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El 16 de mayo de

1986 apareció el pri-

mer número de 

El Nuevo Diario. 

Hoy festejamos nues-

tras bodas de plata

como mejor sabemos

hacerlo: escribiendo sobre

San Juan.

No pretendemos hacer una

historia de estos últimos 25

años; ni siquiera un resumen

y menos aún una enumera-

ción exhaustiva de lo que

pasó en ese cuarto de siglo.

Simplemente hemos elegido

temas que en su momento tu-

2

vieron un fuerte impacto en la

sociedad sanjuanina o que los

tendrán en el futuro. En algu-

nos casos, reproducimos los

artículos tal como fueron pu-

blicados en su momento. En

otros, hemos escrito desde la

perspectiva que nos da el pre-

sente.

Esta, nuestra manera de cele-

brar la vida y de honrar un

compromiso de periodismo

distinto, sólo estará completa

cuando ustedes, los lectores

de siempre y los que se fueron

sumando, compartan una vez

más estas palabras.

E
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¿Un semanario en San Juan?
¡No va a funcionar!

—¿Un semanario? No creo que te convenga...
Quien descreía del proyecto era Carlos Alfredo
Mendoza, el primer amigo que tuve en el mundo
periodístico.
A Mendoza lo conocí en 1968, cuando había to-
mado la decisión más importante de mi vida
hasta ese momento: dejar la carrera de ingenie-
ría de minas e incorporarme al periodismo.
Mendoza ya era un gran redactor. 
Hijo de maestros, había nacido en Misiones, se
crió en San Luis y estudió en Córdoba, donde
trabajó en Radio Nacional.
Casado con una sanjuanina, la licenciada en psi-
cología Nelly Ruades, se radicó en San Juan y
entró en la redacción de Diario de Cuyo.
Poco después fue designado corresponsal de la
mítica Primera Plana que dirigía Jacobo Timer-
man y comenzó un programa en LV1 Radio
Colón, “El ciudadano pregunta”, donde opinaba
de temas de actualidad a las dos y media de la
tarde.

◆   ◆   ◆

M i acercamiento con Mendoza se produjo el
mismo día que me incorporé a la redacción
del Cuyo, tras pasar la prueba que me pro-

puso el entonces subdirector y brillante perio-
dista Roy Kirby.
Aquel día me habían encargado mi primer tra-
bajo: una gacetilla de la que Silvia, mi novia en-
tonces, pegó cuidadosamente en mi “álbum de
notas”. Decía textualmente:
“El Departamento Provincial del Trabajo cita a las
siguientes personas:...” Y a continuación se re-
producían quince o veinte nombres. 
No era un gran trabajo intelectual. Pero era mi
primer trabajo periodístico. Y valió la pena espe-
rar hasta las dos de la mañana al lado de la rota-
tiva para leer el diario aun con la tinta fresca y
con aquella información de una columna por
cinco centímetros perdida abajo de los avisos fú-
nebres.

◆   ◆   ◆

Al día siguiente, en el silencio de una redacción a
las 3 de la tarde, sólo estábamos el Negro por

castigado y yo por apasionado.
—Te hago un cambio, Juanca. Vos que has estu-
diado minería haceme la columna para el pro-
grama sobre ese tema y yo te escribo la “cocina”
que te han dejado.
Por supuesto al día siguiente Silvia también grabó
el programa del Negro cuando decía: “el comenta-
rio que voy a leerles lo ha escrito un nuevo perio-
dista...” y me nombraba.
Este fue el comienzo de la amistad de muchos
años con el Negro.

◆   ◆   ◆

—¿Un semanario en San Juan? No creo que fun-
cione—, decía el Negro.
Finalizaba 1985 y Mendoza era el primero al que
confiaba mi proyecto.
Por aquellos años el Negro estaba dedicado a la
docencia y tenía una agencia de publicidad.
Yo ya no era un periodista bisoño. 
Tras estar algunos años en el Cuyo había sido co-
rresponsal de Clarín en San Juan. De ahí a la re-
dacción en Buenos Aires donde me había
desempeñado como secretario de Redacción y en
1980, el salto a Italia, como corresponsal en Roma
y la Santa Sede.
Habían sido años profesionalmente muy ricos, de
trabajar junto a algunos de los mejores periodistas
del mundo, de entrevistar a personajes como el
Papa Juan Pablo II, Enzo Ferrari, Mario Moreno
(Cantinflas), Lech Walesa, Giovanni Agnelli, Sandro
Pertini, Enrico Berliguer —secretario general del
comunismo italiano— o un joven que conducía el
socialismo español: Felipe Gonzalez.

A fines del 82, el regreso a San Juan y como
tantos otros en aquella vuelta a la democracia,
el paso por la política fue inexorable. 

En 1985, con muchas menos ilusiones, decidí que
aquello no era para mí. El olor a tinta me llamaba
de nuevo.
Dejé la política.

◆   ◆   ◆

Y allí estaba con el Negro Mendoza, tratando de
entusiasmarlo en mi nuevo proyecto.
—Sí, Negro, yo creo que un semanario puede
andar en San Juan.
—¿Y de cuántas páginas pensás hacer cada edi-
ción?
—De 32 páginas tabloide.
—¿32? ¿Estás loco? En San Juan no hay temas
para hacer cada semana 32 páginas.
—Yo creo que sí.
—Vos estás acostumbrado a los diarios, que se
manejan con otros parámetros. El semanario toca
grandes temas y en San Juan... ¿de qué se habla? 
—Decímelo vos.
—De la vitivinicultura, la CAVIC, el seguro agrícola,
los sueldos de los empleados públicos, la construc-
ción de viviendas, algún hecho policial, el deporte,
las escuelas... y poco más.
—Eso es lo que hay que cambiar.
—¿Cómo?
—Hay un San Juan por descubrir. Por ejemplo, hay
un San Juan que tiene vida cultural y estoy con-
vencido que le gustaría leer sobre música, plástica,
literatura que se hace acá.
—¿Te parece?
—Sí, me parece. Y creo que también importa la
vida social que muchos consideran un tema de
“cholulos” pero tiene lectores en todo el mundo. A
la gente le interesa saber qué hace otra gente.
—Puede ser.
—Y hay temas a los que nunca se le ha dado im-
portancia como el desarrollo urbano, la psicología
social, el rescate de la historia que sepultó el terre-
moto...
—Habría que pensarlo bien...
—Hay deportes que nunca son noticias porque lo
practican minorías; hay miles de mujeres que no
se conforman con ser las reinas del hogar y quie-
ren ser habitantes de la ciudad, con sus proble-
mas, sus inquietudes...
—Perdoná que me ponga en abogado del diablo.
Pero no hay periodistas que estén especializados
en tantos temas.
—Y ese es otro punto para analizar. ¿Quién dijo
que sólo los periodistas deben escribir los diarios?
Los periodistas deben cubrir las grandes noticias,

de corazón sanjuanino

Carlos “el negro” Mendoza, Eduardo Bataller, Rolando Caldentey y
Juan Carlos Bataller en los primeros momentos de El Nuevo Diario.

Nelio  Espínola,
Carlos Ureta, Jorge
Rodríguez, Cacho
Carrizo, Cecilia Yor-
net, Eduardo Bata-
ller, Mirtha Álvarez,
Alejandro Flores,
Isabel de Savatsky,
Juan Carlos Bataller
con el pequeño
Luciano Bataller,
Rufino Martínez,
Afifa Mattar y Silvia
Plana. Este era
parte del equipo y
colaboradores de El
Nuevo Diario cuan-
do el semanario
cumplió un año.

Escribe
Juan

Carlos
Bataller

La historia de El Nuevo Diario tiene muchos capítulos. Este
es el primero, de un libro inédito. Es el que relata las 

discusiones en torno de una idea que parecía imposible de
concretar: que San Juan tuviera en los años ´80 otro medio

de comunicación, abierto a nuevos temas y protagonistas.
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L a historia de El Nuevo Diario no
se puede resumir sólo en las
1482 ediciones publicadas en

estos 25 años.

En este tiempo fueron editados
10 libros.

● El día que San Juan desapareció
(1992)
● Y aquí nos quedamos (1994)
● El San Juan que Ud. no conoció
(1997)
● Desde la Ventana (1998)
● El siglo XX en San Juan (1999)
● Revoluciones y Crímenes políticos
en San Juan (2000)
● Jones, el crimen que cambió la
historia de San Juan (2002)
● El lado humano del poder. Anécdo-
tas de la política sanjuanina (2008)
● La Cena de los jueves (2010)
● San Juan tres momentos (2010)

En el quincho de El Nuevo Diario se
realizaron cursos de periodismo, de
cata de vinos y de música. Fue lugar
de reunión de instituciones y de
grandes debates políticos con los
candidatos de todos los partidos,
antes de cada elección. 

El Nuevo Diario fue el responsa-
ble de la primera reedición de

los seis números del periódico El
Zonda, de Domingo F. Sarmiento.

Con las fotos del terremoto de
1944 y las del San Juan antiguo

Mucho más que un semanario

este medio participó en muestras
con stands propios como en la Expo-
sol. Esas imágenes están expuestas
en forma permanente en el Museo
de la Memoria Urbana.

Los concursos literarios organi-
zados por El Nuevo Diario hicie-

ron conocidos a numerosos
escritores locales.

Desde hace varios años, junto
al programa La Ventana, realiza

la campaña del Compre Sanjuanino.

Durante estos 25 años pasaron
por su redacción periodistas

que comenzaron sus carreras en El
Nuevo Diario y llegaron a ocupar im-
portantes cargos en los diferentes
medios sanjuaninos.

En 2010,
la Funda-

ción
Bataller

presentó
el libro

“San
Juan,

tres
momen-
tos”, que

incluía
un video. 

En 1998, El Nuevo Diario cambió director. Juan Carlos Bataller le pasó la
posta a su hijo Mariano. En esta foto se ve a los dos junto a Silvia Plana

e invitados especiales.

los temas de fondo, deben elaborar el pro-
ducto. Pero te doy un ejemplo: Qué sería
más facil... ¿mejorar el estilo de escritura de
un médico para que hable de temas de
salud o hacer que un periodista curse en la
Facultad de Medicina? Y lo mismo te podría
decir de los arquitectos, los profesores de li-
teratura, los plásticos, los psicólogos, los so-
ciólogos. 
—Seguí...
—En San Juan tenemos dos universidades
que producen cientos de profesionales.
Acerquémoslos a la publicación, pulamos
todo lo que haya que pulir y vas a ver como
tenemos especialistas en todos los temas...
—¿Y cómo vas a contratarlos?
—San Juan no da para contratar cincuenta
especialistas. Pero creo que hay mucha
gente dispuesta a colaborar con un medio
que signifique una apertura temática.
—El desafío es apasionante. Pero hay algo
que no entiendo... ¿por qué el formato ta-
bloide? Todos los diarios del interior son for-
mato sábana, la gente está acostumbrada al

diario grande.
—Ese es el pasado, Negro. En todo el
mundo se está imponiendo el diario en for-
mato más chico. La gente hoy lee el diario
en el ómnibus, en el consultorio del den-
tista, en la peluquería. El diario grande es
incómodo.
—Pero la gente está acostumbrada a él.
—De acuerdo. Pero la vamos a acostumbrar
al formato tabloide, como Clarín o La Opi-
nión. Por ahí pasa el futuro. Acordate que
dentro de algunos años no va a quedar nin-
gún diario de formato grande. 
—En concreto... ¿qué querés de mí?
—Que vuelvas al periodismo y seas el jefe
de redacción de El Nuevo Diario, que forme-
mos una nueva camada de periodistas, que
hagamos un periodismo distinto...

◆   ◆   ◆

E l Negro me miró. Supe que aquella
noche no iba a poder dormir. Sólo 
dijo:

—Dejámelo pensar...
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Una Constitución
de avanzada

de vida institucional

E l 1 de mayo de 1986, quince días antes
de la salida de El Nuevo Diario, entraba
en vigencia la reforma de la Constitu-

ción Provincial. Fue un hecho que podría ca-
lificarse de revolucionario. Fue la primera
Constitución de provincia en reformarse
desde la reinstauración de la democracia de
1983 y por ese hecho, los mejores juristas y
constitucionalistas del país estuvieron en la
provincia haciendo sus apor-
tes.
La Asamblea trabajó du-
rante 90 días, desde
principios de febrero
hasta fines del mes
de abril para poder
producir la pro-
funda modifica-

ción a la que fue sometida la Carta Magna
Provincial de 1927. 
Los cambios más importantes que se intro-
dujeron, fueron los siguientes:

Se modificó el sistema de elección de
diputados provinciales, hasta ese

momento se elegía por circunscripciones,
las que eran definidas por el Poder Ejecu-
tivo y que no aseguraba la representación
de la oposición en la legislatura. Estaba divi-
dida la provincia en 30 circunscripciones

electorales. A partir de la reforma cons-
titucional, se procede a elegir un

diputado por departamento
y un representante

proporcional

33 que produjo modificaciones en el sis-
tema penal, creándose los Amparos inno-
minales, el Amparo por mora, entre otras
garantías procesales.

Establece el sistema de enmienda
constitucional para cuando solamente

quiera someterse a modificación un solo ar-
tículo. El procedimiento establecido es a
través de un proyecto de ley que deberá
ingresar a la legislatura provincial, el cual
necesitará mayoría simple para ser apro-
bado pero que posteriormente deberá ser
ratificado por medio de una consulta popu-
lar. Por primera vez se utilizó el pasado 8
de mayo para modificar el artículo 175 que
permitirá al gobernador presentarse para
un tercer mandato consecutivo. 

Incrementa el número de integran-
tes de la Corte de Justicia, lleván-

dolo de tres a cinco miembros, los que
podrán aumentarse por ley y siempre de-
biendo ser su conformación por un número
impar.

Se introduce el Consejo de la Magis-
tratura para el sistema de selección

de jueces. El mismo se integra con dos
abogados que ejerzan la profesión y se en-
cuentren inscriptos en la matrícula local, un
representante de la Cámara de Diputados,
un miembro de la Corte de Justicia y un Mi-
nistro del Poder Ejecutivo.

cada 20 mil habitantes, número este que
fue modificado durante la gestión de la
Alianza y llevada la base a un diputado pro-
porcional cada 40 mil habitantes. 

Se creó el instituto de la Defensoría
del Pueblo, hecho del cual San Juan

fue pionera en el país. 

Se estableció el sistema de reparto de
fondos para las comunas, conocido

como coparticipación municipal, ley que to-
davía no ha sido sancionada.

Se crea en el ámbito del Poder Judi-
cial la Policía Judicial, para que sus

miembros actúen como auxiliares de la jus-
ticia. Todavía no ha sido creada. 

Se crea el Tribunal de Cuentas, ór-
gano de control para todos los actos

de la administración pública respecto al des-
tino de los fondos públicos. La Constitución
otorga un control previo y concomitante de
los actos de gobierno.

Se consagra en el artículo 25 el Dere-
cho a la Libertad de Expresión y se

regula que tipo de críticas no están someti-
das al derecho a réplica, política, deportiva,
literaria y artística en general.

Se produce una reforma profunda en
el capítulo de la Declaración de Dere-

chos y Garantías, reformándose el artículo6
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La noche de
los senadores

H ay veces en las que un cansancio
antiguo se nos mete por la piel. Y
aquellas cosas que un día nos hicie-

ron indignar, gritar, luchar, hoy tan sólo au-
mentan miradas sin brillo, inclinan un poco
más los hombros, adormecen pasiones... 
No es tiempo de heroicidad, queridos amigos.
La era de las utopías ha dado lugar a un
pragmatismo cínico. Y quienes venimos de
una juventud coral, cuando la poltica se gritaba
en las calles y los enemigos estaban bien dife-
renciados, no podemos menos que advertir
cómo la melancolía trepa por los huesos. 
Señores: estamos hablando de política. Concre-
tamente, de lo que ha pasado en estos días en
San Juan.

◆   ◆   ◆

Las pasiones estarán adormecidas pero hay
cosas que las tenemos claras: 
-No aceptamos que porque dos personas se
pongan de acuerdo —y la legislación no lo pro-
híba— se puedan elegir senadores hasta el año
2004. 

● No concebimos que la poltica sea simple-
mente un negocio. 
● No admitimos que las instituciones —en este
caso el Poder Legislativo— puedan ser tomadas
por asalto por grupos de patoteros que sólo re-
presentan pequeños intereses personales o
partidarios. 
● Y lo aclaramos: no hablamos de nadie en
particular ni queremos señalar responsables.
Somos simplemente cronistas de un tiempo
agitado. Sabemos de qué se llena todo porque
hemos visto vaciarlo todo. Y porque además y
pese a todo, guardamos un poquito de espe-
ranzado optimismo. 

◆   ◆   ◆

E n nombre de este cansancio y de aquel
optimismo nos permitimos señalar algunas
ideas: 

Si el pueblo no delibera ni gobierna sino
a través de sus representantes, la mani-
pulación de sectores fácilmente exalta-

bles resulta, además de peligrosa en sí misma,
atentatoria de los valores que sustenta una de-
mocracia. 

Las fuerzas polticas deben representar y
defender proyectos en lugar de transfor-
marse en simples instrumentos para al-

canzar intereses parciales, familiares o
personales. 

La voluntad popular debe ser respetada
porque es la única forma en que las ins-
tituciones del Estado cobran verdadera

legitimidad y validez moral y es el único medio
para lograr que la democracia no sea una abs-
tracción de oradores diletantes sino algo con-
creto, un modo de vida basado en el respeto.  

Las formas no deben traicionar el conte-
nido. Escurrirse en los vericuetos regla-
mentarios, en las argucias legales, en la

presión de la masa, dando vuelta la cara a la
verdadera política, puede concluir generando el
desencanto que la ciudadanía experimenta cada
vez que se concluye un “negocio político” bien
amarrado pero que está en las antípodas de los
problemas, las urgencias y el sentir de la gente. 
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de hechos políticos

LA VENTANA

Escribe
Juan

Carlos
Bataller

No queremos 
gladiadores

La noche de los senadores quedó en la

historia sanjuanina como uno de los 

hechos más bochornosos de la 

política provincial. El miércoles 22 de

abril de 1.992, la Cámara de Diputados

de San Juan debía elegir al sucesor del

senador Alfredo Pósleman. El entonces

gobernador Jorge Escobar creía que

tenía cerrado un acuerdo político con el

caudillo bloquista Leopoldo Bravo para

elegir a Luis Alberto Martínez por los

próximos 9 años. Finalmente, el acuerdo

Cruzada Renovadora y 

bloquismo se impuso y se eligió a 

Alfredo Avelín hasta el 2001… y con una

anticipación de tres años, se eligió a Le-

opoldo Bravo para el periodo 1995-

2004.

En el medio, una sesión en donde pasó

de todo, con bombas de humo, corridas

y agresiones incluidas y se transformó

en un símbolo de las diferencias que

empezaban a gestarse entre los 

ciudadanos y la clase política que 

llegó a su punto máximo en el 2001,

cuando el pueblo pedía en las calles

“que se vayan todos”.

Esto es lo que
escribió Juan
Carlos Bataller
en su columna
La Ventana el
30 de abril de
1992  y tiene 

el valor 
periodstico 

de pintar las
sensaciones 

de una sesión
bochornosa.

ARCHIVO
1992

Imagen de
una de las

sesiones
más tumul-
tuosas que
se recuen-

dan en la
Cámara de
Diputados.

Fue en la
madrugada

del 23 de
abril de 1992

y hubo
gases, gritos

y corridas.
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San Juan  
no puede

darse el lujo 
de dejar pasar

el tiempo
mientras los

representantes
se 

sienten 
gladiadores.
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La contundencia de la crisis no
sólo torna los rostros más graves
sino que, como un símbolo, ter-

mina expresando el deseo civil de que
las actitudes sean serias, para que al-
guna vez haya soluciones. 

El respeto mutuo es condición
para validar la pureza del man-
dato, que no es otro que defen-

der los intereses del conjunto. Cualquier
desviación resulta un desvarío que la
sociedad rechaza y que a cualquier
augur del fracaso hará sonreír con la
razón que otorga la frustración colec-
tiva. 

◆   ◆   ◆

Recordemos: los mandatos popula-
res no son patrimonio de nadie,
porque el poder viene del pueblo. 
Jugar con ellos es marginarse de la
razón y del sistema.

Nadie puede regalar como una joya de
familia o un sobrante de caja, el sa-
grado patrimonio de la democracia.
Nadie puede tampoco, en nombre de un
exabrupto, de una reacción extemporá-
nea, adolescente o senil, argüir que el
Estado es él. Nadie puede manosear un
sistema que hay que sostener entre
todos para que sirva. Y menos aun
puede recibir joyas del rey. Porque son
patrimonio de una democracia erigida,
sostenida y sufrida por todos, igual que
el ajuste estructural de la economía.

Es cierto que los viejos pulseadores jue-
gan con más habilidad que fuerza. Es
cierto, también, que los nuevos proyec-

tos y la sangre joven tienen que apren-
der a congeniar para que en torno a la
mesa haya voluntades deseando el
consenso. Pero ¡cuidado!: que ningún
extremo del arco apele a la trampa, al
manejo fulmíneo de la tallada, a la
carta oculta o a la interperancia... Ello
sólo es la antesala de la violencia.

◆   ◆   ◆

U na reflexión final que abarca todo:
el pueblo tiene necesidades con-
cretas. Empleo, estudio, salud, vi-

vienda, seguridad, futuro, alegría...
Este lado áspero y concreto de la polí-
tica es el vértice donde deben concer-
tar las fuerzas en pugna. Cuando se
invoca al pueblo no es más sagrado el
ritual que el contenido. Y San
Juan —en definitiva— no puede
darse el lujo de dejar pasar el
tiempo mientras los represen-
tantes se sienten gladiadores... 
Sí. Hay veces que un cansan-
cio antiguo se nos mete por la
piel. Es entonces cuando las
viejas verdades adquieren
dimensión por sobre los
protagonistas.

● En 1987 se eligió por el
voto de la gente al primer
intendente de la Ciudad de
San Juan. Resultó electo
Guillermo Barrena Guzmán.

● En el Siglo XX, sólo la
fórmula Carlos Gómez Cen-
turión y Wbaldino Acosta
cumplió los cuatro años de
mandato. Ya en el Siglo
XXI, la fórmula de José Luis
Gioja y Marcelo Lima repitió
la experiencia.

Los vaivenes de la política

● En estos 25 años se des-
tituyó a dos gobernadores.
En 1992, Juan Carlos Rojas
asumió en lugar de Jorge
Escobar aunque después la
Corte Suprema de Justicia
decidió devolver el mandato
a Escobar. En el 2002,
Wbaldino Acosta asumió la
gobernación tras la destitu-
ción de Alfredo Avelín.

● El sanjuaninazo en 1995
y los enfrentamientos entre
los estatales y la policía du-
rante la gestión de la
Alianza a principios de este
milenio, fueron los dos su-
cesos más violentos res-
pecto a las protestas
sociales en estos últimos 25
años.

● José Luis Gioja fue el pri-
mer gobernador que, en
2007, triunfó en cada uno
de los 19 departamentos de
la provincia. 

● Este año se votó por pri-
mera vez una enmienda
constitucional que permite
ahora al gobernador ser re-
electo por tres periodos
consecutivos. 

Carlos Gómez
Centurión y 

Guillermo Ba-
rrena Guzmán



10

Viernes 20 de mayo de 2011

Los hijos
de la pavota

La picota era una columna de piedra que
se levantaba a la entrada de algunos pue-
blos españoles y que luego adoptaron en

la época de la colonia algunos poblados
americanos.
En la picota se exponían cabezas de ajusti-
ciados y a veces se ataban a ella a delin-
cuentes para que sufrieran el escarnio
público.
La picota pues, cumplía dos funciones: una,
de castigo o escarnio público y la otra, de
advertencia para todo aquel que anduviera
por mal camino.
En estos días, el llamado caso de los mega
juicios por expropiaciones del Estado, se ha
transformado en una picota pública que,
todos esperan cumpla acabadamente con los
objetivos de la antigua picota.

◆   ◆   ◆

El flamante fiscal de Estado, Guillermo de
Sanctis, estuvo en el programa La Ventana
horas antes de jurar su cargo. Y fue contun-
dente en una respuesta: 

“Se va a seguir investigando hasta el
final, caiga quien caiga porque hay que
desactivar la industria del juicio”.

◆   ◆   ◆

Pero además de este concepto dejó otros
mensajes. Por ejemplo:
● La provincia es parte querellante en la de-
nuncia que formulara el secretario General de
la Gobernación, Walter Lima, sobre la presunta
comisión de delitos por los juicios de expropia-
ciones millonarias.
● De manera alguna está cerrada la in-
vestigación en las áreas que tienen inje-
rencia en estos temas. El sumario
administrativo no pudo abarcar todo no
obstante brindó serios indicios y presun-
ciones para la presunción penal.
● La Fiscalía de Estado es un mecanismo muy
complejo que interviene en las más variadas
cuestiones que hagan a la defensa de los inte-
reses del Estado y actúa tanto en lo Civil como
en lo Penal y lo Administrativo.
● En la Fiscalía trabajan más de 70 abo-

gados y si bien la mayoría son muy bue-
nos abogados expertos y honestos, de
mucha experiencia, como en todo con-
glomerado humano, habrá alguno que
cae en tentación, que no sabrá tanto de
derecho como otros.
● Acá lo que hay que desarmar es la industria
del juicio y hay cosas que nos demuestran que
no se terminó. Por ejemplo, ahora tenemos
más de 200 medidas preliminares para pre-
constituir pruebas para preparar el terreno
para el posterior juicio por las veredas. Esto es
un tema de larga data, desde cuando se rea-
lizó la puesta en línea y ampliación de veredas
de San Juan. Muchos de estos casos de expro-
piación fueron pagados y en la mayoría de los
casos fueron donados los metros de terrenos.
Nos consta que hay estudios jurídicos monta-
dos para esto y van casa por casa pidiendo las
firmas para entablar las demandas.
● ¿Hasta dónde llegaremos? Donde sea y
a quien sea surgirá de la investigación
del juez penal.

◆   ◆   ◆

De Sanctis sigue insistiendo que hay otros res-
ponsables que tienen que haber actuado con-
currentemente para que la industria del juicio
funcionara. Aunque él no lo dijo, aceptó
cuando los periodistas le señalaron algunas
cuestiones llamativas. Por ejemplo:

1 Siendo que los abogados actúan por
delegación del Fiscal de Estado y tra-
tándose de juicios varias veces millo-

narios, ¿cómo es posible que los fiscales de
Estado no supieran de estos casos, permitie-
ran que se dejaran vencer términos y ni si-
quiera advirtieran de la situación a los
gobernantes de turno?

2 ¿Podía el abogado Norberto Bais-
trocchi, que no dependía del área
de expropiaciones, ser el único profe-

sional que atendiera desde hace años los más
resonantes casos sin que lo supiera el respon-
sable del área ni el Fiscal de Estado? ¿Hubo un
silencio de muchos abogados que conocían lo
que ocurría y callaban?

3 ¿Es cierto que, tal como admitió el ex
fiscal Mario Díaz, había una Fiscalía
paralela cuyas causas más importan-

tes se guardaban celosamente en un archivo
especial?

4 Cuando De Sanctis dijo que había in-
vestigado conjuntamente con el Fis-
cal de Estado, el periodista le reiteró

dos veces la pregunta sobre si Díaz no estaba
informado de nada. De Sanctis se limitó a res-
ponder “trabajé con Díaz”.

5 ¿Qué responsabilidad cabe a los inte-
grantes del Tribunal de Tasacio-
nes que dejaron vencer términos sin

responder a la requisitoria de jueces o que ta-
saron por metro cuadrado terrenos rurales que
hasta ese momento se valuaban por hectárea
que es como normalmente se venden las pro-
piedades de ese tipo en la provincia?

de investigaciones periodísticas

S iempre el Estado fue y es un
botín demasiado tentador
para quienes buscan acre-

centar sus patrimonios en base a
tener pocos escrúpulos. En estos
25 años de vida de El Nuevo Dia-
rio, muchos fueron los casos en
los que se intentó hacer pasar al
Estado como hijo de la pavota. Y
muchos fueron los escándalos
que se produjeron a raíz de las
denuncias de El Nuevo Diario,
como es el caso de los megajui-
cios contra el Estado por expro-
piaciones de vieja data. Uno de
ellos reclama una indemnización
de varios cientos de millones de
pesos por parte del Parque de
Mayo, un bien que pasó a la pro-
vincia hace 90 años.

Esta nota se publicó el 21
de abril pasado, días antes
de la detención del abo-
gado Santiago Graffigna.

La jueza María Inés Rosselot ordenó la detención del abogado Santiago Graffigna 

Escribe
Juan

Carlos
Bataller
Plana
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Quiénes están en la picota en
los megajuicios contra el Estado
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M uchos fueron los casos en
estos 25 años en los que
los ciudadaos se sintieron

los hijos de la pavota. Hay algu-
nos que siguen teniendo vigen-
cia a pesar de los años que
transcurrieron:

● Ya en 1986 se hablaba de una
demanda millonaria iniciada por
el diputado bloquista Manuel
Alonso que quizo cobrar por te-
rrenos expropiados para el dique
Cuesta del Viento.

● Fueron muchas las denuncias
por irregularidades con la en-
trega de casas del IPV y de ma-
teriales del Lote Hogar.

● Millones de dólares pagó la
provincia por perder juicios por
negligencia de quienes lo defen-
dían como son los casos por los
créditos del Banco San Juan re-
sidual que se dejaron prescribir
y tuvieron que pagarle a los
abogados de la contraparte.

● Los ingresos de empleados
públicos siempre estuvieron bajo
sospecha. Como por ejemplo los
más de 100 nombramientos que
se realizaron en la Legislatura a
principios de la década del ’90.
Entre los nombrados en planta
permanente había dirigentes de

Escándalos y más escándalos

todos los partidos políticos. 

● En la justicia, la única vez que
hicieron concursos y no nombra-
ron a dedo todo terminó en es-
cándalo con juicios políticos
pedidos a los integrantes de la
Corte de Justicia. Ante esto, de-
cidieron volver al viejo e injusto
método de acomodar a familia-
res y amigos.

● Las jubilaciones de privilegio
eran moneda corriente hace dos
décadas. Incluso, se jubilaron
funcionarios con haberes hasta
20 y 30 veces superiores que las
de una jubilación común.

El abogado Norber-
to Baistrocchi fue
dejado cesante en
Fiscalía de Estado

6 ¿Por qué las causas que progresa-
ban eran las que caían especial-
mente en determinados juzgados

y cuando la magistrada que sentenciaba era
otra, la indemnización era 116 veces menor
en el monto?

7 ¿Era cierto o no que se pagara di-
rectamente a abogados sin la sufi-
ciente acreditación en la causa, los

montos indemnizatorios  que les correspon-
dían a los particulares expropiados?

◆   ◆   ◆

De acuerdo a estos enunciados, las investi-
gaciones apuntarían a determinar con abso-
luta precisión si se trató de un simple
“negocio profesional” montado por un estu-
dio de abogados con la aparente colabora-
ción de un abogado de la Fiscalía o se
estaba ante una verdadera asociación ilícita
que incluiría a jueces, tasadores, estudios
privados, abogados de la Fiscalía y hasta la
cabeza de dicho organismo.

◆   ◆   ◆

El hecho que el mismo Secretario General
de la Gobernación, por expreso pedido del
gobernador, sea quien formula la denuncia
y que la provincia se haya hecho parte
querellante en la causa, da a entender
que el caso irá mucho más allá de lo que
ya llegó.

Además, la premura con la que están ac-
tuando la titular del quinto juzgado de Ins-
trucción Penal María Inés Rosselot, que
incluso lleva adelante causas paralelas a la
acción principal y no sólo citó a los aboga-
dos Santiago Graffigna y Horacio Alday sino
que allanó sus estudios y sus casas particu-
lares, secuestró abundante material y les
negó la eximición de prisión, es una prueba
contundente que se está yendo al hueso.

◆   ◆   ◆

Esta es la picota que se pretende exhibir
para terminar con la industria del juicio, una
industria que no se circunscribe a este caso
sino cuyas raíces se extienden en varias
áreas. 
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El último tren“Ramal que para,
ramal que cierra“,
dijo el presidente Car-
los Menem en noviem-
bre de 1989 y cumplió
con su palabra. En San
Juan, con el servicio ya
privatizado, el último
tren de pasajeros par-
tió un 10 de marzo de
1993 desde la Estación
San Martín. Hoy, el
lugar es un centro 
cultural. 

En la edición 

598 del 19 de

marzo de 1993, 

El Nuevo Diario 

reflejaba las 

incertidumbres que

habían ante una de

las decisiones 

que más daño 

produjo 

al país.

de decisiones políticas

E l pasado 10 de marzo los sanjuaninos vie-
ron partir desde la vieja estación de Es-
paña y Mitre el último de los trenes de

pasajeros con destino a Buenos Aires. Termi-
naba así la extensa agonía que desde media-
dos del año pasado fue postergando su final.
En ese intermedio, tanto los gobiernos provin-
ciales como los gremios que agrupan a los fe-
rroviarios buscaban alternativas para impedir
que muchos pueblos quedaran sin su principal
medio de comunicación, así como trataban de
evitar que miles de empleados vieran cerrada
su fuente de trabajo. Sin embargo el final llegó
e inexorablemente. Antes que las soluciones. 

Desde ese 10 de marzo unos 30 empleados de

la estación San Juan del ferrocarril San Martín
se preguntan sobre su futuro. En las estacio-
nes intermedias la situación no es demasiado
diferente, aunque en este caso de vez en
cuando aparece algún tren de carga que tra-
baja por contratación con alguna empresa. 

En San Juan en cambio, no ha quedado ni un
solo vagón. Los empleados se dedican a tareas
de limpieza mientras esperan alguna directiva.
No saben si serán despedidos, si tendrán algún
régimen de retiro o en el mejor de los casos si
serán absorbidos por el nuevo concesionario
del transporte de cargas. Las alternativas van
desde reflotar el servicio que existía hasta
crear otros que unan puntos intermedios,

como San Juan con Mendoza. 
Todas son conjeturas, suposiciones, interro-
gantes, pero soluciones todavía no se ha con-
cretado ninguna. Como en toda crisis terminal
se están buscando las posibilidades menos do-
lorosas, aunque nadie sabe cuánto menos lo
serán.

Mientras tanto muchos esperan. Los que de-
penden del tren para trabajar, los que lo usa-
ban como medio de transporte. Los que vieron
llegar el progreso por esas vías y que años
después vieron partir a sus hijos, y ahora, fi-
nalmente pierden lo último que les quedaba: la
espera.

12

Esta era la
imagen de
la estación
San Martín
sólo unos
días des-
pués que
partiera el
último tren,
el 10 de
marzo de
1993ARCHIVO

1993

Una estación donde reina la incertidumbre
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San Juan, productor de energía

E n los últimos años se abrió el aba-
nico de posibilidades de fuentes de
energía en San Juan. Hay explora-

ciones para encontrar cuencas de petró-
leo y gas, se sabe que hay uranio en el
norte de Jáchal, se está apostando
fuerte a la producción de paneles para el
aprovechamiento de la energía solar, hay
proyectos para instalar parques eólicos,
se quiere construir una planta de bio-
masa para aprovechar los residuos domi-
ciliarios, la provincia se autoabastece con
la producción de energía hidráulica
desde la constucción del dique Caraco-
les, se está construyendo el dique Punta
Negra, se comenzó a hablar de la cons-
trucción de los diques Tambolar y El Hor-
cajo, se está construyendo una planta de
geotermia y es incipiente el desarrollo de
cultivos energéticos.

No todas las fuentes de energía son eco-
nómicamente viables pero a medida que
sea necesario crear nuevas fuentes de
energía que reemplacen el petróleo, las
alternativas comenzarán a ser económica-
mente redituables. 

Fuentes 
convencionales

S on las que utilizan recursos no reno-
vables, es decir, existe una cantidad
limitada en la naturaleza. El 80% de

la energía consumida mundialmente pro-
viene de los combustibles fósiles, cifra
que se sitúa en el 89% en Argentina.
Entre las fuentes se encuentra el petró-
leo, el gas, el carbón y el uranio.

● Petróleo y derivados 
A pesar de contar con características si-
milares que Mendoza, en la provincia to-
davía no se encuentra petróleo. En Jáchal
y Tamberías se están realizando estudios.

● Gas Natural
En la mayoría de los casos el gas está
junto al petróleo por lo que si se encuen-
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La planta solar de Ullum es la más grande de Latinoamérica.

LA PROVINCIA BUSCA APROVECHAR 
DIFERENTES FUENTES RENOVABLES Y NO RENOVABLES

La provincia ya produce 
suficiente energía para 

abastecer su consumo. Incluso
puede ser una fuente de 

ingresos importante la venta al
mercado eléctrico nacional. 

Escribe
Juan

Carlos
Bataller
Plana



tra petróleo, lo lógico es que se encuen-
tre gas.

● Uranio
Hay uranio en estado mineral en el norte
de Jáchal. El mineral extraído debería en-
riquecerse fuera de la provincia. Hasta
ahí sería rentable económicamente.
Una central nuclear en San Juan no sería
viable económicamente y por los sismos
no sería segura, más después de la expe-
riencia de este año en Japón.

Fuentes no 
convencionales

S on las que utilizan recursos renova-
bles, es decir, existe una cantidad ili-
mitada en la naturaleza. El 13,2% de

la energía consumida mundialmente pro-
viene de las fuentes renovables y en Ar-
gentina es el 8%. Entre las fuentes se
encuentra el sol, el viento, los residuos
orgánicos e inorgánicos, ríos y corrientes
de agua dulce, mareas y océanos, el
calor de la tierra y los cultivos energéti-
cos.

● Energía solar fotovoltáica
Se instaló la planta más grande de La-
tino américa. Son plantas de bajo man-
tenimiento y el proyecto en la provincia
en la primera etapa es de 1,2 MW hora
que alcanzará para abastecer mil casas.
La idea es elevar esa producción unos
30 MW con emprendimientos privados.
La energía deberá ser subvencionada
por la Nación para que el proyecto sea
rentable.

● Energía eólica: 
Iglesia y norte de Jáchal son los lugares
con mejores cualidades.De los 14 MW
que consume Veladero, 2 son producidas
por energía eólica.

● Energía Hidráulica:
Es la principal fuente de energía, princi-
palmente con diques ubicados en el Río
San Juan. Caracoles tiene dos turbinas
de 62,5 Mw/h cada una, Punta Negra se-
rían dos turbinas de 32 Mw/h cada una,
La Olla son dos de 22 Mw/h cada una y
pie de presa es de una de 45 Mw/h.
Cuesta del Viento tiene una capacidad de
10 Mw/h pero produce entre 6 y 8.
Ahora, con Caracoles, puede utilizarse
mejor el agua al poder embalsar y produ-
cir más energía cuando hay mejores pre-
cios en el mercado energético nacional.

Viernes 20 de mayo de 2011
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Está en carpeta Tambolar y El Horcajo,
dos diques agua arriba en el Río San
Juan. 

● Residuos orgánicos e inorgánicos
Las plantas de biomasa, que producen
biogás de bajo valor energético, son ren-
tables en plantas que procesan más de
300 toneladas de basura por día. Se inau-
guró la planta de Rivadavia donde se pro-
cesarán los residuos del Gran San Juan,
Zonda, Ullum y Pocito que en conjunto
producirán entre 600 y 800 toneladas dia-
rias. Es poca la energía que aportará pero
será sustentable económicamente.

● Geotermia: 
Desde hace décadas se sabe que es posi-
ble explotar la energía que produce el
calor que proviene desde la tierra en el
Valle del Cura pero resultaba inviable al
tener que transportarla más de 100 kiló-
metros. Con Veladero y Lama Pascua
pasa a ser viable. Sigue su marcha el pro-
yecto para instalar la primera planta de 5
Mw/h aunque pueden llegar a producir
150 Mw/h.

● Cultivos energéticos: 
bioetanol y biodiesel
Hay un proyecto de bioetanol producido
por la remolacha azucarera. Hay varios
proyectos de biodiesel a través de la ja-
tropha curcas y de la colza que se culti-
van con poco agua en zonas áridas por lo
que no compiten con los cultivos destina-
dos a alimentos.

Con el dique
Caracoles, San
Juan alcanzó el
autoabasteci-
miento de ener-
gía eléctrica.
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La boda 
que no fue E l martes por la tarde, Juan José Cortez,

quien prefiere que se lo llame “Jóse”,
estuvo declarando en el segundo Juz-

gado de Instrucción Pena, cuyo titular es el
doctor Agustín Juan Lanciani. Al terminar la
indagatoria, con visibles muestras de can-
sancio por las tres horas frente al juez y con
los ojos enrojecidos, accedió a charlare bre-
vemente con El Nuevo Diario. “Hubiera pre-
ferido estar más descansada, entienda que
estoy pasando muchos nervios” dijo pri-
mero. Tras la insistencia accedió y la condi-
ción que impuso fue no tomarles fotos de
su rostro “porque mi cara no ha salido en
ningún medio”, dijo tratando de mantener
su privacidad. 

Una hora antes se había retirado su pareja,
Javier Russo, quien también estuvo decla-
rando. Ambos iban a seguir detenidos hasta
que el juez federal resuelva sobre la otra
acusación que pesa, además de la de matri-
monio ilegal en el grado de tentativa, que
es la falsificación de documentos. 

Al juzgado había concurrido vestido con un
holgado pantalón de algodón de color beige
y una camisa blanca con finas rayas rojas.
Sin maquillaje y con una leve sombra de
barba trató en todo momento de mante-
nerse en una actitud firme. Durante la
charla, por momentos perdía el hilo de sus
conceptos y retomaba nuevamente las res-
puestas pidiendo perdón “por estar can-
sada”. 

—¿Qué pretendiste hacer casándote
por el civil?
—Quería llevar una vida normal como la
que cualquier mujer puede llevar. Seas un
travesti o lo que seas sos un ser humano y
tenés sentimientos. Soy de las que piensan
que a la vida hay que vivirla y saberla llevar
y bueno… no salió. Queríamos hacer lo que
hubiera hecho cualquier persona. No saben
lo que se siente de no poder vivir como los
demás.

—¿Pensaste en las consecuencias?
—A lo mejor no. A la hora de decir la ver-
dad creo que lo único que hemos hecho ha
sido sacarle una máscara a la sociedad. 

—¿Era eso lo que querías lograr o lo
tuyo pasaba más por una necesidad
sentimental?
—Yo quería satisfacerme en lo sentimental
que es algo que nadie te puede cambiar.
Quería que nuestra pareja fuese como cual-
quier matrimonio, convivir sin problemas y
sin que la sociedad te discrimine. 

—¿Te sentís discriminado por la socie-
dad?
—Siempre sentí la discriminación. Por todos,
tanto en la sociedad como en el mismo am-
biente gay. Ahora creo que tendríamos que
ser más fuertes y unidas entre nosotras
mismas. 
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de debates que nos dividieron

Escribe
Pedro

Morales

El momento en que José,
bajo el nombre de “Marcela”,
es detenido. Los empleados
del Registro Civil habían
adverdido su falsa identidad y
lo denunciaron.

E l intento fallido de matrimonio entre
un hombre y una travesti en el año
1998 en San Juan fue noticia a nivel

nacional. Marcela Cepeda había asistido al
Registro Civil para casarse con Javier
Russo. Con vestido blanco e identificación
falsa, la novia ocultaba su verdadero
nombre, Juan José Cortez, quien inten-
taba cumplir el “sueño de toda mujer”. La
ceremonia no pudo concretarse y la tra-
vesti terminó detenida por pretender vio-
lar la legislación de la época. 

La Ley de Matrimonio entre personas del
mismo sexo recién fue tratada en 2010 y
volvió a levantar la controversia. En San
Juan el debate fue vivido intensamente,

con discusiones sobre la posición de los
legisladores. En julio la ley fue aprobada
y las parejas homosexuales empezaron a
hacer uso de la nueva legislación, a pesar
de las críticas e intentos por establecer la
“Objeción de Conciencia”.  

En la edición de 
El Nuevo Diario del 
17 de diciembre de

1998 se publicó 
una entrevista al 
protagonista de la
frustrada boda.

ARCHIVO
1998

“Quería vivir         
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—¿Cómo se manifiesta esa discrimina-
ción?
—Con que sólo digan “es una travesti” ya te
están señalando y discriminando. Parece
que para mucha gente es el horror más
grande. San Juan es una tradición y nadie te
va a sacar de lo que sos. Si te califican no
dejás de ser nunca lo que dicen. 

—¿Dirías que hay mucha hipocresía en
esta sociedad?
—Por supuesto. Niegan que esto siempre
existió y va a seguir existiendo. Yo te digo
una cosa y es porque lo sé. Hasta el más
macho de los hombres puede terminar
siendo un travesti y vivir vestido de mujer
las 24 horas del día.

—¿Vos querés ser mujer?
—Sí, totalmente.

—¿Te harías operar?
Sí, no tengo dudas.

—¿Por qué no lo hiciste?
—No puedo, económicamente hablando.
Pero si lo logro me voy a operar. Quiero re-
solver toda la cuestión legal primero y en
cuanto termine lo quiero hacer. Me gustaría
ser mujer par que me dejen de señalar. 

17

Otros hechos
● En 1986, la Argentina estaba
estrenando la ley que estable-
ció la patria potestad compar-
tida, una cuestión que hoy
nadie discute pero que en su
momento fue motivo de gran-
des debates.

● En 1987 el debate fue  por
el divorcio vincular, que generó
una gran polémica y la resis-
tencia de la Iglesia Católica. El
divorcio fue aprobado en 1987
y en 1995 se suprimió al adul-
terio como delito del Código
Penal. Motivadas por las nue-
vas formaciones de hecho, las
normas legitimaron una libera-
ción social y sexual. 

● En este lapso, la familia
también sufrió modificaciones
a partir de los avances de la
ciencia, que posibilitaron la fer-
tilización in vitro -los primeros
bebés “in vitro” concebidos en
la provincia nacieron en 1994 y
fueron mellizos- y el alquiler de
vientres y la prolongación de la
vida sexual con la aparición del
viagra. 
-En agosto de 1987 fue detec-
tado el primer caso de SIDA en
la provincia en el Hospital Mar-
cial Quiroga. La tecnología
para realizar este análisis había

llegado a San Juan un mes antes. 

● En el año 2006 comenzó a ser
efectiva la aplicación del Plan
Mujer (consistente en la entrega
de métodos anticonceptivos) que
a pesar de tener vigencia con an-
terioridad, se encontraba sin
efecto por presiones de la Iglesia
Católica. 

● El primer matrimonio entre
personas del mismo sexo en la
provincia se concretó el 25 de
septiembre de 2010, dos meses y
medio después de la aprobación
de la ley. La boda fue celebrada
entre dos mujeres que no dieron
a conocer su identidad. 

José tuvo que declarar
en Tribunales y al salir
dijo que quería  llevar

una vida normal y que
no midió las consecuen-

cias de lo que hizo. 

      como todas las mujeres”
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El Alvarito: un delincuente sin        
D e Juan José  Alvarez, alias “El Alvarito”,

podría decirse que fue un adelantado a
su época.  Tenía apenas 21 años cuando

murió abatido en una emboscada de la poli-
cía que difícilmente podría reproducirse
ahora. 

◆   ◆   ◆

En 1988, los códigos de la delincuencia toda-
vía no habían cambiado. El ladrón era ladrón,
el asesino, asesino y el estafador, estafador.
Los viejos comisarios y los viejos ladrones
coinciden en relatar que cuando atrapaban a
algún malviviente, éste decía “me tocó per-
der”, pero sólo los más peligrosos se resistían
con armas y excepcionalmente mataban. 

◆   ◆   ◆

Alvarito, en cambio, robó, mató, consumió
drogas y rompió todos los códigos que en
aquella época se manejaban en el ambiente
delictivo. Su carrera delictiva comenzó
cuando tenía 10 años y antes de cumplir 18
estuvo en un instituto por matar a su novia.
Se fugó varias veces y junto a “Huguito” Pue-
bla Rodríguez, Adolfo “el Perro” Garrido y “el
Chocolate” González, conformaron una
banda que aterrorizaba por la violencia que
ejercía cuando entraba a robar. Eran meno-
res y muchas veces actuaban bajo efecto
de las drogas.

◆   ◆   ◆

En 1988 la banda de El Alvarito robó una ca-

Escribe
Pedro

Morales

Facsímil de la
nota publicada
por El Nuevo
Diario el 21 de
junio de 1988.

18

El 20 de junio de 1988, la policía
abatió a un joven delincuente que
lideraba una banda de chicos que

rondaban los 20 años. Le decían “el
Alvarito” y se hizo famoso desde
chico por la violencia con la que

trataba a sus víctimas. Fue un 
verdadero adelantado al tipo de

delincuencia que hoy 
sufrimos a diario.  
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     códigos El caso El Pinar

En 1989, un grupo de muchachos,
hijos de conocidas familias sanjuani-
nas, violó a dos chicas de Buenos Aires
que habían venido a pasar sus vacacio-
nes en San Juan. El caso pretendió ser
politizado, pero el intento no prosperó.
La primera investigación fue anulada y
esto permitió que algunos de los acu-
sados se fugaran de la provincia. 

La desaparición 
de María Rosa Pacheco

Fue el primer caso de desaparición en
democracia y también se quiso politi-
zar, lo que dio lugar a marchas multitu-

19

mioneta y se llevó de rehén al policía Angel
Soria. Lo mataron, lo arrojaron al río desde
el puente de Caucete y su cadáver nunca
apareció.  Alvarito fue detenido y se fugó a
los cuatro meses. Por la muerte de Soria,
muchos en la policía “se la tenían jurada” y
así fue como su detención vivo o muerto,
fue planeada al mínimo detalle por quien
entonces ejercía la operatividad de la poli-
cía, el subjefe Carlos Báez. El delincuente
fue abatido el 20 de junio de 1988 cuando
circulaba en una bicicleta por el Mogote.
Decíamos que difícilmente un operativo de
esas características podría repetirse ahora
porque en aquel entonces la policía tenía
atribuciones que poco a poco fue per-
diendo, muchas veces debido a los cuestio-
namientos por los excesos y las violaciones
a los derechos cometidos.

◆   ◆   ◆

Alvarito fue en la década del 80 represen-
tativo de lo que hoy es cualquier delin-
cuente. Jóvenes adictos a las drogas que
matan por cualquier motivo en medio de
crisis de abstinencia que los vuelven vio-
lentos e intolerantes. Los “alvaritos” de la
actualidad asesinan ancianos para robarles
la jubilación o disparan a la mínima señal
de resistencia en medio de un robo. Por
eso fue un adelantado y su vida, como su
muerte, fue un anticipo de lo que nos to-
caría vivir a diario.   

dinarias para exigir su esclarecimiento.
Por el hecho fueron juzgados y luego
absueltos su esposo y el cuñado. Nunca
se detuvo a los autores del hecho. 

El secuestro de Barceló

María del Carmen López de Barceló, es-
posa de un conocido empresario, fue
secuestrada por una banda integrada
por cordobeses y sanjuaninos. La mujer
permaneció cautiva en una casa de
Santa Lucía y fue liberada tras un exi-
toso operativo sorpresa de la Brigada
de Investigaciones.

La toma de 
rehenes en el Penal

Por un reclamo de los presos del Penal
de Chimbas, fueron tomados de rehe-
nes primero los guardiacárceles y a me-
dida que ingresaban, el director, un juez
penal y un grupo de periodistas que cu-
bría el motín. Los presos se fugaron en
una Trafic y se llevaron al juez. Esa
noche el miedo se apoderó de las ca-
lles.

La desaparición 
de Raúl Tellechea

Un conocido profesional que trabajaba
en la Universidad Nacional de San Juan
y en la mutual del personal de esa insti-
tución despareció sin dejar rastros.
Como en el caso María Rosa, las mar-
chas fueron multitudinarias. Su familia
vincula la desaparición a que puede

haber descubierto irregularidades en
la administración de la mutual donde
trabajaba. Seis años después, el caso
sigue sin ser resuelto. 

La muerte de dos 
comerciantes rawsinos

Con la muerte de un carnicero que
se resistió a un robo en Rawson y
tres días después del dueño de una
casa de venta de motos, San Juan
comenzó a vivir en carne propia una
sucesión de hechos violentos que
antes sólo se veían por televisión.
Los delincuentes no dudaron en dis-
parar ante la menor reacción de sus
víctimas. La gente y los comerciantes
de Rawson salieron a la calle para
pedir mayor seguridad. 

Casos que conmovieron al país

María
Rosa 
Pacheco

Raúl Tellechea
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Una ciudad de gerentes
San Juan se ha transformado
en una ciudad de gerentes. 
La mayoría de los comercios 
e industrias que lideran el 
mercado provincial ya no son
de propietarios locales y recién
en esta década ha resurgido un
sector empresarial mayoritaria-
mente volcado a los servicios. 

H agamos un ejercicio de memoria. Hace 25
años, o más, seguramente hacía las com-
pras mensuales en Dilbas o José González

y si necesitaba una llave de luz recurría a Dima
Electricidad. Los mayoristas compraban en Café
América, Basualdo o Veca´s. El vino de mesa
seguramente era Resero, la empresa creada
por los Montilla, porque “hizo famoso a San
Juan” o Termidor porque “es el de los Pulenta”.
Los electrodomésticos eran de Casa Lara, de
Comesa o de Dismar y la ropa se compraba en
las grandes tiendas, como Famularo y Gálver.
Para la ropa de vestir de hombres, las opciones
eran The Sportman, Pons o las sastrerías parti-
culares.

◆   ◆   ◆

No se trata de definir si antes era mejor o peor.
Se trata de mostrar que a los empresarios, a
los comerciantes, a los dirigentes de las centra-
les empresarias los conocíamos desde chicos y
los podíamos ver en el café. En 1986, por re-

cordar algunos nombres, la institución gremial em-
presaria más fuerte era la Federación de Viñateros,
que dirigían Fernando y Rodolfo Mó. También tenía
peso el Centro Comercial, que presidía Dino Minozzi,
la Cámara de Bodegueros, a cargo de Mario Pulenta
y en menor medida la Unión Industrial, por entonces
dirigida por Ricardo Basualdo. Los apellidos de los
empresarios eran Ivanier (Emporio Económico), Mor-
chio y  Meglioli (Chait), Estornell (cine, televisión, bo-
degas), Graffigna, Pulenta , Montilla y Bórbore
(bodegas) , Abecasis (GEA), Alés (transporte), Di Lu-
ciano, Basualdo y González (supermercados), Esco-
bar y Sales (automóviles), por citar sólo algunos.

◆   ◆   ◆

El ejercicio se completa con un repaso de los nom-
bres de las casas donde hay hacemos las compras.

La mercadería en Vea, Walmart o Libertad y la llave de
electricidad en Easy. Los mayoristas siguen teniendo a
Café América pero la competencia es Makro, que a su
vez es dueña de Basualdo Mayorista.  Las grandes
tiendas y hasta las casas de ropa de hombre compiten
ahora con Falabella y en los electrodomésticos se com-
paran los precios de los comercios sanjuaninos con
Garbarino, Red Megatone o Frávega. 

Hasta los vinos 
cambiaron de dueños

A sí fue como el sector gremial empresario también
cambió y el fiel de la balanza se inclinó en los 90
hacia la Unión Industrial, varias veces presidida

por gerentes de las industrias radicadas en San Juan. 

Hace 25 

años los 

apellidos de

empresarios

eran Di Luciano,

Graffigna, 

Pulenta o 

Estornell, entre

otros.
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En todos los
sectores hubo
una importan-
te transferen-
cia del capital
a grupos
nacionales o
extranjeros y
los propieta-
rios sanjuani-
nos fueron
gradualmente
reemplazados
por gerentes. 



En el sector vitivinícola, la marca CAVIC fue
comprada por una bodega mendocina, Graf-
figna dejó de ser de los Graffigna, Los Pulenta
le vendieron al grupo de inversión norteameri-
cano LDJ y éste a su vez vendió la mitad al
grupo Bemberg; Resero es del grupo mendo-
cino Cartellone y en cuanto a marcas de vinos
sanjuaninos, los locales como Casa Montes y
Bórbore, de la familia Berzenkovich, compiten
con Callia (de capitales holandeses) o Las
Moras (Peñaflor), por mencionar unos pocos.

◆   ◆   ◆

En el rubro construcciones, las grandes empre-
sas eran Paolini, Tascheret , Mapal y Madcur,
todas de sanjuaninas. Las obras más grandes
de la última década, en cambio, fueron hechas
por Petersen Thiele y Cruz (Eskenazi) y Techint
(grupo Rocca).

Los 90: la década de 
la gran transferencia

E n todos los sectores, la década del 90 sig-
nificó un gran cambio en la propiedad de
las empresas y en la forma de hacer nego-

cios e inversiones en la Argentina. Así como el
Banco San Juan fue privatizado tras la crisis
provincial de 1994, desaparecieron totalmente
los bancos privados creados por la pujante
clase empresaria sanjuanina o cuyana, como
los bancos Agrario, Hispano o BUCI. 

◆   ◆   ◆

Un ejemplo de cómo se indujo la concentración
del capital es el las empresas de ómnibus. En la
década del 80 cada firma era una especie de
cooperativa en la que los colectivos eran mane-
jados por sus dueños, a quienes conocíamos y
quienes nos conocían. Si tenían varios coches,

contrataban choferes. A mediados de los 90,
el pliego de la licitación imponía condiciones
de capacidad financiera y niveles de inver-
sión imposibles de cumplir por esas empre-
sas de propiedad colectiva. El resultado fue
la transferencia de la propiedad de cada
unidad a dos o tres nombres que son los
que siguen manejando el transporte urbano.

El resurgir de 
los servicios

E l neoliberalismo imperante en la década
en la que gobernó el presidente Carlos
Menem, cambió la configuración del

empresariado sanjuanino y argentino, indu-
ciendo una masiva transferencia de empre-
sas a grupos de quienes apenas conocemos
a sus gerentes.
El cambio se reflejó también en otras situa-
ciones cotidianas. Nuestro reclamo telefó-
nico puede ser atendido por una operadora
de Bahía Blanca, así como el préstamo debe
ser autorizado por “la base de datos”, no
por el gerente amigo. 

◆   ◆   ◆

La despersonalización de la clase empresa-
ria sanjuanina sólo se ha visto atenuada en
los últimos tiempos por el surgimiento de
empresas vinculadas a la minería. Estas em-
presas, muchas creadas por la generación
de los hijos de aquellos que vendieron lo
suyo. Aun así, es fácil comprobar que el ca-
pital local se ha orientado mayoritariamente
a los servicios y son excepciones aquellos
que eligieron fabricar a escala industrial.
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La llegada
de los hiper

● El local de VEA de
Jujuy y 25 de Mayo
fue el primero con-
cebido como hiper-
mercado. 

● El Alto del Bono
fue el primer centro
comercial de gran
magnitud que se
ubicó en la periferia
de la ciudad.

● El Hiper Libertad
con su galería co-
mercial y un com-
plejo de cines,
introdujo el con-
cepto de paseo de
compras, que en
otras ciudades se
materializó como
grandes shoppings. 

● Desde 2008 San
Juan cuenta con un
nuevo espacio co-
mercial cerrado: El
Patio Alvear.

● El próximo año,
comenzará la cons-
trucción de un cen-
tro comercial con
cines que comple-
mentará el local que
Walmart posee en
Rivadavia.
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La llegada de los hiper cam-
bió la manera de comprar en
San Juan pero también impli-

có la desaparición de varias
empresas sanjuaninas. 
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Del monocultivo
a la gran minería

L a economía de San Juan cambió total-
mente su perfil productivo de la mano de
tres herramientas que, no por discutidas y

cuestionadas, dejaron de ser útiles para salir
de la dependencia de la uva: la ley de promo-
ción industrial, la ley de promoción agrícola y
la ley de inversiones mineras.   

◆   ◆   ◆

En 1986, todavía el precio del vino era a los
sanjuaninos lo que el precio del dólar al
común de los argentinos. San Juan producía
fundamentalmente vinos comunes a granel. El
93% de la uva se destinaba a vinos comunes,
apenas un 5% al consumo en fresco y el mer-
cado era fundamentalmente el interno. En esa
década, la agricultura representaba el 22,6% y
la minería apenas el 6% del Producto Bruto
Geográfico (PBG). La industria, por su parte
representaba el 19,7% aunque hay que adver-
tir que en el caso de San Juan, ese porcentaje
incluía la producción de vinos como principal
actividad. 

◆   ◆   ◆

El año 86 fue un año de inflexiones, funda-
mentalmente porque la vitivinicultura había
entrado en crisis. CAVIC, la asociación de pro-
ductores que vivió su tiempo de esplendor en
los 70 hacia 1986 ya transitaba el camino
hacia su extinción. Un indicador basta para
cuantificar la crisis. En 1960, la relación entre
el precio del vino de traslado (al que venden
las bodegas) respecto del precio al consumi-
dor (el precio al que compran el público en la
góndola) era 1,5 veces. En 1985, esa relación
era de 3,5 a 1, habiendo pasado por un pico
de 7 a 1 en los años 81 y 82.

1986: La promoción 
que reemplazó a la uva

E n un contexto de crisis pra la vitivinicul-
tura y en medio de las protestas mendoci-
nas,  se incorporó a San Juan a los

beneficios de la ley de Promoción Industrial. 
Inicialmente, su éxito fue relativo. Así como
comenzaron a llegar empresas que todavía
hoy tienen grandes plantas en San Juan, se
instalaron las llamadas “industrias con ruedi-
tas” que seguían fabricando en Buenos Aires y
hacían figurar la dirección de una galpón
desde donde despachaban sus productos ter-
minados. De todos modos, eso no opacó que
el perfil productivo sanjuanino comenzara a

adquirir otra característica. A partir de la ley lle-
garon a San Juan Arcor (conservas), Cepas Ar-
gentinas (bebidas), Mostomat (mostos), TCA
(mazos de cables para autos), Zucamor (enva-
ses de cartón), Valot (productos de higiene), Fe-
deral (jabones), por citar sólo algunos nombre
conocidos. 

◆   ◆   ◆

Si bien los índices dicen que la industria no cre-
ció de manera explosiva, sí hubo una importante
sustitución de la actividad que antes se centraba
en las bodegas. Luego de la depuración de las
“industrias con rueditas” realizada a través de

un decreto del año 92 (ya con Domingo Cavallo
en el ministerio de Economía), quedaron las em-
presas más serias. Un indicio del cambio del perfil
productivo lo constituye justamente que la Unión
Industrial adquirió un protagonismo equivalente al
que diez años antes tenía la Federación de Viñate-
ros. 

◆   ◆   ◆

Entre los aspectos positivos de la aplicación de la
ley hay que contar que esa norma permitió com-
pensar la caída que la industria vitivinícola venía
sufriendo desde principios de los 80. También
hubo una mejora en la calidad de la mano de
obra, pues los trabajadores de la industria fueron
ampliando sus posibilidades en la medida que se
requirieron técnicos de las más diversas especiali-
dades.  Entre las desventajas, hay que señalar
que muchas empresas todavía requieren cupos de
promoción para compensar la gran distancia a los
centros de consumo de sus productos. El ejemplo
más claro de lo que puede pasar es el de Cepas
Argentinas, elaboradora de los aperitivos Gancia y
los amargos Terma. Apenas se terminaron los be-
neficios impositivos  volvió a Buenos Aires y a San
Juan sólo le quedó el ingreso por mano de obra
de esos años.  

Cuando el desierto 
que se cubrió de verde

A mediados de los 90 apareció una nueva he-
rramienta promocional derivada del sistema
ideado para la industria: la promoción agrí-

cola por la vía del diferimiento de impuestos. 

◆   ◆   ◆

En esa época comenzó un proceso de reconver-
sión que dura hasta nuestros días y que permitió
extender los cultivos sobre el desierto, por medio
de la utilización de modernas tecnologías de
riego. Las vedettes de esta nueva promoción fue-
ron las uvas finas y los olivos. Este régimen per-
mitió que San Juan comience a producir vinos de
alta gama y uvas para consumo en fresco de cali-
dad de exportación. Las uvas comunes comenza-
ron a ser demandadas por las elaboradoras de
mostos que llegaron con la promoción industrial y
San Juan se convirtió en la primera productora
nacional de jugos concentrados de fruta. 

◆   ◆   ◆

De todos modos, si bien muchos de los diferi-
mientos fueron acompañados de proyectos de bo-

La 
dependencia

de la uva 
comenzó a
romperse 
a partir de 

la promoción
industrial.
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San Juan moldeó su perfil 
productivo utilizando herramientas

como la promoción industrial, los 
diferimientos impositivos y la ley 

de inversiones mineras. Queda el 
desafío de agregar más valor en la

provincia y de saber si somos 
capaces de vivir sin promociones. 

hace 25 años,
el precio de la
uva era para
los sanjuani-
nos lo que
para los
argentinos era
el precio del
dolar. 

Escribe
Pedro

Morales
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La 

promoción

agrícola 

sirvió para

reconvertir la

producción

pero no para

agregar 

valor.
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La llegada de la gran
minería contribuyó al cre-

cimiento de la actividad
económica multiplicando
las exportaciones hasta
poner a San Juan en el
primer lugar del ranking

de crecimiento.

citaciones para explorar las áreas en que fue
dividido el territorio sanjuanino. Cuando se
descubrió oro en el Valle del Cura, la perspec-
tiva de que San Juan se transforme en una
provincia minera comenzó a tomar forma. 

◆   ◆   ◆

La crisis económica nacional de 2001 y la pos-
terior devaluación durante el gobierno de
Eduardo Duhalde,  mejoró las condiciones de
competitividad de los proveedores sanjuaninos
y comenzó un proceso de adaptación a las de-
mandas que posibilitó la  creación de más de
400 pequeñas y medianas empresas de los
más diversos rubros: provisión de catering,
transporte, manejo de explosivos,  mecánica,
capacitación, son algunos ejemplos de activi-

degas para los vinos finos y fábricas de aceite
para los olivos, todavía es alta la proporción
que se industrializa en Mendoza, por lo que la
promoción agrícola sirvió para genera mayor
volumen de comodities pero no influyó de ma-
nera contundente en el proceso de agregar
valor en San Juan.

La minería que 
nos cambió el rumbo

L a tercera gran pata del crecimiento de la
economía sanjuanina deriva de la Ley de
Inversiones Mineras aprobada en 1993,

durante el gobierno de Menem. Esa ley posibi-
litó que en San Juan se abriera una serie de li-

dades que se agregaron a la tradicionales de
construcción, movimiento de suelos y metalur-
gia. La minería también impactó indirectamente
en los ingresos de los sanjuaninos, elevando por
competencia los sueldos de los profesionales
que trabajan en el sector industrial radicado en
el gran San Juan, que debió competir para rete-
ner a sus especialistas.

◆   ◆   ◆

Hoy la minería participa con el 33% en el pro-
ducto Bruto Geográfico y conforma el 70% de
las exportaciones. 

El desafío de agregar 
valor en San Juan

L a evolución de la economía de San Juan
propone diversos desafíos para los próxi-
mos 25 años. Todavía el Estado sigue

siendo el gran motor de reserva que impide los
derrumbes a través de la obra pública o, como
en los 80 y principio de los 90, a través del em-
pleo. La crisis de 2001-2002 demostró hasta qué
punto depende San Juan de que los empleados
públicos cobren sus sueldos a tiempo. El otro
gran desafío tiene que ver con cómo sigue la
historia con este mercado que ha comenzado a
depender de la actividad demandada por la mi-
nería. El valor agregado sigue generándose
fuera de la provincia y a San Juan le quedan los
salarios y la provisión de comodities, con la vul-
nerabilidad que eso implica para el futuro,
cuando comiencen a agotarse los yacimientos.
Apuestas como el túnel de Agua Negra tienen
que ver con la posibilidad de generar actividades
alternativas pero la provincia hace décadas que
no sabe lo que es vivir sin promociones y cuánto
de lo que hoy tiene en la mano es realmente
suyo.
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Del aislamiento
a Internet móvil

M uchos sanjuaninos de
hoy jamás han experi-
mentado la incomunica-

ción. El celular, el teléfono fijo,
la computadora en casa, en el
lugar de trabajo o estudio,y el
ciber, hacen que sea imposible
no estar comunicado. Pero to-
davía son más los sanjuaninos
que pueden recordar cuando
la comunicación era un lujo o
una suerte para los pocos que
habían logrado una línea domi-
ciliaria o encontraban una ca-
bina de teléfono público que
no estuviera rota. Eran los
tiempos en los que para hablar
por teléfono con alguien de Já-
chal había que pedir el número
a una operadora, y una comu-
nicación con Buenos Aires
podía tenernos horas espe-
rando al lado del aparato. Eran
las épocas en las que sólo veí-
amos un canal de TV, un solo
diario y podíamos elegir entre
tres radios para escuchar. Ni
cable, ni satélite, ni celular, ni
Internet. 

Si hay un aspecto en el que
estos 25 años fueron revolu-
cionarios, es en el de las co-
municaciones. El Nuevo Diario
en el Número 13 de su primer
año de vida ya hizo de este
tema una de sus banderas.
Una serie de notas denuncia-
ban aquello de lo que nadie
había hablado en años: las ar-
bitrariedades de una empresa
telefónica que tenía sumida a
la provincia en el peor aisla-
miento.

En esta misma página 
reproducimos la 

primera de las notas, 
publicada el viernes 

8 de agosto 
de 1986.
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de comunicación

Escribe
Cecilia
Yornet

La nación debe intervenir

E l desarrollo independiente de una re-
gión se funda en varios factores.
Entre ellos, las telecomunicaciones

ocupan un lugar sumamente destacado.
San Juan cuenta en la actualidad con
aproximadamente 23.000 líneas telefóni-
cas instaladas. Esto supone alrededor de
5 líneas cada 100 habitantes, distribui-
das mayoritariamente en zonas urbanas.
El déficit de este servicio es superior
al 100%: la demanda re-
gistrada y oculta suma
una cifra similar o superior
a 23.000. Casi la mitad de
las líneas pertenecen a es-
tablecimientos comerciales,
industriales o de servicios,
con lo cual se reduce notable-
mente la cantidad de particula-
res que gozan del servicio.
¿Cómo llegó San Juan a esta si-
tuación de atraso?

◆   ◆   ◆

Cuando en 1928 el gobierno con-
cedió la explotación del servicio a la
Compañía Argentina de Teléfonos
S.A., suscribió un convenio de 23
cláusulas. Una de ellas exige a la em-
presa la prestación de un servicio per-
fecto, entendiéndose por éste el
prestado el Reino de Suecia. Este país
cuenta con casi 80 líneas telefónicas
cada 100 habitantes. La distancia entre
lo convenido y lo realizado es abismal,
más aún si la medimos en dólares. De
las 23 cláusulas, sólo 2 se cumplen:
aquélla que exime a la empresa del pago
de cualquier impuesto creado o por cre-
arse y la que fija el servicio gratuito para
el gobierno. El resto del convenio, en lo
que respecta a controles, acuerdos de
tarifas, modernización y ampliación de
los servicios y demás, son completa-
mente desconocidas por esta compañía
cuyo mayor paquete accionario está en
manos de la multinacional ERICSSON,
proveedora exclusiva de todo el equipa-
miento no sólo para la empresa sino
también el domiciliario.

E l convenio de San Juan con la CAT
vencía en 1988. Antes de esa fecha y
luego de las denuncias que publicó El

Nuevo Diario, la provincia consiguió que la
Nación le permitiera ejercer algún tipo de
control, lo cual hasta ese momento le es-
taba vedado. Esta empresa pasó años sin
presentar ni ejecutar planes de obras y co-
metió tremendas arbitrariedades: no era
posible reclamar desperfectos o instalar un
ERICSSON, y tampoco estaba permitido
controlar la propia facturación.
Desprenderse de esta empresa no fue
fácil: también era dueña de todo, desde el
primer poste hasta el último
cable.

Cómo siguió            

Esta fue la portada 
de El Nuevo Diario el 8 de agosto de 

1986, cuando publicó la primera de una
serie de notas  sobre el servicio telefónico.

ARCHIVO
1986

CAT: 60 años
abusando de
los sanjuaninos
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       la historia
En el país, desde 1989, estaba en marcha
el proceso de privatización de las teleco-
municaciones, pero –a diferencia de gran
parte de la Argentina- San Juan ya tenía
privatizada su telefonía. En 1990 Telefó-
nica Internacional recibió en adjudicación
la exclusividad prestar el servicio en la
mitad del país. 

◆   ◆   ◆

En 1992 Telefónica S.A. compró los bienes
de la CAT en Mendoza y San Juan y tomó
a su cargo el servicio de telecomunicacio-
nes en ambas provincias. Pasaron algunos
años antes de que sólo hubiera que espe-
rar semanas o un par de meses para obte-
ner una línea domiciliaria. De todas
formas, el celular rompió con el monopolio
de la telefonía y hoy nadie depende de
una línea fija para comunicarse.

El aparato que cambió todo

H oy en San Juan, como en todo el país,
hay más celulares que personas.
Según las estadísticas la relación es de

103 aparatos por cada 100 personas.

Los primeros “ladrillos” llegaron a San Juan
a mediados de la década del 90. Nada
menos que 780 gramos pesaba este nove-
doso aparato cuyo revolucionario aporte
era que nos permitía comunicarnos desde
el lugar donde estuviéramos. Hoy hace

tiempo que la telefonía móvil dejó de ser
una revolución por el hecho de ser “móvil”
y también por ser telefonía. Hoy el “celular”
es un dispositivo para comunicarse no sólo
mediante lo que todavía se llama telefonía:
con él podemos navegar en Internet, cha-
tear, jugar, grabar y reproducir música y vi-
deos, enviar y recibir correo electrónico,
agendar compromisos, sacar fotos y publi-
carlas en Internet, mandar mensajes escri-
tos, ver TV digital y…hablar por teléfono.

● En 1986 nació en San Juan la
televisión por cable. Hasta ese año
sólo veíamos un canal local y –sin
tanda publicitaria- uno de Men-
doza. En el 90 las proveedoras de
cable fueron dos y avanzada esa
década llegó la TV satelital.

● En 1987 empezó a transmitir la
primera FM privada de San Juan.
Hoy las registradas oficialmente
son casi cien.

● Elegir entre tres diarios y más
de un semanario es una posibili-
dad que los sanjuaninos no tenían
desde principios del siglo XX.

● Cuando nació El Nuevo Diario,
hacía sólo cinco años que IBM
había sacado al mercado la pri-
mera computadora personal. En
1987, con sólo un año de vida,

este medio fue el primero en la pro-
vincia en incorporar computadoras
para composición y armado de sus pá-
ginas. Las computadoras no servían
para comunicarse con nadie.

● Internet para todos llegó a San Juan
entrada la década de los 90. Antes, la
red de redes era sólo para expertos.
Las primeras conexiones locales las
tuvo la UNSJ, que en 1994 contaba

con unos 80 usuarios, y el gobierno
de la provincia. En 1996 comenza-
ron a comercializarse en la provin-
cia los primeros accesos privados,
generalmente para empresas. Fue
entre 1996 y el 2000 cuando baja-
ron los costos, llegaron más provee-
dores e Internet comenzó a crecer. 

● En 1996 abrieron los primeros cy-
bercafés en San Juan. La hora de
conexión costaba 15 pesos. 

● Hoy alrededor 25.000 hogares
sanjuaninos tienen servicio de
banda ancha, pero los navegantes
locales son muchos más gracias a
otras conexiones y al acceso desde
los lugares de trabajo. Un alto por-
centaje de los habitantes de San
Juan no es ajeno a Messenger,
Chat, facebook, twitter, Youtube,
google y tantas aplicaciones más…

Otros hechos destacados
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La décima 
ciudad del país

de crecimiento urbano
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San Juan de las alturas. En los últimos 25 años se construyeron
edificios que cambiaron el paisaje chato de la ciudad

El Centro Cívico impactó en el desarrollo urbanístico y
surgieron nuevos emprendimientos a su alrededor

El Gran San Juan ya es la 
décima concentración urbana
del país. Esto permite hablar
de una ciudad con veinte mil
nuevas viviendas y decenas
de edificios en altura, que
ahora trata de resolver los
problemas que le trajo su 
desordenado crecimiento.

S egún el último censo, el conglome-
rado urbano que conforman los de-
partamentos del Gran San Juan -

Capital, Rawson, Chimbas, Rivadavia y
Santa Lucía - es el décimo más impor-
tante del país.

◆   ◆   ◆

Esta concentración que se asienta en el
valle de Tulúm y que se integra, casi sin
solución de continuidad, con Albardón y
Pocito, muestra un panorama total-
mente diferente al de hace 25 años. La
cantidad de edificios que se han su-
mado al Centro Cívico, los grandes ho-
teles y centros comerciales, permite
hablar de un San Juan de las alturas. En
la última década, la construcción estatal
y privada adquirió un ritmo como no se
veía desde la década del 50, en plena
reconstrucción tras el terremoto de
1944.

◆   ◆   ◆

Esta etapa no respondió a un plan orde-
nador como el que implementó el Con-
sejo de Reconstrucción de San Juan en
aquellos años y seguramente por eso,
han aparecido problemas de infraestruc-
tura que están tratando de ser paliados
con nuevas obras. Rivadavia, por citar
un ejemplo, sigue teniendo sólo dos
vías de conexión y el ensanche de la
avenida Libertador no evita el cuello de
botella que se produce al ingresar a De-
samparados. Las cloacas comenzaron a
colapsar por antiguas y el agua pasó a
tener menor presión que hace unos
años. 

◆   ◆   ◆

Sin embargo, los problemas de creci-
miento no opacan el impacto que causa
ver transformadas en populosas aveni-
das algunas arterias que antes eran ca-
lles linderas con fincas, como pasa con
la calle San Miguel al sur de Ignacio de
la Roza o con la Benavides al oeste de
Cipoletti. También resaltan los centros

comerciales surgidos en el Boulevard
Sarmiento en Rawson, sobre Libertador
en Santa Lucía y en Desamparados,
sobre calle Mendoza en Chimbas, o
sobre Ignacio de la Roza en Rivadavia. 

◆   ◆   ◆

El panorama urbano se completa con el
plan de erradicación de villas que im-
pulsó el gobierno desde 2003. No sólo
se valorizaron las propiedades alrede-
dor de esas concentraciones sino que
cambió el panorama de la seguridad en
zonas que antes eran impenetrables
hasta para la policía. 
La ciudad enfrenta el desafío de planifi-
car su crecimiento y de compensar las

consecuencias de la explosión urbana
de los últimos 25 años. El nacimiento
de nuevos barrios no fue acompañado
proporcionalmente con más vías de co-
municación, escuelas y medios de
transporte. Por eso los intendentes re-
claman la descentralización de funcio-
nes que concentró la Dirección de
Planeamiento Urbano. Aquello que sir-
vió exitosamente para el crecimiento
seguro de las construcciones después
de 1944, ahora impide resolver los pro-
blemas cotidianos que toda gran ciudad
genera por el simple hecho de ser el
lugar donde conviven cerca de 700.000
personas.    

● La inauguración del Centro
Cívico cambió hacia el oeste
de la ciudad el eje de la circu-
lación y el transporte de perso-
nas. 

● La actividad comercial se
trasladó desde el microcentro
y la peatonal hacia los hiper-
mercados y centros comercia-
les, sobre todo los fines de
semana.

● En Rawson y Chimbas se
construyó la mayoría de las vi-
viendas que sustituyeron a los
ranchos que conformaban más
de 60 villas alrededor de la
ciudad.  Esto cambió el pano-
rama urbano y de seguridad
en los barrios que rodeaban a
los asentamientos erradicados.   

● El Centro Cívico, un nuevo
hotel de moderno diseño en
Desamparados, tres edificios
de más de ocho pisos y más
de treinta construcciones de
entre 4 y 7 pisos, permiten ha-
blar de un nuevo San Juan de
las alturas. 

● El Conector Sur “15 de
Enero”, construido sobre la
traza de las vías del ferrocarril
San Martín hacia Rawson, de-
mostró la utilidad de nuevas
vías de comunicación con los
departamentos que más cre-
cieron en materia de vivien-
das, como Rivadavia y
Chimbas. 

● El nuevo sistema cloacal de
Rawson y Rivadavia fue dise-
ñado para cerca de 34.000 co-
nexiones, lo que implica
resolver el problema sanitario
de unas 200.000 personas.
Ahora se busca financiación
para la red norte, que cubriría
la zona de Chimbas.   

Cambios 
que impactaron
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Una ciudad con
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de grandes obras

V amos a pensar que usted cons-
truye en su casa una parrilla.
Hermosa parrilla, con su chi-

menea, su sitio para hacer el fuego,
la mesada para salar la carne y co-
locar la fuente, el bajo mesada
como leñera…
Perfecto. ¿Qué falta?
Muy sencillo: echarle carne a la
parrilla. 
La parrilla es sólo un objeto decora-
tivo si no la usamos para hacer
asados.

◆   ◆   ◆

Con las ciudades ocurre algo pare-
cido.
San Juan  está en camino de tener
como ciudad una de las mejores in-
fraestructuras del país.

Tenemos un Auditorio de
976 butacas que, asegu-

ran, es el mejor de Latinoamé-
rica en cuanto a acústica, sólo
comparable con el Colón. A
esto se agrega un anfiteatro en
el que caben 850 personas.

Podemos exhibir un Estadio
Cubierto que en cuanto a ca-

pacidad debe estar entre los cinco
más importantes del país.

Poseemos un Autódromo
enclavado en un sitio de

belleza sin igual.

El majestuoso Centro Cívico
posee salones y espacios para

albergar encuentros multitudinarios,
como el salón  Cruce de los Andes, la
sala Eloy P. Camus (345 personas)  y
la Plaza Seca.

El Centro de Convenciones
Barrena Guzmán tiene una

sala con capacidad para 625 per-
sonas sentadas, equipamiento de
audio y video, asi como cabinas
para traducción simultanea.

A esto hay que agregar el Cen-
tro Cultural José Amadeo Conte

Grand, un gran espacio para mues-
tras, talleres y exposiciones.

Y el Centro Cultural Esta-
ción General San Martín,

con el Museo de la memoria y un
gran predio al aire libre con ca-
pacidad para miles de personas.

En materia de teatros, al tradi-
cional Teatro Sarmiento (840

butacas) comienzan a sumarse los te-
atros municipales, como el de la Capi-
tal (542 butacas) y el de Albardón
(240), a los que pronto se agregará
el de Rawson.

Y no olvidemos el Ferrour-
banístico y el Predio Ferial

que pueden albergar megaexpo-
siciones como la Fiesta del Sol.

Agreguemos a eso los salones
de actos que poseen las distin-

tas facultades, escuelas y organismos
privados y públicos, las salas de reu-
niones de grandes hoteles, como el
Del Bono, el Alcázar y el Provincial.

◆   ◆   ◆

Pero hay más.

Escribe
Juan

Carlos
Bataller

Auditorio Juan Victoria

Autódromo Eduardo Copello, en Zonda. 

Avenida de Circunvalación

ARCHIVO
2011 LA VENTANA
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Contamos con un estadio
con capacidad para 25 mil

personas sentadas. Pronto se
inaugurará el Museo de Bellas
Artes y se dice que está asegu-
rada la obra del Teatro del Bicen-
tenario.

Tenemos un hospital que es de
los más modernos del país.

La parquización de la Ave-
nida de Circunvalación, el

Acceso 15 de enero, la pronta
parquización del Acceso Sur, dan
un toque de ciudad moderna.

A esto hay que sumar atractivos
como el Museo de la Casa Natal,

el dique de Ullum (sí, ya se, cuando
tenga agua), la Difunta Correa, Ischi-
gualasto, la majestuosidad de la cordi-
llera, los diques Caracoles y Cuesta del
Viento.

E n uina palabra: tenemos una parri-
lla cada vez más completa.
Pero… ¿contamos con la carne

para tanta parrilla?
Se dirá que comienzo quieren las cosas
y que hacia ese objetivo apunta la
Fiesta del Sol, por ejemplo.

Pero sería lamentable que el
Estadio del Bicentenario se

ocupara cuatro o cinco veces por
año, como ocurre hoy con el Autó-
dromo siendo que este último po-
dría ser el gran centro regional del
automovilismo competitivo en las
más insólitas variantes.

O que pese a contar con la infra-
estructura necesaria, sigamos sin

apuntar a ser una ciudad de congresos.

O que las empresas de avia-
ción nos sigan considerando

un destino de tercer nivel y sólo

29Pasa a página siguiente

tura

Planta baja del nuevo edificio del Hospital Rawson.

infraestruc
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Una ciudad con...
haya un vuelo o a lo sumo dos por
día en un aeropuerto que de inter-
nacional tiene sólo el nombre y no
está preparado para recibir cargas.

O que el Auditorio esté tres
meses por año sin actividades y

no se plantee una política de espectá-
culos que atraigan al turista nacional e
internacional.

O que el Hospital Rawson
–que viene mejorando osten-

siblemente- no se plantee funcio-
nar las 24 horas por día en base a
aceitados mecanismos de autoges-
tión.

O que pasada la fiesta del Sol el
predio ferial se transforme en un

simple terreno baldío que cada seis
meses lo ocupa un circo…

O que haya museos que cie-
rran los fines de semana, lo

mismo que el comercio, lo cual es
una barbaridad.

◆   ◆   ◆

E n resumidas cuentas, es hora que
el Estado, las universidades, las
entidades profesionales, los gre-

mios, las agencias de turismo, los parti-
culares en general, nos pongamos a
trabajar 24 horas por día si es necesa-
rio para que San Juan sea centro de
congresos y convenciones, meca de es-
pectáculos musicales de atracción na-
cional y regional, paraíso de los
espectáculos deportivos, capital de la
cultura y hasta ciudad hospitalaria con
la mejor gastronomía.
En una palabra: hace falta mucha
carne para llenar la parrilla que
vamos teniendo.

Viene de página anterior

● En los últimos 25 años, mucho se
avanzó en la red vial de San Juan.
Más allá del gran objetivo de lograr el
paso internacional por Agua Negra
con la construcción de los dos túne-
les a menor altura que el trazado ac-
tual, se está finalizando la ruta 150,
clave para el desarrollo del corredor
bioceánico. La ruta 150 conecta Valle
Fertil con Jáchal y de allí, a Iglesia, y
se está haciendo en tramos

● También tiene gran importancia
parta la provincia el Corredor andino,
que une Iglesia con Calingasta y
desde allí va a Mendoza por Uspa-
llata. 

● La construcción de los diques Ca-
racoles y Punta Negra hizo imposi-
ble el acceso a Calingasta por la
Ruta 12 por lo que se hizo un
nuevo camino por la Quebrada de
las Burras.

● Entre los puentes que se realiza-
ron en los últimos años, el de Al-
bardón y Caucete, realizados a
principios de este milenio, son los
dos que más se destacan.

● Otra obra de gran impacto fue la
parquización del anillo de la Circun-
valación.

Las rutas y los puentes

30

Puente de Albardón
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Fiesta Nacional del Sol:
Identidad y trabajo para los sanjuaninos

Nacida en 1972, 

la principal celebración 

provincial mutó 

sucesivamente de

nombre, fecha y

espacios de realización.

Desde hace 5 años, 

se transformó en un 

importante polo de 

desarrollo cultural 

para San Juan.
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de cultura

Escribe
Betty
Puga

D esde que recuperó su nombre pri-
migenio, la Fiesta Nacional del Sol
logró generar una actividad cultu-

ral pocas veces vista en San Juan.
Son más de 5.000 las personas que
participan solamente en el espectáculo
de cierre en el autódromo; artistas y
técnicos que cada año deben demos-
trar mayor capacidad de trabajo, de
creatividad y talento. 
Más de 300 bailarines y actores, cerca
de 100 músicos y cantantes, drama-
turgos y escritores, directores de tea-
tro y escenógrafos, iluminadores,
sonidistas, etc, son algunos de los res-
ponsables artísticos de esta puesta en
escena, para la que ya se compuso

más música que en muchos años en la
provincia. Pero si al número anterior se
le suma la gente que aportan los 19 de-
partamentos que participan del Carrusel
del Sol y que trabaja durante meses
para construir su carruaje,  la cifra segu-
ramente se elevará como mínimo a
7.000.  Y si además se agregan los miles
de personas, entre organizadores, parti-
cipantes, promotoras y artistas, que
desfilan durante 4 noches por el Predio
Ferial, la suma puede elevarse hasta
cerca de las 10.000 personas.

◆   ◆   ◆

Como una cascada, la organización de
la principal celebración sanjuanina se
desparrama hacia abajo y los costados
con tanta fuerza que, durante aproxima-
damente 3 meses, es una importante
fuente de ingresos no sólo para los ar-
tistas seleccionados, sino también para
cientos de carpinteros, metalúrgicos,
electricistas, costureras, diseñadores de

indumentaria, maquilladores, diseñadores
gráficos e industriales, por citar sólo algu-
nos rubros.

◆   ◆   ◆

Por otra parte, imbuido en la era de las
comunicaciones, este encuentro está
pensado especialmente para ser televi-
sado y trasmitido, entonces, a todos los
trabajadores citados anteriormente hay
que sumarle directores de cámaras, ca-
marógrafos, iluminadores, choferes, soni-
distas, operadores, locutores, fotógrafos y
periodistas.
Y al final de la cadena, los cerca de
200.000 espectadores que disfrutan, se
emocionan e identifican con el encuentro.
Esta Fiesta fue la explosión de un fenó-
meno que venía gestándose de a poco
entre los artistas provinciales, ya que
como nunca en estos años comenzaron a
multiplicarse las actividades culturales
con la apertura de salas y nuevos espa-
cios.

En la edición
2011, la repre-

sentación en
homenaje a

Sarmiento fue
una muestra de

la capacidad
que han adqui-
rido los sanjua-
ninos para pro-
ducir espectá-
culos de cali-

dad. 

De San Juan al mundo

A sí como la Fiesta Nacional del Sol está posicionando a San Juan
como destino turístico nacional e internacional, el Festival Inter-
nacional de Coros “San Juan Coral”, encuentro bianual que este

año volverá a realizarse, viene mostrando a la provincia como un polo
de desarrollo coral desde 1998. Creado por María Elina Mayorga de
Blech, junto a la UCCuyo, este encuentro reúne a las formaciones co-
rales no profesionales de todo el mundo.
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Más salas
Al teatro Sarmiento  la Municipalidad
de la Capital le sumó el ex cine San
Juan transformado en un pequeño te-
atro. El año pasado, la Municipalidad
de Albardón también reformó su vieja
sala de cine para hacer un moderno
teatro. La apertura de la Cooperativa
Teatro de Arte de San Juan, El Avis-
pero Escénica y Expresión Contempo-
ránea completan el panorama de
salas, a las que se sumará el teatro de
Rawson y el Teatro del Bicentenario.

Opera en San Juan
La creación de la Opera de San Juan,
comenzó hace unos años con fuerza,
de la mano del tenor sanjuanino Ri-
cardo Elizondo. Sin embargo, a poco
de andar, la iniciativa quedó trunca.

Nueva orquesta
En 2010 nació la Camerata San Juan,
integrada por 17 cuerdas y dirigida
por el maestro Gustavo Plis Steren-
berg. La agrupación, dedicada a la ac-
tividad educativa y musical, está
respaldada por el Gobierno de la pro-
vincia y ya actuó en varios lugares

fuera de San Juan.

Museos y centros 
culturales
El Centro Cultural San Martín, el Cen-
tro Conte Grand y el de Convenciones
son los nuevos espacios para mostrar
cultura. Ahora, el gran atractivo será
el Museo Provincial de Bellas Artes,
construido a partir del viejo casino
provincial.

Al mundo
Ischigualasto es sede habitual de va-
rias actividades culturales como
cenas a la luz de la luna, conciertos
de cámara, filmaciones de videoclips
de diferentes artistas. La transmisión
del himno desde allí el 25 de Mayo de
2010 posicionó al lugar y la provincia
a nivel turístico. 
Además, Calingasta fue sede de un
reality sobre el Cruce de los Andes y
el film sobre San Martín; la Pampa
del Leoncito es otro de los escenarios
preferidos para filmar sus videoclips y
comerciales. Hace unos días, el cerro
Alkázar fue escenario de un concierto
como festejo por el Día de las Améri-
cas.

Otros hechos destacados

Si se unen todos estos componentes,
puede verse a esta fiesta popular -al
menos desde lo conceptual, por el gran
impacto económico que produce- como
una gran “industria cultural” ya que, ade-
más de estar compuesta por objetos tan-
gibles realizados por sus integrantes, tiene
un enorme componente intangible por la
potencialidad de estos objetos para cons-
truir valores e identidad.

◆   ◆   ◆

Entonces, junto a la inversión económica y
su dimensión social, la Fiesta expresa y di-

namiza el capital simbólico de los sanjuani-
nos; considerado un valor estratégico en el
desarrollo de los pueblos porque aporta
justamente a la conformación de la identi-
dad cultural.
Y en una época caracterizada por la deses-
tructuración de las organizaciones, la iden-
tidad se está convirtiendo en la principal
fuente de significado. Como señala el soció-
logo español Manuel Castells “es cada vez
más habitual que la gente no organice su
significado en torno a lo que hace, sino por
lo que es o lo que cree ser”. 

La partici-
pación
popular a
través del
carrusel se
suma a las
miles de
voluntades
que traba-
jan en el
autódromo
y el Predio
Ferial. 

Museo Provincial de Bellas Artes

Opera en San Juan

L a Fiesta Nacional del Sol ha de-
jado en claro para muchos artis-
tas la necesidad de unirse, de

trabajar mancomunadamente, a tra-
vés de asociaciones o gremios. Así,
una de las primeras agrupaciones
que nació fue la de Fotógrafos de San
Juan, que reúne a casi una veintena
de profesionales sanjuaninos, que
además de trabajar capturando las

imágenes de la fiesta, organizan jor-
nadas de capacitación entre ellos y
con reconocidos profesionales nacio-
nales. La Asociación de Bailarines es
otra conquista, así como la Asocia-
ción Argentina de Actores y el Sindi-
cato de Músicos; además del
Sindicato de Trabajadores del Espec-
táculo, de la Música , Animación,
Danza, DJ, Iluminación y Sonido.

Asociarse
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La tecnología
cambió el juego

L a TV y las nuevas tecnologías han
cambiado usos y costumbres, ¿pero
también cambiaron el pulso depor-

tivo? Sin dudas que la influencia de la tele-
visación de espectáculos deportivos es
notable en muchos aspectos y es el gran
cambio que ha mostrado el deporte en los
últimos 25 años. Hoy, durante un fin de
semana se pueden ver más de 40 partidos
de fútbol tanto en el cable como en la te-
levisión satelital. Pero además hay televi-
sión para de todos los torneos importantes
de rugby, tenis, hockey sobre césped, vo-
leibol y básquetbol. La oferta es inmensa y
no para de crecer.

◆   ◆   ◆

En el fútbol hay casos particulares. El tor-
neo local, del que toman parte los princi-
pales clubes de la provincia, muestra un
puñado de espectadores en las canchas
porque muchos prefieren quedarse en
casa viendo a las súper estrellas del Barce-
lona o el Real Madrid. Hace unos años, el
sanjuanino futbolero conocía de punta a
punta a los jugadores locales pero ahora
es imposible volver a ver esas postales de
las canchas llenas. Hoy los espectadores
se saben de memoria la formación del
Inter o el Manchester United. 

◆   ◆   ◆

En la TV por cable hay cuatro canales de-
portivos, mientras que en la televisión sa-
telital se agregan más. Recientemente se
incorporó a la grilla Gol TV, un canal que
pasa las 24 horas partidos de todo el
mundo. Además hay innumerables progra-
mas dedicados al fútbol nacional e interna-
cional, entonces un espectador puede ver
un partido del torneo de AFA y minutos
después de que finaliza puede mirar en
otros canales el resumen del juego o de-
bates con periodistas y ex jugadores (tam-
bién hay varias ediciones de noticieros
deportivos diarios y algunos tienen una
duración de dos horas). Así, si el Barce-
lona es campeón esa información llega al

instante pero hace un cuarto de siglo atrás
la historia era diferente. Esa misma informa-
ción se publicaba un día después y con el
poco espacio que dejaban los partidos loca-
les o nacionales. Ahora hay muchos sanjua-
ninos que saben cuántos puntos sacó el
Barcelona en la tabla pero no conocen los
clubes que juegan el torneo local o en qué
instancia están San Martín y Desamparados.

◆   ◆   ◆

En los espacios que deja el fútbol entran
otras actividades. Uno de los impactos más
grandes lo ha logrado el básquetbol de la
NBA que creció a medida que creció la TV
por cable. A principios de los 90 grandes fi-
guras como Michael Jordan generaron nue-
vos fanáticos. La tendencia creció y hoy en
el mundo hay hinchas de los San Antonio
Spurs del argentino Emanuel Ginóbili. Esos
fanas ven los partidos donde juega el
bahiense y los cuatro o cinco juegos sema-
nales de la NBA que ofrece la TV, mientras
que las canchas de los torneos de básquet

locales se ven peladas de hinchas. Por otro
lado, si bien la Liga Nacional tiene una
fuerte llegada tampoco puede competir con
lo que genera el básquetbol que se juega en
Estados Unidos.

◆   ◆   ◆

La globalización también ha generado casos
llamativos. Hace unos años era imposible
que en Argentina se hablara de la final de
fútbol americano. Hoy el evento tiene una
buena cantidad de segundos en televisión
pero además en Buenos Aires se creó una
liga con equipos conformados por jugadores
argentinos. Este y otros deportes exóticos
captan la atención de los fanáticos que ade-
más tienen más oferta de actividades tradi-
cionales. En la actualidad se transmiten casi
todos los torneos importantes de tenis,
mientras que actividades tradicionales como
el golf, que antes tenían un reducido espacio
en los medios, hoy tienen cobertura total de
los torneos más prestigiosos.
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de hechos deportivos
LA  INFLUENCIA  DE  LA  TELEVISION  

EN  LOS  ESPECTACULOS  DEPORTIVOS

En el último cuarto de siglo, el 
deporte se hizo súper profesional
gracias a los millones que genera

como espectáculo de TV. Una 
avalancha de eventos deportivos

son  transmitidos al detalle lo que
hace que hoy la gente de San Juan

sepa más del Barcelona o el Real
Madrid que del club que tiene a la

vuelta de su casa.

Escribe
Luis

Castro

La mujer 
al poder
El deporte también
ha experimentado
cambios que van
más allá de la tec-
nología. En la ac-
tualidad las
mujeres se gana-
ron un lugar impor-
tante en el
deporte. Las Leo-
nas del hockey
sobre césped die-
ron varias vueltas
olímpicas a nivel
mundial. Las chicas
del hockey sobre
patines también
ganaron importan-
tes títulos mundia-
les (4 en total).

Las chicas
de la selec-
ción Argenti-
na de Hoc-
key sobre
Patines fue-
ron campeo-
nas del
mundo el
año pasado
en España y
festejaron
con el
gobernador
José Luis
Gioja.

La televisación de los partidos de fútbol ha crecido en forma notable, tanto que por semana se pueden ver más de 50 juegos.
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San Martin en la A 

El 16 de junio de 2007 San Martín
consiguió un histórico ascenso a
Primera. La gesta que le permitió al
fútbol local codearse con la crema
del fútbol nacional (ese año juga-
ron Ortega, Riquelme y Palermo en
la cancha de San Martín). El Verdi-
negro estuvo un año en la máxima
categoría y luego bajó. 

Grandes momentos del deporte

La gloria para UPCN

Más de 9.000 personas fueron testi-
gos en el estadio Aldo Cantoni de la
gran consagración del vóley de San
Juan. UPCN le ganó en los primeros
días de mayo pasado a Bolívar la final
de la Liga Argentina y se consagró
campeón del máximo torneo nacional.

La última consagración del
hockey sobre patines argen-
tino a nivel masculino fue
en 1999. Cuatro años antes
el combinado argentino
también había ganado el
Mundial de Recife (Brasil).
Esa generación de jugado-
res venía de un gran logro:

Campeones del mundo
la medalla de oro en los Jue-
gos Olímpicos Barcelona 92.
En 2001 se volvió a jugar un
Mundial en San Juan y la Ar-
gentina perdió la final con
los españoles. Once años
antes se había disputado
otra copa del mundo en la
provincia. 

Otro orgullo
A mediados de marzo pasado se  inauguró del
estadio del Bicentenario. Con la presentación de
la selección Argentina que enfrentó a Venezuela,
casi 30 mil sanjuaninos vibraron con la puesta
en escena del máximo coliseo provincial.
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Cambia
todo cambia

de balance

Hace 25 años, nadie se planteaba que no había que
fumar en los lugares públicos cerrados. 

N o hay balances exhaustivos ni com-
pletos. Siempre falta o sobra algo.
Sin embargo, podemos hacer el in-

tento de recordar qué cosas vimos llegar
desde las páginas de El Nuevo Diario en
estos últimos 25 años, así como también
cuáles despedimos.

Lo que llegó 
en estos 25 años

● Las “filmaciones en video” para casa-
mientos y cumpleaños, hoy en formato
digital.
● Los servicios express de lavado y plan-
chado que desbancaron a las tradiciona-
les tintorerías de nombre japonés
● Los servicios de emergencia cardíaca.
El primero (ECI) llegó en mayo de 1987.
● El vino envasado en cajita: en 1986
Termidor inauguró el “Tetrabrick”.
● Los sorteos propios de Lotería y Qui-
niela (hasta octubre de 1987 nuestra
suerte dependía de sorteos de otras pro-
vincias).
● Las carreras de postgrado a las univer-
sidades sanjuaninas.
● La posibilidad de hacer ablación y
transplante de órganos en la provincia. La
primera ablación se hizo en 1989. 
● El Eoraptor Lunensis, el dinosaurio más
antiguo que se conoce, encontrado en Is-
chigualasto a fines de octubre de 1991.
● El débito automático, que fue habili-

tado en 1994 por el Banco San Juan.
● Los cementerios privados parquizados.
● El cupo femenino.
● Las canchas de paddle.
● El delivery, primero de casas de comida
y después de farmacias, verdulerías, vide-
oclubles y todo tipo de negocios.
● Las empresas organizadoras de fiestas
y “eventos”.
● Los remises.
● Las farmacias que están abiertas las 24
horas, sin turnos.
● El número 4 delante de la característica
telefónica, desde 1999.
● Los cajeros automáticos.
● El estacionamiento medido.
● Los “boliches” cerca del centro o en los

Patrimonio de la Humanidad
● La recuperación del festejo del carnaval
en algunos departamentos, como Chim-
bas o San Martín.
● Los barrios privados.
● La feria internacional de artesanías y lu-
gares estables para los artesanos locales.
● Los sitios de Internet hechos en San
Juan.

Lo que perdimos 

● La Lámpara de Aladino, una de las 
geoformas más conocidas de Ischigua-
lasto, que se cayó el 11 de diciembre de
1989.
● Los grandes cines del centro, con sus
salas decoradas en el interior con moldu-
ras y un gran escenario delante de la
pantalla, que los hacía también útiles
para grandes actos partidarios, por ejem-
plo. Con los grandes cines se fue el maní
con chocolate y el “intervalo” entre las
dos películas que ofrecía un programa
doble, pensado para pasar una tarde en-
tera.
● Frecuencias de vuelo en avión. En
1986 tres empresas aéreas operaban en
el aeropuerto sanjuanino: a la mañana
salía y llegaba Austral; Aerolíneas Argen-
tinas tenía dos vuelos diarios y dos veces
por semana volaba Alta.
● El Instituto Goethe, centro de activida-
des culturales en San Juan, aún en las
épocas de mayor crisis.

laterales de la avenida de Circunvalación.
● La erradicación de villas.
● El 911 como teléfono que centraliza las
emergencias.
● La Opera sanjuanina.
● Las salas pequeñas de teatro indepen-
diente.
● La legislación que prohibe fumar en lu-
gares públicos cerrados, medida en la que
San Juan fue pionera en el país.
● Las salas de cine para poco público y
con nuevas tecnologías, sobre todo en
audio, proceso que comenzó en el 2000
cuando el cine San Juan, único que que-
daba en el microcentro, dividió su espacio
en dos salas. 
● La declaración de Ischigualasto como

36



     



Viernes 20 de mayo de 2011

Un año 
de vida

38

N o qué va! Nosotros no inventamos
el periodismo. Tampoco es mérito
cumplir un año. Pero en este país,

donde abundan las utopías y tam-
bién los negocios, fáciles, constituye
una satisfacción afirmar que alcanzamos
los objetivos que nos propusimos al lan-
zar El Nuevo Diario, sin sabotear la
esencia.

◆   ◆   ◆

Cuando nos abocamos al proyecto nos
planteamos algunas reflexiones. ¿Es di-
fícil separar los intereses ideológicos,
políticos, empresarios y hasta sociales,
de la vocación por hacer un medio plu-
ralista, que refleje acabadamente todo
lo que sucede en una comunidad, con
sus diferentes matices y tendencias?
¿Por qué deben existir temas tabúes en
una sociedad madura? ¿Es absoluta-
mente necesario que la temática provin-
cial sólo pase por la crisis vitivinícola, la
CAVIC y las pequeñas rencillas domésti-
cas? ¿Por qué siempre las mismas
voces, las mismas propuestas? ¿Es ne-
cesario que un medio de difusión se
transforme en una biblia de verdades
absolutas? ¿Es posible que en San Juan
sólo se conozca a cinco o seis poetas?
¿Puede ser que casi todas las presenta-
ciones de libros se hagan en los mismos
lugares, con la misma gente y los mis-
mos padrinos? ¿Cómo puede ser que el
teatro, la danza, la música, la canción
popular, la investigación científica, estén
adormecidas y desconectadas del gran
público? Las respuestas fueron dando el
perfil de El Nuevo Diario. Y como en
la historia de aquel flautista de Ha-
melin, con las primeras notas comenzó
a aparecer ese San Juan creativo, refle-
xivo, de dolorosos silencios. Un San
Juan tan real en su accionar como
en su ostracismo involuntario. Y
como dice un amigo, El Nuevo Diario
fue un punto de encuentro para
muchos empeños cansados de so-
ledades y silencios.

◆   ◆   ◆

A ntonio Porchia explicaba que
“dirán que vas por el camino
equivocado si vas por tu ca-

mino.”. Y lo hemos podido comprobar.

Muchas veces nos dijeron –con la mejor
de las intenciones- que exhibíamos in-
congruencias. ¿Cómo podíamos desti-
nar espacios a grandes temas y al
mismo tiempo a la vida social? ¿Qué
tenía que hacer la moda junto a la cul-
tura? ¿Cómo encajaba el humor y la
irreverencia con lo científico y lo téc-
nico? ¿Por qué abordar sin prejuicios
temas como el divorcio y el sexo si
luego se destinan muchas páginas a re-
flejar el pensamiento de la iglesia?
¿Cómo es posible destinar grandes es-
pacios a quienes critican y también a
quienes apoyan al gobierno?
Es así. Pero no son incongruencias.
Es la única forma de reflejar una socie-
dad polifacética, compleja en su com-
posición. Dando espacios a todos.
Hasta a los que no comparten
nuestras ideas. Teniendo perfecta-
mente en claro que el papel de un
medio de difusión es ser vehículo a tra-
vés del cual se expresan ideas e intere-
ses. Donde se brinda la información sin
retaceos u ocultamientos. Y en el que
jamás deberemos caer en la tentación
de transformarnos en protagonistas, en
dueños de vidas y haciendas.

◆   ◆   ◆

Así, sin traicionar empeños, hemos

cumplido un año. Un año en el que
hemos tenido que librar algunas
batallas que nos enorgullecen. En
las que no defendimos causas persona-
les sino de todos los sanjuaninos. Aun-
que perjudicaran nuestros intereses.
Porque algunos, quizás mal acostum-
brados, no alcanzaron a comprender la
cal que nutre el hueso de esta pro-
puesta. Por ejemplo, la Compañía Ar-
gentina de Teléfonos nos condenó a
no concedernos las dos líneas que tene-
mos pedidas desde hace doce meses,
por escribir sobre las deficiencias del
servicio. Y Servicios Eléctricos nos
ignoró en sus pautas publicitarias por-
que reflejamos lo que pensaban y sen-
tían usuarios indignados con la
facturación. Y algún diputado nos acusó
de “sensacionalistas” por decir lo
que pensábamos de un juicio de expro-
piación. Y hasta un poeta se indignó
porque opinamos que su libro era me-
diocre. Pese a todo, El Nuevo Diario
no hizo cuestiones personales y
pese a todos los inconvenientes si-
guió en su huella.

◆   ◆   ◆

P ero al mismo tiempo recibimos más
aportes de los que podíamos imagi-
nar. Semanalmente llegan decenas

de colaboraciones periodìsticas de pres-
tigiosos intelectuales, científicos, humo-
ristas, políticos y deportistas. Y cartas
que nos instan a seguir en esta línea o
nos plantean problemas. Y anunciantes
que creen en este vehículo para trans-
mitir sus mensajes. Y las ediciones
–que ya triplican su tiraje inicial- se
agotan todas las semanas. Y hay 250
sanjuaninos que viven en otras provin-
cias o en el exterior que están suscrip-
tos a El Nuevo Diario. Por eso, a las
actitudes mezquinas no las tenemos en
cuenta. Ellos pueden creer que nos
matan. Yo pienso que se suicidan.

◆   ◆   ◆

P or todo esto, sí, cumplir un año
tiene un sentido. Representa un
motivo de alegría para todos los

que hacemos El Nuevo Diario y para
los que desde el inicio creyeron en este
proyecto. Para muchos colaboradores
que en algún momento tuvieron que
hacer un balance entre conciencia e in-
tereses. Para los anunciantes que
abrieron una brecha que posibilitó la
subsistencia del medio. Para todos los
partidos políticos que pueden ver refle-
jadas sus ideas. Para el gobierno y la
oposición que saben que no alberga-
mos segundas intenciones y siempre
aceptaron nuestras críticas sin plantear
condicionamientos. Para los muchachos
que sueñan con ser algún día periodis-
tas y vienen a practicar en nuestra re-
dacción o esperan turno para poder
hacerlo. Para la legión de lectoras que
buscan un mensaje inteligente y reva-
lorizante del rol de la mujer.
Este segundo año que iniciamos, trata-
remos que sea de grandes realizacio-
nes. Y, fundamentalmente, de una
participación más estrecha de los lecto-
res con este medio. Tal vez, algún día,
podamos decir que en este país de
utopías irrealizables, de quimeras
inalcanzables, de realidades inmo-
dificables, la esperanza se dio la
mano con la realidad y empezaron
a andar, haciendo caminos.

Publicado el 15 de 
mayo de 1987

Escribe
Juan

Carlos
Bataller

Siempre hay que revisar los objetivos y las metas que
uno tuvo en cuenta cuando inició algo, para saber si 

siguen presentes. Esta nota fue escrita hace 24 años,
cuando El Nuevo Diario cumplía un año de vida. 



     



     


