustos, nuestros anhelos y opinio-
nes para, con esta información, ha-
blarnos de manera directa, captar
mejor nuestra atención y lograr per-
suadir con sus propuestas aún al
más prevenido.
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A sí como las empresas
ven que pueden diri-
gir mejor su publici-

dad directa e incrementar las
ventas,  así como los partidos
políticos ven el poder de pene-
tración en el electorado, los
Estados podrían empezar a di-
señar políticas públicas con
mayor precisión gracias a Big
Data. Los gobiernos hoy tie-
nen la posibilidad de “censar”
a la gente que está permanen-
temente conectada a sus celu-
lares. Podrían analizar
necesidades de su población y
sus economías y, desde sus
mismas oficinas, podrían enri-
quecer esta información con
todas las bases que poseen.
Se estima que el Estado
posee alrededor de un tercio
de los datos de un país.

Justamente la Cepal (Comi-
sión Económica para América
Latina y el Caribe) en un semi-
nario realizado en Chile, con-
cluyó que Big Data “podría
mejorar la toma de decisiones
sobre áreas críticas del desa-
rrollo”. De acuerdo a un pro-
yecto que sería financiado por
la cuenta para el Desarrollo de
las Naciones Unidas, el uso
de Big Data en combinación
con estadísticas tradicionales
permitiría mejorar la toma de
decisiones en áreas críticas
del desarrollo como salud, em-
pleo, seguridad, productividad
y gestión de catástrofes natu-
rales.

Realmente los gobiernos tie-
nen una información riquísima.
Saben todo lo que pasa en las
escuelas, centros de salud y
hospitales, en tema de recau-
dación impositiva, sobre las
áreas de cultivo o fuerzas de
producción. Todo esto bien po-
dría aprovecharse para elabo-
rar mejores planes de políticas
sociales y económicas.
El Big Data también, viene a
revolucionar las Ciencias So-
ciales. Como señala Martin
Hilbert, se estima que, de
acuerdo a los “me gusta” de
Facebook –teniendo entre 100
y 250 likes- se puede saber la
orientación sexual, origen ét-
nico, opiniones, nivel de inteli-
gencia, de felicidad o si usa
drogas. Superando los 150
likes, puede obtenerse un test
de personalidad con bastante
exactitud…
En síntesis, cuando George
Orwell en 1984 escribió su
novela política con el perso-
naje omnipresente de Gran
Hermano, seguramente no
llegó a imaginar que en tan
poco tiempo la realidad su-
peraría ampliamente su fic-
ción.

El Big Data y la comunicación política

La utilidad

U no de los pioneros en utili-
zar eficientemente esta he-
rramienta fue Barack

Obama en su campaña de 2012.
Pero en estas últimas elecciones
Donald Trump siguió la misma línea
y parece haber redoblado la
apuesta.
Esta periodista y mujer de la comu-
nicación tuvo oportunidad de estar
un par de veces con integrantes de
los equipos de campaña del ex pre-
sidente norteamericano quienes
aseguran que las redes sociales
permiten dialogar con la gente de
manera más horizontal y directa.
“No queremos empujar un men-
saje sino interactuar”, me explica-
ban.

s    s   s
En una conferencia realizada en
Whashington en 2014 ante un grupo
de politólogos y especialistas en co-
municación política, parte de estos
especialistas realizó una demostra-
ción que realmente logró asombrar
por el nivel de detalle con el que
pueden ubicar en un mapa a los in-
dividuos de cada segmento al que
se pretenda dirigir un mensaje en
particular.
A través de todos los datos que la
gente brinda a través de las redes,
se realizan “perfiles” es decir se ca-
tegorizan a las personas según
sexo, edad, etnia, religión, ideas po-
líticas, nivel socio cultural, gustos e
intereses para, de este modo, ela-
borar los mensajes de manera tal
que se logre el impacto deseado en
cada receptor.

s    s   s
Si bien pueden ser parcialmente
ciertas las buenas intenciones de
“interactuar” con cada ciudadano en
particular, también es cierto que
puede servir para manipular. En
este sentido, el experto en redes di-

gitales Martin Hilbert no duda en
afirmar que “Obama y Trump usaron
el Big Data para lavar cerebros”.
Según este experto, las democra-
cias con el nivel de precisión que
tienen de cada ciudadano pueden
convertirse en “dictaduras de la in-
formación”.

s    s   s
Lo cierto es que ya se advierte una
nueva tendencia en comunicación
política que realiza una apuesta
más fuerte en redes sociales (You-
tube, Instagram, Facebook, Twitter)
que en propaganda a través de los
medios tradicionales de comunica-
ción (Radio, diarios y TV). Según
explica Hilbert , “Obama invirtió en
esto mil millones de dólares, mucho
más que en comerciales de TV. Y
con eso contrató a un grupo de cua-
renta nerds, de Twitter, de Google,
de Facebook, de Craigslist, tres pro-
fesionales de póker, otro que trabaja
con células madres, en fin. A esos
cuarenta nerds los puso en un sub-
terráneo, les dio mil millones de dó-
lares y un número para el servicio
de pizza, ¿no? Y ahí en el subterrá-
neo crearon los 16 millones de perfi-
les que les interesaban, los votantes
indecisos. Sacaron datos de todos
lados. Incluso tuvieron acceso a las
Setup-Boxes, lo que sería la televi-
sión digital, que registra cómo se ve
la televisión”.

s    s   s
Una vez que se elaboran los distin-
tos perfiles, se comienza enviar en-
tonces propagandas –o mensajes
con formato informativo- elaborados
de manera segmentada o individua-
lizada.
De este modo, se seleccionan las
palabras o los modismos, el tipo de
imagen que acompañará el mensaje
y hasta la gama de colores. Por
ejemplo si el mensaje que se quiere

transmitir es que habrá “más seguri-
dad”, a una persona con sensibili-
dad y tendencia garantista se le
acompañará un texto con una ima-
gen de chicos jugando tranquilos en
la plaza o la calle, mientras que a
alguien que prefiera políticas de
mano dura el mismo mensaje po-
dría ir acompañado de policías fuer-
temente armados..

s    s   s
Pero, además del modo de presen-
tar un mensaje, se pueden enviar
sólo las propuestas con las cuales
sé que tal persona está de acuerdo
y no enviarle alguna con la que
pueda disentir.
Así, por ejemplo, un candidato que
tenga varias propuestas de cam-
paña, evitará enviarle a una per-
sona es católica su propuesta a
favor del aborto pero le enviará los
puntos de su plataforma con los que
sabe que sí acordará.
En zonas marginales donde ya hay
tres generaciones acostumbradas a
vivir de planes sociales, o a los jó-
venes denominados “Ni Ni” (Ni estu-
dian Ni trabajan), se evitará hablar
de la “cultura del trabajo” cuando
puede ser un postulado que se co-
munique a otros segmentos de la
población.
Es decir, no sólo se dirigen mensa-
jes conformados como más puede
emocionar o impactar a cada per-
sona sino que pueden enviarse sólo
aquellos con los que saben de ante-
mano que se estará de acuerdo.
E, incluso, ya ni siquiera pueden
aparecer como spots de campañas
o propaganda directa, sino que “ca-
muflados” como información. Con el
doble juego de elaborar una noticia
mostrando facetas del candidato
que queremos dar a conocer y este
mensaje con formato informativo
promocionarlo en las redes o inten-
tar que se viralice.

En marzo de 2014
en la George Mason
University, Arlinton-
Washington con los
expertos en el uso
de redes sociales.
Peter Greenberger
(Director de Twitter),
Francesca Covey
(Director de Face-
book), Julie B. Ger-
many (DCI Group), y
Alonso Cedeño (Es-
trategia en Línea)



Juan Campbell, ingeniero 
en minas y descendiente de 
escoceses, fue dueño de minas
de oro en Marayes. Entre sus
nietas están Lucy Campbell,
que fue actriz y una de las 
protagonistas de los primeros
años de la TV local; también
Norah Campbell que fue 
modelo de alta costura en San
Juan. 

Los inicios de la 
familia en la minería
La familia Campbell tiene marcada pre-
sencia en la memoria colectiva de los
sanjuaninos. El apellido tiene su origen
en los descendientes de los pueblos cel-
tas que habitaban en el Condado de
Argyll, al oeste de Escocia, entre Loch
Awe y Loch Fine. El apellido Campbell
apareció por primera vez en 1216, y son
numerosas las menciones a esta familia
en relación con la historia de Escocia.
Diversas razones motivaron la presen-
cia de ingleses en San Juan. Entre el
siglo XIX y el XX llegaron soldados pri-
sioneros de las invasiones inglesas, in-
genieros y técnicos del ferrocarril, ex
militares, mineros y comerciantes que
decidieron afincarse en la provincia.

El primer Campbell que se radicó en
San Juan fue el ingeniero Malcolm
Campbell Mc Keller, con ancestros es-
coceses y procedencia canadiense.
Malcolm había nacido en Quebec, Ca-
nadá, en 1842. Desde ese país, que era
dominio británico, Malcolm Campbell se
trasladó a la Argentina, y precisamente
a San Juan, en los albores de 1870.

Eran tiempos de progreso de la econo-
mía sanjuanina, fruto del comercio y del
nacimiento de pequeñas industrias. Es
posible que el arribo de Campbell a esta
provincia tuviera que ver con la minería.
En la tierra natal de Sarmiento, Malcolm
Campbell fue designado por la Diputa-
ción en Minas para mensurar, restaurar,
reconocer y analizar las condiciones

Cristóbal Cavalli, y fueron testigos don
Sacarías Merlo y doña Sarita Varne. De
esa unión nació en 1872 Juan Campbell
Cortinez. Varios años después, alejado
de sus trabajos mineros, Malcolm muere
en 1909 en Buenos Aires, donde sus
restos descansan en el Cementerio Bri-
tánico.

El dueño de 
las minas de Marayes 
Juan Campbell Cortinez ocupó en 1899,
con 27 años, el cargo de capitán de la
Tercera Batería del Regimiento de Mon-
taña de Guardias Nacionales en San
Juan. Siendo ya ingeniero en Minas,
pronto se destacó y llamó la atención de
políticos y vecinos. En 1903 ocupó la in-
tendencia de la Ciudad, cargo a través
del cual llevó adelante obras y servicios
a la altura de sus antecedentes. En
1904 fue nuevamente designado por el
gobierno provincial como director del
Registro Civil. Como su padre, se de-
dicó a restaurar, mensurar y explorar en
la minería y trabajó como perito oficial
de Minas. También fue profesor de In-
glés en el Colegio Nacional de esta pro-
vincia.

En 1912 Juan Campbell adquirió en pro-
piedad las minas de oro de “Los Mara-
yes” que le vendiera don Robert
Mathven por el valor de dos mil pesos
en moneda nacional, cuando esa zona
era prácticamente un desierto. Las
minas “Los Marayes” se denominaban
“Caledonia”, “Albion” y “Erin”, y Camp-
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para la exploración de sustancias de pri-
mera clase, oro, plata y otros metales.
Lo hizo en Sierra del Colorado junto a
Santiago Gahan, en Hualilán, en sierras
del Villicum, Albardón y en Jáchal.

El 15 de noviembre de 1871 Malcolm
Campbell se casó en San Juan con
doña Dolores Cortinez, de familias tradi-
cionales y distinguidas de la provincia.
El casamiento se hizo en casa de la
novia, con autorización del presbítero

bell las explotó durante algunos años y
luego vendió a la firma Nobleza Pic-
cardo. Llegó a emplear a unas 1.500
personas y era tal la rentabilidad de la
mina que en la entrada a Marayes,
desde el ferrocarril, colocó un cartel con
letras hechas en oro. 

La lucha por vivir 
del pequeño Gaspar 
Juan Campbell se casó con Isolina Cai-
cedo, mendocina, propietaria de exten-
sas tierras en Astica, Valle Fértil. Era
hija de Lindor Caicedo y Rosa Tello, y
prima de Cecilia Clara Cano Caicedo,
casada con el inglés William Finnemore,
radicado en Calingasta. El matrimonio
Campbell Caicedo tuvo un hijo, Gaspar
Kidd Campbell. El niño nació con graves
problemas de salud y los médicos no le
daban muchas esperanzas de vida.
Juan, que gracias a la mina tenía una
buena posición económica, decidió traer
un médico desde Inglaterra. Gaspar
Kidd era el nombre y apellido del profe-
sional. Apenas llegó el minero le prome-
tió que si su hijo se salvaba, le pondría
su nombre. Afortunadamente así fue, el
niño vivió y le pusieron el nombre del
doctor inglés. 

La familia Campbell Caicedo logró su-
perar la dolencia del pequeño Gaspar,
pero después de que el cumpliera un
año la joven Isolina falleció. Al quedar
sin su mujer, Juan decidió enviar a su
hijo a la casa de su hermana, Lola
Campbell de Pagano, que era pintora y

familias sanjuaninas22
LOS CAMPBELL

LACIAR

Las minas de oro en Marayes. De izquierda a
derecha se ve al ingeniero Manuel Vitale, el

niño Domingo Agüero que era encargado de
mandados, el ingeniero Juan Campbell y el in-

geniero Guillermo  “Willy” Campbell.

Una nota de
Noelia Escales
para Fundación

Bataller

Gaspar Kidd Campbell, hijo de Juan Campbell
e Isolina Caicedo

Campbell, de las praderas de Escocia
a las montañas de San Juan
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vivía en Córdoba. Allí el niño hizo la pri-
maria y secundaria y regresó a San
Juan. Su padre pretendía que siguiera
la misma profesión que él, ingeniería,
pero el joven quería trabajar en el
campo. Así que una vez más se fue de
la provincia, esta vez a Entre Ríos, a la
casa de otro de los hermanos de su
padre, para estudiar agricultura y veteri-
naria.  Al tiempo regresó a su provincia
de nacimiento y conoció a Argelia La-
ciar, con quien se comprometió pocos
meses después. 

Una descendencia 
vinculada al arte
Por otra parte, Juan Campbell vendió
sus minas y se radicó en Buenos Aires.
Falleció en 1952 y, al igual que su
padre, Malcolm, fue sepultado en el Ce-
menterio Británico de esa capital.

Como él quería, Gaspar de dedicó a la
explotación agrícola y junto a Argelia
Laciar tuvieron cuatro hijos.

De los cuatro hijos Campbell Laciar, la
mayor fue Lucía Isolina “Lucy”, quien

fue actriz de teatro y cine y la protago-
nista y guionista de la película “La Di-
funta Correa”, realizada en San Juan y
estrenada en 1975. Lucy Campbell tam-

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

bién fue pionera con el programa perio-
dístico televisivo “Actualidades Sanjua-
ninas” y fue la creadora de la primera
escuela de cine en la provincia. Se casó
con Hugo Reynaldo Mattar Baeza, en la
Iglesia Catedral de San Juan, el 17 de
enero de 1955. Mattar era de origen chi-
leno, director de Cine y de varios docu-
mentales. El matrimonio Mattar
Campbell tuvo dos hijos: Alí Reinaldo y
Daniela Mattar Campbell.

El segundo hijo Campbell Laciar fue
Jorge Juan Campbell. Se unió en ma-
trimonio en 1966 con Ana Ester Moreno
Doncel Atienza. Sus hijos son Ana Cris-
tina, Jorgelina, Érica y Gaspar Campbell

23Lucy Campbell
reina del torneo de
poesía “Los Juegos
Florales”, en 1954.
Esa edición fue en
el Teatro Estornell y
sus princesas fue-
ron Estela Lloveras
y Coral Casas. Las
tres eran alumnas
de la Escuela Nor-
mal Sarmiento.

En 1967, Lucy
Campbell entrevista
a Palito Ortega en el
programa de televi-
sión “Actualidades
sanjuaninas”, que
se emitía los sába-
dos por Canal 8.

(Foto proporcionada
por Lucy Campbell).

Norah Campbell Laciar junto a su hija Mariana
Viera, en una fiesta en el Club Social.

Lucy Campbell durante
una visita al programa
La Ventana, en el año
2004. 

Norah Campbell Laciar junto a su hija Verónica
Viera

Lucy Campbell como “La Difunta”. La fotografía fue tomada en 1975, durante el rodaje de la pelí-
cula “La Difunta Correa”, en la que Lucy fue protagonista. El largometraje estuvo dirigido por su es-

poso, Hugo Reynaldo Mattar y contó con la participación de numerosos actores nacionales y
locales.

Moreno.

Norah fue la tercera hija Campbell
Laciar. Fue fundadora, presidente y vi-
cepresidente de la Asociación Benefac-
tora del Museo Franklin Rawson y es
una de las fundadoras del Centro de
Genealogía y Heráldica de San Juan.
Ella contrajo nupcias con Gregorio Ma-
riano Viera de Ezcurra Pradère, que era
comandante de Aerolíneas Argentinas.
La boda se realizó en la Iglesia del So-
corro de la ciudad de Buenos Aires. Tu-
vieron dos hijas: Mariana, que es
cantante, y Verónica. Gregorio falleció
en 1974 y sus restos descansan en el
Cementerio de La Recoleta.

Hugo Vicente, el cuarto hijo Campbell
Laciar, se casó con María Cristina
Alonso, y son padres de Melinda Camp-
bell Alonso.

Aún cuando la descendencia del esco-
cés Malcolm Campbell es reducida,
desde la llegada del pionero hasta
nuestros días hubo a lo largo de este re-
corrido genealógico un marcado ímpetu
y fuerza que dejó marcas en San Juan.
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Un trabajo especialmente preparado por la 
Fundación Bataller. Si quiere ver centenares de

bodas con sus fotografías y datos consulte:

www.sanjuanalmundo.com
www.fundacionbataller.org

E S P E C I A L   Nº 13

1960
Enlace 

Alladio - González
Maceyra 

Nebita Alladio Tamborini y
Carlos González Maceyra en

el día del compromiso. 

Nebita Alladio Tamborini y Carlos González Maceyra, salen de la cripta de la Iglesia
Catedral, luego de bendecida la unión matrimonial González Maceyra - Alladio

El matrimonio de Nebita Alladio Tam-
borini y Carlos González Maceyra
se celebró el 25 de junio de 1960,

en la Cripta de la Iglesia Catedral. Nebita
ha sido una destacadísima profesora de
danzas y González Maceyra, que se ra-
dicó en San Juan proveniente de Entre
Ríos, fue profesor de Educación Física. 
Los padrinos por la novia fueron sus pa-
dres, el bioquímico Luis Alladio y Nellia
Tamborini. El matrimonio tuvo tres hijos,
Carlos, Beatriz y Mariela.
El compromiso de Nebita y Carlos se re-
alizó el 8 de enero de 1960 y fue cele-
brado en la residencia familiar Alladio
Tamborini, en coincidencia con el día del
cumpleaños de Carlos.
(Fotos proporcionadas por la familia Gon-
zález Maceyra Alladio)

Las bodas
del Siglo XX
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En esta foto, tomada en el chalet Del Bono, posan Hilda Graffigna Del
Bono y el ingeniero Francisco Bustelo Barcia, el día de la boda. Los
niños que aparecen son Julio Graffigna Latino (el “Pibe”) y Nenina Mi-
netto Graffigna. (Foto publicada en el libro "El San Juan que Ud. no co-
noció", de Juan Carlos Bataller; proporcionada por Belecha Barassi) 

Esta fotografía, tomada en el Chalet Graffigna,
muestra a los concurrentes a la misa de despe-
dida de solteros de Hilda Graffigna del Bono y

Francisco Bustelo Barcia. La pareja se casó el 4
de agosto de 1932 y días antes se realizó esta
misa. En la foto se ha podido identificar a Emilio
Romero, Hilda Uliarte, Alfredo Yañez, Raquel Ba-
laguer, Gringa Echegaray, Olga Domínguez Vi-

dart, Alfredo Romero Caballero, Gringa Sánchez
Ruiz, Olga Silva, Clarita del Carril, Olga Bustos de
Graffigna, Hugo Graffigna, Adelita Tierny, Hebe

Lanteri, Elvira Bustelo de Graffigna, Mary Atienza,
Oscar Gambetta y las señoritas Novoa y Cuenca.
(Foto publicada en el libro “El San Juan que Ud.
no conoció” de Juan Carlos Bataller – Proporcio-

nada por el doctor Guido Romero)

Esta foto fue tomada el 31 de julio de 1932 en el Club Social
durante un agasajo a Hilda (Kiki) Graffigna y Francisco Bus-
telo con motivo del enlace que iban a contraer. Hilda Graf-
figna Del Bono y Francisco Bustelo Barcia se casaron días
después, el 4 de agosto, en la antigua Catedral de San Juan.
En esta imagen se identifica junto a los novios (ubicados en el
centro) a Trinidad Laspiur, Alfredo Romero Caballero, Olga
Domínguez Vidart, Olga Silva, Maruja Bustelo, Rosita Ro-
mero, Teresita Muro, Zule Guimaraes, Eduardo Yanzón, Car-
los Guimaraes, Pichu Luraschi Graffigna, Alfredo Yañez,
Argentina Laspiur, Eugenio De León, Chiche Arévalo, César
Bustelo, Clarita Del Carril, Gringa Echegaray, Tita Gambetta,
María Cira Cortínez, Lucrecia Romero, María Elena Santa
María, Olga Bustos y Hebe Lanteri. (Foto publicada en el libro
“El San Juan que Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller –
Proporcionada por el doctor Guido Romero)

El 4 de agosto de 1932, en la vieja Catedral de San Juan, durante
una ceremonia que ofició monseñor José Américo Orzali, arzo-
bispo de San Juan de Cuyo, quedó consagrado el matrimonio de

Hilda Graffigna Del Bono y el ingeniero Francisco Bustelo Barcia.
La novia lucía un vestido hecho por una conocida modista de Buenos
aires y estaba confeccionado en terciopelo blanco. En la cabeza una
cofia de encaje a la aguja, que sujetaba una tiara y del que se des-
prendía un largo velo hasta el piso. En las manos, Kiki llevaba guantes
como se estilaba en la época y un ramo de flores naturales.
La fiesta se realizó en el chalet de don Bartolomé Del Bono, tío de Kiki.
Don Bartolomé se encontraba en esos días en Europa y desde allí
habló con los tíos Alberto y Dorita -que eran los tutores legales de Kiki,
ya que ésta había perdido a sus padres de jovencita- para ofrecerles
su casa, que hoy es la sede de Ausonia. Según Alberto Graffigna
padre, esta fiesta -en la que actuó la orquesta de Alberto Soifel- fue "el
último relumbrón de la familia".
Eran tiempos de violencia en San Juan, especialmente entre cantonis-
tas y graffignistas. Por eso Kiki y Francisco fueron custodiados en el
trayecto hacia la fiesta.
Cuenta Kiki que su mano fue pedida por Francisco a su tio en el come-
dor del chalet Graffigna y el dormitorio principal de la casa les fue ce-
dido en la noche de bodas. La luna de miel la pasaron en Río de
Janeiro, adonde viajaron en un barco inglés que tardó tres días en lle-
gar. El matrimonio Bustelo Graffigna estuvo casado durante 58 años y
tuvo cinco hijos: Hilda, Francisco, Eduardo, Alberto y Marta María.

Graffigna Del Bono -
Bustelo Barcia  
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