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El presidente
Mauricio Macri,
tras la moviliza-
ción del 1 de
abril

...Sin que
haya habido
colectivos ni
choripan...

>Un diario que cerró
El diario Norte de Ciudad Juárez,
anunció el cierre de su edición im-
presa ante la falta de garantías de
seguridad para que su personal
siga desarrollando su labor perio-
dística. Después de 27 años en cir-
culación, se tomó la decisión luego
del asesinato de la periodista Mi-
roslava Breach, ejecutada por nar-
cotraficantes.

>Piqueteros
Durante marzo hubo 516 pi-
quetes en todo el país. Si se
tiene en cuenta el primer tri-
mestre de 2017, se produje-
ron 952 piquetes. Los que
más cortaron calles fueron los
trabajadores estatales. Desde
2009 hicieron 40.012 pique-
tes.

>Cayeron las exportadoras
En diez años cayó 36,5% la cantidad de empresas ex-
portadoras.
En 2006 eran 15.100 y el año pasado quedaban 9.600;
es el nivel más bajo desde 1994; lo atribuyen al combo
de alta inflación, atraso cambiario, presión tributaria y
costos logísticos elevados.

>¡Y bajó la nafta!
El precio del gasoil bajó el
2,6% y un 0,1% el de las
naftas y será el valor del
segundo trimestre tras el
acuerdo de enero entre Go-
bierno con refinadores y
productores para alcanzar
la paridad de precios entre
el mercado local y el inter-
nacional.

>Creció la venta de autos
Durante marzo se patentaron 76.745 vehículos en los
22 días hábiles que tuvo el período, una suba del
36,4% con respecto al mismo período del año pa-
sado. En el primer trimestre, la suba interanual fue
del 42,5%, según el último informe de la Asociación
de Concesionarios de Automotores (ACARA). Entre
enero y marzo, se vendieron 230.861 unidades.

>La crisis de la yerba
Los yerbateros la están pasando
mal. Hay secaderos en Misiones que
pagan 3 pesos el kilo de hoja verde -
se necesitan 3 kilos para hacer uno
de yerba mate- muy lejos de los 5,10
pesos fijados por el Instituto Nacional
de la Yerba Mate. 
Hay 17 mil chacareros en el país y la
gran mayoría tiene entre 20 y 25
hectáreas. 
La industria yerbatera tampoco la
pasa bien. El precio de la yerba es lo
que menos aumentó en 2016, un
15%. 
Las ventas durante 2016 en el mer-
cado interno fueron de 285 millones
de kilos, un 2% menos que durante
el  
2015. 
Y sólo se exportaron 10 millones de
kilos, principalmente porque el princi-
pal comprador, Siria, está inmerso en
guerras.
Un escenario similar ocurre en otras
economías regionales como la vitivi-
nicultura.

>Alias obligatorio
El Alias CBU será obligatorio para todas las cuentas
bancarias a partir del 1 de junio
Si el usuario no posee un alias, el Banco Central asig-
nará uno por defecto y luego el cliente del banco lo
podrá cambiar. Más de 150.000 clientes ya tienen su
alias.

>iPhone carísimo
Viajar a Miami y traer un iPhone 7 Plus de
256GB, es más barato que comprarlo en Ar-
gentina. En Estados Unidos, liberado se consi-
gue a US$969, esto es $14.928. En Argentina
cuesta 38 mil pesos. En esta primera tanda se
importaron alrededor de 15.000 iPhones, una
cifra irrelevante para el mercado argentino, en
el que se venden más de 9 millones de unida-
des al año.

>El personaje
Lenin Moreno será el próximo presidente de
Ecuador. El candidato de Alianza País ob-
tuvo el 51,15% contra 48,85% del ex ban-
quero Guillermo Lasso. Moreno, de 64 años,
vicepresidente entre 2007 y 2013 y paraplé-
jico desde hace casi dos décadas, es licen-
ciado en Administración Pública con
estudios de medicina y psicología.

>Depresión
Los casos de depresión
aumentaron casi un 20%
en la última década con-
virtiéndose en la mayor
causa de discapacidad
en el mundo, afirmó este
jueves la Organización
Mundial de la Salud
(OMS).

>Mucho huevo
El consumo por cápita de
huevos en Argentina es de
272,8 unidades al año. En
2016 se produjeron
12.349.227.500 huevos -un
3% más que el año anterior-
y se contabilizaron
43.100.000 aves en las gran-
jas. 

>Intento de asesinato
Un adolescente confesó que planeaba asesinar al
Papa Francisco en EEUU. Santos Colon Jr., de 17
años, se declaró culpable del intento de brindar mate-
rial a terroristas y enfrenta una sentencia de hasta 15
años en prisión.
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rrió a Giovanni Leone, en el sonado
«escándalo Lockheed».

s   s   s
Pero en este caso no se trataba de
un escándalo más. Al abrir una valija
que contenida documentos, los ma-
gistrados advirtieron que habían
descubierto algo más grande de lo
que esperaban. Apareció una lista
de 962 afiliados a la logia masónica
«cubierta» P-2, documentos relacio-
nados con los más sonados escán-
dalos de los últimos tiempos,
nombres de personajes de países –
entre estos Argentina– elementos
que probaban exportaciones clan-
destinas de capital, operaciones fi-
nancieras ilícitas, chantajes. De
pronto otra Italia, subterránea, se-
creta, amenazante, había salido a la
luz.
Los italianos, siempre adeptos a las
definiciones rimbombantes, no du-
daron en calificarlo «el escándalo de
los escándalos». Un caso que domi-
naría la escena política durante todo
1981 y que nunca llegó a cerrase.

s   s   s
La lista de los presuntos inscriptos
causó conmoción no sólo en Italia
sino también en la sede de la OTAN
(Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte) y en todo el mundo. En
ella, entre decenas de militares,
aparecían nombres libres de toda
sospecha: Giovanni Torrisi, jefe del
estado mayor de Defensa (máxima
autoridad militar); Walter Pelosi, jefe
de CESIS, el órgano de coordina-
ción de los servicios secretos italia-
nos; Giuseppe Santovito, general y
jefe del SISMI, el contraespionaje
militar; Giulio Grassini, general de
los «carabinieri» y responsable del
SISDE, el servicio de seguridad in-
terno; Bruno Di Fabio, un oficial de

E l «gran descubrimiento» se
produjo el 17 de marzo de
1981. Tres magistrados mila-

neses, Gherardo Colombo, Giuliano
Turone y Guido Viola, que investiga-
ban sobre el fingido secuestro del
otrora poderosísimo banquero Mi-
chele Sindona –en ese momento de-
tenido en los Estados Unidos–
resolvieron allanar la villa que Licio
Gelli, el misterioso e intocable «Gran
Maestro» de la logia masónica Pro-
paganda 2 (más conocida como P-
2), poseía en la localidad de Arezzo
y las oficinas de éste en la empresa
GioLe, de Castel Fibocchi, ambas en
la espléndida región toscana.
Aparentemente se trataba de un
simple operativo de rutina tendiente
a investigar las posibles conexiones
que existían entre el banquero y
Gelli y su logia. O quizás no era así.
Porque en la vida política italiana
nada es fortuito. Los escándalos
nacen, se desarrollan, amenazan
despedazar al país… y mueren.

s   s   s
Siempre movidos por intereses y ob-
jetivos políticos. Los escándalos
constituyen un elemento fundamen-
tal, agotador y muchas veces revita-
lizante en la lucha por el poder. El
expediente no sólo lo utilizan los par-
tidos de la oposición contra el go-
bierno o el gobierno contra la
oposición. También recurren a él los
partidos que integran una misma
coalición para desgastar a sus «so-
cios» y hasta sectores enfrentados
de un mismo partido.
Para muchos observadores, el es-
cándalo constituye un deporte nacio-
nal de los italianos. Pero es justo
reconocer que éste es uno de los
pocos países donde los trapos su-
cios se lavan a la luz del día. Y quien
no sabe hacer las cosas o no tiene
el suficiente poder o habilidad para
encontrar una solución políticamente
potable que le permita salir del pro-
blema en que se metió –o lo hicieron
caer–, paga. Así sea el mismo presi-
dente de la República, como le ocu-

Muchas veces, amigos y conocidos me han 
preguntado qué fue la famosa P2. La explicación 
se puede encontrar en mis artículos en Clarín de

esa época o en mi libro Cómo y por qué sobrevive
Italia, editado por Hachete en 1983. A continuación

el texto actualizado.

Liccio Gelli en su
momento de mayor

esplendor. Había
comenzado como
vendedor de col-

chones, fue “camisa
negra” y ferviente

anticomunista.

,
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la Marina que trabajaba en la oficina
de informaciones de la OTAN donde
llegan los informes secretos de los
quince países miembros de la
Alianza; Angelo Rega, un funciona-
rio del Ministerio de Industria desta-
cado en representación del gobierno
italiano ante el comando aliado.
Para los altos mandos de la OTAN
no se trataba sólo de un problema
político interno de Italia. Si un militar
pertenecía a una logia, a quien ser-
vía: ¿a su país, a la alianza o la her-
mandad?

s   s   s
El parlamento italiano, mientras
tanto, era un hervidero. En las hasta
el momento desconocidas listas de
la P-2 figuraban los ministros de
Justicia, el democristiano Adolfo
Sarti; de Comercio Exterior, el socia-
lista Enrico Manca, y de Trabajo, el
democristiano Franco Foschi. Tam-
bién estaban el secretario general
del Partido Socialista Democrático
(componente de la mayoría de go-
bierno), Prieto Longo; dos decenas
de diputados y senadores que re-
presentaban a casi todos los parti-
dos actuantes en el parlamento
(sólo faltaban hombres de las ban-
cadas comunista y radical), ex fun-
cionarios, ex legisladores, conocidos
dirigentes provinciales y nacionales.

s   s   s
Los nombres circulaban como re-
guero de pólvora y llegaban hasta el
Consejo Superior de la Magistratura
(la Corte de Justicia), donde algunos
de sus integrantes aparecían com-
prometidos, a las jefaturas de policía
de las importantes ciudades, al
mundo de las altas finanzas, que se
conmovió al leer el nombre de Ro-
berto Calvi, presidente del Banco
Ambrosiano, el más poderoso banco
privado del país, estrechamente li-
gado a las finanzas vaticanas.
En el periodismo la conmoción no
era menor. Angelo Rizzoli, el propie-
tario de la principal editorial italiana,
poseedora de decenas de publica-
ciones, entre ellas el tradicional
«Corriere della Sera», el diario más
prestigioso de la península, y enton-
ces copropietaria de la Editorial
Crea en la República Argentina, se
mencionaba junto a una lista en la
que también aparecía una decena
de directores y periodistas de me-
dios de difusión escritos y televisi-
vos del grupo.

s   s   s

Las noticias cruzaban el
océano. Las agencias infor-
maban que en las listas de
Licio Gelli figuraban varios ar-
gentinos. Entre los más desta-
cados, el ex presidente

provisional Raúl Lastriri, José
López Rega, Alberto Vignes,
César de la vega, Guillermo
De la Plaza, Federico Bartfeld,
José María Villone, el general
Carlos Suárez Mason y el al-
mirante Emilio Eduardo Mas-
sera.
Las listas se completaban
con otros importantes perso-
najes de Uruguay, Brasil y,
sobre todo, Italia. Un diario
peninsular no dudó en titular
su artículo: «La multinacional
del venerable Licio».

¿Pero las listas probaban que los
mencionados pertenecían a la logia
secreta? Sólo una minoría admitió
su relación con Gelli. Otros pocos
se confesaron masones pero seña-
laron que nada tenían que ver con
las logias secretas. La mayoría
negó terminantemente cualquier
vinculación y no dudó en calificar el
elenco como «La invención de un
mitómano».

s   s   s
Pero los magistrados y el gobierno
–apremiados por el parlamento–
decidieron que las listas debían
tener estado público. El escándalo

s

estaba en marcha. Y los magistra-
dos sabían que tenían que vérsela
con un personaje –Licio Gelli– ex-
tremadamente poderoso, que se
jactaba de su amistad con el rey
Juan Carlos, con Perón, con Sadat,
Carter y hasta Ronald Reagan. Un
hombre que desde el 13 de setiem-
bre de 1974 estaba acreditado
como consejero económico de la
embajada argentina ante el go-
bierno de Roma (había adoptado
la doble ciudadanía en virtud de
la ley 282 de Italia en base a la
cual cualquier ciudadano penin-
sular podía ser también argentino
y viceversa) y que en octubre de
ese mismo año 1974 había sido
condecorado por el gobierno de
nuestro país con la «Gran Cruz
de la Orden del Libertador Gene-
ral San Martín». Los abogados de
Gelli pronto hicieron sentir su voz,
denunciando que había sido «ava-
sallada la inmunidad de un diplomá-
tico argentino», argumento que fue
inmediatamente descalificado por
los jueces, que alegaron que solo
se había «allanado el domicilio de
un ciudadano italiano».

s   s   s
Los cargos contra Gelli se sucedían
sin interrupción. El oscuro pistoiese
nacido el 21 de abril de 1919 que ni
siquiera logró alcanzar el título de
perito mercantil en el «Instituto Téc-

nico per Regioneri» de su ciudad
natal estaba en boca de todos. Se
había transformado en un personaje
de leyenda que los diarios alimenta-
ban habiendo resaltar sus caracte-
rísticas hasta el ridículo. Pero
quedaba en pie una duda: para al-
gunos, Gelli era un habilísimo titiri-
tero. Para otros, simplemente una
marioneta, que supo tejer paciente-
mente una tela de araña proyectada
por otros que aún permanecían en
las sombras.
Lo concreto era que el hombre que
de martes a viernes atendía a los
más encumbrados personajes de la
vida italiana en su suite del señorial
Hotel Excelsior, en la famosa Via
Veneto, de Roma, movía hilos de
los que pendían servicios secretos,
ministros, parlamentarios, jueces, fi-
nancistas, directores de diarios. En
una palabra, había construido un
«poder invisible», un estado dentro
del estado, con ramificaciones in-
sospechadas. Un poder en el que
sólo él conocía a todos sus súbditos
pero en el que éstos no se conocían
entre sí y, en la inmensa mayoría de
los casos, sólo creían que integra-
ban una «hermandad» en la que
todos daban y recibían ayuda para
hacer carrera más rápidamente,
para aumentar sus poderes, para in-
crementar sus patrimonios, para
sentirse, en definitiva, defendidos
en una sociedad caracterizada por
la crueldad y los egoísmos y en la
que todo el mundo intentaba sacar
provecho. Pero Gelli, evidente-
mente, sabía cuál era su juego.
Sabía perfectamente que si ayu-
daba a alguien a escalar posiciones
en su órbita de acción, luego reco-
gería beneficios y mayor poder.

s   s   s
Naturalmente, en el juego había ga-
nadores y perdedores. Y el principal
perdedor era la democracia italiana.
¿Cómo esa democracia, que llena
de orgullo a los italianos, pudo per-
mitir la gestación de tan inmensa
máquina de poder? Una explica-
ción atendible es la de Carlo
Rognoni, director del semana-
rio «Panorama»: «Esa lista de
962 masones no estaba for-
mada solo de granujas
(pocos) o de golpistas (aún
menos). En su mayoría estaba
integrada por débiles, ambi-
ciosos, hasta ingenuos, que
difícilmente puedan dar una
explicación coherente a sus
actitudes». Un ejemplo puede ser
el periodista Maurizio Gelli –un
hombre en el punto más alto de su
carrera, director periodístico de la
cadena televisiva de la Rizzoli,
quien en una entrevista afirmo llo-

Pasa a página siguiente

En 1974 fue condecorado por el presidente Juan Domingo Perón.
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rando: «Yo no necesitaba de la P-
2 para hacer carrera. Pero me ins-
cribí. ¿Por qué? Porque soy un
cretino».

s   s   s
Hay un elemento que debe tenerse
en cuenta: los italianos siempre tu-
vieron vocación por las sociedades
secretas. Una prueba de ello lo
constituyen la mafia siciliana, la ca-
morra napolitana, la `ndrangheta ca-
labresa, que controlan buena parte
de la economía del país y gozan de
probada complacencia en importan-
tes estamentos del país. Pero la P-2
no era una organización para delin-
quir, aunque Gelli y unos pocos más
–la ínfima minoría de sus miem-
bros– pudiera haber obtenido ga-
nancias en negocios no claros.
Eugenio Scalfari, director del diario
romano «La Repubblica», intento al-
guna vez una explicación a todo
esto: «El moralismo no está de
moda en las sociedades industriales
opulentas. Allí donde el estado inter-
viene regulando la acumulación de
la riqueza y su distribución y allí
donde la riqueza es grande, una
dosis de corrupción es inevitable.
Tratar de perseguir y destruir cual-
quier brote en ese sentido seria
como luchar junto al monje de Sa-
vonarola contra el desarrollo de la
Florencia de los Medicis. En el caso
de la P-2 no se trata y no se trató
nunca de moralismo. Se trata más
bien de un proceso de mutación
de la estructura de poder»

s   s   s
Esa mutación tenía la forma de una
maquinaria que utilizaba informa-
ción para conseguir favores que
permitían a sus mentores concretar
grandes negociados e influir cada
vez más en el país. Una maquinaria
apta para chantajes, la presión a
través de cierta prensa o la utiliza-
ción de canales financieros. En Ita-
lia las estructuras básicas de la
solidaridad social son la familia y el
partido político. Así como en la India
son la familia y la casta y en los Es-
tados Unidos el grupo étnico y el
club.
En Italia, en todas las decisiones
económicas, profesionales, en la
asignación de puestos y cargos,
prevalece siempre el criterio polí-
tico, de partido o de corriente. Es en
el ámbito de los partidos y de las
corrientes que se deciden no sólo
quién debe ser primer ministro, se-
cretario o presidente de un banco
sino también quien presidirá un con-
greso o una muestra filatélica. Y es
por eso que palabras como «cliente-
lismo» o «loteo» del poder son típi-
cas del lenguaje político peninsular.
Francesco Alberoni, editorialista del
«Corriente della Sera» se pregun-
taba en un artículo si no sería preci-
samente por ese dominio de lo
político que algunos haya sentido la
necesidad de formas de solidaridad
no políticas, no partidista.

Pero mientras en los Estados Unidos
los clubes –piénsese en el Rotary o
en los Leones– tienen gran influen-
cia, en Italia no alcanzan significa-
ción. El verdadero núcleo económico
y político de las sociedades nortea-
mericanas, el club, en Italia no
existe. Y las instituciones no pueden
trasplantarse.
Para Alberoni, otro factor que pudo
determinar la afiliación a la P-2
puedo haber sido la necesidad de un
ritual, de un pacto jurado, de una
simbología sacra capaz de cementar
la voluntad. El mundo –sostiene– no
existe solo una necesidad infantil de
sociedades secretas sino también
una profunda necesidad de solidari-
dad y de seguridad en una sociedad
donde la competencia es tremenda y
en el cual nadie se puede abandonar
completamente. Los partidos italia-
nos, en su gran mayoría, han per-
dido mucho de sus bagajes de
ideales, no exigen sacrificios ni mili-
tancia ni siquiera dedicación. No
aseguran más el cálido sentimiento
de fraternidad que tuvieron en sus
orígenes. Son cada día más asocia-
ciones competitivas.

s   s   s
La logia, la «hermandad», ofrecían
aparentemente a los incautos adhe-
rentes la cuota de protección y
apoyo que se necesita en una socie-
dad donde el poder de una persona
en la lucha política se mide en base
a una invulnerabilidad ante los es-
cándalos.

A la P-2, en resumen, se podía
adherir por los motivos más
dispares. Desde hacer buenos
negocios a complotar; desde
una necesidad de solidaridad
y seguridad hasta para escalar
más rápidamente posiciones
en los partidos, en las empre-
sas, en la función pública.
Pero la existencia de la P-2 es-
taba indicando claramente un
síntoma social que, incapaz de
expresarse a través de movi-
mientos e instituciones vita-
les, se traducía en este tipo de
asociaciones.

Nadie puede asegurar si la lista co-
nocida de adherentes a la P-2 in-
cluye a todos sus miembros, si figura
gente que nada tenía que ver o si es
solo una ramificación de otras agru-
paciones similares. Lo que nadie
duda es que traducía un síntoma de
la decisión de un grupo de cambiar
las estructuras tradicionales del
poder. La estructura como logia ma-
sónica, por si sola, no era ni siquiera
indispensable para asegurar o con-
sentir el funcionamiento del meca-
nismo. Pero se prestaba
excelentemente para camuflarlo o,
en última instancia, cobijarlo dentro
del más vasto ámbito de la masone-
ría oficial, a la que, sin lugar a
dudas, el caso perjudico enorme-
mente.

s   s   s
El caso es que ante esa mutación de
la estructura de poder cada italiano
debía formularse una profunda auto-
critica y tomar posiciones. Porque
tomar a la P-2 como una simple or-
ganización para cometer delitos y re-
primirla con el código penal en la
mano constituía una tarea absurda.
Significaba no entender lo que había
pasado. La P-2 solo podría haberse
gestado en medio de una profunda
crisis de la vida política del país. Una
crisis que algunos partidos y la ma-
yoría de los diarios intentaban poner
al descubierto. Y que otros preten-

dían continuar ocultando, aislando
el episodio, protegiendo y amnis-
tiando a los políticos implicados en
la logia, sugiriendo juzgar las activi-
dades individuales y no el fenómeno
colectivo.
Enrico Berlinguer, el líder del
Partido Comunista, decía en
aquellos meses: «Los parti-
dos de hoy son sobre todo
máquinas de poder y de clien-
tela. Conocen poco de la vida
y los problemas de la socie-
dad y de la gente. Las ideas,
los ideales y los programas
son escasos y vagos; los sen-
timientos y las pasiones civi-
les, cero. Gestionan los más
disparatados intereses, lo
más contradictorios, hasta
los que no tienen relación con
las exigencias y las necesida-
des humanas emergentes».

s   s   s
¿Era, en definitiva, esa distorsión de
la vida de los partidos lo que había
empujado a algunos ciudadanos im-
portantes a creer más en una socie-
dad secreta que en la vida
democrática? Algo de eso pudo
existir. Pero es de presumir que
existían otros elementos que no po-
dían dejarse de lado.
Porque ¿era lícito llegar a la conclu-
sión de que un personaje activo pre-
juiciado, conocedor de las
debilidades del ser humano pero al
fin de cuenta intelectualmente mo-
desto y sin carisma personal, como
Licio Gelli, había sido capaz de
montar un mecanismo de esas di-
mensiones y complejidad? ¿Podía
haberlo hecho sin que detrás de él y
a un nivel mucho más elevado hu-
biera otro –u otros– personajes?
En Italia siempre se habló de poder
oculto y poder oficial. Y es compren-
sible, aunque no se acepte, que así
sea si se tiene en cuenta la comple-
jidad de la sociedad peninsular. Los
italianos creen en todo y no creen
en nada. Han visto y oído tantas
cosas, han observado pasar tanta
agua por el Tiber, que pocas cosas
pueden apasionarlos o desilusionar-
los. O tan siquiera sorprenderlos.

s   s   s
¿Acaso la mafia siciliana no jugó un
activo papel en favor de los aliados
en el final de la Segunda Guerra
Mundial y fue reconocida por aqué-
llos? ¿O no es cierto que la Libia de
Kadafi, sospechada y acusada de
propiciar y financiar a los terroris-
mos de extrema derecha y extrema
izquierda italianos posee acciones
en el Fiat, que es la mayor empresa
del país? ¿O quizás alguien duda
que la mafia y la camorra y se dedi-
caban al contrabando y venta de ci-
garrillos, la trata de blancas, la
extorsión al comercio y la industria y
el negocio de la droga? ¿Es nece-

Emilio Masera fue recibido por Paulo VI

El general Suarez Mason en
una foto de 1981.

s

Viene de 
Página anterior
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sario o no negociar con los grandes
«boss» de la mafia para ganar las
elecciones en Sicilia? ¿Alguien
puede ignorar que en Nápoles la ca-
morra es ya el principal empleador?

s   s   s
No, nadie puede ignorar que la eco-
nomía y la política italianas son más
complejas, llenas de vericuetos y
sorpresas. Lo extraño es que todo
puede funcionar en armonía y el
país gozar de un alto nivel de vida,
de libertad, de democracia. Una ar-
monía que solo se rompe cuando
estallan los escándalos. Cuando las
fuerzas políticas buscan nuevos re-
acomodamientos, intentan ganar
nuevas posiciones. Y quizás sea así
porque todos tienen perfectamente
en claro que el «juego del escán-
dalo» es lícito siempre y cuando no
se llegue a un punto de ruptura. Ese
inmenso barco en forma de bota,
con más de 55 millones de perso-
nas a bordo y mucho ingenio
pero pocos recursos para aprove-
char, aceptar pasar por las peo-
res tormentas, hasta casi llega a
gozar cuando su casco cruje por
la violencia de fuerzas contra-
puestas, no le agobia ensuciar y
lavar su honor cada día. Pero
¡Cuidado!, que nadie quiera llegar
al naufragio final, que nadie pre-
tenda tirar de la cuerda hasta que
ésta se corte, porque fracasará. Y
no será perdonado.

s   s   s
Es entonces lícito hablar de poder
oculto y poder oficial. Es entonces
admisible mencionar a «los poderes
invisibles» de Italia. Aunque difícil-
mente alguien vaya más lejos del
enunciado de esa tesis. Como
cuando el líder socialista Battino
Craxi habla de un hipotético «gran
viejo» que manejaba los hilos del te-

rrorismo y los más imaginativos
piensan en un venerable anciano de
cabellos blancos y porte distinguido
que desde su sillón de la presiden-
cia de una gran empresa o su pol-
trona en un ministerio, ordena
matar, secuestrar, comprar armas o
asaltar bancos. ¿Cuánto hay de
imaginación y cuánto de verdad en
las suposiciones sobre todos los
«grandes viejos» que cobija la vida
italiana? Hasta ahora nadie supo
probar nada. Quizás porque son

tantos los «grandes viejos» que no
existe un «gran viejo».

s   s   s
En ese escenario se desarrolla el
caso de la P-2, el mayor de los es-
cándalos en la historia italiana. Un
escándalo en el que muchos paga-
ron los platos rotos. Y a la luz pú-
blica, ante los ojos de todos. Así fue
como a los pocos días de iniciadas
las revelaciones cayó el gobierno
del democristiano Arnaldo Forlani y

por primera vez desde la Segunda
Guerra Mundial, la democracia cris-
tiana perdió el sillón de primer minis-
tro, que paso a hospedar la robusta
humanidad del republicano Giovanni
Spadolini, representante de un par-
tido que solo concentra el tres por
ciento del electorado. Fue tan
grande el cimbronazo que debió lle-
garse a una solución de este tipo.

s   s   s
Así fue como se desencadenó la
más grande «purga» en los vértices
de las fuerzas armadas y de seguri-
dad que se recuerde en la historia
de los países democráticos.
Así fue como renunciaron directores
de diarios presuntamente compro-
metidos en la logia y el imperio edi-
torial de los Rizzoli amenaza
derrumbarse en cualquier momento.
Así fue como renunciaron magistra-
dos, parlamentarios, funcionarios,
ministros del gabinete nacional,
como se conmocionaron la mayoría
de los partidos políticos, como se
escribieron millares de artículos pe-
riodísticos y varios libros.

Así fue como se produjeron
misteriosos suicidios, entre
ellos el de algún exponente de
las fuerzas de seguridad y
como el hasta entonces into-
cable presidente del Banco
Ambrosiano, Roberto Calvi,
apareció colgado de un
puente sobre el londinense río
Támesis.

s   s   s
También es así como el Vaticano se
ha visto envuelto en una historia que
lo perjudica y el nombre de sus en-
cargados de las finanzas aparece
mezclado junto a los de Calvi o
Sindona.
Y así es, finalmente, como se conti-
núa hablando del caso y aparecen
derivaciones y ramificaciones insos-
pechadas, en negocios internacio-
nes que va desde la venta de armas
hasta oscuras financiaciones y de
las que pocos miembros de la logia
estaban informados.
El caso continuó extendiéndose
como una bola de nieve en Italia y
en otras partes del mundo. 
Lo paradójico es que el capítulo
argentino, que pareciera ser uno
de los más importantes de esa
historia, está cerrado. Al menos,
no se lo investigó, con el fin de de-
terminar por encima de instrumenta-
lizaciones políticas qué significó y
cuál fue su influencia en al menos
diez años de la historia argentina.

Una de las últimas fotos de Gelli. Murió en Arezzo el 15 de
diciembre de 2015. Tenía 96 años.

Una imagen
de Calvi col-
gando en uno
de los puentes
del Támesis,
en Londres

Tapa del dia-
rio romano La

República,
luego del

“suicidio” de
Calvi.
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defensa del consumidor

Cuando las tarjetas te cobran el monto
mínimo sin consultarte, algo huele mal

E
s importante analizar la in-
conveniencia respecto al
pago del mínimo de las

tarjetas de crédito, las conse-
cuencias perjudiciales que esto
tiene, y algunos consejos para no
verse afectado económicamente.
Antes de abordar el tema en cues-
tión, entiendo necesario aclarar
que cuando usted usa la tarjeta de
crédito, el banco proveedor, en re-
alidad le está haciendo un prés-
tamo de dinero, y por esa plata
prestada, le cobra un interés de fi-
nanciación o compensatorio que
es en definitiva la ganancia que
tiene el banco.
La ley 25.065, en su artículo 16,
establece que el interés compensa-
torio que puede cobrarle, no puede
ser más del veinticinco por ciento
(25%) de la tasa que ese banco
aplique a las operaciones de prés-
tamo personal en moneda corriente
para clientes. 

Ahora bien, si el emisor de su tar-
jeta no es un banco, el límite del
veinticinco por ciento (25%) será
sobre el promedio de tasas del sis-
tema para operaciones de présta-
mos personales publicado del uno
al cinco de cada mes por el Banco
Central de la República Argentina
(BCRA). Es importante aclarar que
la entidad que entrega la tarjeta de
crédito, en todos los locales, obli-
gatoriamente, debe exhibir la tasa
de financiación aplicada al sistema
de Tarjeta de Crédito, y en caso de
no hacerlo, serán sancionadas por
el B.C.R.A.

Los otros intereses que se pagan
por la utilización de la tarjeta de
crédito, son los punitorios, y éstos
empiezan a correr desde el atraso
en el pago, hasta la cancelación de
la deuda, y el límite de este tipo in-
terés no puede superar en más del
cincuenta por ciento (50%) del inte-
rés compensatorio o financiero. Por
ejemplo, si el interés compensato-
rio o financiero es del 2.66 %, el
punitorio no podrá superar el 1.33
%. Es importante aclarar que los in-

cancela y con eso se evita que
pase a sus herederos.
A todo lo mencionado, se le debe
agregar el impuesto al valor agre-
gado (I.V.A. 21%).

El Banco presenta como opciones
para pagar el resumen, el monto
total o el pago mínimo (aproxima-
damente el diez por ciento (10%)
de la deuda, pero no dice que si se
paga el monto mínimo, sobre la
deuda, se debe abonar gastos ad-
ministrativos, intereses punitorios y
compensatorios.
Además es importante tener pre-
sente que cuando se abona el
pago mínimo, no se paga el 10%
de la deuda, sino que general-
mente los contratos establecen que
“El pago mínimo se conformará por
la deuda no financiable (la totali-
dad de los cargos, comisiones, in-
tereses, adelantos en efectivo,
excesos en el límite de compra,
pagos mínimos, impagos anterio-
res, impuestos, etc.) más la deuda
financiable (que incluye las com-
pras efectuadas en un solo pago,
saldos adeudados o financiados
correspondientes al período ante-

rior, etc.).
Suponiendo que la deuda es de
$10.000 el pago mínimo es de $
1.000 (10%). A lo que se paga
como pago mínimo se le aplican
solo los intereses compensatorios,
es decir el 2,67%. Te quedaría en
$1.267. Al saldo impago, es decir $
9.000 se le aplican el interés com-
pensatorio y se suman los intere-
ses punitorios. 
Veamos 
$ 9.000 + Int. Compensatorio 2.67
% 240,3 + Int. Punitorios 1,33%
121,32. Queda un saldo de $9.361. 

Sugerencia: 

1. Abonar el total del resumen. 
2. Si no se puede abonar la totali-
dad, es conveniente abonar lo más
que puedas. Es decir no el monto
mínimo sino uno mayor, que aun-
que no alcance a cubrir la totalidad
de la deuda, la va a achicar consi-
derablemente.
3 Sólo en casos excepcionales
abonar el pago mínimo y bajo nin-
gún punto de vista dejar de pagar
el resumen.
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Por el 
Dr. Carlos Lorenzo

tereses punitorios no pueden ser
capitalizables, esto es que no se
puede aplicar interés sobre interés,
sino que se debe tomar el capital y
aplicarse los intereses pero no en
forma acumulada. Asimismo es im-
portante conocer que conforme lo
establece la ley antes citada, en su
artículo 19, no es legal aplicar inte-
reses punitorios si se hubiera efec-
tuado el pago mínimo indicado en
el resumen en la fecha correspon-
diente.

Además de los intereses antes
mencionados, se debe tener en
cuenta que las tarjetas de crédito
tienen otros costos tales como el
impuesto de sellos, seguro de vida,
el que no es optativo, sino, obliga-
torio, y que está establecido en el
contrato de la tarjeta de crédito, y
que prevé que su titular presta con-
formidad para ser incorporado a la
Póliza de Seguro Colectivo de Vida
sobre saldos deudores contratada
por el Banco con la Compañía de
Seguros seleccionada por la enti-
dad bancaria o financiera. Este se-
guro tiene como fin que, en caso
de fallecer el titular, la deuda se

s

s
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algo de alguien

Simplemente

M
i amigo Luis tiene una
linda familia formada por
su señora Ester y sus

hijos varones. Él es una excelente
persona que tiene su taller, que lar-
gos años compartió con su padre.
Ahora, el tiempo reemplazó al
abuelo por los nietos. Sí, porque
hoy son sus hijos quienes lo acom-
pañan sumando sangre nueva. In-
quieto y progresista, siempre al
tanto de alguna novedad para estar
lo más cerca posible del progreso
técnico. Tiene prácticamente todo
lo que le puede hacer falta en su
quehacer diario. Siempre suma
algún aparato o hace a un curso
nuevo... El mundo de la tecnología
digital y todo lo asociado lo tiene
como un ferviente participante.
Tanto es así que muchos de sus
colegas le traen sus problemas
para que él, con su paciencia y sa-
piencia les encuentre solución.
Me encanta ver a Ester cuando

llega de su trabajo de docente, to-
davía con su delantal, acercarle un
mate a Luis mientras él trabaja.
Esa simple y elemental muestra de
cariño, alcanza para ver cuál es la
relación entre ellos. Que, probable-
mente, no sea perfecta, pero sirve
para que se lleven bien entre sí y “
lubrique “ los contratiempos que
ambos tienen a lo largo de una jor-
nada de trabajo y de vida.  Ade-
más, ella se da tiempo para ayudar
en una piadosa ONG, con eficien-
cia y discreción...

Él es delgado sin vueltas, no obs-
tante ella le dice gordo. Un día no
pude más con mi curiosidad y le
pregunté por qué le decía gordo si
es flaco. Me dijo que ella nunca
había visto a un gordo de mal ta-
lante, que casi siempre son bue-
nos, siempre están bien
predispuestos, por eso para mí es
mi gordo. Siempre me ayuda y,

s

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

Escribe

Gustavo Ruckschloss

aunque, a veces no me entiende,
lo mismo me ayuda.
Un día, hablando de fiestas, al-
guien dijo que no le gustaban las
de gala, con lujos y lugares impor-
tantes y esas cosas. Ella, con la
más absoluta espontaneidad dijo:
“eso para nosotros no es problema
porque todas las personas con las
que tratamos y nos importan, son
simples, sencillas, si no, no nos re-
lacionaríamos”.
Fue una síntesis de una forma de
ver la vida....y practicarla.   Son
sencillos y afectuosos en su vida y
también lo son en todo...
Hoy hablo de ellos porque tienen
una cualidad que para mí es una
virtud: son normales, no se creen
más que nadie.   Son bien nacidos,
bien criados y siguen haciendo
cada día lo mejor que pueden cada
cual en lo suyo; ayudan y viven en
armonía con todos, sin creerse
mejor que nadie.

Debería, por lo menos, ser con-
mocionante verificar la cantidad

de denuncias por abusos sexuales
que se reciben en el Centro Judicial
de abordaje integral de niños y ado-
lescentes víctimas y testigos de
abuso sexual y otros ilícitos
(A.NI.VI), creado en el ámbito del
Poder Judicial.

Dicho Centro cuenta con profe-
sionales encargados del abor-

daje –inmediato- psicológico y
social de las víctimas, entendidas
éstas en sentido amplio, y las de-
nuncias son recibidas durante las
24 horas del día por Fiscales por
turnos fijados de un modo exclusivo
con esa finalidad.

Es decir, una vez producido el
ilícito, de un modo preliminar,

parecería existir un sistema predis-
puesto para contener a las víctimas
y una judialización –ab initio- del
conflicto; el tiempo dirá si las res-
puestas definitivas son oportunas o
no.

Ahora bien, nada de eso habi-
lita a  omitir preguntar, indagar,

preocuparnos, por la calidad de la
sociedad donde vivimos, en cuanto
capaz de engendrar sujetos autores
de esas aberrantes conductas.

Para graficarlo: Abusos contra
niños de 3, 5, 10, 15 años; abu-

sadores padres, madres, novio de
mamá, novia de papá, hermanos,
primos, etc.

No sería ocioso preguntarnos
qué se ha roto, que se ha frac-

turado en la sociedad, qué valores
se han dejado de lado de manera
tal de dar lugar a conductas que,
desde siempre, han sido repug-
nantes para las sociedades, sin
distinción alguna.

Creo, deberíamos revisar
cuestiones de fondo, así por

ejemplo, qué ha pasado con la fa-
milia en las últimas décadas –

aclaro, familia en el sentido amplio-
, cual era y cuál es su valor, cuáles
eran y cuáles son sus costumbres,
así por ejemplo, cómo ha progre-
sado la solidaridad y cómo el indi-
vidualismo en todos los aspectos
de la vida en sociedad, así  que ha
pasado con el principio de autori-
dad tanto en la familia como en la
escuela, en el trabajo, etc.

Creo deberíamos revisar los
contenidos que nos traen los

medios de comunicación, no solo
los explícitos, sino también los im-
plícitos, en cuanto consumimos
diariamente, cual es el mensaje

que se recepciona por cada uno de
nosotros.

Queda claro, estoy diciendo “se
revise” como sinónimo de aná-

lisis, de estudio, no como el princi-
pio de una conducta tendiente a la
censura o a la prohibición, pues
ello, como se tiene visto, no solo
es inconstitucional sino  también
inútil y contraproducente.

Quede claro que lo que estoy
tratando de decir es que:

Un proceso judicial no cambiará
esos productos de la sociedad.
Debemos asumir que todo avance
o retroceso –cada uno lo puede ver
como quiera o pueda- en temas
como los analizados, traen conse-
cuencias, el tema es que nos ha-
gamos cargo de ellas y dejemos
de buscar “un tutor” para que las
evite o “un responsable” que tran-
quilice nuestras conciencias.

Así las cosas, el tema es que
nos hagamos cargo, y dejemos

de creer que las cosas pasan por-
que pasan, tal como si existiera un
determinismo histórico. Eso es de
niños o de perezosos. 

s
s

s
s

s

s
s

s
s

s

s

La suciedad de la sociedad
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Monumentos y memoriales

en San Juan

L
as comunidades erigen mo-
numentos, palabra derivada
de Monumentum que en latín

se aplica a los medios utilizados
para la memoria y el recuerdo. Un
monumento mantiene vivo al pa-
sado, porque lo memorado se con-
sidera valioso o aleccionador. Se
habla de comunidades, porque los
monumentos hacen referencia a
hechos que se quieren patentizar
públicamente.

El concepto de memorial es  más
complejo;  como calco de la pala-
bra inglesa, también significa mo-
numento conmemorativo. Sin
embargo, en castellano se usa
también para referirse a otra situa-
ción: un memorial es un relato del
hecho motivo de pleito o causa.
Cuando los monumentos presentan
un aspecto controversial corres-
ponde utilizar la voz memorial. Un
monumento tiene que ser visible y
alcanzar valor simbólico – hecho
que genera su fuerza – pero
cuando existen distintas perspecti-
vas sobre el hecho recordado, su
significatividad lo vuelve vulnerable
a los daños provocados por quie-
nes no estiman el hecho conmemo-
rado verdadero o digno de
memoria. 
Varios de los monumentos ubica-
dos en San Juan se refieren a he-
chos o personajes cuyo valor es
puesto en duda por algún grupo
social – por minúsculo que sea -. El
caso de la figura de Domingo Faus-
tino Sarmiento es ejemplar al res-
pecto – dada su descalificación por
el nacionalismo -; la ausencia de
un monumento a Nazario Benavi-
dez  o la ubicación del monumento
a Del Carril, también poseen signifi-
cados en relación con el conflicto
de interpretaciones del siglo XIX. 

Los casos que aquí se tienen en
cuenta se refieren a dos hechos
mucho más próximos a nuestro
tiempo: la Conmemoración del Le-
vantamiento Judío en Varsovia –
ubicado en un costado del Edificio
de la Antigua Estación San Martín -
y el Reclamo de Memoria, Verdad
y Justicia – ubicado en un espacio
lateral del Estadio Abierto Aldo
Cantoni -. 

El primero es una obra de arte con-
tundente. El memorial ha sido
ideado por el artista Mario Pérez y
es, posiblemente, la producción
conmemorativa más expresiva, así
también como una de las más es-
pléndidas creaciones de arte pú-
blico de la Provincia. La
concepción general es adecuadí-
sima y cada elemento se vuelve en
sí mismo, significativo. Para conse-

cepción y concreción es un espacio
conmemorativo. Al igual que la si-
tuación anterior, se estima que el
debate sobre los acontecimientos
no se  ha cerrado, a pesar de los
juicios que han determinado el ca-
rácter delictivo del Terrorismo de
Estado. Si bien es un sitio recono-
cido en las Marchas que reclaman
Memoria, Verdad y Justicia, ocupa
un pequeño lugar emplazado en
una zona poco significativa – dado
el carácter de depósito del predio. 
Más allá de la diferencia estilística
en la forma y modo de recordar,
ambos espacios hablan de un ho-
rror indescriptible. Los dos memo-
riales deben ser conservados y
preservados, porque sobre todo
son fuente de la creación de la
conciencia histórica que junto con
el recuerdo de los hechos del pa-

sado, permite juzgar el presente y
abrir la creación de proyectos de
futuro. 

Como se sabe, existen fuertes co-
rrientes que niegan el Holocausto
Judío y por lo tanto se oponen a su
conmemoración, por ello este
hecho es motivo de litigio, aunque
en los países europeos, el  nega-
cionismo sea castigado como de-
lito. Recientemente, se ha
empezado públicamente a cuestio-
nar la historia de la dictadura, a
pesar de los juicios realizados. La
ausencia de atentados a los monu-
mentos devuelve una excelente
imagen de la comunidad a la
misma comunidad, pero ella debe
ser permanentemente construida y
cultivada. 
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Eduardo Peñafort*

*Filósofo. Crítico de arte

guir tal efecto, subyace a la pro-
ducción la sólida poética de Mario
Pérez que orienta con claridad la
construcción. El monumento re-
sulta conmovedor, menta a su vez
el dolor, la identidad de las vícti-
mas, el horror de la represión, la in-
humanidad del exterminio, la
valentía de los que enfrentaron a
los perseguidores  y la prolonga-
ción del exterminio en genealogías
sanjuaninas.

El otro memorial, es el recuerdo de
los Detenidos y desaparecidos que
estuvieron en el Estadio Aldo Can-
toni, durante la Dictadura Militar ini-
ciada en 1976. Se trata de una
composición muy sobria, que no
relata los hechos, sino los men-
ciona. Se considera un recordatorio
que, a pesar de su adecuada con-

Memorial en re-
cuerdo de los
Detenidos y de-
saparecidos que
estuvieron en el
Estadio Aldo
Cantoni, durante
la Dictadura Mili-
tar iniciada en
1976. Ex Legis-
latura provincial

Conmemoración
del Levanta-
miento Judío en
Varsovia – ubi-
cado en un cos-
tado del Edificio
de la Antigua
Estación San
Martín
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Dos imágenes distintas: la del 1 de abril, fue en apoyo a Mauricio Macri pero no la convocó el PRO. Se denominó “en defensa de la democracia” y a los
manifestantes los unió las banderas argentinas. El jueves 6 de abril convocaron los gremios a un paro general multitudinario. 

política

Avísenles a los partidos 
que el mundo cambió

E
sta semana se produjeron
dos grandes convocatorias.
Una de ellas, la del 1 de abril,

fue en apoyo a Mauricio Macri pero
no la convocó el PRO. Se denominó
“en defensa de la democracia” y a
los manifestantes los unió las ban-
deras argentinas. El jueves 6 de
abril convocaron los gremios a un
paro general multitudinario. Si cual-
quiera de esos dos actos hubiesen
sido convocados por fuerzas políti-
cas, no hubiesen sido masivos. La
gente no se siente representada por
los políticos...

La crisis de los partidos no es
un fenómeno aislado. En el

mundo hay un replanteo profundo. 
Mark Lilla es un científico político, fi-
lósofo e historiador estadounidense
de la Universidad de Columbia y fue
entrevistado por la revista Noticias
hace un par de meses. Con concep-
tos claros, hay para destacar frases
que dijo como estas:
“El mundo dio una vuelta, y eso su-
cedió como respuesta de una po-
blación que ya no se siente
representada por los partidos políti-
cos tradicionales, tampoco por sus
principales líderes. En Europa, los
partidos son herencia de las luchas
por el legado de la Revolución Fran-
cesa. Socialistas y comunistas re-
presentaban a la clase trabajadora,
mientras que los conservadores re-
presentaban a la Iglesia y a la anti-
gua aristocracia. La nueva división
se da entre aquellos que viven con
confort y se benefician de la globali-
zación y aquellos que carecen de
confort o que no se benefician de
esa globalización. Hay una sensa-

ción generalizada de descoloca-
miento, de desarraigo, que acabó
dando como resultado el surgi-
miento de movimiento esencial-
mente antipolíticos.”

Muestra de esto hay varias
entre los países más desarro-

llados. El más notorio de los casos
es el de Donald Trump, el presi-
dente de Estados Unidos y esto
dice Mark Lilla:
“Nunca un candidato a la Casa
Blanca tomó una postura tan agre-
siva en este aspecto. Trump llegó a
defender medidas contrarias a la
Constitución, como expulsar a los
musulmanes del país. Por eso, no
sería una exageración decir que
la democracia estadounidense,
en cierto sentido, ya está en
riesgo desde hace algún tiempo”.

En un mundo que desde hace
décadas se dividió entre iz-

quierdas y derechas, hay más simili-
tudes entre ciertas izquierdas con
ciertas derechas que entre los re-
prentantes de cada sector. Y lo que
más hay son reaccionarios al sis-
tema. Lilla explica por qué cree que
ante planteos reaccionarios, la dere-
cha se impuso en varios países y la
izquierda no lo pudo hacer:
“La izquierda no consigue adap-
tarse al mundo en el que vivimos
hoy, basado en la economía de
mercado y en la democracia libe-
ral. Las experiencias, como la
Unión Soviética, en el pasado, o Ve-
nezuela, recientemente, terminaron
en un desastre completo. Y es así
cómo la izquierda actualmente se

concentra en su pasado y, en espe-
cial, en sus nobles derrotas. Antes
de pensar en liderazgos y candida-
tos fuertes, la izquierda precisa en-
contrar un nuevo armazón teórico
que permita refundarla. Mientras
eso no ocurra, será difícil imaginar
que consiga mayores resultados
electorales”.

Los cambios que se están pro-
duciendo tomaron de sorpresa

al sistema polítco. En Inglaterra no
se esperaba que se aprobara el
Brexit hasta que se votó rompiendo
los pronósticos y Gran Bretaña se
tuvo que ir de la Unión Europea. Es-
paña estuvo varios meses sin poder
formar gobierno ante el repudio de
buena parte de la población. Países
del este europeo están eligiendo go-
bernantes de derecha, Brasil tiene
en crisis total su sistema político a
tal punto que busca aprobar una ley
que la proteja del avance de la justi-
cia y lo quieren aprobar oficialistas y
opositores. Estados Unidos eligió
como presidente a un empresario
que poca atención le pasa a las es-
tructuras políticas. Y en la mayoría
de los casos se da un combo que
mezcla el hartazgo de la población
ante la corrupción de sus gobernan-
tes y el florecimiento de un naciona-
lismo contra los inmigrantes.

En Argentina también están en
jaque los partidos tradiciona-

les. A principios del Siglo XX, la divi-
sión fue entre los conservadores y
los radicales de Yrigoyen. Con la lle-
gada de Perón a la política argen-
tina, la pelea por el poder se dividió

entre justicialistas por un lado y con-
servadores y radicales por el otro.
Con el paso del tiempo, se pasó a
un bipartidismo con fuerte presencia
de los militares y sus golpes de Es-
tado y a fines de los ´90, tras la pre-
sidencia de Carlos Menem, se
terminaron los partidos y comenza-
ron los frentes. Tras la Alianza de
radicales y Frepaso, llegó el Frente
para la Victoria y ahora Cambiemos
con el PRO como base fuerte y el
radicalismo como socio.
Los partidos perdieron fuerza y son
las personas quienes encaran los
proyectos. Pocos son los argentinos
que saben en qué fuerza están Lilita
Carrió, Margarita Stolbizer o Martín
Losteau. Mauricio Macri le huye a
las estructuras y el peronismo tiene
como principal referente a Cristina
Fernández que no quiere saber
nada con el Partido Justicialista. Y
nuclea a la derecha más rancia con
la izquierda, todos mezclados, todos
peleados.

No sólo pasa en Argentina. Ita-
lia llegó a tener el partido co-

munista más importante de
occidente la Democracia Cristiana
gobernó durante la segunda mitad
del Siglo XX. Tuvieron que formar
fuerzas políticas con otros nombres
e incluso, el dirigente más influyente
en Italia en las últimas dos décadas,
Silvio Berlusconi, llegó con su pro-
pio partido, Forza Italia, que formó
una alianza denominada El pueblo
de la Libertad. Se terminó el poder
de las estructuras políticas partida-
rias.
El mundo está cambiando. Y esos
cambios no piden permiso...

s

s
s

s
s
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En estos momentos de crisis, si
usted tiene un poco de imagi-
nación y está dispuesto a
arriesgar tiempo, no es mala

idea salir en búsqueda de un tesoro.
Dicen que en San Juan hay varios. En
esta nota se los enumera Jorge Leóni-
das Escudero. 

San Juan fue fundada y poblada como
una consecuencia del sueño del oro. La
entrada de Juan Jufré al valle de Tulum
se efectuó bajo el signo áurico, motiva-
ción corriente en la conquista. Pero las
riquezas mineras que prometieron los
relatos aborígenes dieron satisfacción
plena. Se sabe que los españoles lle-
gados en pos de tales promesas termi-
naron en agricultores, aunque dejaron
vestigios de laboreo en minas antiguas
como Las Carachas, Hualilán, Huachi,
Rayado. 
En verdad el oro resultó escaso y de-
masiado laboriosa su extracción, así es
que la minería primitiva fue desechada
hasta épocas más recientes, como el
auge que promovió Sarmiento en el
Tontal, donde fueron declaradas no
menos de setenta minas, las que pos-
teriormente y luego de intensos traba-
jos fueron abandonadas. 

Hoy asistimos nuevamente al sueño de
la minería, pero con planteos modernos
y no referida a los nobles metales que
desvelaron a pobladores de antaño. Sin
embargo, del anterior trajín por las se-
rranías sanjuaninas en busca de rique-
zas, ha quedado un puñado de
leyendas. Sería entonces cuando los
antiguos exploradores se decepciona-
ron de oro fácil y la plata barra, que die-
ron pábulo a la dimisión mítica de los
tesoros. De éstos, algunos pertenecen
por derecho al folklore y de otros se
conservan modestas noticias en deter-
minar zonas: son los entierros, derrote-
ros y “tapados”.

El tesoro 
del Inca

La gente serrana cree que está ente-
rrado a orillas del camino del Inca, ruta
que atraviesa los valles preandinos y
de la cual aún se conservan vestigios.
Lo suponen también fondeado en la la-
guna del Tome, en nuestra cordillera.
Se trata de 20 ó 40 cogotes de gua-
naco llenos de oro. Se dice que esa ri-
queza estaba destinada al rescate del
Inca Atahualpa, pero cuando los indios
portadores fueron anoticiados de la
muerte de aquél, lo ocultaron. Esta le-
yenda corre también en Chile, dándole
allí al tesoro como ubicación el fondo
de la laguna del cerro Quimal, al no-
roeste del salar de Atacama.

Una nota de
Jorge Leónidas Escudero

VERDADES Y MITOS QUE DESVELARON 

A MUCHOS SANJUANINOS

Las labranzas 
de Osorio

Se conoce también por Las Casas de
Osorio y viene de boca en boca, tal
vez, desde los años inmediatos a la
fundación de San Juan. 
Su hallazgo promete, amén de la pose-
sión de minas de oro y plata, un “ta-
pado” fabuloso de estos nobles
metales. 
El lamentablemente fallecido periodista
e historiador Rogelio Díaz Costa, en
sus afanes de revelación de nuestras
tradiciones se ocupó repetidamente de
este tesoro llegando a bucear en los ar-
chivos históricos de la República de
Chile. A él se debe la publicación del
derrotero en la prensa, hace años ya,
según el cual el punto referencial de
partida se situaba en Calingasta. 
Acotaba que el derrotero no se refería
a Calingasta actual, que se denomi-
naba Catalve en época de la fundación
de San Juan, sino a los lares del caci-
que Calián, en la parte noroeste de la
provincia, posiblemente AnguaIasto. 
Según sus datos, Osorio no sería otro
que Francisco de Paula Soria, español
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Guía para
encontrar
tesoros en
San Juan

Nota publicada en
“El Nuevo Diario”
el 2 de febrero de
1990
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enviado por Gonzalo Pizarro en pro-
cura de ricas minas de donde los indios
extraían oro y plata para el Inca. Fran-
cisco de Paula Soria laboreó esas
minas sirviéndose de los aborígenes y
luego antes de regresar al Perú para
dar cuenta de sus trabajos, dejó ence-
rrado secretamente el producto de sus
afanes, que sería cuantiosísimo. 
Pero al llegar al Perú, el aventurero es-
pañol encontrose con la muerte de
Gonzalo Pizarro, y al poco tiempo él
mismo en trance de expirar sin haber
rescatado el tesoro, entregó a su confe-
sor el derrotero que llegó a San Juan
posteriormente.
Publicado como se dijo el derrotero,
provocó hace algunos años afiebradas
búsquedas en nuestras montañas, pre-
ferentemente en la cordillera de Colan-
güil. 

El Pocito de 
la tía Mariana

EI departamento Pocito debería su
nombre a este tesoro que registra la
tradición. Según ella, vivía en la zona
una india a quien los primeros poblado-
res llamaban la tía Mariana. Periódica-
mente, sorteando ambiciosos
perseguidores, iba a los cerros próxi-
mos y regresaba con pepitas de oro. Al
ser interrogada respondía que extraía
las pepitas de un pocito. 
Desaparecida la tía Mariana, no falta-
ron quienes exploraran los cerros cali-
zos del poniente en busca de una
bonanza aurífera. Existe otra versión,
registrada en la relación histórica “El
País de Cuyo”, de Nicanor Larraín, que
ubica el pocito de la tía Mariana como
un famoso lavadero de oro de los in-
dios de Huanacache. 

Juan Pobre 
Se llamaba Juan Pobre porque te-
niendo una riqueza vivía como pobre.
Poseía un entierro de oro o veta purí-
sima de la cual sacaba exclusivamente
para sus necesidades. Se internaba en
una quebrada, llamada la quebrada de
Juan Pobre, que algunos ubicaban
junto al estero de Zonda, en los cerros
que se elevan hacia el sur.

Rondaba la imaginación de los
habitantes antiguos de la ciudad

el fantasma de las ocultas riquezas.
Se señalaba en vetustos caserones
la posibilidad de alguna enterrada
botija u olla de “fierro” llena de mo-
nedas de oro o plata. 

Esa tradición se debía, sin duda, a
la patriarcal costumbre, a falta de
bancos, de enterrar los valores para
ponerlos a salvo de la rapiña.

Cuando el terremoto de 1944 des-
truyó la ciudad salieron a luz algu-
nos de estos entierros, ya que todo
no era imaginación. 

Recordamos, por ejemplo, un caso
que se publicó en los diarios loca-
les: en un solar de avenida Cór-
doba, esquina Entre Ríos, un grupo
de obreros ocupados en la demoli-
ción, encontraron un entierro de
monedas antiguas de oro.

El tesoro de
Juan Virgen

Es un tesoro que permanece oculto en
el cerro Pie de Palo. Antiguamente, y
hasta fines del siglo pasado, se hacían
periódicas expediciones en su bús-
queda. Hay relaciones escritas sobre
cabalgatas que partían de la ciudad
con este objeto. En la actualidad es
asunto olvidado. 

Otros
Existiría un tesoro enterrado al pie del
cerro Villicum, cuyo derrotero parte de
las canteras de travertino de La Laja. 
Pueden verse aún significativas exca-
vaciones, testigos mudos de la desilu-
sión de quienes registraron aquel
paraje piedra por piedra. 
Otro entierro permanece inhallado en
las viejas minas del Tontal. Figuraba la
relación en un libro existente en el Juz-
gado de Paz de Tamberías y fue bus-
cado repetidamente en el cementerio
de los mineros, a orillas del arroyo
Panteón. 
Mucho se ha buscado también en las
tamberías de indios (Angualasto, Soro-
cayense) con grave daño para la ar-
queología y sin éxito de riquezas, que
se sepa. 
Escapa a nuestra sucinta relación la
referencia de otros entierros. Nuestra
gente de campo transmite junto al
fogón misteriosos casos y es posible
que cada viejo criollo sepa de algún
“tapado” y haga referencia de la infalta-
ble luz mala.

s
s

s
s

Para buscar
un tesoro
Puede lanzarse a la aventura de su pro-

pio tesoro informado por añejas conse-
jas o apolillados croquis. Para esto hay que
tener alma de jugador, pero tal vez sea más
positivo que ir a la ruleta. 
En esta dimensión del azar hay que estar al
tanto de ciertos rituales y actuar en tiempos
propicios. El Viernes Santo es el día indi-
cado por la tradición. 
También la Noche de San Juan, porque en
esas fechas descansan los espíritus encar-
gados de custodiar las riquezas. Fíjese si
se corre alguna luz y preste oídos a cade-
nas que se arrastran. Mientras se trabaja
con la pala hay que estar en el más abso-
luto silencio. No deben encontrarse más de
tres personas; y ojo con la elección de los
socios, que el gran poeta del Perú, José
Santos Chocano, murió asesinado en Chile
por asuntos de tesoros. 
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Evgeniy Mikhailovich Bogachev vive tranquilamente disfrutando de sus gatos y su vida de lujo

Evgeniy Mikhailovich Bogachev, acusado de ser
responsable de robos informáticos 15

El FBI ofrece
3 millones de

dólares por un ruso
El primero. Raúl “Yuyo” Barragán es
considerado el primer hacker del país. En 1978

logró saltar restricciones en un sistema de ventas de
tickets aéreos por Telex (tecnología previa al Fax), lo
que le permitió recorrer el mundo.

La noticia apareció en los medios
de todo el mundo. Sintéticamente
decía: “Evgeniy Mikhailovich
Bogachev, el hacker más bus-

cado del mundo según la inteligencia
estadounidense, vive tranquilamente
en Rusia, donde disfruta de su vida de
lujo, sus gatos y sus pijamas de leo-
pardo. El FBI ofrece tres millones de
dólares por su captura. El ruso es acu-
sado de estar detrás de una larga lista
de delitos, entre ellos el robo de unos
100 millones de dólares.

lll

Según The New York Times, Bogachev
estaría detrás de la creación y uso de
Zeus, un troyano que accedía a ordena-
dores de decenas de países y extraía de
ellos información bancaria, contraseñas y
otros datos sensibles.
El FBI señala que trabaja en equipo junto
a al menos otras cuatro personas y “distri-
buía mails conocidos como spam o phis-
hing para infectar computadoras” y luego
vaciaba las cuentas de sus víctimas.
Según esas fuentes, trabajaría para el
Gobierno ruso. Además, el medio norte-
americano cree que habría contribuido
con las labores de espionaje del Gobierno
ruso.

lll

Indudablemente, época tiene sus propios
“crímenes de moda”.
Todos recordamos que no hace muchos
años los gángsters italoamericanos eran
las “estrellas del rock” del hampa. En la
era actual hay un nuevo tipo de delin-
cuente copando titulares y contando con
espacio en los medios generalistas: el
hacker..

El hecho de que el FBI ofrezca tres millo-
nes por Evgeniy Mikhailovich Boga-
chev convierte su cabeza (también
conocido como “Fantomas”, por el pare-
cido que sus vecinos dicen que tiene con
el personaje de las películas de Louis de
Funes) en la más cara de los ciberde-
lincuentes más buscados.
-¿De qué se lo acusa?
-Al parecer, seréa responsable de
haber robado 100 millones de dólares

de cuentas bancarias estadouniden-
ses.

lll

Bogachev, también conocido por los
nicks lucky12345 y slavik, habría conse-
guido robar toda esa cantidad de dinero
usando un troyano bancario conocido
como GameOver Zeus. Según se re-
coge en el blog de eSET, en cuanto un
equipo se infecta con el pasa a formar
parte de una botnet, o lo que es lo
mismo, una red de ordenadores infecta-
dos que se pueden controlar de forma re-
mota.

En el momento de su máximo apogeo
(en torno a 2014), GameOver Zeus supo-
nía una amenaza a la privacidad ade-
más de a las cuentas bancarias. ¿Por
qué? Porque, al parecer, permitía a los
atacantes conseguir sin esfuerzo nom-
bres de usuario y contraseñas en cual-
quier máquina infectada.

Según la BBC, la red que Bogachev utili-
zaba para su botnet, junto con el propio
software en sí, es una de las más sofis-
ticadas y dañinas que se han podido
ver en la historia más reciente de Inter-
net. La botnet se expandía infectando los
ordenadores usando una técnica cono-
cida como pihising, en la que se envía un
correo fraudulento a un usuario hacién-
dolo pasar por uno legítimo, con el obje-
tivo de robar credenciales de acceso o
datos bancarios. Suele ser la principal
vía de expansión del ramsonware.

lll

GameOver Zeus también servía para
otro propósito que ha alcanzado mucha
repercusión: instalar CryptoLocker sin
que el usuario lo supiese. Este fue el
programa responsable del auge del ram-
sonware  en su mayor pico de actividad.
Lo que en su momento hizo a CryptoLoc-
ker particular es su funcionamiento.
Cuando el malware infectaba el ordena-

Pasa a página siguiente

s

dor de una víctima, cifraba datos impor-
tantes para el usuario (como documen-
tos, fotos o determinados tipos de
archivo) y después pedía un
“rescate” por ellos, a pagar en euros,
dólares o bitcoins. Hoy en día una infec-
ción de este tipo está más normalizada,
pero en su momento no se había visto
nada igual. 

lll

Se estima que alrededor de 234.000
personas fueron víctimas de CryptoLoc-
ker en todo el mundo. Teniendo en
cuenta que cada persona tenía que
pagar entre 300 y 700 euros para recu-
perar sus archivos (más los 100 millones
de dólares robados de GameOver Zeus),
es fácil ver que Fantomas ganó muchí-
simo dinero con esta campaña. 
Según un artículo publicado en el New
York Times, para el gobierno ruso Evge-
niy Bogachev es más que un criminal.
Según se publicó, Fantomas llegó a tener

un millón de ordenadores repartidos por
todo el mundo bajo su control, con ac-
ceso potencial a todo tipo de archivos:
desde fotografías personales, pasando
por información bancaria a información
confidencial.
Es mucho más que posible que de todo
ese millón hubiese equipos propiedad
de oficiales gubernamentales, algo
muy valioso para los servicios de inteli-
gencia rusos. Para el medio, a la par que
Bogachev estaba vaciando cuentas ban-
carias, el gobierno ruso estaba obser-
vando atentamente lo que hacía,
buscando en los ordenadores en los que
él entraba archivos y correos electróni-
cos. 

lll

Dicho de otra manera, estaban aprove-
chando un esquema de ciberdelincuencia
para convertirlo en una red de inteli-
gencia, ahorrándose el trabajo de tener
que hackear ellos mismos las máquinas.
Al parecer, los rusos habrían estado muy
interesados en obtener información de
los servicios militares y de inteligencia
desplegados en Ucrania y Siria.
Los crackers rusos son de los más cono-
cidos en todo el mundo. De hecho, se
considera al país eslavo capital mundial
del cibercrimen. Sin embargo, y tal y
como señala el New York Times, que las
autoridades rusas fuesen “a cuestas” de
lo que hacía Bogachev ofrece una pince-
lada sobre lo creativos que pueden po-
nerse para lograr sortear las
ciberdefensas de EE.UU. y Europa, que
actualmente están intentando fortificarse

para evitar intrusiones desde el ciberes-
pacio.

lll

Tal y como apuntan en el Daily Mail, el
hacker ni siquiera está a la fuga, sino
que vive en la ciudad resort de Anapa,
en el sur de Rusia y en la costa del Mar
Negro. Según fotos publicadas en los
medios, en esta localización Evgeniy Bo-
gachev ha cultivado la afición de salir a
navegar con su yate siempre que puede.
Y, según parece, ha sido el propio go-
bierno quien lo ha puesto ahí, quizá
como una recompensa a los servicios
prestados. 

lll

¿Por qué Fantomas vale 3 millones de
dólares?
Que el FBI ofrezca la mayor recompensa
que jamás ha ofrecido por un ciberdelin-
cuente por su cabeza, indica dos cosas.
En primer lugar, que los cargos a los que
se enfrenta tendrán que juzgarse en
suelo estadounidense, donde ha sido
formalmente acusado.

En segundo lugar, y quizá lo más intere-
sante de todo, es que Estados Unidos y
Rusia no tienen tratados de extradi-
ción. Esto por un lado hace más difícil
que Evgeniy Bogachev pueda ser juz-
gado por los crímenes que se le imputan,
pero a lo mejor las autoridades estadou-
nidenses esperan que el leit motiv econó-
mico anime a alguien a contribuir a su
captura.

vidriera

Hace algunos años, una
nota de Clarín explicaba
que durante los 90 esta-

llaron varios casos vinculados al
hacking en la Argentina. Uno de
los más resonantes lo protago-
nizó Julio Ardita, apodado “El
Gritón” por sus pares del sub-
mundo de la informática y las te-
lecomunicaciones, que a fines
de 1995 fue detectado infiltrán-
dose en los sistemas informáti-
cos del Pentágono
norteamericano. 
Tres años más tarde, el X-Team,
una banda liderada por “Wen-
ces”, hackeó el sitio oficial de la
Corte Suprema para insertar pro-
clamas y leyendas políticas. Si
bien todos los integrantes fueron
identificados por la torpeza con
la que actuaron, la Justicia los li-
beró de culpa y cargo por la falta
de una ley específica para esa
clase de delito: la intrusión infor-
mática. Así las cosas, los hac-
kers podían actuar con total
impunidad. 

lll

Hoy es distinto. El delito se tipi-
ficó penalmente y las penas son
duras.
Ardita, en aquel momento, zafó
tras un largo proceso judicial a
cambio de tareas comunitarias.
Y fundó Cybsec, una empresa
de seguridad informática. “Wen-
ces”, por su parte, ejerce la con-
sultoría. Ambos casos son
paradigmáticos en su recorrido:
casi todos terminan como aseso-
res y expertos en seguridad, una
tendencia que es mundial.
Ponen el veneno y después ven-
den el antídoto. Resulta sorpren-
dente, en este sentido, que
muchas empresas y hasta el Es-
tado confíe en sus “habilidades”
(mucho más por oportunismo
que por conocimientos) y los re-
clute. 

lll

Hubo un caso sonoro, en 1997,
cuando la propia AFIP publicitó
con bombos y platillos la contra-
tación de “reconocidos hackers”,
conocidos en el ambiente como
HBO (“Hacked by Owls”, Hacke-
ados por Lechuzas, en inglés)
para reforzar la seguridad de sus
sistemas. También es de ma-
nual: una alternativa del sín-
drome de Estocolmo.

lll

Hace un par de años Clarín pu-
blicó una nota titulada Quiénes
son los cinco hackers argentinos
más famosos.
La nota decía que según The
New York Times, los hackers ar-
gentinos están entre los mejores
del mundo y atribuía la calidad a
la cultura argentina de romper
las reglas. Aquí, cinco de los
hackers argentinos más famo-
sos.

Los hackers
argentinos

LOS HACKERS ESTÁN DE MODA

s

El más conocido. En 1995, con su apodo
“El Gritón”, Julio Ardita se infiltró en los sistemas

de la NASA y el Pentágono utilizando líneas de telé-
fono convencionales 0800 de Telecom. Por entonces
tenía 21 años. Enfrentó un juicio en los Estados Uni-
dos y otro de la empresa de telefonía, y tuvo que
pagar multas leves y hacer trabajos comunitarios, pero
no fue a prisión.

s

Nueva era. A principio de los 90, muchos hac-
kers argentinos pasaron de las sombras a aseso-

rar empresas y hasta a ser columnistas de programas
de televisión. Uno de los pioneros entre ellos fue Da-
niel Sentinelli, alias el Chacal.

s

Exitoso. Ignacio Sbampato pasó de su humilde
sitio Virus Attack! a ser consultor. Al tiempo ya era

el líder de Eset a nivel regional y hoy maneja desde
Eslovaquia las ventas de esa empresa con cien millo-
nes de clientes en el mundo.

s

De exportación. César Cerrudo demostró en
Nueva York cómo se pueden hackear los semáfo-

ros de esa ciudad. Con su notebook, se paró en diver-
sas esquinas de la Gran Manzana, e ingresó (vía
Wi-Fi) al sistema de tránsito. No hizo nada, pero pudo
haber generado un caos. De esta forma, alertó a las
autoridades acerca de la vulnerabilidad del sistema.
Vive en Paraná, Entre Ríos, su lugar en el mundo que,
dice, nunca piensa abandonar, a pesar que desde
hace diez años trabaja para empresas de EE.UU.

s
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¿Cuánto
demorarían en

saber tu contraseña?

Cuestión de
sombreros ¿Qué es un hacker?

LOS HACKERS ESTÁN DE MODA

Cuánto tardaría un hacker en
descifrar tu contraseña?
Digamos que aproximada-

mente cada 20 segundos se comete
un delito informático en el mundo. El
robo de contraseñas se ubica en el pri-
mer lugar como uno de los métodos
para realizarlos. Anualmente, se regis-
tran 556 millones de fraudes informáti-
cos a nivel global, que generan daños
por más de $110.000 millones de dóla-
res. Se estima que un hacker puede
demorar minutos en descifrar una
clave sencilla. Por eso, los expertos re-
comiendan tomar ciertos recaudos a la
hora de elegir una contraseña (o pas-
sword) robusta. 

lll

Los estudios revelan que un hacker
puede demorar sólo 10 minutos en
descifrar una contraseña de 6 caracte-
res en minúsculas. Sin embargo, con
la misma cantidad de caracteres, pero
combinado con mayúsculas tardaría
unas 10 horas y, si además combina
números y símbolos, 18 días.
En cambio, para una clave de 9 carac-
teres sólo en minúscula un hacker se
demoraría 4 meses en descifrarla; si
lleva mayúsculas 178 años y con sím-
bolos y números 44.530 años. Por eso,
siempre se recomienda usar contrase-
ñas de no menos de 8 caracteres y
que lleven una mezcla de los cuatro
tipos de caracteres: minúsculas, ma-
yúsculas, números y símbolos. 

lll

La clásica “123456” es una de las que
encabezan el ranking de las claves de
acceso más utilizadas en Internet pu-
blicadas por los hackers informáticos
en 2012. Entre los casos de fuga de in-
formación más resonantes del 2012
pueden mencionarse la filtración de
datos de más de 56.000 cuentas de
Visa y Mastercard, la exposición de 6.5
millones de contraseñas de LinkedIn y
las más de 450.000 credenciales roba-
das de Yahoo! Voice..
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Un hacker es alguien

que descubre las debili-
dades de un computa-

dor o de una red
informática

Viene de pág. anterior

s

La gente se preguntará:
¿todos los hackers son
iguales?

Para quienes están en el nego-
cio, existen diferentes formas
de hackeo.

Los sombrero
blanco: Un hacker de som-
brero blanco (del inglés, white
hat), penetran la seguridad del
sistema pero suele trabajar
para compañías en el área de
seguridad informática para pro-
teger el sistema ante cualquier
alerta.

Los sombrero
negro: Por el contrario,

los hackers de sombrero
negro (del inglés, black hat),
también conocidos como crac-
kers muestran sus habilidades
en informática rompiendo siste-
mas de seguridad de computa-
doras, colapsando servidores,
entrando a zonas restringidas,
infectando redes o apoderán-
dose de ellas, entre otras mu-
chas cosas.

Los sombrero gris:
Son aquellos que poseen

un conocimiento similar a al
hacker de sombrero negro y
con este conocimiento pene-
tran sistemas y buscan proble-
mas, cobrando luego por su
servicio para reparar daños.

En 1961 el MIT, el Massachusetts
Institute of Technology, adquirió
la microcomputadora PDP-1, lo

que atrajo la curiosidad de un grupo de
estudiantes que formaban parte
del Tech Model Railroad Club, TMRC,
ya que podrían interactuar directa-
mente con ella mediante códigos de
programación. 
Debido a que la microcomputadora tar-
daba mucho en encender, se quedaba
prendida toda la noche haciendo que
los miembros del TMRC tuvieran ac-
ceso a ella y pudieran empezar a ex-
perimentar, uno de los logros más
famosos de estos experimentos fue la
creación del videojuego Spacewar.

lll

Tiempo después algunos miembros del
TMRC se volvieron miembros del La-
boratorio de Inteligencia Artificial del
MIT y se llevaron con ellos la tradición
de jugarse bromas inocentes entre
ellos, a las cuales llamaban hacks.
Fueron los miembros de este laborato-
rio los primeros en autonombrarse hac-
kers. 
Esta comunidad se caracteriza por el
lanzamiento del movimiento de soft-
ware libre. La World Wide Web e Inter-
net en sí misma son creaciones de
hackers. 

lll

En 1962, J.C.R. Licklider creó un
nuevo concepto que cambiaría las tele-
comunicaciones de ese entonces. Este
concepto se llamó ARPANET. Una idea
que empezó como un proyecto del De-
partamento de Defensa para la comu-
nicación terminó siendo una extensa
red de ordenadores transcontinental de
alta velocidad. La cual comunicaba
universidades, laboratorios de investi-
gación y contratistas de defensa entre
otros. 
Un efecto que tuvo esta red fue la de
unir a todos los hackers de EUA, ha-
ciendo que empezaran a descubrirse a
ellos mismos. ARPANET ayudó a que
los amantes de la programación pudie-

ran tener un espacio para generar
ideas y al mismo tiempo para tener
una identidad.

lll

De ahí salió la idea de crear un archivo
que hiciera un compilado tanto del
argot como de las discusiones que se
tenían referente a la cultura hacker. A
este primer compilado se le llamó Jar-
gon File que era más como un diccio-
nario. Se publicó en 1983 como The
Hacker’s Dictionary y poco a poco se
ha ido actualizando. 
Actualmente la versión impresa se co-
noce como The New Hacker’s Dictio-
nary.

lll

Con la llegada del nuevo PDP-10,
ahora había una nueva oportunidad
para probar a los estudiantes más bri-
llantes. Fue entonces cuando estudian-
tes del MIT atacaron el Sistema
Operativo del nuevo procesador y
crearon uno nuevo llamado ITS (Sis-
tema de Tiempo Compartido Incompa-
tible). 
El Sistema Operativo se podía descri-
bir como excéntrico y raro. Contenía
algunos errores, sin embargo el
avance que lograron en cuanto a inno-
vación técnica los llevó a tener el ré-
cord del sistema operativo más antiguo
en uso continuo.

lll

La creación del nuevo sistema opera-
tivo orilló a que aprendieran a progra-
mar en distintos lenguajes, muchos de
ellos siguen siendo utilizados en la ac-
tualidad. 
Un ejemplo es el lenguaje IA LISP que
por su estructura y complejidad hizo
que los programadores pensaran de
forma más creativa y hasta a veces
inusual. Pero fue gracias a esto que
empezaron a desarrollar sus habilida-
des para atacar y usar la tecnología a
su favor.

s
s

s
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La ley con que Chile 
combate la obesidad

ETIQUETADO DE ALIMENTOS

La norma, pionera en el mundo
por sus altos niveles de exigen-
cias, establece nuevos límites de

azúcar, grasa, sodio y calorías en los
productos y le prohíbe a la industria la
publicidad dirigida a los menores de 14
años y su venta en los colegios. 
En Chile, uno de tres niños menores
de seis años tiene exceso de peso. En
paralelo, una de cada 11 muertes ocu-
rridas cada 60 minutos está asociada a
alguna enfermedad crónica derivada a
la obesidad. En este trágico escenario,
al que se debe agregar que los niños
que actualmente tienen cinco años a
los 30 alcanzarán niveles excesivos de
sobrepeso, nació la nueva ley de Com-
posición Nutricional de los Alimentos y
su Publicidad, más conocida como “ley
de etiquetado de alimentos”. 

La normativa -pionera en el mundo por
sus altos niveles de exigencias- tiene
como principal objetivo regular tres
conductas: 

1 -  La publicidad dirigida a niños
asociada a la comida.
2 - La venta en escuelas de determi-
nados productos.
3 - El etiquetado respecto a su infor-
mación nutricional. 

La ley busca promover el derecho a
saber de las personas. El antiguo re-
glamento estaba hecho para que la
gente no entendiera lo que come y per-
mitía vender basura como alimentos
saludables.

En lo concreto, todos aquellos alimen-
tos altos en calorías, azúcares, sodio y
grasas saturadas, deben tener una ad-
vertencia en la cara principal de su en-
vase donde se informe sobre el alto

17

Desde junio de 2016, en Chile todos los alimentos deben llevar los logotipos
de la norma de etiquetado.

contenido de dichos nutrientes.

Esto se hace a través de un logotipo
impreso: un octágono, de fondo negro
y letras blancas, con la leyenda “Alto
en…” similar a un signo “Pare”, con
una dimensión dada por el tamaño del
envoltorio especificado en la ley. 

Además, en los colegios se prohibió la
venta de estos productos y se promo-
vió en conjunto con el ministerio de
Educación, la instalación en todos los
establecimientos de los “Kioscos salu-
dables”. 
Por último, sobre su publicidad -que es
el punto que más discrepancias ha ge-

nerado con la industria considerando
que los niños chilenos reciben 4.700
mensajes de este tipo- es que los ali-
mentos “altos en” no podrán publici-
tarse en medios dirigidos a menores de
14 años, es decir en radios, revistas,
televisión ni Internet. 

En el caso de ser promovidos a través
de medios masivos deberán llevar un
mensaje que promueva sus hábitos de
vida saludable. 
Tampoco podrán utilizar elementos que
atraigan la atención de los niños y
niñas (como concursos asociados) ni
ofrecer juguetes, accesorios, adhesi-
vos u otros incentivos para su venta. 

¿Cuáles son los 
alimentos “alto en”? 
Ninguna bebida gaseosa -a no ser que
sea light o zero- ni un cereal azucarado
de los que generalmente toman los
niños al desayuno y mucho menos la
comida chatarra, está a salvo de esta
advertencia. Esto, porque las primeras
contienen 10,8 gramos de azúcar
por cada 100 milímetros, una caja de
cereal posee entre 42% a 38% del
mismo nutriente, y sólo 100 gramos
de hamburguesa (sin pan ni otro
acompañamiento) tiene cinco gra-
mos de grasas saturadas. 

lll

Desde el 26 de junio de 2016 todos los
alimentos sólidos que posean valores
mayores de 275 calorías, 400 gramos
de sodio, diez gramos de azúcares to-
tales y 4 gramos de grasas saturadas
cada cien gramos, son sometidos a
esta ley. Respecto a los alimentos lí-
quidos, el límite general cada cien milí-
metros, dado por la normativa es de 70
ml. de calorías, 100 ml. de sodio, cinco
ml. de azúcares totales y tres ml. de
grasas saturadas. 

lll

Naturalmente, la industria alimentaria
de Chile combatió la ley. Lo hizo en
base a cuestiones formales, como que
se utiliza una medida base de 100 gra-
mos o mililitros en lugar de de porcio-
nes. Y en su campaña, contrató a
conocidas figuras que se prestaron a
difundir el mensaje. El resultado fue
que los chilenos repudiaron a esas fi-
guras y la ley sigue vigente.



Conoció la fama y la 
popularidad de la mano de
su programa, uno de los
más exitosos de la 
televisión norteamericana,
pero para llegar a lo más
alto debió superar muchos
obstáculos
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Una mujer influyente

Es carismática, exitosa y fa-
mosa. Hace 16 años que con-
duce su programa, Caso
Cerrado, que se emite en ca-

denas de toda Latinoamérica (se puede
ver en 21 países en total). Sin em-
bargo, para llegar hasta la cima tuvo
que recorrer un largo camino que por
momentos fue cuesta arriba. Pero a
base de esfuerzo, sacrificio y talento -
por supuesto-, siempre logró salir
adelante.

lll
Ana María Polo nació el 11 de abril de
1959 en La Habana, Cuba, pero se crió
en Puerto Rico. Luego, se instaló junto
a su familia en Miami y desarrolló su ta-
lento para el canto. Incluso, participó de
una competencia con su
hermana Alina, que les permitió viajar
a Roma para cantarle al Papa Pablo
VI en el Vaticano.

lll
A los 19 años conoció a un hombre una
década mayor que ella y se enamoró, a
pesar de que su familia no aceptaba la
relación. Se casaron y quedó embara-
zada, pero perdió el bebé y el matri-

monio se disolvió.

lll
Se graduó en la escuela de leyes de la
Universidad de Miami y ejerció la pro-
fesión de abogada por más de 20
años, atendiendo casos de divorcio,
adopciones, paternidad, custodia, ma-
nutención de menores y casos de vio-
lencia doméstica. De a poco, comenzó
a participar en programas de televi-
sión como abogada experta.

lll
Con varios años de carrera bajo el
brazo, decidió adoptar un niño. Poco
se sabe de su identidad, ya que ella
prefiere no exponerlo en público: solo
se conoce que tiene 31 años y está ca-
sado. Ella lo crió sola, sin ayuda y
son muy unidos.

lll
El 2 de abril de 2001 se emitió por pri-

”CASO CERRADO”, EL PROGRAMA MÁS BIZARRO                         

mera vez el programa Caso Cerrado,
que originalmente se llamaba Sala de
parejas, creado para solucionar proble-
mas conyugales entre los litigantes,
aunque luego se sumaron problemáti-
cas de diversa índole. Por ese motivo
adoptó el nombre de su ya clásica
frase, pronunciada luego de golpear el
martillo con la sentencia del caso. Con
el paso del tiempo, se transformó en
uno de los programas más exitosos
de la televisión norteamericana.

lll
El momento más duro de su vida ocu-
rrió a los 44 años, ya acostumbrada a
la fama y la popularidad, cuando le dije-
ron que tenía cáncer de mama. “El
médico me llamó y me dijo que lo sen-
tía mucho pero que estaba muy en-
ferma. Sentía como si se me moviera
el piso y tardé bastante en volver a
acomodarme”, dijo en una entrevista,
según publicó la revista Pronto.

La revista People en Español se-
leccionó a Ana María Polo, la

conductora de Caso Cerrado —el
conocido programa de la televisión
hispana en los Estados Unidos y
Latinoamérica—, como una de las
25 latinas más influyentes y que
determinan avances significati-
vos en el mundo del entreteni-

miento y de los negocios.
Es la tercera ocasión en que la
jueza Polo es seleccionada como
personalidad líder entre la comuni-
dad de mujeres latinas.
El programa Caso Cerrado es el
más exitoso y el de mayor duración
entre los shows con formato de
corte en la TV hispana..

lll
Superó un cáncer de mama. Logró su-
perar la enfermedad pero fue una
etapa muy traumática para ella: “No
solo me veía diferente. Me cambió la
estructura del cuerpo, una pierna me
creció más que la otra y perdí bas-
tante la sensibilidad del brazo dere-
cho debido a que me sacaron 20
ganglios, el tejido mamario y el
seno”. Incluso, en uno de sus progra-
mas mostró la cicatriz en su pecho
para ayudar a un participante.

lll
En cuanto a lo sentimental, hace
tiempo que circulan rumores que in-
dican que es bisexual; ella no lo niega
ni lo afirma. A la doctora no le gusta ha-
blar de su intimidad: “Se opina todo el
tiempo de mí. Todos quieren saber
sobre mi vida y con quién duermo.
Pero no le debería interesar a nadie.
Así que dejen de preguntar”.

lll
A pesar de haber recibido muchas críti-
cas sobre los temas -a veces un tanto
delicados- que se tratan en su pro-
grama, el éxito siempre la acompañó.
Hace años que Caso Cerrado lidera la
audiencia entre los programas en espa-
ñol de la televisión norteamericana.
Además, en 2010 se convirtió en el
único ciclo vespertino en ser nominado
al Premio Emmy Nacional. Un éxito
que no fue nada fácil. Hubo que cami-
nar cuesta arriba en muchas ocasio-
nes, pero al final siempre hubo
recompensa.
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La dura historia de vida de
la doctora Ana María Polo



Los secretos mejor guardados
de la jueza de “Caso Cerrado”
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Con martillo en mano consiguió
doblarle la puesta

a Univisión ganándole casi todos los
días en el rating. Es capaz de ha-
cerle decir a sus invitados los secre-
tos mejores guardados, eso que no
se han animado a confesárselos ni a
sus almohadas, pero ¿qué pasa con
los de ella?

Aquí te contamos los secretos mejo-
res guardados de la doctora Polo:

La doctora Ana María
Polo nació en La Habana,
Cuba, pero sus padres se mu-

daron a Puerto Rico escapando de la
revolución cubana. Fue ahí donde es-
tudió en el Colegio Perpetuo Soco-
rro.

Tiene un talento musical desde
muy joven. Participó de una

competencia de canto que ganó junto
a su hermana Alina para viajar
a Roma, Italia, y cantarle al Papa
Pablo VI en el Vaticano.

No solo el amor por la música
se despertó a temprana edad,

también le gustaba actuar y posar,
pocos saben que la conductora
de “Caso Cerrado” llegó a modelar
en su juventud y así fue como ganó
su primer dinero.

El Caribe lo lleva en la sangre, y
el agua en sus venas, Ana

María es fanática de los deportes
acuáticos, en particular de la pesca.
Los fines de semana esa es su pa-
sión y su escape para conectarse con
ella misma.

El gran éxito que generó su pro-

grama “Caso Cerrado” motivó a Te-
lemundo a transmitir la versión en ho-
rario prime time. El programa,
además, es visto en más de 21 países
a través de América Latina, inclu-
yendo Puerto Rico, Bolivia, Costa
Rica, Ecuador, Chile, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, México, Argentina,
Uruguay y Colombia, entre otros.

Ana María Polo se graduó de la
escuela de leyes de la Universi-

dad de Miami, en la Florida, y ejerció
su profesión como abogada por más
de 20 años donde atendió casos de
divorcio, adopciones, paternidad, cus-
todia, manutención de menores, y
casos de violencia doméstica. Y tam-
bién participó como abogada experta
en varios programas televisivos. La abogada, durante su niñez

El hombre que
quería cortarse 
el pene

Una de las situaciones más insólitas
de Caso Cerrado sin censura, se
vivió cuando una mujer exigió a su
marido que realizara un trata-
miento psicológico porque quería
cortarse el pene.

Según la explicación de la joven, su
marido, con quien está casada hace
un año, no puede tener erecciones,
sin embargo, no significa un pro-
blema para ella “porque hace buen
sexo oral”. Aunque para él esto no
era suficiente: tomó la decisión de ir a
una clínica sin licencia y someterse a
un tratamiento.

-Encontré un lugar donde me pusie-
ron como bolas de acero en el
pene para que fuera más grueso y
pudiera sentir más. Ella lo disfrutó,
no se quejaba. En mi desesperación
no sabía qué hacer y fui a este con-
sultorio que no tenía licencia, no me
informé y ahora tengo una infec-
ción, no tengo sensibilidad en el
pene, no siento nada. Imagínese
cómo me siento: pequeño y deforme
cuando me miro en el espejo-, ex-
plicó Carlos. Por este motivo, está
desesperado por cortarse el miem-
bro.

La decisión de la jueza Ana María
Polo fue contundente: 
-Fabiola, te voy a conceder la de-
manda en su totalidad porque le
hace falta de emergencia la evalua-
ción psicológica (a su
pareja). Estoy dispuesta a ingre-
sarlo involuntariamente a un hospi-
tal porque está a punto de hacerse un
daño serio y esto califica para ingre-
sarlo involuntariamente.

Una mujer denunció 
a su “entrenador 

sexual” por lesionar a
su marido
Un caso insólito se vivió en Caso ce-
rrado sin censura cuando una señora
contrató a un hombre que decía ser
un “entrenador sexual” para ense-
ñarle a su marido, Juan, a “apagar el
fuego” que siente.
-¡Pero casi me mata a mi marido!-, ex-
clamó Estrella, la demandante. ¿Qué
sucedió? Carlos, el entrenador, le
quiso enseñar una nueva posición a
su marido para mantener relaciones,
¡pero Juan sufrió una grave lesión
en la espina dorsal!
-Le pagué el boleto, la estancia, en
total 4 mil dólares. Se excedió (con los
gastos) y me empezó a enseñar y le

decía a mi marido “dale, síguele
dando” y yo estaba casi lista y casi
me mata a mi marido, me lo quebró
ahí mismo justo cuando estaba
empezando lo bueno-, explicó la de-
mandante, muy indignada.
Carlos se defendió explicando que, si
bien no tiene certificaciones oficiales
porque no hay ningún ente regulador
de su “disciplina”, es personal trai-
ner y se instruyó “en sexología y
kamasutra” para ayudar a los alum-
nos que necesitaban sus recomenda-
ciones. 
-El marido de ella es un señor que
tiene un problema en los huesos y no
me lo confesó-, se excusó.
Además, Carlos hizo una insólita
demostración sobre la posición se-
xual que le quiso enseñar a la pa-
reja y que tuvo el trágico final.
Incluso, mostró un video sobre la
noche del accidente. Luego, se hizo

presente Juan, a quien le costaba
mucho caminar: “
-Tengo algo en la espina
dorsal, puedo estar así meses o
años, los médicos no saben. Yo es-
taba bien hasta que este hombre
entró a mi casa.

Un masajista 
denunció al

cliente que le exigió
que le mordiera sus
partes íntimas
Una mujer llamada Mariana le pidió a
la abogada Ana María Polo una
orden de alejamiento para Ricardo,
un hombre que no paró de moles-
tarla, ya que todo esto empezó
cuando él era un cliente que tenía en
Colombia en un negocio que consis-
tía en hacer masajes con mordiscos,
para ayudar a hombres que padecen
de eyaculación precoz.
El tratamiento, según contó el hom-
bre, tuvo un costo de tres mil dólares,
pero según la parte acusadora el de-
mandado la acosaba permanente-
mente y la sigue a todas partes, ya
que el pagó por un servicio al cual no
le han respondido. El hombre denun-
ció que una vez que pagó, la
mujer “desapareció por completo”.
Entre los testigos del caso, apareció
la hermana de Mariana que mani-
festó que ella era realmente quién le
daba los masajes al hombre. Ricardo
dijo que era mentira y luego de un ida
y vuelta entre la demandante, el acu-
sado y los testigos llegó el fallo final.
La doctora Ana María Polo deter-
minó que Mariana deberá devolverle
los tres mil dólares a Ricardo y le
pidió al hombre que se busque una
novia.
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Eran los tiempos en los que
nuestros productos utilizaban
sin complejo los nombres fran-
ceses.

Hoy, tal vez, tendría que adoptar un
nombre diferente.
Pero en la década del ’50, San Juan
ostentaba la primera producción de
Calvados de Sudamérica y su producto
alcanzó fama nacional.
Eran los años en los que Calingasta se
identificaba por sus manzanas.
Como que en la década del ’60 el cul-
tivo de manzanas ocupaba 561 hectá-
reas. Una parte se destinaba a sidra y
otra a calvados.
Hoy el famoso Calvados de Calingasta
ya no está en las góndolas de los su-
permercados. Difícilmente se encuentre
una botella en alguna vinería de presti-
gio. Quien esté dispuesto a pagar lo
que vale podrá conseguir alguna bote-
lla a través de Mercado Libre.
Lo triste es que los manzanares calin-
gastinos ya no son lo que fueron. Hoy
la producción languidece en algunas
decenas de hectáreas.

lll
Debemos decir que el calvados es un
aguardiente con Appellation d’origine
contrôlée o AOC (Denominación de Ori-

gen Controlada), que se obtiene por
destilación de la sidra y es producido
exclusivamente en la región de Nor-
mandía, Francia.
Su nombre proviene de uno de los de-
partamentos franceses en el que es
elaborado, el departamento de Calva-
dos. Según una leyenda, este nombre
sería una degeneración de la palabra
“salvados”, originada por la historia de
un barco de la Armada invencible de
Felipe II (El Salvador) que naufragó en
costas normandas. 

lll
Unos estudios recientes revelaron que
el nombre Calvados designaba dos
montículos de esta parte de la costa
normanda, que servían de referencia a
los marineros para evitar unos arrecifes
que afloran allí. Esas elevaciones con
poca vegetación se llamaban calva dos
en los mapas, del latín calva dorsa,
que significa “otero calvo”, ya que su
aspecto pelado las hacía fácilmente re-
conocibles desde el mar.
Desde 1942, el calvados está prote-
gido por una denominación de origen
que incluía en un principio a solo dos
variedades locales. En 1984, recibe la
Denominación de Origen Controlada
(Appellation d’origine contrôlée) que

Una publicidad muy
“jugada” para la
época que promo-
cionaba el calvados
de Calingasta.

SAN JUAN FUE EL ÚNICO PRODUCTOR EN                       

desde 1997 agrupa a tres tipos de cal-
vados, cuyos procesos de fabricación,
tipos de fruta, características gustativas
y territorios de producción están defini-
dos por el INAO (Institut National des
Appellations d’Origine), el organismo
francés que regula las denominaciones
de origen.

lll
El calvados procede de la destilación
de la sidra obtenida a partir de la fer-
mentación del mosto de manzana. La
sidra de manzana puede ser mezclada
o no con sidra de pera, llamada en
francés poiré (de poire, pera).
Las variedades de calvados dependen

de la combinación de las manzanas
empleadas, ricas en taninos, de las que
se cultivan 150 variedades en los man-
zanales de Normandía. Se clasifican en
4 categorías: dulces, dulces amargas,
amargas y ácidas. Algunas variedades
no son comestibles.

lll
La fermentación del mosto es una fer-
mentación natural de 6 semanas, al
cabo de las cuales se obtiene una sidra
de 5 a 6 grados. Después de someter
la sidra a un proceso de destilación
simple o doble en alambique, el aguar-
diente resultante tiene entre 40 y
42 grados de alcohol. 
Se necesitan 37 kilos de manzana para
elaborar un litro de calvados, lo que
hace que sea alto el precio del pro-
ducto
Una vez destilado, el calvados es enve-
jecido en barricas de roble durante un
tiempo mínimo de dos años (tres años
para el calvados Domfrontais), que
puede prolongarse hasta 10, 20 o 25
años.

lll
Durante el periodo de envejecimiento
en barrica, el calvados va a adquirir un
color ámbar que se irá oscureciendo
según aumente su edad. Se distinguen
distintos tipos de calvados en función
del tiempo de crianza. En caso de en-
samblaje de varios calvados, la legisla-
ción francesa obliga a que la edad
mencionada en la etiqueta sea la del
calvados más joven.
Fine o V.S. (Very Special): al menos 2

20
El famoso

Calvados de
Calingasta
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o 3 años según la AOC.
Vieux o Réserve (Viejo o Reserva): al
menos 3 años.
V.O. (Very Old), V.S.O.P. (Very Supe-
rior Old Pale), Vieille Réserve (Vieja
Reserva): al menos 4 años.
Extra, X.O., Napoléon, Hors
d’âge, Très Vieille Réserve, Très
Vieux (Muy Vieja Reserva, muy
Viejo): al menos 6 años.
Cuando una cosecha ha sido de una
calidad excepcional en un año determi-
nado, éste (llamado millésime en fran-
cés) puede aparecer en la etiqueta del
calvados.

lll
El calvados es conocido popularmente
como calva en Francia. Se consume
generalmente solo, en aperitivo o para
acompañar quesos y postres, y entra
en la elaboración de numerosas rece-
tas de la gastronomía normanda. Se
emplea también para flamear carnes,
crêpes y tartas.
El café calva es un café solo al que se
le echa un chorrito de calvados.

El tradicional trou normand (hueco nor-
mando) consiste en tomar una copita
de calvados entre los platos más co-
piosos de la comidas. Esta tradición se
debe a que antiguamente las comidas
festivas eran muy largas y contaban
con varios platos de carne; la copita de
calvados facilitaba la digestión y esti-
mulaba de paso el apetito. En la gas-
tronomía normanda actual, se suele
servir un sorbete de manzana o de
pera, acompañado o no de calvados,
después de las carnes.

lll
El paso por madera es indispensable
para el calvados y según la receta ori-
ginal esa maceración requería entre 8
a 10 años, y fue uno de los motivos
que provocaron su desaparición en
San Juan al quitarle rentabilidad.
En los últimos tiempos han existido
proyectos para producir nuevamente
calvados en Calingasta. Aparente-
mente hay un mercado para este pro-
ducto pero se necesitan capitales para
llevar adelante un proyecto de cierta

envergadura.
Viviana Pastor en Tiempo de San Juan,
se refirió hace un par de años al pro-
yecto del enólogo Héctor Martín y del
empresario Mario Foroni, quienes aspi-
raban a poner al departamento nueva-
mente como el único productor del país
de este elixir elaborado en base a
manzanas.

“La gente tiene idea del calvados Ca-
lingasta como un  producto diferencial,
la manzana del departamento tiene un
aroma y sabor especial y eso quere-
mos rescatar en primer lugar. Luego,
darle valor agregado para no perder
esa producción y finalmente rescatar el
calvados e introducirlo en el mercado”,
dijo Martín.

lll
La nota del medio colega señalaba que
“no hay nada de improvisación en el
proyecto que busca resucitar la man-
zana y el calvados, Foroni y Martín tra-
bajan desde hace dos años en esta
idea que ya tuvo hasta una cata con

Los impulsores de la manzana en
Calingasta y sus productos deri-

vados fueron los hermanos  Can-
toni. En 1929, Aldo Cantoni trajo
desde Australia la variedad de man-
zanas Red Delicious, con excelen-
tes resultados. En 1944 había 1.000
hectáreas cultivadas en todo el
valle; hoy se registran menos de
100 hectáreas, según el censo de
Hidráulica. 
En la década del ’40 se generó una
gran industria en torno a la man-
zana en Calingasta. Las familias
Cantoni, Tinto y Alleva abrieron se-
caderos, empacadoras de fruta en
fresco, sidreras y la Cooperativa La
Cordillerana y Frutícola de San
Juan. El ciclo perduró hasta fines de
la década del ‘70, cuando la activi-

dad económica decayó, en parte
por la fuerte competencia de otras
áreas manzaneras como el Valle del
Río Negro, erradicándose más del
60 % de las plantaciones.
La principal empresa fue Frutícola
de San Juan, de Cantoni. Éste era
un complejo productivo donde había
una fábrica de sidra, embalaban
manzana en fresco para la exporta-
ción, para lo cual tenían dos cáma-
ras frigoríficas y equipos para
generar electricidad. Pero además
se producían jugos de manzana y
calvados que se maceraban en to-
neles importados. De todo eso no
quedó nada.
Tenía un alambique de cobre para
el calvados y daba trabajo a mucha
gente.

técnicos del Instituto Nacional de Vitivi-
nicultura (INV). El año pasado, con
pocos litros elaborados muy artesanal-
mente, en esa evaluación su destilado
logró 9 puntos mientras que el calva-
dos de 30 años, que aún se conserva
de viejas elaboraciones, obtuvo 5 pun-
tos.

Martín investigó los procesos de este
cognac de manzana y los métodos mo-
dernos de elaboración con la finalidad
de encontrar un proceso más rentable
y un producto más acorde a los pala-
dares de hoy. “La idea era buscar un
producto que fuera aceptado en el
mercado y recurrí a técnicos del INV
quienes lo calificaron muy bien”, señaló
el enólogo.  

El niño que aparece en la foto con el doctor Cantoni es quien luego sería senador nacio-
nal, Aldo Hermes Cantoni. (Foto publicada en el libro “El San Juan que Ud. no conoció” de

Juan Carlos Bataller, proporcionada por Aldo Graffigna Cantoni)

Esta foto corresponde a
la etapa de Aldo Cantoni
como productor. Tras
haber sido gobernador de
San Juan y dos veces se-
nador, el doctor Cantoni
dedicó sus esfuerzos a la
producción en Calingasta.
Acreditó las sidras (con 9
grados de alcohol) y los
calvados elaborados por
el sistema charantes, con
una graduación de 40 a
45 grados. Los productos
se comercializaban con la
marca “Calingasta” y la
empresa giraba bajo el
nombre “Sociedad Anó-
nima Frutícola de San
Juan”. En la foto tenemos
otra vista del estableci-
miento de Calingasta,
captada fotográficamente
en los años 20. (Foto pu-
blicada en el libro “El San
Juan que Ud. no conoció”
de Juan Carlos Bataller,
proporcionada por Aldo
Graffigna Cantoni)

Fuentes:
lWikipedia
l Tiempo de San Juan
l Fundación Bataller



Wbaldino Acosta fue 
vicegobernador en dos
oportunidades y tuvo que
asumir como gobernador
en 2002, cuando la 
provincia y el país 
atravesaban uno de sus
momentos más crítico. 
Él se casó con Teresita
Zapata, hija de otro 
dirigente bloquista, Julio
Zapata, descendiente de
una tradicional familia
sanjuanina. 

El hijo de un 
operador ferroviario
Waldino Orlando Acosta, ese era el
nombre que originariamente habían ele-
gido sus padres para él. Nació en 1938,
hijo de Segundo Waldino Acosta, criollo
de San Juan y de Encarnación Ortega,
hija de inmigrantes españoles. Tenía
además un solo hermano, mayor que él,
Segundo Celemente Acosta. Sin em-
bargo, cuando lo inscribieron le agrega-
ron una “b”, quedó anotado como
Wbaldino y no le pusieron el segundo
nombre. Nació en 9 de Julio, pero luego
su familia se mudó a la Villa del Carril,
donde vivió gran parte de su niñez y
adolescencia.  

Segundo padre era operario del ferroca-
rril, trabajaba duro en el día y, aunque él
no pudo estudiar, tenía claro que quería
darles todo a sus hijos para que ellos
pudieran hacerlo. Llegaba a su casa
después de las 20 y esperaba encon-
trarlos con los libros, aprendiendo todo
lo que él desconocía pero que no quería
que les fuera privado a ellos. Así que al-
rededor de esa hora, Encarnación lla-
maba a los chicos que estaban jugando
para que entraran a la casa. 

La Plata y el primer 
contacto con 
los bloquistas
Después de terminar el secundario en la
Escuela Normal Sarmiento, donde
egresó con el título de maestro normal,
Wbaldino decidió seguir la carrera de
abogacía en la Universidad Nacional de
La Plata. Le comentaron que allá había
varios estudiantes sanjuaninos. Así que
a los diecinueve años partió en el tren
con ese rumbo. Sin embargo, poco des-
pués de estar allí, lo mandaron a hacer
el servicio militar obligatorio. 
Tras pasar un par de años en el servicio
regresó a La Plata, dispuesto a focali-
zarse en sus estudios para recibirse lo

Bravo. Crearon una biblioteca y con esa
propuesta fueron hasta Casa de Go-
bierno. Bravo no los recibió pero sí su
secretario atendió su pedido y les dijo
que debían encontrarse con el entonces
ministro de Finanzas, Julio Zapata Ra-
mírez, con fecha y horario. El día corres-
pondiente fueron al despacho de
Zapata, Wbaldino lo hizo sin imaginarse
que ese hombre era el padre de quien
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más pronto posible. Vivía en una pen-
sión ubicada cerca de la universidad,
donde también residían varios sanjuani-
nos. La mayoría hacía un gran esfuerzo
para completar sus cuentas cada mes,
siempre con lo justo. Por iniciativa de
Wbaldino crearon el Centro de Residen-
tes Sanjuaninos en La Plata y decidie-
ron pedirle ayuda al entonces
gobernador de San Juan, Leopoldo

sería su esposa. El funcionario los reci-
bió rápidamente, les preguntó qué
monto necesitaban y les dio exacta-
mente la mitad de lo que pedían. 
Mientras estuvo en la universidad,
Wbaldino no se sumó a ninguna agru-
pación estudiantil. Quería enfocar todas
sus energías en estudiar y obtener el tí-
tulo. Además, no compartía ciertas me-
todologías, como la interrupción de
actividades. Para él, quedarse un día
sin estudiar, metido en la pensión, era
una gran pérdida. Además, para ayudar
a costear sus estudios tenía que traba-
jar, y gran parte del tiempo lo hizo en la
municipalidad de La Plata. Finalmente,
después de seis años, terminó la ca-
rrera y regresó a San Juan. 
Apenas llegó abrió un estudio jurídico
junto a Rogelio Casivar, que fue su
compañero en la universidad. Rogelio
se recibió un poco antes que él, así que
había sentado una base importante
para que comenzaran a trabajar.   

Una tradicional 
familia sanjuanina
Una vez de vuelta en San Juan, entre
una fiesta de la primavera, un encuentro
en las calles sanjuaninas y un baile en
Casa España, Wbaldino conoció a Bea-
triz Teresita Zapata Herrero. Él tenía al-
rededor de treinta y era nueve años
mayor que ella. Teresita era docente,
egresada del Colegio Santa Rosa de
Lima y dio clases en las escuelas EPET
N°2 y N°4. Ella era la única hija de Julio
Zapata Ramírez y de María de los Dolo-

familias sanjuaninas22
LOS ACOSTA ZAPATA

Festejo por el cumpleaños de monseñor Marcos Zapata, el 24 de junio de 1940, en su casa de
avenida Rioja. Los invitados posan junto al homenajeado en los jardines de la residencia. Entre
otros están Julio Zapata Ramírez y Lola Herrera de Zapata, María Clara Zapata, Aidée Bala-
guer, Corina Zapata de Zapata, Rosalba Alda y de Zapata, Carmen Zapata de Querol, Abigail
Ramírez de Zapata, Gerónimo Zapata Ramírez, Hugo Zapata Zapata, Carola Zapata de Bala-
guer, Tristán Balaguer Zapata, Marina Balaguer Zapata, monseñor Juan Marcos Zapata y su

hermana, Elisa Zapata de Fonseca, Teresita Balaguer Zapata de Graffigna, Elena Zapata Gallo,
Tristán Balaguer Powen, Fanny Zapata Ramírez, Laura García Zapata, Héctor Manuel Querol,

Héctor Querol Zapata, Eusebio Zapata Alday y Marcos Zapata Alday. 

Una nota de
Noelia Escales
para Fundación

Bataller

En 2007, Wbaldino Acosta celebrando el día del padre junto a su esposa, Teresita Zapata, sus hijos Teresita, Wbaldino y José María y los
nietos que nacieron hasta ese momento: Agustín y María Victoria Lara Acosta, las mellizas Pilar y Dolores Acosta Madcur y la pequeña

Lourdes Acosta Baresi.

La familia que hizo famoso
un nombre raro: Wbaldino
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res Rita Herrero. 
Cuando los jóvenes se conocieron Julio
ya había fallecido. Él era contador, de
esos que en la época llevaban los libros
de comercio, y pertenecía a los cuadros
técnicos del bloquismo desde muy
joven. Por su cuñado, Ramón Aguedo
Herrero, que fue diputado provincial, se
sumó a las filas del partido y tuvo un
vínculo cercano a Federico Cantoni.
Además, heredó la vocación por la polí-
tica de su padre, Adán Zapata, que era
radical y fue intendente de Concepción
en dos oportunidades. A su vez era so-
brino directo de monseñor Juan Marcos
Zapata, el único obispo sanjuanino que
tuvo la provincia. Por otra parte, su
abuelo Pedro Pascual Ramírez, también
perteneciente a una familia tradicional
de San Juan, fue uno de los fundadores
del Club Social. 
Durante muchos años Julio trabajó
puertas adentro del partido. Trabajó en
el Consejo de Reconstrucción y solo
ocupó un cargo público, fue durante el
gobierno de Leopoldo Bravo y falleció
mientras se desempeñaba en esa fun-
ción. Por intermedio también de su cu-
ñado Herrero conoció a su esposa,
Dolores. Los Herrero llegaron los prime-
ros años del siglo XX desde España y
se instalaron en Albardón; allí tuvieron
bodega y secadero de pasas. 
Teresita y Wbaldino se casaron cuando

tenían 32 y 22 años y tuvieron tres
hijos: Teresita, Wbaldino y José
María. Vivieron en la casa paterna de
ella, la que construyó Julio, sobre calle
Mendoza entre San Luis y 25 de Mayo.
A medida que crecía su familia, mien-
tras Teresita se ocupaba de la educa-
ción y el cuidado de los chicos,
Wbaldino consolidaba su profesión.
Junto a Casivar consiguieron una opor-
tunidad importante, ser abogados de la
compañía de seguros Rivadavia, que en
su momento fue una empresa líder. In-
cluso, el último estudio que ocuparon
estaba ubicado sobre la sede local de la
compañía. Además, Acosta fue presi-
dente de la Federación de Boxeo de
San Juan y del Colegio de Abogados.
Durante su gestión en esta última insti-
tución,  acordaron la creación del Foro
de Abogados, que también presidió en
dos oportunidades. 

La política y el 
desafío de 2002
Pasados los cuarenta, recibió la pro-
puesta de trabajar como asesor legal de
la Municipalidad de la Capital. En ese
contexto conoció a Domingo Javier
“Poncho” Rodríguez Castro, que en
1981 asumió como gobernador, un des-
tacado dirigente bloquista que fue quien
lo introdujo en política. Después de

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

estar en el municipio, Wbaldino recibió
dos propuestas de gran importancia.
Una, ser fiscal de Estado, la otra, ser
jefe de la Policía. La primera tenía
mucho que ver con su profesión, pero la
segunda le atraía pensando en crecer
en política. Finalmente se decidió por lo
segundo y asumió en ese cargo en
1983. Un par de años después, luego
de que Leopoldo Bravo renunciara a la
gobernación, fue nombrado ministro de
Gobierno. En esa época, quien ocupaba
ese cargo tenía el rol de articular la acti-
vidad de todos los ministerios con el go-
bernador. Además, en 1986 fue
Convencional Constituyente de la Re-
forma de la Constitución Provincial.
El siguiente paso para Wbaldino fue la
vicegobernación. Él fue candidato por el
bloquismo para ese cargo completando
y Carlos Gómez Centurión para gober-
nador. Resultaron electos y se desen-
volvieron desde 1987 hasta 1991, él fue
el primer vicegobernador en la provincia
que logró completar su mandato. Tres
años después, fue uno de los asesores
de la reforma a la Constitución Nacio-
nal.  
En 1999 el dirigente bloquista repitió el
desafío. Fue candidato a vicegoberna-
dor por la Alianza, con Alfredo Avelín
como candidato a gobernador. Resulta-
ron electos y les tocó encarar un pe-
riodo sumamente complicado para la
provincia y el país. En 2002 Avelín fue
destituido y Acosta debió asumir como
gobernador. Fue una situación compleja
para el bloquista, él no quería que lo
identificaran como “destituyente”, pero
también sabía que si no se hacía cargo
de la situación, lo iban a rotular de co-
barde. Cuando asumió la situación en la
provincia era caótica; había una deuda

23
La despedida de solteros de Julio Zapata Ramírez y Dolores Herrero, en mayo de 1940. En la
mesa de atrás, de frente, estás sentados, de izquierda a derecha, Antonia D´oña de Herrero,
Abigail Ramírez de Zapata, los novios Julio y Lola, monseñor Marcos Zapata, tío de Julio, y una

de sus hermanas. 

La familia Acosta
Zapata en la fiesta
de egresados del
secundario de Tere-
sita Zapata Acosta.
En la foto la joven
aparece junto a sus
padres, Wbaldino
Acosta y Teresita
Zapata y sus her-
manos Wbaldino y
José María Acosta
Zapata. La foto es
de diciembre de
1989.

José María Acosta Zapata, Wbaldino Acosta Zapata y el pequeño es Wbaldino Acosta Madcur. 

de al menos 290 millones de pesos y al
dejar el cargo dejó 40 mil pesos en caja.
Además, durante su gestión firmó el
convenio con la empresa minera Ba-
rrick, para que esta comenzara sus tra-
bajos en San Juan. Su hijo, Wbaldino,
recuerda que en esa época algunos lo
tildaban de traidor, otros de cobarde,
pero considera que con el paso del
tiempo los sanjuaninos supieron recono-
cer la gestión que llevó adelante. 
Tras haber pasado la prueba de fuego
como gobernador transitorio, Wbaldino
quiso apostar por la gobernación. Se
presentó como candidato, acompañado
por Julio César Conca, en las eleccio-
nes de 2003. En esa época quedó en
tercer lugar y resultó electo José Luis
Gioja. Falleció cuatro años después, en
2007, producto de un accidente cerebro
vascular. 

De sus hijos, procuró que los tres si-
guieran carreras universitarias. Los tres
estudiaron en Córdoba, Teresita estudió
odontología, mientras que Wbaldino hijo
y José María siguieron la misma carrera
que su padre, abogacía. Teresita se
casó con Marín Lara, contador; y tuvie-
ron dos hijos: Agustín y María Victoria
Lara Acosta. Wbaldino, al igual que su
padre, también se involucró en política.
Fue presidente del Pro en San Juan y
precandidato a diputado nacional en
2013. Él se casó con Lucía Madcur,
contadora y licenciada en Administra-
ción de Empresas, y son padres de las
mellizas María del Pilar y María Dolo-
res, Wbaldino y María Lujan Acosta
Madcur. José María está casado con
Romina Baresi, odontóloga, y son pa-
dres de María Lourdes y José María
Acosta Baresi.  

La foto mues-
tra el mo-
mento en que
Wbaldino
Acosta recibe
frente al altar
a Beatriz Tere-
sita Zapata
para comen-
zar la ceremo-
nia religiosa.
La novia está
acompañada
de su padrino,
Ramón
Aguedo He-
rrero.
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Un trabajo especialmente preparado por la  Fundación Bataller. Si quiere ver centenares
de bodas con sus fotografías y datos consulte en:

www.sanjuanalmundo.com www.fundacionbataller.org

E S P E C I A L   Nº 15

Las bodas
del Siglo XX

La ceremonia civil de Biby Mercado Nicolás y Armando Alés Maffezzini se realizó
el 15 de mayo de 1957. En la foto aparecen Paca Vela de Nicolás, Cuca Mercado,
Antonia Mercado de Nicolás, Juan Mercado, Antonio Mestre, Rafael Pérez Vela y

Esther Maffezzini de Alés.

La foto muestra la cere-
monia religiosa del enlace
de Biby Mercado Nicolás y
de Armando Alés Maffez-
zini, que fue bendicida por
monseñor Fernando He-
rrera en la Iglesia de

María Auxiliadora del cole-
gio Don Bosco

1957

El viernes 17 de mayo de 1957, contrajeron
enlace Olga Mirta Mercado Nicolás y Ar-
mando Wilfredo Alés Maffezzini, en la Igle-

sia de María Auxiliadora del colegio Don Bosco,
bendiciendo la unión monseñor Fernando He-
rrera. Biby era hija de Juan Mercado Benavidez,
empresario, copropietario de la reconocida conce-
sionaria Citroen en San Juan “Mercado Hnos.” y
de Antonia Nicolás Vela, profesora de piano. Juan
Mercado, falleció muy joven a la edad de 57
años. Armando, era hijo de Francisco (Paco) Alés,
viñatero y afincado y de Esther Aída Maffezzini,
pianista y conocida concertista en piano de cola. 
Los novios se conocían desde que eran muy chi-
cos, el padre de Armando, era muy amigo de la
abuelita de Biby, Paca Vela de Nicolás. En las vi-
sitas que le solía realizar con Armandito de la
mano, pregonaba que llegaba el novio de las nie-
tas. Con el tiempo, la broma resultó ser premoni-
toria. La fecha del casamiento civil se fijó para el
día miércoles 15 de mayo de 1957, siendo los
testigos por la novia Cuca Mercado y Rosita Mes-
tre (de Solimano) y por el novio Rafael Pérez Vela
y Chakib Madcur, celebrando la unión en la casa
familiar de la novia.

Llegado el viernes 17, día de la ceremonia reli-
giosa, los padrinos escoltaron a los contrayentes,
a Biby sus padres y a Armando su madre y su
abuelo materno Juan Maffezzini. La recepción se
realizó en la residencia de los tíos de Biby, Andrés
Solimano y Lola Nicolás, sobre calle 25 de Mayo,
propietarios de la Cervecería San Juan. Los no-
vios partieron de luna de miel en un Ford 47, es-
pecialmente preparado por el novio y viajaron
recorriendo distintos lugares, por casi un mes y
medio.

Biby Mercado Nicolás -
Armando Alés Maffezzini 

Enlace

La foto muestra la recepción en la casa de los Solimano: Carlos Ensinck, Nené
Alés de Ensinck, Muñeca Mercado de Marini, Fernando Marini, Laly Grillo Mer-

cado (de Ferrero) y Chiche Grillo (hijos de Luis David Grillo, reconocido locutor de
nuestro medio).
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Después de la ceremonia hubo
una recepción en el chalet de
los Aubone Luraschi, en Trini-
dad. En esa oportunidad, posan
para esta foto Hilda Graffigna,
Elena María Lloveras, Elsa de
Sanctis, Nydia Aubone, Fran-
cisco González, María Luisa
Luraschi de Aubone, Saúl Au-
bone, Manuela Aubone de De
Sanctis, Elvira Zapata de Au-
bone, Florencia Aubone de Vi-
dela, Hebe Lanteri y Dorita del
Bono de Graffigna. 

Esta foto registra el momento
en que los novios se retiran del
altar. Nydia fue la única hija del
matrimonio de María Luisa Lu-
raschi Graffigna y Saúl Aubone
Roldán.

El conocido fotógrafo Colecchia tomó esta imagen de
Nydia Aubone Luraschi y Francisco González el día de
su boda. El casamiento se realizó el 15 de diciembre

de 1932 y en esta foto se ve a los novios en un rincón
de la residencia Aubone Luraschi en Trinidad.

E15 de diciembre de 1932, en la
vieja Catedral de San Juan, con-
trajeron matrimonio Nydia Au-

bone y Francisco González. 
Fue todo un acontecimiento social pues
la pareja era muy conocida en la ciudad
y sus fiestas en el chalet de la calle Ge-

neral Acha concentraban a lo más gra-
nado de la sociedad.

(Fotos publicadas en el libro “El San
Juan que Ud. no conoció” de Juan Car-
los Bataller; proporcionadas por  Nydia
Aubone de González).

1932

Aubone - González

Enlace







Avelín Ahun, Aubone Oliva, 
Amado, Hebe Almeida de 
Gargiulo, Alés, Albar Díaz - 
Benavidez, Albaladejo 
Manzanares, Acuña, Abraham, 
Abner,  Albar Díaz, Antuña, 
Barcelo, Buteler, Bustos 
Morales, Bustelo, Bruzzone 
Salas,  Bridge Walker, Emilio 

Bózzola, Bórbore, Boggian, 
Bielous, Berenguer Pineda, 
Benedetti, Beltrán Uñac, Bates, 
Bataller, Basañes, Barboza, 
Barbieri, Barassi, Baistrocchi 
Biancchi, Baggio, Bachmann, 
Babsia Gremoliche, Carrera, 
Conti, Coll, Cattani, Caputo, 
Costanza, Cortínez Videla, 
Coria, Conte Grand, Colombo, 
Claudeville, Cívico, Cisella, 
Chancay, Cerimedo, Cerdera, 
Castro, Castilla, Cassab Ahún, 
Carrera, Carrascosa, Carmona, 
Carbajal, Cantoni, Camus, 
Campodónico, Campbell, 
Camenforte, Caballero, Ventura 
Donper, De Lara, Dorgan 
Bacha, Dobjanschi Arletti, Di 
Lorenzo, Del Carril, Del Bono, 
De Tommaso, De Sanctis, De la 
Torre, De la Colina, De Huertos 
D´Anna, Delgado, Dávila 
Hidalgo, Escobar, Elgueta, 
Estornell, Eiben, Fraifer, Fagale, 
Flores, Ferrer, Fernández, 

Fagale, Falcón Ferreiro, Flaqué, 
Guimaraes, González, Guzzo, 
Gutiérrez, Guillemain, Guerrero, 
Graffigna, Goransky, González 
Rodríguez, González Aubone, 
González Amaya, Gómez 
García, Godoy, Gnecco, Gioja, 
Gimbernat, Gilyam, Gil, 
Garramuño, Gardiol, Gardella, 
García Gómez, Garces, 
Garbarsky, Gambetta, Galvarini, 
Gallerano, Grossi, Grynszpan, 
Gattoni, Lucero, Giandinotto, 
Higa, Hidalgo,  Jameson, 
Kerman, Kummel, Krause, 
Kalejman, Kuchen, Luz, Lund, 
Luluaga, Leotta, López Aragón, 
Lloveras, Levato, Letizia, 
Leonardelli, Lenzano, Lecich, 
Larrauri, Langlois, Labaké, 
Larrea, Laciar, Matesevach, 
Muñoz, Moral, Montilla, 
Montbruno 

Ocampo, Mó, Maurín, 
Miodowsky, Minozzi, Mesquida 
Ripoll, Melcher, Meglioli, Mattar, 
Marún, Martinazzo, Martín, 
Manzini, Mallamaci, Madcur, 
Minin, Mínguez, Manganelli, 
Méndez, Mugnos, Morchio, 
Mosert, Noguera, Nieto, 
Nesman, Nasisi, Nacif, Nevada, 
Nocica, Orrego, Oro, Ordan, 
Ocampo, Oro, Pulenta, Preisz, 
Ponte, Podda, Pirán, Pignatari, 
Petrachini, Persia, Perín, Pérez, 
Pérez Olivera, Pérez Lobo, 
Peñafort, Paredes, Plana,

Pignatari, Pennisi, Parra, 
Petracchini, Palacio, Quindimil, 
Quattropani, Ramet, 
Reverendo, Rosselot, Raed, 
Rago, Recabarren, Riquelme, 
Romero, Ramella, Raverta, 
Rodrigo, Rodríguez, Rohani, 
Romarión, Rudolph, Ruffa, 
Sugo, Suárez, Storni, Starace, 
Spajic, Soto, Soliveres, Sanna, 
Sánchez, Sambrizzi, Sottimano, 
Sáenz, Turcumán, Torcivia, 
Terranova, Tabachnik, Toro, 
Tripolone, Turcato, Uñac, Velert, 
Velázquez, Velasco, Vargas, 
Victoria, Videla, Vilanova, Villa, 
Villavicencio, Vinzio, Willams, 
Yanzón, Yamanouchi, Yafar, 
Zunino, Zanni, Zimmermann, 
Zaguirre, Zorrilla.    

la historia 

de las familias

sanjuaninas

Todas estas familias están en:

www.sanjuanalmundo.com
www.fundacionbataller.org

EL PORTAL DE LA

FUNDACION BATALLER


