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>Cardiopatía
Las cardiopatías congénitas son la
principal causa de muerte en meno-
res de 1 año y es prevenible en el
95% de los casos. Cada año nacen
en el país 7 mil niños con algún tipo
de patología cardíaca y el 40% co-
rresponden a casos simples, el 30%
son malformaciones de mediana
complejidad y el 30% restante se
trata de cardiopatías muy complejas.

>Venta de usados
La venta de autos usados al-
canzó un récord en enero, con
164.683 unidades, lo que re-
presentó un aumento del
16,54% interanual y una suba
del 4,85% respecto del mes
anterior, según informó la Cá-
mara del Comercio Automotor
(CCA).

>Las exportaciones pesqueras
El monto exportado en 2017 por las pesqueras fue de
US$1978 millones, un 16,2% por encima de los 1702
millones de dólares de 2016. Se destacaron moluscos
y crustáceos, con una participación del 13% y el
61,8%, respectivamente, de las ventas totales. Se en-
viaron 476 mil toneladas, un 6,9% más que las 445
mil toneladas de 2016. 

>Preocupación
Un relevamiento de la
consultora Ipsos, indica
que la inflación superó a
la inseguridad en la cima
de las preocupaciones
de la gente a principios
de 2018. Y el 51% de los
consultados cree que la
situación económica "va
en la buena dirección".

>Muchos más casos de sífilis
Los casos de sífilis, una enfermedad de transmisión
sexual, se triplicaron entre 2011 y 2017 en la Argen-
tina, según datos del Ministerio de Salud de la Na-
ción, por lo que recomendaron a la población "usar
preservativo en todas las relaciones sexuales".
Así, mientras que en 2011 se notificaron 3.875
casos, en 2017 se reportaron 11.709, la mayoría jó-
venes de entre 17 y 30 años.

>Los números del 
comercio electrónico
El comercio electrónico en la Argentina
registró un incremento del 41,7% el año
pasado respecto de 2016 y el monto de
las operaciones por esta vía llegó hasta
los $136.000 millones, según un estu-
dio realizado por la Cámara de Informá-
tica y Comunicaciones de la República
Argentina (Cicomra) y que publica
Telam.
Se vendieron productos y servicios por
US$7771 millones, con un ticket prome-
dio anual por comprador de $5484. 
Sobre un universo de 36 millones de
usuarios de Internet, el 68,9% de ellos
hicieron compras electrónicas por la
Web. La venta online representa menos
del 2% de las ventas minoristas totales,
mientras que en los países industriali-
zados este porcentaje es del 5% o más.
Las visitas a sitios de comercio electró-
nico desde dispositivos móviles pasa-
ron de tener el 58% de participación en
el año 2015 al 61% en 2016 y saltaron
al 73% el año pasado.

>Ajustes en PAMI
El PAMI ya anticipó que piensa pagar este año un
11% menos que el año pasado en medicamentos, lo
que en términos reales representaría un ajuste aún
mayor, frente a la inflación prevista por los analistas
privados para 2018 de más del 19%.

>Menores abusadores
El Centro de Abordaje de Niños Víctimas
(ANIVI) funciona en San Juan desde hace un
año y recibió 470 denuncias por presuntos
delitos contra la integridad sexual de niños.
En enero de este año, el 40% de las denun-
cias de abuso, tuvo como victimario a un
menor de edad. 
En los meses anteriores, los casos de meno-
res abusadores era del 10% en promedio.

>El personaje
Pablo Moyano es el secretario general del
gremio de los camioneros y principal convo-
cante a la marcha del 21 de febrero. El futuro
de la familia Moyano, en lo gremial y en lo ju-
dicial, depende mucho de la convocatoria que
tengan. Muchos gremios de peso y moviliza-
ción ya anunciaron que no adhieren a la mar-
cha convocada.

>A pesar de 
Mafalda
Las sopas envasadas
son un negocio que
mueve unos US$120 mi-
llones en Argentina y se
consume per cápita 200
gramos por año. El país
exporta un volumen
anual de 2000 toneladas.

>Medio tacaños
Según un informe del sitio Picodi,
el 78% de los argentinos reco-
noce que festeja San Valentín
junto a su pareja. 
El gasto promedio es de USD 70,
lejos de los USD 185 que gasta
en Hong Kong y mucho más de
los USD 300 de los filipinos

>Recompensa por el ARA
El Gobierno lanzó una recompensa de 98 millones de
pesos para hallar el submarino ARA San Juan, que
perdió contacto con la base naval de Mar del Plata en
noviembre del año pasado cuando regresaba desde
Ushuaia.
La suma está "destinada a aquellas personas que
brinden información y datos útiles que permitan dar
con el paradero y la ubicación precisa" de la nave.

El sindicalista Luis Barrionuevo
y el paro del 21 de febrero

Es por una
pelea 

personal
entre 

Moyano y
Macri, no

voy
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El parque de Chimbas y 
el déficit de ciudad

E
l Gran San Juan es un aglo-
merado urbano circunscripto
por el área de influencia di-

recta de la Capital. Actualmente co-
rresponde atender a un doble
movimiento: por una parte, la fluidi-
ficación de la articulación de las
zonas aledañas con la Capital pro-
piamente dicha y, por otra, tenden-
cia a la descentralización municipal
y barrial – entre otros, servicios,
centros sanitarios y educativos,
centros comerciales -.

El perfil urbano caracterizado por la
gran heterogeneidad de poblamien-
tos incluidos reconoce como una
de sus causas el plan definitivo de
reconstrucción implementado con
posterioridad a 1956 que atendió
especialmente a la “ciudad formal”.
La consecuencia previsible es la
segmentación de las formas del ha-
bitar. 

El desafío urbanístico del presente
consiste en dar soluciones para “lu-
gares” y territorios  desordenados,
dispersos, rizomáticos, laberínticos,
marginales y con dispares hetero y
autoimágenes sociales. La cuestión
no se resuelve unificando paisajes,
sino comprendiendo que se debe
pensar la ciudad como flujo de cir-
culación, pero desde el fundamento
que todo ciudadano tiene iguales
derechos para vivir con dignidad.
El tema que se trata no hace refe-
rencia al déficit habitacional – pro-
blema agudísimo, pero objeto de
otra lectura – sino a las  políticas
para construir ciudad, para urbani-
zar en el sentido más literal del tér-
mino, para eliminar el “déficit de
ciudad”.

En tal sentido, se estima relevante
la construcción de “El parque de
Chimbas” como el inicio de  trayec-
tos que pueden construir condicio-
nes reales, físicas y psicológicas
de urbanidad.  El Parque se cons-
truyó sobre un terreno degradado
ecológicamente y en la cercanía de
uno de los sectores más informales

bano es un bien público del más
alto valor, tan necesario como el
acceso a la infraestructura, el
transporte, la educación o la salud.
La urbs y la civitas, el ambiente fí-
sico y la condición política del ciu-
dadano, tienen que estar
completamente entrelazados. 

En la ciudad formal existe una clara
distinción entre lo que es público y
privado, pero “en ciudad informal”
todo es privado, y lo que no es pri-
vado no es de nadie: por eso se
puede invadir, tirar la basura en la
puerta, construir sobre la calle: por-
que no hay nada que lo regule. Las
modificaciones del paisaje que pro-
voca el Parque, apunto a  instaurar
una división entre lo que es de
cada uno y lo que pertenece al
conjunto de la comunidad, como

plazas o equipamientos públicos.

Por supuesto que esto no se pro-
duce de un día para el otro, y por
ello, las actividades planificadas
para ese espacio, como los siste-
mas de seguridad deben ser tan
educativos como la creación del
espacio mismo. Poco a poco se
creará la idea que es necesario
mejorar la vivienda, pero también
la conciencia que  quienes allí ha-
bitan no son marginales culpado
de antemano. 

El nombre del departamento pro-
viene de un vocablo que relaciona
territorio con río, y la zona de la
Costanera es probablemente uno
de los mejores miradores del pai-
saje sanjuanino. Atender ese cos-
tado bien vale un esfuerzo más. 
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Escribe 
Eduardo Peñafort*

*Filósofo. Crítico de arte

– la Villa Costa Canal -, entremez-
clado con construcciones públicas
de magnitud – muy poco cuidadas
- y emprendimientos barriales muy
importantes. 

El Parque es un claro indicio que el
estado está preocupado por el ha-
bitante, que juntamente con in-
fraestructura, servicios,
equipamientos  instituye lugares
para que se sienta parte de una
comunidad. Ser un ciudadano
pleno e incluido supone vivir en un
ambiente recuperado y con los atri-
butos de la urbanidad. Cada pe-
queño avance supone un plan de
mejora de la calidad arquitectó-
nica, urbanística y estética. 

En el Parque, el  poder público de-
muestra  un concepto de que lo ur-

El parque de Chimbas generó un atractivo espacio verde, de entreteni-
miento y esparcimiento para los pobladores del departamento.
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algo de alguien

...a compartir!

F
recuentemente veo a una

joven secretaria y después
de los trámites rutinarios, sa-

ludo y me despido. En mi última vi-
sita, al darse vuelta y buscar algo
desde su sillón, alcancé a verle un
tatuaje en el dorso del antebrazo.
Como soy un viejo curioso le pre-
gunté qué decía. Me contó que era
algo como “sin amor no hay nada”
y está escrito en francés y con le-
tras difíciles. ¿Entonces para qué
la escribiste, si da tanto trabajo
leerlo?, pregunté. No me lo hice
para que los demás lo leyeran,
continuó, sino para acordarme de
lo que significa y no olvidarme
nunca. Yo sí sé qué dice y por qué
lo tatué, con eso me alcanza; como
para que me callara.

Pobre, no me conoce. Pregunté
por qué no se lo hizo por delante,
si es tan importante. Mire, me dijo
amablemente y como para que no
la molestara más, los tatuajes im-
portantes se hacen en lugares que
se puedan ver sólo cuando uno
quiera o necesite. Es para no olvi-
darse de lo que consideramos im-
portante pero sin diluirlo en lo
cotidiano.
¿Por qué lo expresa de manera
negativa y no dice “con amor hay
(está) todo “, bien legible y opti-
mista? Se quedó callada un mo-
mento y muy suavemente me dijo
que tenía razón. Hablamos de que
hasta las cosas más bonitas las
expresamos, no siempre de la
mejor manera. Será que el vértigo
actual nos hace críticos y estar

s

(*) Fiscal General de la Corte de Justicia
Ex Presidente del Consejo de Procuradores, Fis-
cales, Defensores y  Asesores Generales de la
República Argentina
Ex Presidente  del Consejo Federal de Política
Criminal de los Ministerios Públicos de la Repú-
blica Argentina
Ex Presidente del Foro de Abogados de San Juan

Escribe
Gustavo Ruckschloss

más a la defensiva. Si hay algo
bueno y creemos que vale la pena
deberíamos, gritarlo a los cuatro
vientos y compartirlo. Casi, es
egoísta recordarlo para sí mismo
solamente. Es un no compartir.
Charlamos un poco más y me vine
pensando el tema. Ella, joven, in-
teligente y linda debería ser opti-
mista y desparramar buenas
ondas. Yo, veterano y cascoteado,
debería guardarme mis alegrías,
casi pudorosamente.

¡No, no, me opongo! Sea la edad
que sea, siempre debemos com-
partir, más si son cosas o senti-
mientos lindos y profundos. Más
ahora que todo eso se usa poco.

Resulta llamativo cómo, sobre
temas de vital importancia, se

opina y hasta se juzga sin tener co-
nocimientos mínimos previos. Re-
sultando, evidentemente, más
llamativo que ello se verifique en
personas en las que, como mí-
nimo, deberían presumirse esos
conocimientos.

Así se postula que para la de-
signación de un ministro de la

Corte o fiscal general debería lla-
marse a Concurso de Anteceden-
tes y Oposición  como una verdad
de fe.

Ahora bien, nos preguntemos
cómo es en el orden nacional,

cómo es en cada una de las pro-
vincias, como es en Ciudad Autó-
noma. (Ver cuadro aparte)

Es decir, se pueden defender
tanto el método de concursos

como el sistema de propuesta del
Ejecutivo y mayoría calificada del
legislativo u otro alternativo, lo que
no está bien es adherir o exigir uno
de ellos tal como verdad
revelada. Claramente proponer
una sobre otra sin fundamentar,
descalificar u ocultar los vicios de

Corte Suprema 
de Justicia Presidente 2/3 Senado
Buenos Aires Gobernador Senado
Córdoba Gobernador Legislativo
Salta Gobernador Legislativo
C.A.B.A. Jefe de Gobierno 2/3 Legislativo
Chubut Gobernador 2/3 Legislativo
Mendoza Gobernador S/M Legislativo
Entre Ríos Gobernador Senado
La Pampa Gobernador S/M Legislativo
Jujuy Gobernador Legislativo
Chaco Prop. Cons.  Magist. Gobernador
Neuquén Gobernador 2/3 Legislativo
Corrientes Gobernador Legislativo
San Luis Gobernador Senado
Santa Fe Gobernador Legislativo
Catamarca Gobernador Legislativo
Santa Cruz Gobernador Legislativo
Formosa Gobernador Legislativo
San Juan Cons. Magis. (terna) Legislativo
Río Negro Consejo Legislativo
Tucumán Gobernador Legislativo

MODOS DE DESIGNACION DE
CORTES O TRIBUNALES SUPERIORES

la que se apoya es, en cierto modo,
una deshonestidad intelectual.

Claramente constituye una ra-
reza que la cabeza del judicial

se designe por concurso, ello fun-
dado, entre otras, en la naturaleza,
también, política de la función. Ne-
cesario es decir que en oportunida-
des no resulta fácil, por
ejemplo, encontrar en nuestras fa-
cultades, titulares de cátedras por
concurso.

Abordo el tema así porque
estoy convencido tenemos una

irrefrenable tendencia a tener dis-
cusiones aldeanas, carentes de
fundamentos, para peor, en ocasio-
nes presididas por el oportunismo y
la pereza intelectual.

s

s
s

s
s

s

Hablar conociendo
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No respetan ni 
a los policías 

E
s un debate mundial y no
hay una fórmula que sea
100% efectiva. No lo solu-

cionaron los países de primer
mundo y mucho menos los países
más pobres. Y no hay magia para
resolver el problema: ¿Qué se
hace con los inadaptados? ¿Se
deja actuar a la policía respaldando
su accionar? ¿Se pone límites a tal
punto que la policía deja hacer a
quien quiera romper un patrullero o
un monumento?

Hay países en los que los po-
licías cuentan con todo el

poder para actuar. En otros luga-
res, las fuerzas de seguridad no
cuentan con respaldo. En Argen-
tina, depende la época, se pasa de
un garantismo absoluto a una polí-
tica de mano dura total, sin térmi-
nos medios. Esos cambios tan
bruscos hace que haya marchas y
contramarchas, pasemos de demo-
nizar a la policía al efecto “Blum-
berg” con marchas multitudinarias
y pedidos de instalar la pena de
muerte.

Entre las novedades que trajo
el sistema de flagrancia en

San Juan, está la inmediatez de la
noticia. Pasa un caso policial en el
que se le da participación al Minis-
terio Público y a los pocos minutos
se comunica a la población. Des-
pués incluso se da a conocer el
fallo condenando o absolviendo al
acusado. Esto permite poder sacar
conclusiones de los hechos que
van sucediendo. 
Y lo que llama la atención es la
cantidad de casos en los que se
agrede a la policía o a los móviles
policiales. Sólo en la última se-
mana, una persona que ya estaba
en el móvil policial, una Renault
Duster, comenzó a destruirla a pa-
tadas. A los dos días, tras la deten-
ción de otra persona, él y sus
familiares comenzaron a pegarle al
policía. Y en la madrugada del
miércoles, 30 personas que esta-
ban apedrando la garita del predio
donde se recicla la basura, ataca-
ron un móvil policial y tuvieron que
intervenir más efectivos con la utili-
zación de balas de goma para con-
trolar la situación.

-Ni loco le daría vía libre a
la fuerza policial. Como en

toda institución, hay un pequeño
porcentaje de policías violentos
y si tienen vìa libre para hacer lo
que quieran, nadie los contro-
lará. Eso sí, no se puede tener
una policía atada de pies y
manos que castiga al policía que
interviene. En ese caso todos
van a llegar tarde, ninguno va a
jugarse su carrera para evitar un
delito.
El análisis lo hizo un viejo policía,
ya retirado, que tuvo mando de
tropa. 
Y asegura que no hay una solución
mágica a la hora de resolver el
tema.
-Es importante que los policías
pasen por la universidad. Les da
incluso un nuevo status social.
No alcanza con eso, debe termi-
nar de formarse en la calle. Y
principalmente tiene que sen-
tirse respaldado a la hora de ac-
tuar. Los cambios se ven en el
tiempo, las mejoras que pueden
verse ahora son producto de lo
que se hizo hace cinco años. Y
en esta transición conviven quie-
nes entienden los cambios de

época y quienes no lo entienden-
sigue analizando el viejo policía.

Es tan difícil el tema que in-
cluso terminó con un go-

bierno. Eduardo Duhalde adelantó
las elecciones en 2003, tras el ase-
sinato de los manifestantes Kosteki
y Santillán en la estación Avella-
neda en junio de 2002 por parte de
un policía con gatillo fácil. Se pasó
al otro extremo, con manifestantes
que escupían a los policías, lo
agredían y la orden que tenían los
uniformados era no hacer nada.
Los tiempos a nivel nacional cam-
biaron. Con la ministra de Seguri-
dad Patricia Bullrich, las diferentes
fuerzas de seguridad cuentan con
un mayor respaldo a la hora de ac-
tuar.

El mayor problema en estos
tiempos es que hay sectores

de la población que perdieron el
respeto por la fuerza policíal. Hay
barrios y villas de San Juan que
cada vez que entra un móvil poli-

cial, lo reciben con piedras. Incluso
chicos pequeños no dudan en
tomar un cascote y apuntar a los vi-
drios del auto o a la cabeza del
agente. Un buen porcentaje de los
nuevos móviles policiales son
prueba de esto. 

La solución no pasa por el
agente de policía. Quienes

pueden solucionarlo son las autori-
dades. Desde el ministro de Go-
bierno al jefe de Policía, pasando
por la justicia, deben dar señales
claras que el policía que actúe si-
guendo el protocolo, no será entre-
gado a la parrilla para que lo
cocinen. 
Es fácil decirlo, es complicado ha-
cerlo con una institución con 5 mil
integrantes. 

La anarquía es tan peligrosa
como los excesos. La falta de

respaldo produce tanto daño como
dar libertad absoluta. Son los desa-
fíos de estos tiempos, ni más ni
menos.

s

s
s

s
s

s

s

s
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Juan Carlos Bataller Plana
jcbatallerplana@fundacionbataller.org

Juanca Bataller @ juancabataller
Juan Bataller

Dos o tres veces a la semana, la noticia policial es que se atacó un movil policial o un agente fue golpeado. Este es
el móvil destruido al intervenir para controlar a 30 personas que atacaban la planta de tratamientos de residuos
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Juan Carlos Bataller

¿Qué sabe usted de los osos pan-
da?
Con la fortaleza de un oso, pero la
ternura de un gato y sus dulces
manchas en el rostro, el oso panda,
además de ser un adorable animal,
es un símbolo muy importante en
China. Forma parte de su cultura,
de su historia y tradición, y por ello
son muy cuidados en el país.

El oso panda simboliza la fragilidad,
la extinción, la tierra frágil, la ruptura
con antepasados, la ruptura familiar,
potencial para el autismo, pensa-
miento lateral y vegetarianismo inte-
ligente. Todo en este animal cuenta
como un símbolo de la tradición y
cultura china.

Por ejemplo, sus colores blanco y
negro significan el yin y el yan, es
decir, la importancia del equilibrio

entre energías. A pesar de su dul-
zura aparente, tienen una fortaleza
inmensa, otra de las virtudes repre-
sentadas en el oso panda. Según
los chinos, un regalo con la forma
de este animal, quizá como col-
gante, ayuda a poner equilibrio en
la vida.

s   s   s
¿Por qué mencionamos al oso
panda?
Es innegable la influencia que han
tenido los inmigrantes en esta pro-
vincia nuestra.
Y cuando hablamos de inmigrantes,
hablamos también de inversiones.
Españoles, italianos, libaneses, chi-
lenos, bolivianos, franceses, croa-
tas, alemanes, yugoslavos, sirios,
polacos, rusos, han dejado su im-
pronta en nuestra cultura y nuestra
economía.

Podemos identificar nuestras co-
midas por sus procedencias, algu-
nas fiestas, gran parte de nuestra
música, y hasta particularidades
de nuestro caracter se referencian
en los distintos orígenes.
Grandes empresas fueron creadas
por extranjeros. Piense en em-
prendimientos como Cinzano,
Otard Dupuy, la Germania, El
Globo, Saint Remy, Graffigna, Del
Bono, Langlois y tantos otros que
surgieron o se radicaron en San
Juan.

s   s   s
Hoy las posibilidades económicas
pasan por otro lado. Y lo curioso
es que ni los medios de difusión ni
los protagonistas de la cultura ni
siquiera los distintos estamentos
del Estado, parecerían advertir
que todos los cambios necesitan

un anclaje cultural. Y hoy y mucho
más en el futuro, esos cambios ven-
drán de China.

s   s   s
Hablar de China no es referirnos a
un posible futuro. Ya podemos ha-
blar de realidades.

A fines del año pasado Barrick
anunció que completó la venta

de una participación de 50 por
ciento en la mina Veladero en San
Juan a Shandong Gold Mining
Co., Ltd, por 960 millones de dóla-
res.

La formación de una empresa
conjunta 50/50 en Veladero

hoy llamada Minera Andina del
Sol, es el primero de los tres pasos
esbozados en un acuerdo de coo-
peración estratégica firmado por Ba-
rrick y Shandong en abril del año
pasado.

El segundo paso del acuerdo
incluye la formación de un

grupo de trabajo para explorar el
desarrollo conjunto de Pascua-
Lama. Como tercer paso, Barrick y
Shandong evaluarán oportunidades
de inversión adicionales en el muy
esperado Cinturón de Oro de El
Indio en la frontera de Argentina y
Chile, donde confían en el futuro del
proyecto Alturas.

El año pasado el gobernador
Sergio Uñac integró la delega-

ción que viajó a Chica y que presi-
dió Mauricio Macri. Allí se
presentaron los principales 10 pro-
yectos mineros de cobre de Argen-
tina, entre los cuales se encuentran
cinco sanjuaninos que en conjunto
reúnen más de 10.600 millones de
toneladas de pórfidos de cobre, el
71% del total de reservas del con-
junto: Pachón, Filo del Sol, Altar,
Los Azules y José María que son
los más avanzados en exploración y
factibilidad en San Juan. 

La presentación nacional in-
cluyó además a otros 6 proyec-

tos cupríferos del país: Taca Taca,
Agua Rica, San Jorge, Campana
Mahuida y Río Grande. Esos, junto
a los locales requieren de una inver-
sión de 14.044 millones de dólares,
el 60% de la cual corresponde a
San Juan. 

Pachón, en Calingasta, nece-
sita unos 3.000 millones de dó-

lares de inversión. Altar, -también
en Calingasta-  con 1.000 millones
de toneladas menos de reservas y
la mitad de inversión que Pachón.
Luego Filo del Sol y José María se
encuentran en Iglesia. Los expertos
dicen que cualquiera de esos pro-

¡Oiga... cuandO piense 
en el futurO, échele 
una mirada a china!

s
s

s
s

s
s
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yectos de clase mundial representa
el equivalente a dos veces la mina
de oro de Veladero, y garantizan la
existencia de actividad minera para
los próximos 30 o 40 años. Además,
cualquiera de ellos demandará unos
3.000 puestos de mano de obra di-
recta.

”La aspiración es que China
sea el primer inversor directo

en unos años más. Desde la Aso-
ciación China del Oro nos dijeron
que no tienen dudas de ir a la Ar-
gentina. Somos un país que se va a
convertir en el segundo productor
de litio; en oro nos podemos meter
rápidamente en el top ten, y en el
cobre podemos entrar en las esta-
dísticas”, comentó el año pasado el
secretario de minería Mario Capello
en Beijing.

Hace algún tiempo,  Uñac y el
embajador chino Wanming

Yang colocaron la piedra basal para
el futuro telescopio CART que fun-
cionará en el mismo predio del Ob-
servatorio El Leoncito en
Calingasta. Además conversaron de
financiamiento para el dique El
Tambolar y el Túnel de Agua Negra. 

También participaron los chi-
nos en la apertura de propues-

tas para construir el tunel de Agua
Negra. Entre las 10 propuestas para
construir los 13,9 kilómetros del
túnel que demandará una inversión
de   1.475 millones dólares  sin in-
cluir sobrecostos o impuestos.figura
el consorcio Power China LTDA y
Sacde S.A.

A esto tenemos que agregar el
crecimiento de los supermer-

cados chinos que tienen presencia
en todo el pais y compiten en pre-
cios con las grandes cadenas.

s   s   s
Cada uno de estos proyectos signi-
fica profesionales, técnicos y obre-
ros chinos que se incorporan a la
vida sanjuanina con sus costum-
bres, su idioma, sus comidas, sus
hábitos, sus intereses personales.
Tal vez en un futuro próximo vere-
mos en el Teatro del Bicentenario
o en el Auditorio o en el Museo
de Bellas Artes, obras presenta-
das por artistas chinos y comidas
de ese origen se incorporen a
nuestra vida como una vez se in-
tegraron la paella, la pizza o los
postres árabes.
No es que los chinos vayan a venir.
Ya muchos están trabajando en
San Juan Juan. Y la mejor forma
de integrarlos a nuestra sociedad es
comprender su cultura y compren-
der lo que significan en el mundo.

ALGUNOS DATOS QUE AYUDAN 
A CONOCER AL GIGANTE ASIATICO

s
s

s
s

La República Popular China es
el país más poblado del

mundo, con más de 1300 millones
de habitantes, y la primera potencia
económica mundial por PIB, en tér-
minos de paridad de poder adquisi-
tivo.

Es un Estado unipartidista go-
bernado por el Partido Comu-

nista y tiene la sede de su gobierno
en la capital, Pekín. Está dividido en
veintidós provincias, cinco regiones
autónomas, cuatro municipios bajo
jurisdicción central —Pekín, Tianjin,
Shanghái y Chongqing— y dos re-
giones administrativas especiales
—Hong Kong y Macao—.Asimismo,
China reclama la que considera pro-
vincia de Taiwán, que es controlada
por la República de China con un
estatus político de la isla controver-
tido.

Con una superficie de 9 596
960 km²,  China ―que tiene

fronteras con catorce Estados sobe-
ranos― es el tercer país más ex-

tenso del planeta por superficie te-
rrestre detrás de Rusia y Canadá y
el cuarto si se cuentan las masas
de agua, detrás de Rusia, Canadá y
Estados Unidos.

La civilización china, una de
las más antiguas del mundo,

floreció en la fértil cuenca del río
Amarillo. Durante milenios su sis-
tema político se basó en monar-
quías hereditarias, conocidas como
dinastías. La primera de las cuales
fue la semimitológica dinastía Xia
en torno al 2000 a. C. Desde el 221
a. C., cuando la dinastía Qin con-
quistó diversos Estados y formó el
primer Imperio chino, el país se ha
expandido, fracturado y ha sido re-
formado en numerosas ocasiones. 

La República de China de-
rrocó a la última dinastía en

1911 y gobernó la China continental
hasta 1949. Después de la derrota
del Imperio del Japón en la Se-
gunda Guerra Mundial y la retirada
de sus tropas de China, el partido

comunista se impuso en la Guerra
Civil y proclamó la República Popu-
lar China en Pekín el 1 de octubre
de 1949. 

El derrotado régimen de la Re-
pública de China, dominado

por el partido Kuomintang trasladó
su gobierno a Taipéi y desde enton-
ces, la jurisdicción de la República
de China se limita a Taiwán y algu-
nas islas periféricas.

Desde la introducción de las re-
formas económicas de 1978,

China ha sido la economía de más
rápido crecimiento del mundo, alcan-
zando en 2014 la primacía mundial
en términos de PIB medido en pari-
dad de poder adquisitivo y mante-
niéndose como la segunda potencia
por PIB nominal. 

China es, además, el mayor
exportador e importador de

bienes y la primera potencia in-
dustrial.

China dispone del segundo
ejército más numeroso del

mundo, posee armas nucleares y
cuenta con el segundo presupuesto
militar después de Estados Unidos.

La República Popular China es
miembro de la ONU desde

1971, año en que reemplazó a la Re-
pública de China como miembro per-
manente del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, y es reco-
nocida diplomáticamente por casi
todos los países del mundo. También
es miembro formal o informal de nu-

s
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merosas organizaciones multilaterales,
como la OMC, la APEC, los BRICS, la
Organización de Cooperación de
Shanghái y el G20. 

Las Fuerzas Armadas de la Re-
pública Popular China están com-

puestas por el Ejército Popular de
Liberación   que incluye las Fuerzas
Terrestres, la Armada, la Fuerza Aérea
y una fuerza nuclear estratégica, el Se-
gundo Cuerpo de Artillería. 

Con 2,3 millones de elementos
activos, el Ejército Popular de

Liberación (EPL) es la fuerza militar
más grande del mundo, comandada
por la Comisión Militar Central
(CMC).

De acuerdo al gobierno chino, el
gasto en la milicia en 2012 sumó

US$ 100 mil millones, el segundo pre-
supuesto militar más grande del
mundo. Sin embargo, otras naciones
como Estados Unidos alegan que
China no informa su verdadero presu-
puesto militar, que supuestamente es
más alto que el presupuesto oficial. 

China es considerada por nume-
rosos analistas como una super-

potencia emergente.

Un crecimiento
increíble

D esde su fundación en 1949 y
hasta finales de 1978, China
era una economía planificada,

similar a la Unión Soviética. Luego de
la muerte de Mao en 1976 y el final
subsecuente de la Revolución Cultural,
Deng Xiaoping y los nuevos líderes chi-
nos comenzaron a reformar el sistema
económico hacia una economía mixta,
orientada a una de mercado bajo el do-
minio de un solo partido. Desmantela-
ron las granjas colectivas y privatizaron
las tierras, hicieron que el comercio
con el exterior fuera su principal obje-
tivo y establecieron las zonas económi-
cas especiales. Reestructuraron las
empresas paraestatales y cerraron
aquellas que ya no eran viables, lo que
provocó despidos masivos. 

s   s   s

En el siglo XXI, China se caracteriza
por tener una economía de mercado
basada en la adquisición de propie-
dad privada, y es uno de los ejem-
plos líderes del capitalismo de
Estado. El gobierno domina los secto-
res estratégicos, como la producción
de energía y las industrias pesadas,

pero los empresas privadas se han ex-
pandido enormemente. En 2008 había
cerca de 30 millones de empresas
registradas en el país.

s   s   s

Desde que comenzó la liberalización
económica en 1978, China ha estado
entre las economías mundiales de
más rápido crecimiento, basado en
gran parte de las inversiones y las ex-
portaciones. De acuerdo al FMI, entre
2001 y 2010 el crecimiento econó-
mico anual promedio fue de 10,5 %.
Entre 2007 y 2011, su tasa de creci-
miento fue equivalente a la suma de
todos los países del G7.

Según el Índice de Genera-
dores de Crecimiento Glo-
bal hecho por Citigroup en
febrero de 2011, China tiene
una tasa de crecimiento
muy alta entre el grupo. Su
alta productividad, bajo
costo de la mano de obra y
la relativamente buena in-
fraestructura lo han hecho
un líder global de la indus-
tria. Sin embargo, la econo-
mía china gasta mucha
energía y es ineficiente; fue
el mayor consumidor de
energía en 2010, depende
del carbón para la produc-
ción de más del 70 % de la
energía que utiliza, y en
2013 rebasó a Estados Uni-
dos como el mayor importa-
dor de petróleo. 

El crecimiento económico y la indus-
trialización han dañado el medio am-
biente. A principios de los años 2010,
la tasa de crecimiento comenzó a des-
acelerarse debido a sus problemas en
los créditos bancarios nacionales, la
menor demanda de las exportaciones
chinas y dificultades en la economía 

La presa de las Tres Gargantas, la
mayor central hidroeléctrica del mundo.

Un gigante 
energético

C hina es el país que más ener-
gía produce y consume en
todo el mundo.En 2012 ge-

neró unos 4,94 billones de kWh de
energía eléctrica, con una capacidad
eléctrica instalada de 1 146 millones
de kW.4 En 2013, más del 70 % de la
energía producida en el país se ge-
neró con combustibles fósiles; su de-
pendencia del carbón provoca que sea
el mayor productor y consumidor de
este mineral en el mundo, además de
ser el principal emisor de dióxido de
carbono y otros gases de efecto inver-
nadero del planeta. Para remediar
esto, el gobierno comenzó a invertir en
nuevos proyectos para el aprovecha-
miento de la energía de fuentes reno-
vables, como la energía hidroeléctrica,
la energía eólica, la energía solar, la

energía geotérmica, la biomasa y los
biocombustibles.De hecho, China es
uno de los países donde la energía eó-
lica y solar ha experimentado un creci-
miento más vertiginoso y, en pocos
años, se ha convertido en el país con
mayor potencia instalada de ambas
tecnologías.

China cuenta también con veintiún re-
actores nucleares en operación en todo
su territorio, mientras que otros veintio-
cho se encuentran en construcción; en
2012, la energía nuclear representaba
solamente el 1,1 % de la capacidad
total instalada.

De igual manera, en 2012 su produc-
ción de petróleo ascendió a más de
4,41 millones de barriles por día, el
cuarto lugar en el mundo. En 2013,
China superó a Estados Unidos como
el mayor importador de petróleo crudo
en el mundo, pues casi la mitad del pe-
tróleo utilizado en China proviene del ex-
tranjero.

El turismo

E l turismo se ha convertido en un
factor importante en la mejora
de la competitividad internacio-

nal del país. El sector turístico ha cre-
cido notablemente en los últimos años;
en 2007 suponía un 6,1 % de su PIB y
se estima que en 2020 contribuirá con
el 11 %. En 2010, China era el tercer
país más visitado del mundo,con 55,7

millones de visitantes internacionales.
Además, esta rama se ve muy benefi-
ciada por el turismo nacional; en octu-
bre de 2012, cerca de 740 millones de
chinos viajaron dentro de las fronteras
del país. China el segundo país del
mundo con más lugares declarados
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, con 45, solo detrás de Italia.
Entre los principales destinos turísticos
del país destacan: la Gran Muralla
China, la Ciudad Prohibida en Pekín, el
Mausoleo de Qin Shi Huang, las Mon-
tañas de Guilin, el río Yangtsé, el Pala-
cio de Potala y el valle de Jiuzhaigou. 

Más de mil 
millones de 
celulares

E n septiembre de 2013, China
tenía el mayor número de teléfo-
nos móviles en el mundo, con

más de mil millones de usuarios acti-

vos. También tiene el mayor número
de usuarios de internet y de banda
ancha, con más de 591 millones de in-
ternautas en 2013, el equivalente a
casi el 44 % de la población. Un in-
forme de 2013 encontró que la veloci-
dad de conexión a Internet promedio
era de 3,14 MB/s. En ese mismo año,
China contaba con el 24 % de los apa-

ratos conectados a Internet en todo el
mundo.

China Telecom y China Unicom, los
dos proveedores de banda ancha más
grandes del mundo, acaparan al 20 %
de los usuarios de Internet del planeta.
China Telecom tiene más de 50 millo-
nes de clientes, mientras que China
Unicom proporciona servicio a más de
40 millones.  Varias compañías de te-
lecomunicaciones, especialmente
Huawei y ZTE, han sido acusadas de
espionaje por parte del ejército chino.

El hijo único

L a política de un hijo por pa-
reja o política de hijo único,
es una medida de control de la

población establecida en zonas urba-
nas de China , vigente desde el
año 1979 , con el objetivo de estable-
cer un radical control de la
natalidad que redujera el crecimiento
de la población excesivo o superpobla-
ción. China es el país más poblado del
mundo, alberga la quinta parte de
la población mundial.1 2 

El gobierno chino introdujo la política
en 1978 para aliviar los problemas so-
ciales y ambientales de China. La polí-
tica es polémica tanto dentro como
fuera de China debido a las cuestiones
que plantea. No obstante, exámenes
recientes emprendidos por el centro
de investigación del banco de China,

demostraron que cerca del 75% de
la población, apoya la política.  

La política se hacía cumplir a nivel pro-
vincial a través de multas en la renta o
pago de la familia y de otros factores.
En noviembre de 2013, en el Tercer
Pleno del 18 Comité Central del Partido
Comunista Chino (PCCh), se tomó la
decisión de permitir tener dos hijos a
las parejas en las cuales el padre o la
madre no tengan hermanos. Esta me-
dida supone un cambio en la controver-
tida política del hijo único.  

s   s   s

En octubre de 2015 China abandonó
definitivamente esta política, mante-
niendo sin embargo, un límite de dos
hijos por pareja. La implementación de
la nueva política será gradual; las pare-
jas que deseen tener un segundo hijo
seguirán un proceso de solicitud simpli-
ficado. 

s   s   s
El censo nacional de 2010 registró que
la población de la República Popular
China era de 1 370 536 875 habitantes.
Cerca del 16,6 % era menor de catorce
años, 70,14 % tenía entre 15 y 59 años
y 13,26 % tenía más de sesenta años.7
La tasa de crecimiento demográfico en
2013 era de 0,44 %.

s   s   s

China reconoce oficialmente cincuenta
y seis grupos étnicos, el más numeroso
de estos es el han, que constituye el
91,51 % de la población total. 

No todos hablan
el mismo idioma

L os idiomas más hablados en el
país pertenecen a la familia
de lenguas sino-tibetanas, a me-

nudo englobadas bajo la denominación
de «idioma chino». Este macroidioma
está conformado por varios dialectos;
los más hablados de estos son:
el mandarín —hablado por 70 % de la
población—,el wu —incluido el shang-
hainés—, el yue —incluido el canto-
nés y el toisanés—, el min —incluido
el hokkien y el teochew—, el xiang,
el gan y el hakka. El mandarín están-
dar, una variedad del mandarín basada
en el dialecto de Pekín, es el idioma
oficial de China y es utilizado como lin-
gua franca entre las personas con dis-
tinto contexto lingüístico.

l La escritura: Desde su promulga-
ción en 1956, los caracteres chinos
simplificados se convirtieron en el alfa-
beto estándar oficial usado para escri-
bir el idioma chino en el territorio de
China continental, sustituyendo el uso
de los caracteres chinos tradicionales 

l Religión: La constitución garantiza
la libertad de culto, aunque las orga-
nizaciones religiosas que carecen de
aprobación oficial pueden ser sujetas a
persecución del Estado.   

Viene de página anterior
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L a música tradicional china
se puede dividir en dos
grandes ramas: la música

clásica y la folclórica. La flauta de
bambú y el guqin se encuentran
entre los instrumentos más anti-
guos utilizados en el país.Los
instrumentos chinos tradicional-
mente se dividen en ocho grupos
según el material del que están
hechos. 

Cada etnia que habita el territorio
chino cuenta con sus propias tra-
diciones respecto a la música fol-
clórica. A comparación del estilo
clásico, las tradiciones folclóricas
tienen un acompañamiento vocal
y pueden incluir agrupaciones
más grandes. A diferencia de los
países vecinos, China no es con-
siderado un mercado importante

Algun dia actuarán en 
el Teatro del Bicentenario

para la producción y consumo de la
música popular.

La danza china es un arte que
cuenta con muchos estilos y géne-
ros tradicionales y modernos.
Puede abarcar desde bailes folcló-

ricos a presentaciones de ópera y
ballet y puede ser utilizada en cele-
braciones públicas, rituales y cere-
monias. Algunas de las danzas
chinas más conocidas a nivel inter-
nacional incluyen la danza del dra-
gón y la danza del león.

L a policía de China co-
menzó a usar lentes equi-
pados con tecnología de

reconocimiento facial para identi-
ficar a posibles delincuentes.
Los anteojos permiten a los
agentes de policía tomar una
fotografía de una persona sos-
pechosa y luego compararla
con imágenes almacenadas en
una base de datos interna. Si
hay una coincidencia, el oficial
recibe información personal de la
persona, incluyendo su nombre y
dirección domiciliaria.
El nuevo elemento de los pertre-
chos policiales ha generado con-
troversia ya que los críticos
temen que otorgue demasiado 
poder al gobierno. El sistema,
que es particularmente útil

Cómo identificar 
a los delincuentes

para analizar multitudes en
poco tiempo, puede llegar a ser
utilizado abusivamente para
rastrear a disidentes políticos
o a minorías étnicas.
China es líder mundial en tecno-
logía de reconocimiento facial y
recuerda regularmente a sus ciu-
dadanos que este tipo de equipos
hará casi imposible eludir a las
autoridades.
El país ha estado desarrollando
lo que llama “la red de cámaras
de vigilancia más grande del
mundo”.
Se estima que ya se han insta-
lado 170 millones de cámaras de
vídeovigilancia y se espera insta-
lar unas 400 millones de cámaras
nuevas en los próximos tres
años.

Pasa a pagina siguiente
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Una agente de policía china utilizando la nueva tecnología

Se viene 
el yuan

P ekín, el mayor importador de
petróleo del mundo, comen-
zará el próximo 26 de marzo a

vender futuros de crudo valorados en
yuanes en la bolsa de Shanghái.
Según explica Bloomberg, los contra-
tos petroleros en yuanes promoverían
el uso de la moneda china en el co-
mercio mundial, uno de los objetivos
clave a largo plazo del país asiático.
Algunos expertos predicen que, con el
tiempo, la medida podría ayudar a la
moneda nacional china a desafiar la
hegemonía del dólar en el sector del
petróleo, si bien puntualizan que el
proceso no será rápido, ya que pagar
en dólares por el petróleo es una
práctica muy arraigada.

LOS ASOMBROSOS DATOS DE UN VIEJO GIGANTE MODERNIZADO
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El 46,59 % afirmó tener algún tipo de
fe religiosa... pero más de dos tercios
de los que se auto-proclamaron cre-
yentes religiosos (o 31,09% de todos
los aldeanos de muestra) no pudieron
identificar claramente su fe...

l Educación: En febrero de 2006, el
gobierno se comprometió a proveer de
forma totalmente gratuita los primeros
nueve años de educación, incluyendo
libros de texto y colegiaturas. La inver-
sión anual en educación pasó de
menos de US$ 50 mil millones en
2003 a más de US$ 250 mil millones
en 2011. En 2010, 94 % de la pobla-
ción mayor a los 15 años sabía leer y
escribir, comparado con el 20 % de
1950.

l Salud: China es el tercer proveedor
más importante de fármacos, pero su
población sufre del desarrollo y distri-
bución de medicamentos piratas.
La esperanza de vida al nacer es de
75 años, y la tasa de mortalidad infan-
til es de 12 por cada 1000 habitantes.
Ambos índices han mejorado significa-
tivamente desde mediados del
siglo XX. La incidencia de niños con
bajo peso debido a la desnutrición de-
clinó de 33,1 % en 1990 a 9,9 % en
2010.  Pese a las mejoras, China tiene
varios problemas de salud pública
emergentes, como las enfermedades
respiratorias causadas por la contami-
nación del aire, cientos de millones
de fumadores y un incremento en
la obesidad entre los jóvenes de zonas
urbanas.

l Ciencia: Desde el fin de la Revolu-
ción Cultural, China ha realizado inver-
siones importantes en la investigación
científica.En 2011 gastó más de US$
100 000 millones en esta área.El go-
bierno considera la ciencia y la tecno-
logía vitales para alcanzar sus metas
económicas y políticas e incluso son
fuente de orgullo nacional a menudo
descrito como «tecno-nacionalismo».
Cuatro científicos chinos obtuvie-
ron el Premio Nobel de Física, y uno
el Premio Nobel de Química.

China está desarrollando rápida-
mente su sistema educativo con én-
fasis en la ciencia, matemáticas e
ingeniería. China es el segundo país
con más publicaciones de artículos
académicos, pues en 2010 produjo
121 500, incluyendo unos 5 200 que
aparecieron en publicaciones líderes
en investigación científica. 

l Robotización: Actualmente la na-

ción está experimentando un aumento
importante en el uso de robots indus-
triales. De 2008 a 2011, la instalación
de robots multi-funcionales aumentó un
136 %.

l Programa espacial: El programa
espacial chino es de los más activos
del mundo y una fuente de orgullo na-
cional. En 2011 lanzaron el primer mó-
dulo de la estación espacial china,
Tiangong-1, el primer paso para com-
pletar su propia estación para princi-
pios de los años 2020. 

Viene de página anterior

E n China, cada provincia, cada ciudad, tiene sus
características.
Los inversores de Veladero vienen de Shandong.

Un nombre del que hace pocos meses no teniamos ma-
yores noticias. Hoy sabemos que es el nombre de una
empresa. Pero también es una provincia china.
Shandong está situada en el borde este de la Llanura
China y ha estado bajo la influencia de la cultura china
desde sus inicios. 

Es una de las provincias más ricas de China. Su de-
sarrollo económico se asienta sobre grandes empresas
de conocidas marcas y se ha beneficiado de las inversio-
nes procedentes de Corea del Sur y de Japón dada su
proximidad geográfica a estos países. La zona más rica
es la península de Shandong; en Qingdao se encuentran
los cuarteles generales de dos de las más famosas mar-
cas de China: la fábrica de cerveza Tsingtao y la de elec-
trodomésticos de gama blanca Haier. La zona occidental
de la península es mucho más pobre.

En 2004, el PNB nominal de Shandong fue de 1,55 billo-
nes de yuanes (192.300 millones de dólares), el segundo
de China (detrás de Guandong y delante de Jiangsu).

Shandong, una provincia 

con 100 millones de habitantes

Zibo,
un
centro
de ne-
gocios
en
Shan-
dong

China tiene el registro fósil
de dinosaurios más grande
del mundo con más de 500

especies registradas, le sigue en
segundo lugar Argentina. 

La evidencia arqueológica
sugiere que los primeros

homínidos que habitaron China
llegaron a ese país entre 0,25 y
2,24 millones de años atrás.

Una cueva en Zhoukoudian
—cerca de la actual

Pekín— contiene fósiles que
datan de entre los años 680 000
y 780 000 a. C.y pertenecen al
llamado Hombre de Pekín, una
subespecie de Homo erectus
que vivía de la caza y la recolec-
ción, utilizaba el fuego y herra-
mientas de piedra.

En el mismo sitio del Hom-
bre de Pekín se hallaron

restos de un Homo sapiens que

datan de 18 000-11 000 a. C.

La evidencia más temprana de
un ser humano completamente

moderno en China se encuentra en
Liujiang (Guangxi), donde se encon-
tró un cráneo que ha sido fechado en
aproximadamente 67 000 años. Aun-
que persiste la controversia sobre la
datación de los restos de Liujiang,
especialmente cuando se compara
con otros esqueletos similares, como
el hallado en Minatogawa, en la isla
de Okinawa.40 41  

Algunos expertos afirman que
desde hace 5000 años existió

una forma de protoescritura en
China. 

La escritura china más antigua
encontrada hasta el momento

es un oráculo tallado en hueso de la
dinastía Shang, y contiene antece-
dentes directos de los caracteres chi-
nos modernos.

Hablemos de dinosaurios

s
s

s
s

s
s

s

UNA CULTURA DIFERENTE                         

Ocupa el primer puesto entre las provincias chinas en pro-
ducción de algodón, trigo, oro y diamantes. También es im-
portante el cultivo de sorgo y de maíz. Tiene grandes
depósitos de petróleo, especialmente en el área de Dong-
ying, en el delta del río Amarillo, donde se encuentra el yaci-
miento de Shengli, uno de los mayores de todo el país.
También produce sal.

Con 100 millones de habitantes, (dos veces y media los
habitantes de Argentina), Shandong es la segunda provincia
más poblada de toda China, después de la de Henan. El
99% de la población es de etnia han. También hay grupos
minoritarios de hui y manchúes.

El goberna-
dor con el
embajador
chino en la
Argentina
Wanming
Yang,
cuando 
visitó San
Juan para
colocar la
piedra basal
para el 
futuro 
telescopio.
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s

El parque geológico nacional tiene como tema la geología y la paleontología del periodo Cretácico de Shandong.

T al vez usted se ha relacionado
con un chino que trabaja en Ve-
ladero. Quiere invitarlo a cenar

y organiza un comida típicamente ar-
gentina: empanadas o humitas, un
buen asado un flan con dulce de leche
de postre y un excelente vino sirah,
Perfecto.
Pero... ¿se ha preguntado qué com-
pone la comida china?
Veamos.

s   s   s
La gastronomía de China es una de las
más ricas debido a la antigua tradición
culinaria del país, y está muy amplia-
mente representada en el mundo. Se
puede decir que originariamente pro-
cede de diferentes regiones de China y
Taiwán, que se ha expandido a otras
partes del mundo — desde el sureste
de Asia pasando por el continente
americano hasta toda Europa. La co-
cina china está íntimamente relacio-
nada no sólo con la sociedad, sino
también con la filosofía y la medicina
china. 

s   s   s
Distingue entre el cai (verduras cocina-
das y por extensión todo lo que acom-
paña los cereales) y los cereales en sí,
el fan. Los alimentos yin (femeninos)
son alimentos tiernos y ricos en agua
como las frutas y las verduras, y tienen

un efecto refrescante. Los alimentos
yang (masculinos) incluyen los platos
fritos, especiados y a base de carnes,
y sirven para recalentar. Si toda co-
mida tiene que armonizar los sabores,
las comidas chinas tienen también que
buscar un equilibrio entre lo frío y lo
caliente, los colores y la consistencia
de los diversos alimentos. Por ello las
técnicas culinarias chinas son numero-
sas y particularmente variadas.

s   s   s
La sucesión de platos tal y como se
conoce en los países occidentales es
sustituida por la búsqueda del equili-
brio entre los cinco sabores básicos
(dulce, salado, ácido, amargo y pi-
cante). Por ello, los platos con sabor
exclusivamente dulce sólo se ofrecen

al final de los festines dados con mo-
tivo de grandes celebraciones. La vista
también juega un papel importante en
la presentación de los platos. Algunos
platos se sirven con fines esencial-
mente terapéuticos, como los nidos de
golondrinas o las aletas de tiburones
que son ingredientes insípidos. El con-
cepto de la complementariedad entre
lo frío y lo caliente, heredado de la me-
dicina china, se toma particularmente
en cuenta en la gastronomía del sur de
este país.

s   s   s
Tal y como se sabe, el componente bá-
sico es el arroz, este componente es
crítico y unificador de muchos platos
de la cocina china por lo cual es funda-
mental. Unificador por existir innumera-

bles variantes regionales en muchas
partes de China, pero este ingrediente
está presente en todos ellos, en espe-
cial en el sur de China. Por el contra-
rio, los productos basados en trigo que
incluyen la pasta y los panecillos al
vapor son predominantes en el norte
de China donde el arroz no es tan do-
minante en los platos. A pesar de la
importancia del arroz en la cocina
china, en casos extremadamente for-
males, si no se ha servido arroz y ya
no existen platos sobre la mesa, en
este caso, se sirve arroz a los comen-
sales. La sopa se sirve generalmente
al final de la comida para saciar de
esta forma el apetito del comensal. La
costumbre de servir sopa al comienzo
de las comidas proviene de las cos-
tumbres culinarias de Occidente en
estos tiempos modernos.

¿Cubiertos 
o palillos?

S i usted invita a comer a un chino
seguramente se preguntará:
¿usará tenedor o palillos? ¿Co-

loco cuchillo?
Vamos a explicarlo: en la cocina china
los palillos se emplean como utensi-
lios o cubertería para comer alimentos
sólidos, mientras que las sopas y otros
líquidos se toman con una cuchara es-
pecial con el fondo plano (tradicional-
mente hecha de cerámica). Se puede
comprobar que los palillos de madera

Algunas 
cosas que
debe saber

cuando invite
a comer a 
un chino

                      CON MILES DE AÑOS DE ANTIGÜEDAD



14 Viernes 16 de febrero de 2018

están cediendo su uso debido a la es-
casez de madera y a la excesiva tala
de árboles en China y en el este de
Asia, muchos chinos en la actualidad
comen en los establecimientos públi-
cos con palillos hechos de bambú o de
plástico que respetan más el medioam-
biente. 
En el pasado se elaboraron estos pali-
llos con materiales más caros tales
como el marfil y la plata. Por otra parte,
se tiene a veces la costumbre poco hi-
giénica en algunos pequeños restau-
rantes de reutilizar los palillos. 
En la mayoría de los platos de la co-
cina china, los alimentos se preparan
en pequeñas porciones (por ejemplo,
los vegetales, la carne, el doufu), para
que se puedan comer directamente
pinzados con los palillos. Tradicional-
mente la cultura china ha conside-
rado el empleo de cuchillo y tenedor
en la mesa como un acto “bárbaro”
debido a que estos cubiertos se em-
plean en la guerra como armas.

¿Son 
vegetarianos?

N o se equivoque.
El movimiento vegetariano en
China es casi nulo y, si existe,

suele ser de origen budista. Muchas de
las verduras en la cocina china no se
sirven crudas debido a que tradicional-
mente se empleaban las deposiciones
humanas como abono para el cultivo.
Los frecuentes periodos de hambruna
que tradicionalmente han asolado el
país han llevado a los chinos a elabo-
rar recetas que permitieran acomodar
todas las partes comestibles de los
animales, como tripas, cartílagos, ca-
bezas, garras de aves, etcétera.

¿Vino o 
cerveza?

E l té es la bebida más consumida
en China. Tradicionalmente, la
cerveza y el alcohol de arroz se

reservan para celebraciones y fiestas.
En las comidas de todos los días, no
se sirven bebidas y los comensales sa-
cian su sed con sopas y caldos. La co-
cina tradicional china no emplea
leche debido a la intolerancia a la
lactosa, que es muy frecuente en
muchos países asiáticos.

¿Y de 
postre qué?

L os postres son menos típicos en
la cocina china que en las gas-
tronomías de occidente ya que

no es costumbre que las comidas fina-
licen con un postre. Las comidas dul-
ces se introducen a menudo durante el
transcurso de la comida sin distinción.
Por ejemplo, las frutas se emplean
como acompañamiento de algunos
platos. Por lo tanto los postres no exis-
ten en la cocina china.

s   s   s
El tofú es un invento chino. Constituye
la base de una decena de alimentos
que se consumen frecuentemente de-
bido a su precio económico. El tofú se
consume acompañado por féculas: en
el sur de China se acompaña de arroz

cocido al vapor sin otro añadido y en el
norte de China se consume con pasta,
crêpes o panes de harina de trigo coci-
dos al vapor.

Cómo servir

E l pescado se elabora cocido y
se sirve entero, los comensales
pinzan los trozos de pescado y

se comen pedazos del mismo. Esta
forma de servir el pescado garantiza al
comensal que está comiendo un pes-
cado lo más fresco posible. Un dicho
chino reza: “incluyendo cabeza y
cola”; haciendo referencia al cumpli-
miento completo de una cierta tarea,
en este caso, es similar el dicho para
la forma de servir el pescado.

s   s   s
En una comida china, cada comensal
tiene su propio cuenco de arroz y los

platos se sirven con carácter comunal
a una mesa en un cuenco o bandeja,
esta forma es conocida en algunas co-
cinas occidentales como “estilo fami-
liar”. En la comida cada comensal
toma parte de los platos comunales
pinzando con los palillos pedazo a pe-
dazo; éste es un contraste evidente
con los usos culinarios de Occidente
en el que se sirve individualmente en
los platos al comienzo de las comidas.
Muchos de los habitantes de China se
sienten incómodos permitiendo que
una persona introduzca sus propios
palillos (que quizás tienen trazas de
saliva) en los platos comunales, por
esta higiénica razón se sirven a me-
nudo unos platos aparte para que se
pueda separar estos alimentos.

Viene de página anterior

Fuente: Wikipedia -
www.bonviveur.es - cultura-

china.com/gastronomia-china

El panda que produce energía

S i algo han demostrado las autoridades chinas a
lo largo de su historia es su capacidad para
adaptarse al futuro. El último ejemplo es en

materia energética: de ser uno de los países más
contaminantes del planeta, con centenares de plan-
tas energéticas de carbón repartidas por el país, a li-
derar la revolución verde.

La deserción de Estados Unidos del Acuerdo de
París ha permitido a China adueñarse del liderazgo
en energías renovables. El gobierno chino está invir-
tiendo a un ritmo vertiginoso en energía eólica y muy
especialmente en solar. ¿Pero de qué modo contarle
al mundo que su compromiso es ineludible, que el fu-
turo en China es solar y no térmico? Utilizando la
mejor herramienta propagandística de China en el
mundo: el panda.

No es ningún secreto que China ha utilizado al panda
como una forma de extender sus intereses geopolíti-
cos y económicos por el mundo. La diplomacia del
panda se articula de diversos modos: desde el prés-
tamo de osos a zoos de todo el globo hasta plantas
de energía solar dibujadas con forma de panda.

Según las autoridades chinas, el diseño de la planta
tiene como objetivo interesar a los más pequeños en
las energías del futuro. La idea pertenece a Panda

Green Energy, y el complejo, inaugurado el pasado
29 de junio, tiene una potencia instalada de 50MW,
bastante discreta

En cualquier caso, el asunto ha generado la sufi-
ciente publicidad como para colocar sobre la agenda
mundial el renovado liderazgo de China en materia
renovable, con un destacado protagonismo de la
energía solar: el país ya acapara el 25% de la pro-
ducción de electricidad mundial vía placas fotovoltai-
cas, y duplicó su potencia instalada entre 2015 y
2016. También cuentan con las dos plantas más
grandes 

La planta-panda de Datong forma parte de un mayor
esquema de complejos fotovoltaicos con forma de
animales, un proyecto impulsado por Panda Green
Energy bajo el nombre “Beld and Road” y que aspira
a repartirse por todos los países que tradicionalmente
pertenecieron a la Ruta de la Seda. De modo que po-
demos esperar más pandas.

El panda suaviza su imagen global, la planta ahorra
un millón de toneladas de dióxido de carbono emiti-
das durante los próximos 25 años y contribuye a co-
locar al país al frente de la energía del futuro, la
renovable. Los pandas son tontacos, pero adorables.

CHINA COMPRA EN                    
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D igamoslo claramente: la ba-

lanza comercial de la Argen-
tina con China es

absurdamente despareja.
Vendemos productos primarios y com-
pramos tecnología o productos indus-
triales. En otra palabra, ellos nos
venden mucho más trabajo del que le
vendemos nosotros.

s   s   s
China es en la actualidad uno de los
mayores socios comerciales de la Ar-
gentina, sólo por detrás de Brasil, tanto
en exportaciones como en importacio-
nes. 
Las exportaciones argentinas a China
crecieron entre 2001 y 2011, pero a
partir de allí comenzaron a caer y en
2016 se ubicaron en u$s 4661 millo-
nes. 
Las exportaciones a China representan
el 8% del total exportado por Argentina.
Las importaciones desde China se
multiplicaron por 10 entre 2001 y 2011,
pero luego se han mantenido relativa-
mente estables. En 2016 se ubicaron
en u$s 10.500 millones, lo que repre-
senta el 19% del total nacional. La ba-
lanza comercial, deficitaria para
Argentina desde el año 2008, mostró
en 2016 un saldo negativo de u$s 5800
millones.

s   s   s
Los productos que más vendimos a
China en 2016 fueron esencialmente
alimentos. Los más importantes fueron
porotos de soja, que explicaron el 63%
de las ventas a ese país. Muy por de-
trás se ubicaron aceite crudo de petró-
leo (8,5%); carne bovina deshuesada y
congelada (5,2%); camarones y lan-
gostinos enteros y congelados (3,6%);
trozos y despojos de gallo o gallina
congelados (2,1%); aceite de girasol
en bruto (1,9%); tabaco desvenado o
desnervado en hojas secas (1,4%);
aceite de maní en bruto (1,2%); cama-
rones y langostinos congelados que no
están enteros (1,1%); y lanas sucias
esquiladas sin cardar ni peinar (1,1%).

Una balanza comercial muy despareja

Las importaciones procedentes de
China están muy diversificadas, el
5,3% de las compras desde este país
fueron circuitos impresos con compo-
nentes eléctricos o electrónicos monta-
dos para teléfonos o telégrafos; partes
de aparatos eléctricos de telefonía o
telegrafía (4%); partes para aparatos
receptores de radiotelefonía, radiotele-
grafía, radiodifusión, televisión, video
monitores y video proyectores (3,6%);
glifosato y su sal (1,7%); estaciones
base de telefonía celular (1,2%); y apa-
ratos para la recepción, conversión y
transmisión o regeneración de voz,
imagen u otros datos (1,2%).

s   s   s
A todo esto... ¿qué pasa con las inver-
siones chinas?
China no es un país que se desta-
que por hacer inversiones en Argen-
tina. A fines de 2015 ocupaba el
puesto 18 en posición pasiva bruta de
inversión extranjera directa, primer
nivel de tenencia, con 674 millones de
dólares invertidos en nuestro país
(0,8% del total de la inversión extran-

jera). De este monto, 397 millones
(59% del total) se han dirigido al sector
de alimentos, bebidas y tabaco, donde
China ocupa el quinto lugar entre los
países que más invierten.

s   s   s
Es importante que China invierta en el
sector alimenticio, ya que este puede
ser un sector estratégico en los próxi-
mos años. El mayor ejemplo es el de la
empresa Alibaba Group, que les
presta una atención especial, debido a
que estima que en los próximos años
habrá un fuerte crecimiento de la clase
media china que buscará mejorar su
calidad de vida, y por tal motivo estas
personas desarrollan interés por mer-
cancías foráneas como los alimentos.
En este aspecto The Economist es-
tima que en China habrá 480
millones de personas de
clase media en 2030.

s   s   s
Alibaba Group es un consor-
cio de negocios de Internet
que es la mayor empresa de

comercio electrónico mundial, cuenta
con 24.000 empleados, y en 2016 tuvo
ventas por 550.000 millones de dólares
(aproximadamente el PBI de Argen-
tina).
Uno de los productos que provoca
mayor expectativa es el vino. El con-
sumo de este producto aumentó signifi-
cativamente en China en los últimos
años y se estima que las ventas online
representan la mitad de las ventas de
vino en ese país. Sólo el año pasado
se consumieron en China 16 millones
de hectolitros de vino, mucho más de
lo que produce Argentina..

Cada vez más

autos chinos

A sí como sucedió con los japo-
neses en los ochenta o con
los coreanos en los noventa,

ahora lo que se viene en la industria
automotriz es la avanzada china. A las
siete marcas que ya hay en el país
( Chery , Lifan, Geely, Zotye, Foton,
DFM y JCM), se sumarán Baic, Borg-
ward, Brilliance, BYD, Dongfeng, Great
Wall/Haval y Kandi.
Además de importar, también se viene
la producción local: la firma Ralitor, im-
portadora de la pick up Foton, produ-
cirá camiones JMC y DFM en la ciudad
de La Plata; BYD fabricará colectivos
eléctricos en la provincia de Salta; y
Dongfeng ya comunicó algunos deta-
lles de su próxima producción de co-
lectivos eléctricos en la localidad
bonaerense de José C. Paz.

M ientras la gran mayoría de los empresa-
rios argentinos ve el inagotable mercado
chino como una oportunidad para ex-

pandir sus operaciones e incrementar sus ven-
tas, Franco Macri siempre apostó a la relación
inversa, es decir, al interés de los chinos por ex-
pandirse en América Latina. 

“Consejero Senior de la República China para
sus inversiones en Latam”. Así es como se pre-
senta en  su cuenta de Twitter el padre del manda-
tario.
Frustraciones. Aunque no pierde las esperanzas
en este improbable plan, los negocios con China
que muchas veces lucieron tan prósperos  le signi-
ficaron algunas frustraciones. La fallida apuesta al
mercado automotor con la china Chery en la planta
de Uruguay, que tuvo que cerrar en mayo del año
pasado tras meses sin operar, es una de ellas. 

El consejero Macri

Pero tal vez la más dolorosa fue la pérdida del
negocio del Belgrano Cargas. Tras años de ges-
tiones y negociaciones, Macri padre logró en 2010
la firma de un jugoso contrato por la reconstrucción
del ferrocarril a cargo de la china CMEC, que impli-
caba financiamiento chino por US$ 10 mil millones
para el tren y comisiones para él de US$ 400 millo-

nes. Pero el negocio nunca avanzó, los fondos no
se desembolsaron y se terminó de caer en 2014,
a instancias del entonces ministro de Transporte,
Florencio Randazzo. 

“Quiero aclarar que en noviembre de 2008, el go-
bierno nacional firmó un contrato con Citic (China
International Trust  and Investment Corporation)
por la venta de coches subterráneos. Esa firma
fue el primer contrato de la década entre Argen-
tina y China y el único negocio que concreté en
los años del gobierno de los Kirchner”.  Se trata
de la compra de 279 vagones de subte que sus-
cribió la ex presidenta Cristina Kirchner por US$
653 millones y que fue, en su momento, de-
nunciada por sobreprecios por dirigentes de la
Coalición Cívica-ARI, el partido de Elisa Carrió.
Ya lejos de los negocios, Franco Macri (87 años)
todavía recibe llamadas de empresarios chinos
en su oficina de la avenida Libertador mientras
lee los diarios, responde mails, navega con su
iPad y recibe a sus amigos.

                    GENERAL PRODUCTOS PRIMARIOS



Clasificación 
de impuestos
Los impuestos pueden dividirse en mul-
titud de categorías. A continuación, vas
a poder encontrar algunas de ellas:

Impuesto directo
Grava directamente la obtención de

renta de las personas físicas y jurídicas.
Grava la riqueza, conociendo quién es
el sujeto pasivo.

Impuesto indirecto
Grava el consumo de la renta de la

Un impuesto es un tri-
buto que se paga al
estado para sopor-
tar los gastos públi-

cos. Estos pagos obligatorios
son exigidos tanto a personas
físicas, como a personas jurí-
dicas.
La colecta de impuestos es
la forma que tiene el estado
(como lo conocemos hoy en
día), para financiarse y obte-
ner recursos para realizar
sus funciones.
La carga fiscal del país se
ubicaba en 2017 en el 32%
del PBI, superando en un

40% el nivel promedio de
América Latina y el Caribe
(que se ubica en 22,8%). Y al

mismo tiempo es un nivel parecido al
de los países más desarrollados del
mundo que integran la OCDE
(34,3%). Queda confirmado con evi-

dencia científica un dicho popu-
lar: en la Argentina se pagan
tantos impuestos como en
Europa, pero para recibir
servicios del tercer mundo.

lll

Sin embargo, como la evasión
tributaria es mucho más alta en
la Argentina que en los países
desarrollados, las alícuotas im-
positivas tienen que ser necesa-
riamente más elevadas.

En otras palabras, hay que cobrarles
más a los “pocos” que tributan.

¿Qué impuestos 
pagamos?
En la Argentina, la recaudación es lle-
vada a cabo por los gobiernos nacional,
provincial y municipal, principalmente,
mediante impuestos aplicados a ganan-
cias, activos y consumo.

A nivel nacional, la AFIP, una enti-
dad independiente que informa al
ministro de Economía, es responsa-

ble de cobrar los impuestos, recaudar y
supervisar.
A nivel nacional, los principales ingre-
sos por recaudación de impuestos in-
cluyen: Impuesto a las Ganancias,
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a
la Ganancia Mínima Presunta, Impues-
tos Especiales, Impuesto a los Bienes
Personales e Impuesto sobre los Débi-
tos y Créditos Bancarios y Otras Opera-
torias.

A nivel provincial, los impuestos son
recaudados y administrados por los
organismos fiscales de las provin-

cias, trabajando bajo la directiva de los
ministros de economía de cada provin-
cia.
Los principales impuestos provinciales
son: Impuesto sobre los Ingresos Bru-
tos, Impuesto al Sello e Impuesto a la
Transferencia de Inmuebles.

Las municipalidades recaudan in-
gresos mediante tasas y contribu-

ciones especiales.

persona. En este caso, la persona que
reporta el dinero en la Administración
Pública, no es el sujeto pasivo del im-
puesto.

Impuesto progresivo
El tipo impositivo (el porcentaje que

se aplica sobre la base gravada por el
impuesto) crece si la renta es mayor.

Impuesto regresivo
El tipo impositivo se reduce al au-

mentar la base sobre se aplica el im-
puesto.

actualidad

Los increíbles impuestos               
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Impuestos Nacionales

s
s

s

s
s

s
s

A continuación, te vas a encontrar
con la lista completa de impuestos
nacionales, y debajo, la lista entera
de impuestos provinciales.

1. Impuesto a las  ganancias personas físicas
2. Impuesto a las  ganancias de sociedades
3. Impuesto a la renta mínima presunta
4. Impuesto originado en la  prohibición de
ajustes  de   
Estados Contables por efecto de inflación
5. Impuesto por ajustes  en precios de   trans-
ferencias
6. Derechos de exportación
7. Retenciones por exportaciones agrícolas 
8. Derechos de importación
9. Tasas de aduana
10. IVA importación
11. Tasa de estadística
12. Impuesto al  monotributo 
13. Retenciones sobre salarios para  ANSESS
14. Retenciones  sobre  salarios para  PAMI
15. Expropiación cuota ahorro jubilatorio ex.-
AFJP
16. Contribuciones patronales para  ANSESS
17. Contribuciones patronales para  PAMI
18. Contribuciones para asignaciones familia-
res
19. Cargo por previsión de despidos laborales
simples
20. Cargo por previsión de doble indemniza-
ción
21. Cargo por previsión riesgo de accidentes
de  trabajo.
22. Aportes para Fondos de desempleo gre-
mial.
23. Impuesto sobre fletes internacionales
24. Impuesto a la transferencia de inmuebles
25. Impuesto sobre débitos y créditos banca-
rios
26. IVA sobre servicios  al 27 %
27. IVA sobre  compras al 21 %
28. IVA sobre compras al 10,5 %
29. Impuesto sobre  gas y combustibles líqui-
dos
30. Tasa de kerosene, gas-oil y diesel-oil
31. Impuestos internos
32. Impuesto adicional de emergencia  cigarri-
llos
33. Impuesto a compra-venta de acciones
34. Impuesto adquisición de automóviles nue-
vos
35. Impuesto a premios de juegos de azar
36. Impuesto del CONFER, radio y televisión 
37. Impuesto ITC transferencia combustibles

38. Impuesto a los bienes personales
39. Cargo por sobre-consumo de gas y electri-
cidad
40. Impuesto sobre  peajes de autopistas
41. Impuesto sobre rentas financieras (pro-
yectado).
42. Impuesto a la riqueza. Se aplica a los
autos de más de $70.000 (11% sobre el monto
total).
43. Impuesto para la Agencia de Emergencia
Vial. Se creó a principios de 2008, ante la gran
cantidad de accidentes en las rutas, y se finan-
cia con un 1% adicional al Impuesto Automo-
tor.
Impuestos provinciales
44. Impuesto para  infraestructura hídrica
45. Impuesto para Fondo desarrollo eléctrico
provincial
46. Impuesto  Fondo especial grandes obras
energéticas
47. Impuesto sobre tarifas para Secretaria de
Energía 
48. Impuesto sobre tarifas de agua, luz, gas y
teléfonos por aumento en  tasa de ingresos
brutos,  impuestos sobre  operaciones banca-
rias  no computables como crédito fiscal e in-
cremento de aportes patronales. 
49. Impuesto por infraestructura eléctrica de
Santa Cruz
50. Impuesto por Convenio Multilateral  contro-
lado por SICOM. 
51. Impuesto provincial sobre importes acredi-
tados en cuentas abiertas en entidades banca-
rias SIRCREB 
52. Impuesto por operaciones en otras provin-
cias  cargo de agentes de percepción y  reten-
ción SIRCAR
53. Impuesto por  ingreso bruto en  transporte
de gas
54. Impuesto Fondo provincial de compensa-
ción  tarifas 
55. Impuesto del Fondo fiduciario de subsidio
residencial 
56. Impuestos en urbanizaciones  residencia-
les cerradas
57. Tasas sustitutivas de otros impuestos prov.
58. Impuesto provincial del  Fondo educativo
59 Impuesto de sellos provinciales
60. Tasa de actuaciones judiciales y adminis-
trativas 
61. Impuesto inmobiliario provincial
62. Tasa contributiva de mejoras rurales
63. Impuestos sobre operaciones de trans-
porte COT 
64. Impuesto por canon al gas patagónico
65. Impuesto a  Ingresos brutos provinciales
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Entre 1998 y 2016, la presión tribu-
taria total pasó de 21,4% a 34%
del PBI. El Gobierno ya redujo re-

tenciones, actualizó el esquema de Ga-
nancias y bajó el impacto del impuesto
al cheque para Pymes. ¿Qué queda en
agenda?
Bueno, desde hace tiempo, todos escu-
chamos que Ganancias es un impuesto
altamente regresivo.
En los países de la OCDE, club al que
la Argentina aspira a pertenecer, los im-
puestos a ganancias de personas físi-
cas, seguridad social y tributos al
consumo, suman 92,4% de la recau-
dación.

¿Qué incluye 
su planteo?

Ingresos brutos recaudados por
las provincias, impuestos a los se-

llos que cobra varias jurisdicciones, im-
puestos al trabajo que recaudan
Seguridad Social y la AFIP y referentes
a operaciones bancarias como el tributo
a los débitos y créditos.
Entre ellos, Ingresos Brutos es el más
distorsivo y se busca su eliminación. Es
negativo si la Argentina quiere crecer
de forma sostenida.
El problema es que al eliminarse re-
presenta hasta 80% de lo que recau-
dan algunas provincias. No la tienen
fácil.

El impuesto al cheque. Luego
está el impuesto a los débitos y cré-

ditos bancarios. Se le conoce como tri-
buto al cheque, instrumentado por Do-
mingo Cavallo en 2001.

¿Cómo se reemplaza?
En primer lugar, podría permitirse que
se tome en cuenta el Impuesto a las
Ganancias o de Bienes Personales en
el caso de trabajadores autónomos; o
en pagos a cuenta por parte de mono-
tributistas.
La segunda opción es aplicar alguna
clase de impuesto al depósito en efec-
tivo para desincentivar el uso del
mismo.

Respecto a la renta financiera, el
Gobierno piensa en gravar los inte-

reses de las personas físicas. No así la
de los bonos, que tampoco está gra-
vado.

lll

Alberto Abad, administrador federal de
Ingresos Públicos (AFIP), sostuvo re-
cientemente que la única forma de bajar
impuestos es avanzar a un blanqueo de
la economía, bajar el gasto público y re-
ducir el uso de efectivo, sinónimo de
evasión.
El proyecto contemplará la posibilidad
de realizar ajustes por inflación en el Im-
puesto a las Ganancias.
Abad ha descartado incluir un tributo op-
cional al revalúo para inmuebles o accio-
nes, que permitiría aliviar la carga

abonada por Ganancias.
También se ha mostrado contrario a las
rebajas en materia impositiva, como las
propuestas de reducir el IVA a produc-
tos de primera necesidad.
Pero eso sí, defendió la política de de-
volver el IVA a personas con más nece-
sidades, como quienes perciben la
jubilación mínima y cobran Asignación
por Hijo, a quienes se les devuelven 15
puntos del impuesto.

Lo que impide una 
reforma tributaria

¿Cuáles son los condicionantes para la
reforma tributaria que adelantan desde
el Gobierno?

Déficit fiscal
Bajo el nivel actual de gasto público

es imposible encarar una reforma tribu-
taria integral, porque no hay demasiado
margen.
En el primer semestre de 2017, el défi-
cit fiscal fue de 246 mil millones de
pesos, 76% superior a igual período de
2016, según la Asociación Argentina de
Presupuesto (ASAP).
Este dato implica un aumento del rojo
fiscal en términos real de casi 40%.

Incompatibilidad con gradua-
lismo

La alta presión fiscal que soportan los
argentinos no se solucionaría con gra-
dualismos.
En el caso del impuesto al cheque, una
de las propuestas es su compensación
paulatina con Ganancias en cuestión de
5 años. No se apuesta a su eliminación
El primer año, por ejemplo, se podrá
descontar hasta 20% y así sucesiva-
mente hasta alcanzar los cinco años.
No se trata de eliminar porque se
quiere beneficiar al que cumple y casti-
gar al que evade, en referencia a que
muchos tienen cuentas bancarias, pero
no pagan lo que deberían. 

En su libro, Estrangulados, Iván
Carrino, analista económico de
Inversor Global y editor de El

Diario del Lunes, revela que con im-
puestos, regulaciones e inflación, los
gobiernos están destruyendo la eco-
nomía.
La investigación de Carrino no es ex-
clusiva para Argentina, pero tiene su
aplicación concreta a nuestro país, en
donde, según resalta, “la presión fis-
cal es inglesa, pero los servicios
que recibimos son africanos”.

lll

El libro, que fue lanzado por la em-
presa especialista en análisis econó-

mico y financiero Inversor Global, re-
vela que los argentinos pagamos 96
impuestos diferentes y que el go-
bierno puede llevarse hasta el 60%
de los ingresos de los trabajado-
res.
En intervenciones anteriores, el ana-
lista del Diario del Lunes además de
referirse a los impuestos en Argen-
tina, detalló el costo de los subsidios
en Argentina y su impacto en el pre-
supuesto del estado.
Para Carrino, debido a la cantidad y la
complejidad, “el sistema impositivo
argentino se transformó en una
verdadera maraña legal imposible
de comprender por el ciudadano de

a pie”.
En este sentido, remarcó que “según
el Banco Mundial, en nuestro país
se necesitan 405 horas por año

para lidiar con las obligaciones tri-
butarias, mientras que en los paí-
ses desarrollados el promedio es
de menos de 200”.
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Si le interesan las fotos antiguas ingrese
a nuestros sitios:
www.fundacionbataller.org
www.sanjuanalmundo.com.arRecuerdos
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Pioneros

de la 

música

clásica en

San Juan

La foto fue tomada en
los años 60 y en ella
aparecen tres de los

pioneros de la música clá-
sica en San Juan. Ellos
son Juan Kowalski, al
piano, que dirigiera la Or-
questa de Cámara; Salva-
dor Costanza con el violín
y Mary Katz ejecutando el
violoncello. Kowalski llegó
a San Juan en 1955 y en
esa época no vivía de la
música, era empleado de
RECO, una institución co-
mercial. Mary Katz era ins-
trumentista de la Sinfónica
Nacional y se radicó en la
provincia cuando al ma-
rido lo nombraron director
de un centro de agrono-
mía y era aficionado a la
viola. Costanza a su vez
era siciliano y llegó a la
provincia en 1924.

Pato 

Palacio

en moto

s

Esta foto es de los
años 50. Quién apa-
rece montado en su

moto es el doctor Orlando
"Pato" Palacio, econo-
mista, cantante, fotógrafo,
de larga trayectoria en la
vida sanjuanina. La moto
(una Royal Enfield)  tiene
un cartelito sobre su
rueda delantera que dice
"Palacio". La foto fue to-
mada en la casa familiar
ubicada en Abraham
Tapia y General Acha, en
Trinidad.






