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Músicos, actores, bailarines, canto-
res. En estadios, teatros, clubes y pla-
zas. Ante miles y miles de personas, 
pero también frente a un puñado sen-
tado en sus butacas, los artistas cobran 
vida arriba de los escenarios. Sus exis-
tencias mismas suceden allí, con sus 
fechas familiares, sus pérdidas, ritos y 
celebraciones. Fluyen, muchas veces, a 
incontables kilómetros de distancia.

Hoy están aquí, en la revista. Nos 
permitimos por un momento detener el 
andar de estos artistas y compartir sus 
voces y gestos, sus historias. 

En la nota de tapa, Nelson Aguirre, 
Diego Granadé y Pablo Tamagnini nos 
cuentan cómo fue que empezaron con 
La K’onga. El trío cordobés que tiene 
por delante una gira por los Estados 
Unidos y otra de casi dos meses por Eu-
ropa quiere plantar bandera y empujar 
el cuarteto hacia afuera, haciendo el ca-
mino inverso de los géneros que desde 
otros países se instalaron aquí. Es su 
gran desafío. 

Como tantos otros grupos, La 
K’onga bebió de las aguas del folklore, 
la música que sonaba y se bailaba en 
sus casas de la infancia. 

La misma música con la que se crio 
nuestro invitado. “El folklore nunca 
morirá, porque siempre podemos vol-
ver a guitarrear en el patio de una casa 
y cantar las zambas más lindas de la 
historia”, nos dijo Sergio Galleguillo, 
el cantautor riojano representante de la 
chaya, el típico estilo de su provincia. El 
patio también es un escenario.

Como siempre, celebramos a los ar-
tistas y sus búsquedas, quienes vibran 
en los shows, en las obras y los libros 
que recomendamos. Los nuevos y tam-
bién los que ya habitan en nuestra me-
moria.

Me reservo una recomendación par-
ticular: escuchar a Escalandrum, el sex-
teto que fusiona jazz, tango, folklore y 
otros ritmos. Nicolás Guerschberg nos 
contó que, después de veinticinco años, 
lo que los mantiene unidos son las ganas 
de hacer música juntos y experimentar, 
sentir cómo el grupo puede “cambiarse 
de traje” sumergiéndose en nuevas so-
noridades.

Los escenarios están listos, los invito 
a pasar. 

¡Aplausos!
Buena vida.

EscenariosDAVID RUDA
DIRECTOR
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on el compromiso de pro-
mover un mercado laboral 
más diverso e inclusivo, 
Naranja X relanza en 2024 
su alianza con Mujeres en 
Tecnología (MeT) y Con-

tratá Trans, con quienes ya trabajó 
durante el año pasado. De la mano de 
estas dos organizaciones, la compañía 
buscará que más mujeres y personas 
travesti, trans y no binarias tengan más 
igualdad de oportunidades. Además, ha 
trabajado con organizaciones como Por 
Igual Más, para promover la inclusión 
de personas con discapacidad.

EL CONTEXTO
Según Chicas en Tecnología, una or-

ganización sin fines de lucro que busca 
reducir la brecha de género en tecnolo-
gía en la región, en la Argentina solo el 
17 por ciento de las personas que estu-
dian carreras de programación se iden-
tifican como mujeres. Además, el Mi-

nisterio Público de la Defensa de CABA 
reveló que el 70 por ciento de las perso-
nas trans nunca ha ido a una entrevista 
laboral luego de asumir su identidad de 
género, mientras que, según el INDEC, 
dos de cada tres personas con discapaci-
dad están desempleadas. 

“Aliarnos con organizaciones que 
tienden puentes nos permite aportar con 
comunidades puntuales y con el merca-
do laboral en general. Pero también es 
una forma de seguir derribando barre-
ras internas, a veces invisibles, para que 
cada colaborador y colaboradora pueda 
aportar diariamente en el trabajo, desde 
su autenticidad”, señala Emilia Ganem, 
Project Lead Diversidad en Naranja X.

EN ACCIÓN
La compañía se unió a MeT para 

potenciar la equidad de géneros en el 
rubro IT. La alianza incluye la difusión 
de búsquedas de talento de la empre-
sa en una comunidad de más de 8000 

mujeres y diversidades en el país; y la 
participación de sus equipos en los 
MeTCamps, capacitaciones intensivas 
en tecnología que organiza la asociación 
civil. También incluye asesoramiento en 
políticas de género para la compañía. 
“Nos permite redoblar nuestro compro-
miso por un ecosistema tecnológico con 
más diversidad de género y ambientes 
saludables e inclusivos”, señala Soledad 
Salas, directora ejecutiva de MeT.

Además, Naranja X se alió por se-
gundo año consecutivo con Contratá 
Trans, un programa integral enfocado 
en la inserción sociolaboral de personas 
travesti, trans y no binarias. El acuerdo 
contempla la búsqueda personalizada 
de talentos y la vinculación con em-
prendimientos trans, así como la capa-
citación para colaboradores de la com-
pañía, donde ya se han sumado cuatro 
personas del colectivo. 

“Naranja X es parte de una red de 
empresas que nos acompañan, porque 
apuestan a la diversidad como valor y 
buscan generar acciones que signifiquen 
cambios en la realidad de las personas 
del colectivo”, afirma Gio Perchivale, 
líder de Comunicación y Vocería de la 
organización.

Desde 2012, más de 50 personas 
con discapacidad ya tuvieron prime-
ras experiencias laborales en la fintech, 
como parte de su programa de inclu-
sión, y este año se seguirá ampliando la 
oportunidad a más personas.

Como parte de su compromiso y evo-
lución, Naranja X buscará seguir pro-
moviendo proactivamente la inclusión 
de comunidades con mayores barreras 
en el mundo del trabajo y una cultura 
de respeto a la diversidad, a través de 
objetivos anuales y trabajando junto a 
quienes más saben. 

redaccion@convivimos.com.ar

C

Por más diversidad e inclusión laboral
Naranja X renueva su alianza con organizaciones de impacto para seguir potenciando la igualdad de 
oportunidades en el mundo laboral.

Suscripción
Le comunicamos que desde la edición de abril de 2024 el precio de la revista será de $2500 
finales por mes. En caso de no estar de acuerdo, podrá solicitar la baja de la revista en 
cualquier sucursal de Naranja X, o telefónicamente al 0810-333-6272.
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9 •  FINANZAS PERSONALES

icen que quien convier-
te no se divierte, sin em-
bargo, tampoco se trata 
de andar “tarjeteando” 
todo sin saber cómo va 
a abonarse después. Por 

eso, cuando los consumos son, por 
ejemplo, en dólares, conviene evaluar 
y analizar los pros y contras de cada 
medio de pago. 

PAGOS CON DÉBITO
Los consumos en el exterior pue-

den realizarse con tarjetas de débito, y 
esto tiene algunos beneficios:

-Asegura la cotización del dólar del 
día. De esta forma, se evita estar “cor-
tando clavos” por si hay alguna varia-
ción con la moneda extranjera.

-Favorece el control de gastos. Es 
más fácil llevar un registro detalla-
do de los gastos en moneda extran-
jera, porque el dinero en la cuenta 
va disminuyendo al momento de la 
compra.

-Evita andar con demasiado efecti-
vo en la calle. Este beneficio es válido 
para el pago con tarjetas de crédito 
también.

Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que:

-No existe financiación posible, 
hay que tener todo el dinero en el mo-
mento. Con algunas tarjetas de débito 
se puede elegir si esa compra se cobra 
en pesos o en dólares (en caso de tener 
ambas cuentas). En el caso de Naran-
ja X, solo se puede debitar en pesos, 
con los impuestos incluidos.  

-La cotización final que se toma 
del dólar tarjeta actualmente es más 
cara que el “dólar MEP”. Esto es igual 
para las tarjetas de crédito. Para un 
análisis detallado de este punto, se 
puede visitar el blog “Hablemos de 
plata”, de Naranja X.

-Otro punto para tener en cuenta 
es la seguridad. Al momento de reali-
zar un pago, es importante no perder 
de vista la tarjeta para evitar que se 
roben los datos o se clonen. 

TARJETAS DE CRÉDITO
Por su parte, el uso de este medio 

de pago tiene sus propios puntos por 
evaluar:

-Según la fecha en la que se haga la 
compra, se va a poder “patear” el pago 
de ese gasto unos días. No hace falta te-
ner toda la plata para desembolsar en el 
momento. Pero para saber lo que termi-
nará costando una compra, hay que es-
perar a que cierre el resumen. El monto 
final está atado a la cotización del dólar 
de ese momento. Aunque en Naranja X 
se puede hacer un pago anticipado del 
consumo desde la aplicación.

-No se puede “cuotificar” ningún 
consumo en moneda extranjera. 

-Al igual que la tarjeta de débito, 
se evita el hecho de tener que salir con 
mucho efectivo por la calle. Y si se 
pierde la tarjeta o la roban, esta pue-
de denunciarse inmediatamente para 
que no se puedan realizar compras 
con ella. 

MANEJO DEL EFECTIVO
Cuando se viaja al exterior, algún 

que otro billete va a necesitarse. Ya 
sea para propinas o para un gasto pe-

queño en la playa o en la calle. Así que 
mejor prestar atención a estos puntos:

-Al viajar, es importante observar 
la cotización que toman del dólar en 
el lugar de destino. En algunos casos, 
los vendedores locales pueden ofrecer 
tasas de cambio menos favorables al 
pagar con dólares, lo que puede resul-
tar en un gasto adicional innecesario 
en comparación con el uso de la mo-
neda local. 

-Tiene como ventaja que es un me-
dio de pago con mucha estabilidad y 
aceptación. Sobre todo el dólar esta-
dounidense, que lo reciben en la ma-
yoría de los destinos turísticos y co-
merciales en todo el mundo. 

-Por último, no es recomendable 
ir con pesos argentinos y adquirir la 
moneda local en el lugar; se sale per-
diendo con el tipo de cambio. 

Ahora sí, luego de este recorrido 
por cada medio de pago, podrá to-
marse la mejor decisión sobre cómo 
enfrentar los consumos en moneda ex-
tranjera en estas vacaciones. 

redaccion@convivimos.com.ar

D

Por más diversidad e inclusión laboral Gastos en moneda extranjera
Si se tiene la suerte de viajar al exterior de vacaciones, o incluso si se efectuaron gastos en un e-commerce 
fuera de la Argentina, siempre surge la misma duda: ¿cómo conviene pagar los gastos en moneda extranjera?
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10 • LIBROS

LAS GARRAS DEL ÁGUILA
Lisbeth Salander vuelve para enfrentar una 
red de corrupción que explota energías reno-
vables y combatir la violencia contra las mu-
jeres, en medio del ascenso de la ultraderecha.

384 págs.
Ediciones Destino 

Anécdotas de la historia argentina que demuestran 
que la carne vacuna es parte del ADN, desde el siglo 
XVI hasta el presente. Historias de personajes como 
Lio Messi y San Martín. Material interactivo. 

185 págs. 
IPCVA

A veces, entre madres e hijas también hay secretos o 
cosas que no se dicen. La nueva novela de la autora de 
Mujeres que compran flores indaga en ese vínculo con 
ternura, humor e inteligencia. 

400 págs.
Plaza & Janés

“Dije que sí inmediatamente, no dudé mucho en aceptar, porque 
entendí que era una oportunidad que no volvería a tener”, confiesa 
la autora sueca Karin Smirnoff, elegida para continuar Millenium, la 
saga creada por Stieg Larsson. “Se siente muy bien, pero también es 
una gran responsabilidad, porque hay muchos lectores. Es emocio-
nante”, dice quien escribió Las garras del águila, la séptima entrega. 
“Existían los libros previos, pero también tenía que crear lo mío. Por 
eso me permití inventar mis propios personajes en un ambiente que me 
pertenece, en un estilo mío, sin copiar a nadie”, agrega.

Cuenta que no tuvo condiciones a la hora de elegir qué temas abor-
dar. Entonces, en esta novela abordó la crisis energética y confiesa que, 
en particular, le interesa la violencia hacia las mujeres y la naturaleza. 
“Cuando un hombre escribe sobre violencia de género, puede conver-
tirse en entretenimiento. Por eso, mi mirada puede hacer una dife-
rencia. La violencia contra las mujeres es tan común que si una no 
escribe, se corre el riesgo de que parezca que no existe, y eso es más 
peligroso”, explica en una conferencia para Latinoamérica a la que 
asistió Convivimos. 

La escritora anticipó que se encuentra trabajando en la segunda 
entrega de las tres encargadas, pero que no siente presión sobre lo que 
vendrá después: “Millenium no es mi vida. Sé que es importante para 
otras personas, porque es algo enorme. Por respeto a los autores hago 
lo mejor que puedo”.

CARNE, UNA PASIÓN 
ARGENTINA
FELIPE PIGNA 

LA HERMANDAD DE 
LAS MALAS HIJAS  
VANESSA MONTFORT

YO LEO    KARIN SMIRNOFF 
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ESCALECTRIC
Composiciones propias en las que 
juegan con una instrumentación 
eléctrica. Mucho groove y libertad 
jazzera. 

Warner Music

El multiinstrumentista chileno expresa el coexis-
tir de la cultura indígena y occidental, y recrea 
los paisajes de la región en un viaje sonoro. 

Frecuencia Nativa 

El nuevo disco del grupo de folklore-fusión trae 
alegría y carnaval con diez nuevas canciones que 
transmiten la música como experiencia de vida.

Independiente 

Escalandrum está celebrando 25 años de vida, y su pianista, Nico-
lás Guerschberg, asegura que lo que los mantiene unidos son las ga-
nas de hacer música juntos. Ese deseo se alimenta de nuevas búsque-
das sonoras, como la que encararon para su nuevo disco, Escalectric. 
“Queríamos ver cómo el grupo podía cambiarse el traje, entonces nos 
metimos de lleno a bucear en estas sonoridades de menos maderas 
y más plástico, no acústico, sino electrónico”, cuenta sobre el trabajo 
número quince de la banda, que se completa con Mariano Sívori, Gus-
tavo Musso, Damián Fogiel, Martín Pantyrer y Daniel “Pipi” Piazzolla, 
nieto de Astor. 

“Estamos en un buen momento de creatividad, de ganas, de pro-
yectos”, revela sobre cómo los encuentra este aniversario. Todavía 
conservan características de aquellos muchachos que se unieron en el 
99, en especial la necesidad de estar en movimiento. “No nos dejamos 
ganar por la comodidad, nunca nos quedamos quietos, mantenemos 
la inquietud de encontrar un sonido propio”, cuenta. Así, persiguen 
la idea de una música con perspectiva de futuro, “algo que suene hoy, 
pero que si se escucha en unos años, no haya envejecido”. En ese sen-
tido, explica: “No buscamos, por nuestro estilo, una cosa que pegue 
ahora, que sea un hit, no es nuestro camino, sino que queremos que 
tenga durabilidad en el tiempo”.

¿Un disco que recomiendes? 
The Köln Concert, de Keith Jarrett.

ENCUENTRO CON LOS ANDES
MICHEL SORIANO

TODOS NOS VAMOS A 
MORIR IGUAL
LOS TEKIS 

YO ESCUCHO     NICOLÁS GUERSCHBERG  
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COSQUÍN ROCK
Julieta Laso se presenta el 10 de fe-
brero, acompañada de tres guitarris-
tas y un percusionista. Un show po-
tente para deleitarse. 

10 y 11 de febrero, en el Aeródromo 
de Santa María de Punilla, Córdoba. 

La cantautora neoyorquina trae su gran voz y todas sus 
canciones, incluidas las de su último disco, Love Lines.  

17 de febrero, a las 20, en Estadio Luna Park, Av. 
Madero 420, Buenos Aires.

El cantautor francoespañol se presentará en un show con 
formato acústico que promete temas nuevos y los de siempre.

15 de febrero, en Estadio Obras, Buenos Aires; 21 en 
Quality Espacio, Córdoba; y 24 de febrero, en Anfitea-
tro Municipal, Rosario. 

“Me identifico con el rock. Atravesó mi generación por com-
pleto, me siento ligada a ese mundo, algo de esa actitud me repre-
senta”, dice Julieta Laso, quien subirá al escenario del Cosquín 
Rock con una selección de tangos y piezas del folklore latinoame-
ricano que incluyó en su último disco, Pata de perra. 

Si bien su voz atípica e intensa surgió de las noches de arra-
bal, desmiente exclusividad con el tango y se considera una can-
tante de música popular. En ese sentido, cuenta que el cancionero 
de la región siempre fue parte de su vida: “Es una música que 
canto frecuentemente en mi casa. En este caso, me animé a hacer 
un disco así, es la primera vez que lo hago profesionalmente”.

Revela que Pata de perra es su trabajo más alegre, sucesor de 
Cabeza negra, al que define como el más telúrico. “Me gusta ir 
de un lugar a otro. Supongo que después de un álbum tan trágico 
necesite salir a otra cosa y lo mismo volverá a suceder. Lo impor-
tante es estar en movimiento, es una forma de no aburrirme”, 
comenta quien divide su hogar entre Salta y Buenos Aires. 

Su carrera de cantante comenzó hace quince años, y aún con-
serva la adrenalina antes de un show. “Cuando canto en vivo, 
son momentos en los que me encuentro con mi potencia, me hace 
muy bien e intento que les haga bien a los demás también. Con la 
música me siento más poderosa”, confiesa.

¿Una artista que recomiendes ver en vivo? 
Lidia Borda.

LP MANU CHAO

DESDE LA PISTA     JULIETA LASO   



SI SALÍS CON VIDA
Una reflexión sobre el mundo que
habitamos y la realidad que venimos
creando en él. 

A partir del 13 de febrero, todos los mar-
tes, a las 21, en NÜN Teatro Bar, Juan 
Ramírez de Velasco 419, Buenos Aires. 

La versión teatral de este clásico, con Soledad Silve-
yra y Osvaldo Laport. Una obra sobre los vínculos y 
el camino de la felicidad. 

De miércoles a domingos, en Multiteatro Comafi, Av. 
Corrientes 1283, Buenos Aires.

Una muestra póstuma de Antonio Seguí, con más de 40 
obras del padre de “La familia urbana” de Córdoba.

Hasta el 10 de marzo, en el Centro de Arte Contem-
poráneo-Chateau Carreras, Av. Ramón Cárcano S/N, 
Parque del Chateau, Córdoba. 

“Es muy loco estar arriba del escenario, mirar para el costa-
do y que no haya nadie que te sostenga la mirada”, dice Karina 
Hernández, quien, por primera vez en sus veinte años de carrera, 
se enfrentará a un unipersonal. “También, es un desafío personal 
enorme, porque me hace salir de mi comodidad de actriz, estar 
atenta y alerta todo el tiempo. Es muy interesante, es al mismo 
nivel la excitación y el miedo que tengo”, agrega a días del estre-
no de Si salís con vida. 

Asegura que es una pieza “preciosa” y que plantea una re-
flexión sobre cómo las personas en la actualidad andan por la 
vida como autómatas sin preguntarse el porqué de la existencia o 
acerca de las necesidades del otro. Aclara que la obesidad no es el 
eje de la obra, pero que igualmente la atraviesa: “Es porque soy 
gorda, entonces soy yo actuándola con este cuerpo, que es mío y, 
por tanto, está en escena todo el tiempo”. 

En ese sentido, lamenta que la ficción argentina aún no elija 
como protagonistas a cuerpos no hegemónicos. “Tenemos tanto 
en esta industria, y tan bueno, que me da pena que las historias 
estén contadas para pocos. No llegó aún el momento de este cam-
bio. En la Argentina es más una cuestión de completar el cupo 
marrón, trans o gordo para no quedar mal, pero no se están con-
tando historias para esas personas”, sostiene.

¿Una obra que recomiendes? 
Suavecita, de Martín Bontempo.

LA FUERZA 
DEL CARIÑO

CON EL TIEMPO 
SUSPENDIDO

EN ESCENA     KARINA HERNÁNDEZ    
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Elly Conway es la autora de una serie de novelas de espio-
naje cuya idea de la felicidad es pasar la noche en casa con 
su computadora y su gato, Alfie. Pero cuando las tramas 
de sus libros de ficción empiezan a reflejar las acciones 
encubiertas de una organización de espías de la vida real, 
las noches tranquilas pasarán a ser cosa del pasado.

Dado por muerto por sus enemigos, Paul Atreides se une 
a un pueblo de feroces guerreros que vive en el desierto. 
Allí comenzará su entrenamiento, y demostrará que pue-
de convertirse en su líder. Pero en las sombras se ocultan 
demasiados secretos. Segunda parte de esta nueva adap-
tación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert.
 

ARGYLLE: 
AGENTE SECRETO 
(CINES)

DUNA: 
PARTE DOS 
(CINES)
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LOS BILBAO
Iván Bilbao, de 33 años, atraviesa el pa-
bellón de una cárcel de máxima seguridad 
hasta llegar a la última reja. Del otro lado, 
una familia fragmentada por cinco años de 
ausencia. En el regreso a su pueblo, su mu-
jer y su hija lo pondrán a prueba en la bús-
queda de un destino mejor.

Estreno por confirmar en febrero.

Los Bilbao es la tercera película en la que Pedro Speroni retrata el 
universo carcelario. En Rancho, su largometraje debut, habló sobre 
los reclusos de un penal de máxima seguridad. Allí conoció a Iván 
Bilbao, que se convirtió en el protagonista del nuevo documental, 
donde registró su camino tras quedar en libertad.

“Para Rancho conviví dos años con los internos, y la verdad que 
fue una experiencia increíble, descubrí mucha humanidad en ellos. 
En un momento pasó algo que me conmovió, en medio de una pelea 
de Iván con otro preso, él me ve con la cámara, entonces me agarra 
y me lleva a una celda para protegerme y vuelve a pelear. Que me 
haya cuidado en ese momento me hizo dar cuenta de que detrás de 
personajes rudos, también hay gestos de humanidad y confianza”, 
cuenta el realizador. 

Dice que el género documental te modifica constantemente, “por-
que estás en contacto permanente con una realidad muy compleja. 
Todo el tiempo te está tocando”. Por eso, luego de los rodajes, su 
mirada se transformó y lo celebra. “Cuando hago las pelis no pienso 
tanto en el después, sino en el estar presente en ese momento”, revela. 

Actualmente está desarrollando su próximo documental, Herma-
nas, sobre mujeres presas, y con el cual cerraría la temática tumbera. 
También está escribiendo su primera ficción. 

¿Una película que recomiendes como imperdible? 
Al este del Edén, de Elia Kazan.

YO VI     PEDRO SPERONI   
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erano, 1957. El expi-
loto Enzo Ferrari vive 
una intensa crisis. Por 
el lado económico, la 
quiebra amenaza la 
fábrica automotriz que 

fundó junto a su esposa hace una dé-
cada. Por el lado personal, su matri-
monio se cae a pedazos tras la muerte 
de su hijo Dino y el reconocimiento 
de otro hijo. Ferrari deberá soportar 
la presión financiera que lo obliga 
a aumentar la productividad de su 
empresa, dejando de lado su deseo 
de producir autos de carrera. Y, al 
mismo tiempo, lidiar con sus pilotos 
obsesionados por ganar la traicione-
ra carrera de 1000 millas a través de 
Italia.

No hay dudas de que el mundo 
del automovilismo es uno de los que 
más pasión despierta. Por eso se han 
dado grandes hitos en la historia de 
este deporte que fueron plasmados 
en el cine. Hablando de Ferrari, en 
2019 se estrenó Contra lo imposible 
(2019), que cuenta la historia del 
diseñador de automóviles Carroll 
Shelby y el piloto británico Ken Mi-
les, responsables de la construcción 
de un revolucionario coche para 
Ford con el fin de participar en el 
Campeonato del Mundo de Le Mans 
de 1966 y derrocar el dominio de la 
escudería italiana. 

Rush: Pasión y gloria (2013) se 
mete en la rivalidad que mantuvie-
ron dos de los más grandes pilotos de 
Fórmula 1, el británico James Hunt 
y el austríaco Niki Lauda. 

En La carrera del siglo (1965), 
inspirada en un hecho real ocurrido 
en 1908, dos excéntricos y feroces 
pilotos rivales se enfrentan para ver 
quién gana una competencia auto-
movilística que se llevará a cabo en-
tre Nueva York y París. Bonnie Be-
delia es la protagonista de Corazón 
sobre ruedas (1983), largometraje 

V

Rápidos y furiosos
Llega a los cines Ferrari, la película de Michael Mann sobre la vida de Enzo Ferrari, protagonizada 
por Adam Driver y Penélope Cruz. Los detalles sobre el film.

Por Leo González 

que sigue la historia real de Shirley 
Muldowney, una mujer decidida a 
ser una piloto de carreras de pica-
das. A pesar de los altos riesgos de 
este tipo de competencias y la car-
ga que supone para su vida familiar, 
ella intentará hacer lo posible para 
alcanzar su sueño. 

En Gran Turismo: De jugador a 
corredor (2023), conocemos a Jann, 
un adolescente experto en el video-
juego Gran Turismo cuyo sueño 
imposible es convertirse en piloto 
profesional. Su deseo puede llegar 
a convertirse en realidad cuando 
Danny Moore, ejecutivo de Nismo, 
la división de deportes de motor de 
Nissan, crea la GT Academy para re-
clutar jugadores expertos del simu-
lador de carreras. 

Para terminar, no podemos de-
jar de nombrar la película argentina 

Operación Fangio (1999). En fe-
brero de 1958 se celebra el II Gran 
Premio Automovilístico Internacio-
nal de la ciudad de La Habana, en 
Cuba. El gran piloto argentino Juan 
Manuel Fangio, cinco veces campeón 
mundial, es muy esperado para que 
participe, pero un grupo revolucio-
nario quiere secuestrarlo con inten-
ciones políticas.

Con estas recomendaciones están 
listos para ajustarse los cinturones, 
poner primera y arrancar directo a 
disfrutar de estas hermosas pelícu-
las. 

redaccion@convivimos.com.ar

Un irreconocible Adam Driver interpreta a Enzo Ferrari.
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El color del amor
Febrero es el mes del amor, un sentimiento que tiene múltiples formas y diversos destinatarios. 
Aquí, una pequeña muestra de sus posibilidades. 

MIS HERMANOS DE CORAZÓN 
“Dibujé a mi hermano y al lado 
dibujé a mi hermanito pequeño… 
¡Son iguales! Mi hermano mayor 
se llama Juan José y tiene 15 años, 
y el menor es un perro chihuahua 
de 1 año y 2 meses, y se llama 
Máximo Décimo Meridio. Me encanta 
dibujar, lleno cuadernos y cuadernos 
de dibujos. Les envié algunos a 
Convivimos”.

Katherine Mayerlli Terán 
(10 años, Salta)

QUERERNOS COMO SOMOS
“¡Hola! ¿Cómo están? Soy Morena, ¡mi seño Vale me 
pidió que dibuje para su revista! Este mes cumplo 12 

y dibujo desde los 3 años... ¡Amo dibujar siempre! 
Con este dibujo quiero transmitir que tenemos que 

querernos tal cual somos, no importa si somos flacas, 
gordas, etc. Ser felices, descubriendo lo bello que 

tenemos para dar”.  

Morena Barrera 
(11 años, San José de la Dormida, Córdoba)

EL COLOR LO PONEN 
TUS SENTIMIENTOS
“¡Hola! Una de las cosas que me 
encanta hacer es dibujar, algo 
que me permite expresar y me 
tranquiliza”.

Sofía Zanetta 
(12 años, San Rafael, Mendoza)
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SÍNTOMAS
Puede ser que lo hagamos para evi-

tar que las agujas avancen en el reloj 
y no sentirnos tan grandes. O simple-
mente porque deseamos que sean ni-
ños para siempre. Los padres nos da-
mos cuenta de que nuestros hijos han 
crecido cuando intentamos hacerles 
upa y la columna cruje como una vie-
ja silla de madera. No queremos que 
cumplan años, pero ellos se empeñan 
en seguir haciéndolo. En el ínterin, en 
todo ese maravilloso proceso de descu-
brimientos conjuntos, hemos sido tes-
tigos de todo lo que les fue pasando: 
sus alegrías, sus dudas, sus miedos, sus 
triunfos. Y nos alegramos. Y también 
reflexionamos. Síntoma de que nos va-
mos poniendo viejos.

Hace poco, mi hijo mayor cumplió 
40 años. El Colo. Confieso que la pers-
pectiva me asusta. Porque es una mon-
taña de tiempo y porque él marcó mi 
debut como padre. 

Primeras reflexiones. Hay sensacio-
nes que a veces resultan muy difíciles 
de contar. Si existiese una pantalla que 
permitiese mirar por el espejo retrovi-
sor y repasar cada una de mis acciones 
desde aquel primer día, tal vez resul-
taría difícil aprobar todo lo que hice. 
Desde la inseguridad para tenerlo en 
brazos hasta la incapacidad suprema 
de cambiarle un pañal. Por acumula-
ción de faltas, igual que en el fútbol, 
él me debería haber sacado tarjeta roja 
muchas veces. Hasta pienso que debe-
ría pedirle perdón, pero a esta altura 
no creo que me dé bolilla. 

Durante mucho tiempo fuimos en-
tusiastas visitantes del kiosco Clemente 
en Urca, donde nos ponían alfombra 
roja cada vez que entrábamos. Y no 
era para menos, llenamos tres veces el 
álbum de figuritas de Italia 90 y consu-

mimos toda la producción regional de 
Palitos de la Selva y caramelos Mogul, 
tanto en sus variantes de goma, duros 
o chupetines. Clemente en persona nos 
atendía desde que el Colo tenía dos 
años. Después vinieron las épocas de 
los videoclubes, donde también tenía-
mos asistencia perfecta. El gordo Hu-
mayer, dueño del Video Club Córdoba, 
nos reservaba las películas de dibujos 
que entraban, pero el Colo siempre 
quería ver la misma de He-Man. Más 
grande, y en complicidad con sus her-
manos, atacábamos los locales de Sa-
coa los sábados por la tarde; la compra 
de fichas o la carga de créditos a sus 
tarjetas era inversamente proporcional 
a la descarga de mis bolsillos. A veces, 
esa rutina se alteraba por el cine. El 
Colo armó una trilogía con sus herma-
nos y se hicieron fanáticos de Jurassic 
Park en todas sus versiones, fanatismo 
que hoy todavía cultivan: los grandotes 
celebran cada vez que el cable repite 
una peli de los dinosaurios. Previa-
mente a su adolescencia llegó el fútbol 
y la pasión por Talleres. Él también se 
encargó de contagiarles los colores y los 
cuatro seguimos el derrotero del equipo 
de Barrio Jardín por la B, el Nacional o 
el Argentino, en épocas donde era va-
liente decir que éramos hinchas de la T. 

Vuelvo la vista atrás y sigo reflexio-
nando. Sé que compartir todos esos 
momentos con ellos fue un baño de fe-
licidad ininterrumpida, pero entiendo 
que ya pasaron y vuelven solo en los 
recuerdos. Síntoma tremendo del vie-
jazo: añorar las lindas épocas. Como la 
de ver al Colo en sus 40 y seguir cre-
yendo que es el mismo al que le (mal) 
cambiaba los pañales. 

redaccion@convivimos.com.ar

FERNANDO  MEDEOT

“NO QUEREMOS 
QUE CUMPLAN 

AÑOS, PERO 
ELLOS SE 

EMPEÑAN 
EN SEGUIR 

HACIÉNDOLO”.

Facebook: Fernando Medeot
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CORTITOS Y REBELDES
En el universo de la lengua espa-

ñola, donde las letras danzan y las sí-
labas se entrelazan, existe un pequeño 
grupo de rebeldes lingüísticos: los mo-
nosílabos. Estas palabras de una sola 
sílaba se rebelan contra la tilde gráfi-
ca, salvo en situaciones excepcionales. 
¿Cuáles son esas excepciones? Vamos 
a revisarlas en estas líneas.

Para comenzar, será bueno repasar 
algunos conceptos. La tilde es el signo 
ortográfico con el que, según determi-
nadas reglas, se representa en la es-
critura el acento prosódico (aquel que 
marca la sílaba que se pronuncia con 
más énfasis, en una palabra); por ello, 
recibe también los nombres de acento 
gráfico u ortográfico. 

Por su parte, una palabra es mo-
nosílaba cuando no puede dividirse, 
algunas son reconocibles muy fácil-
mente: “mes”, “fe”, “del”. Otras pre-
sentan alguna complejidad, porque 
hay que evaluar secuencias vocálicas 
y observar diptongos o triptongos. Así, 
se considera diptongo toda combina-
ción de vocal abierta (/a/, /e/, /o/) 
seguida o precedida de vocal cerrada 
(/i/, /u/) átona (sin tilde), o de dos 
vocales cerradas distintas (fue, bien, 
fluir) y triptongo toda combinación 
de una vocal abierta entre dos vocales 
cerradas átonas, o una vocal abierta 
precedida o seguida de dos vocales ce-
rradas (buey, guiar).

Según la Real Academia Españo-
la, los monosílabos no llevan tilde, a 
menos que se tope con su alter ego: 
la tilde diacrítica (la tilde diacrítica es 
el acento gráfico que permite diferen-
ciar en la escritura ciertas palabras de 
igual forma, pero distinto significa-
do). En el mundo de los monosílabos, 
la tilde diacrítica es como las especias 
en la cocina: se utilizan con modera-

ción, pero su ausencia puede cambiar 
el sabor de la frase.

Pero ¿qué hace a un monosílabo 
merecedor de una tilde? La tilde grá-
fica se reserva para aquellos monosí-
labos que, a pesar de su simplicidad, 
se enfrentan a un dilema semánti-
co. Palabras como “te”, “de”, “mi”, 
“mas”, entre otras, desafían la norma 
y reclaman su tilde diacrítica en cier-
tos contextos.

La complejidad se intensifica 
cuando las secuencias vocálicas en-
tran en escena. ¿Es una vocal abierta 
seguida de una cerrada, o viceversa? 
¿O quizás se trata de dos cerradas dis-
tintas? Estas preguntas determinan si 
un monosílabo se mantiene en silencio 
ortográfico o alza la voz con una tilde.

Para resolver este intríngulis, no 
debemos confundir las formas ver-
bales donde el acento prosódico (la 
fuerza de la palabra) recae en la vo-
cal abierta, como “rio” o “guio”, con 
aquellas donde la vocal cerrada toma 
el protagonismo, como “río”. La tilde 
se hace presente en estos casos para 
demostrar que la fuerza está en la vo-
cal cerrada y, de esta manera, desen-
trañar el significado.

Así, la tilde diacrítica se convierte 
en la pieza clave para distinguir entre 
“él rio de Carlos Paz” y “el río de Car-
los Paz”. Una tilde puede cambiar el 
curso de una oración y dar vida a un 
monosílabo aparentemente tranquilo.

En conclusión, mientras explora-
mos la danza de las letras y las sílabas 
en la lengua española, recordemos que 
los monosílabos, aunque breves, abun-
dan en matices. La tilde diacrítica les 
otorga la libertad de expresarse cuando 
las reglas fonéticas lo requieren. 

redaccion@convivimos.com.ar

“ESTAS 
PALABRAS 

DE UNA SOLA 
SÍLABA SE 

REBELAN 
CONTRA 

LA TILDE 
GRÁFICA”.

AGUSTINA BOLDRINI
LinkedIn: Agustina Boldrini
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SUGERENCIAS DE UN RECIÉN NACIDO
Sé que no es fácil para ustedes sa-

ber qué necesito; qué pido cuando lloro 
o cuando me pongo colorado.

Para mí también. 
La comunicación no es sencilla en-

tre quienes hablan idiomas diferentes. 
Yo con apenas diez días de vida, y uste-
des, tan crecidos.

Los veo moverse de acá para allá, 
llevando y trayendo cosas, lanzando 
sonidos confusos… y todo frente a mí, 
para mí, por mí.

Por acá tampoco es simple, inmovi-
lizado por esta insensata costumbre a 
la que llaman “ropa”.

Recuerden que mi vida anterior 
transcurrió en una cómoda y silenciosa 
oscuridad; estuve nueve meses plácida-
mente desnudo y bajo agua tibia, solo 
acompañado por el ritmo de un cora-
zón.

Por eso les propongo, a fin de ini-
ciar una relación respetuosa y estable, 
que intentemos descifrarnos. 

Voy a adelantar algunos detalles 
que podrían servirles de mucho. Im-
porta la convivencia, ¿no?

Por ejemplo: no me sofoquen. Los 
sacos, las mantas y los chalecos de lana 
no impedirán que enferme. Los con-
tagios me llegarán con los estornudos, 
con las conversaciones o con las toses. 
O cuando, fascinados, me llenen de be-
sos.

La ropa solo me da calor y sed. Por 
eso a veces pido comer a cada rato (y 
agoto a esta señora a la que le dicen 
“madre”).

Postura: si observan bien, los re-
cién nacidos pasamos los días mirando 
techos. Entiendo que es más cómodo 

para ustedes, pero la luz molesta y me 
obliga a cerrar los párpados. 

Con menos intensidad podrán 
apreciar mis ojos claros y bellos, pero 
aprovechen ahora, porque después 
cambiarán.

Cuidado al exponerme al sol, gra-
cias.

Un detalle fundamental para ga-
rantizar el bienestar de todos es el ajus-
te del pañal. Me explico: mi panza se 
agranda mucho después de tomar le-
che; se hincha como un globo y el pañal 
aprieta, ¿podrían aflojarlo?

¿Qué hacen ustedes al terminar de 
comer?: se desprenden un botón del 
pantalón o un punto del cinto. ¿Y yo, 
qué? 

De noche es peor: ustedes usan ropa 
suelta, y yo, condenado a pañal ajusta-
do perpetuo. Sé que a mi edad el riesgo 
de enchastre es alto, pero piensen que 

estaré mejor si aflojan, por lo menos, 
una tira del pañal. Prueben hoy mis-
mo, voy a dormir mejor, mil gracias.

Según dijo el neonatólogo, mido 50 
centímetros de largo. Eso significa que 
cualquier movimiento brusco me alte-
ra. 

Consideraría un gesto de amor 
de su parte si dejaran de sacudirme 
cuando me pasan de brazo en brazo, 
o cuando encaran esas insólitas danzas 
para que entre en sueño. 

Todo eso solo me produce mareos, 
vértigo y ganas de vomitar. Está com-
probado que son ustedes los que nece-
sitan moverse. 

Estas nimiedades podrían ayudar-
nos a convivir; piensen que, con apenas 
diez días, extraño la calma del útero.

Porfa, no canten a coro para esti-
mularme, eso es para más adelante. 

Pueden deliberar sobre si saqué la 
nariz de papá o las orejas de la abuela, 
pero eso también cambiará; y yo seré 
yo, no una suma frankenstiana.

No usen perfumes o colonias que 
bloqueen olores naturales; perturban 
la alimentación.

Y finalmente, y a modo de plan ge-
neral para esta reciente familia, dedi-
quen un rato del día a ustedes.

Al llegar absorbí toda la energía, y 
la pareja quedó postergada. 

Busquen el momento, tómense de 
las manos y no digan nada; solo des-
cansen. 

Nos hará bien a todos.
Seguramente terminaremos que-

riéndonos. 

redaccion@convivimos.com.ar

“A MODO DE PLAN 
GENERAL PARA 
ESTA RECIENTE 

FAMILIA, DEDIQUEN 
UN RATO DEL DÍA A 

USTEDES”.

ENRIQUE ORSCHANSKI
orschanski@gmail.com
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BORGES Y GARDEL
“A Gardel no le gustaba el tan-

go”. La frase, compadrita y provo-
cadora, no podía venir sino de Jorge 
Luis Borges, que, en su gusto por la 
polémica, afirmaba que a Gardel no 
le gustaba ni cantar ni bailar tango, 
y le negaba al género prototípico 
de la música porteña el carácter de 
popular, vinculando el sentimiento 
criollo exclusivamente a la guitarra, 
“que se oía en todos los almacenes 
de Buenos Aires” y era “típica de la 
milonga”. 

A Borges le gustaba el tango pre-
vio a Contursi y, por lo tanto, tam-
poco estaba entre los admiradores de 
Gardel: “Creo que Gardel contribuyó 
al ablandamiento del tango; Gardel y 
un instrumento tardío, originario del 
barrio de La Boca, que fue el ban-
doneón”.1 Es cierto que los primeros 
conjuntos no incluían el bandoneón, 
pero sí la guitarra, junto con flauta y 
violín. Pero para cuando Borges, que 
había nacido en 1899, pudo haber 
escuchado algún tango por primera 
vez, ya había muchos bandoneonistas 
en Buenos Aires. “Gardel –decía Bor-
ges– unió el drama al tango como si él 
mismo lo protagonizara, a la manera 
de un personaje de ópera”.2 

Carlitos no pensaba lo mismo, 
se consideraba sí intérprete, pero 
nunca un protagonista de aquellos 
tangos: “Con frecuencia me pre-
guntan cómo arreglo o qué camino 
sigo para componer mis tangos, y en 
verdad, mi deseo es siempre eludir 
la respuesta pues temo desilusionar 
al curioso, ya que muchos creen que 
para escribir tangos es necesario es-
tar en condiciones lamentables de 
amargura”.3 

Pese al disgusto manifiesto de 
Borges por el tango canción y por 
Gardel, nada pudo impedir que se 
conmoviera cierta vez con la música 
identitaria de Buenos Aires. Ocurrió 
en Texas, cuando, invitado por la uni-
versidad para dictar una conferencia, 

visitó en su casa a un amigo paragua-
yo que le hizo escuchar unos tangos 
que merecieron la siguiente reflexión 
de “Georgie”:  “Tocó todos los tan-
gos que aborrezco, realmente: flaca, 
fané y descangayada… La cumparsi-
ta... Yo me decía qué vergüenza, es-
tos no son tangos; qué horror es esto. 
Y mientras yo estaba juzgándolos 
intelectualmente, sentí las lágrimas 
que estaba llorando yo, de emoción. 
Es decir, yo condenaba aquello inte-
lectualmente, pero al mismo tiempo 
aquello me había llegado y yo estaba 
llorando.4 

En otro escrito se refirió a Gardel 
en estos términos: “He conversado 
con algunos de sus amigos; su obliga-
da condición de profesional que debía 
ganarse la vida no le impidió ser muy 
generoso. Bastaba que uno le dijera 
que andaba necesitado, para recibir 
de su mano un fajo de billetes que él 
no contaba. Es natural que conociera 
muchas mujeres. Pude haberlo oído 
cantar en los cinematógrafos y nunca 
lo oí; su gloria máxima fue póstuma. 
Ha tenido muchos imitadores; ningu-

no, me aseguran, lo iguala. Buenos 
Aires se siente confesada y reflejada 
en esa voz de un muerto. La gente lo 
apoda con afecto el Busto que sonríe 
o, con más gracia, el Mudo. El primer 
apodo alude a su monumento, en el 
cementerio del Oeste, donde llegan 
homenajes de flores. Días pasados oí 
decir: ¡Ese Gardel! Cada día canta 
mejor”.5  

1 Jorge Luis Borges, “A Gardel no le gus-
taba el tango”, Clarín, jueves 19 de junio de 
1975.

2 “Gardel, mito y polémica”, El Mundo, sá-
bado 12 de junio de 1965.

3  Clarín, domingo 9 de diciembre de 2012, 
Suplemento “Gardel eterno”, pág. 9.

4 Citado por Leonardo Vacarreza, “Noti-
cias de un tango escrito por Borges”, La La-
gartija Emplumada, Año 1, Nº 1, La Paz, Boli-
via, septiembre de 2004.

5 Jorge Luis Borges, “El tango y Gardel”, 
en Carlos Gardel. Tango que me hiciste bien, 
Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, ju-
nio 1985, págs. 8 y 9.

redaccion@convivimos.com.ar
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a duración de vida de los seres humanos 
está aumentando notablemente en el si-
glo XXI. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) informó que en el año 2022 
había alrededor de 3,5 millones de cente-
narios y 15 mil supercentenarios (más de 
110 años). Para el 2050 habrá entre 8 y 

10 millones de centenarios. Como decían Les Luthiers: 
“La única forma de vivir mucho es envejecer”.

Pero hay dos formas de envejecer: saludable o la-
mentablemente. La ciencia médica ha aportado co-
nocimientos en los últimos años para que la vejez 
produzca el menor deterioro, tanto física como psí-
quicamente.

Aquí van los cuatro consejos más aceptados en la 
actualidad:

ACTIVIDAD FÍSICA
Necesaria toda la vida, pero imprescindible a partir 

de los 50 años o en su defecto a partir de leer estas 
líneas. Los huesos, la masa muscular y las articulacio-
nes deben ser activadas todos los días, ya sea con ejer-
cicios indicados por un kinesiólogo o un profesor de 
educación física, o al menos con caminatas, cuidados 
de huertas, baile, yoga, bicicleta u otras maneras de 
moverse. El sedentarismo, estimulado por las panta-
llas modernas y por el home office post COVID-19, nos 
lleva a estar sentados por horas sin interrupciones pe-
riódicas de movimiento, lo cual es increíblemente per-
judicial para nuestra salud. La actividad física diaria 

y permanente da beneficios notables tanto corporales 
como anímicos. Ejercicios para mantener el equilibrio 
y tomar medidas drásticas y oportunas, especialmente 
en el baño y dormitorio, ayudan a evitar caídas que son 
tan frecuentes y lamentables en la tercera edad.

ALIMENTACIÓN
No menos del 50 por ciento deben ser vegetales cru-

dos o cocidos, y hay que comer mínimo dos frutas por 
día. Los vegetales y las frutas proveen fibras no digeri-
bles, pero alimentan la microbiota, antiguamente mal 
llamada “flora intestinal”, que se ha demostrado que 
cumple un papel muy importante en la salud humana. 
Las carnes, sin olvidar los pescados, son suficientes tres 
o cuatro veces por semana; los huevos, uno o dos dia-
rios; y legumbres todos los días, alternando garbanzos, 
porotos, arvejas o lentejas. Evitar alimentos envasados 
y comida chatarra. En algunos casos, la sustitución de 
la leche de vaca por leche de almendras o coco es re-
comendable, aunque son más caras. Hay que tomar no 
menos de dos litros de agua por día, y bebidas alcohó-
licas moderada y ocasionalmente. No consumir bebidas 
gaseosas o saborizadas.

REPOSO 
El sueño es más importante de lo que creíamos. 

Mientras dormimos, nuestro cerebro trabaja incansa-
blemente. Ordena los conocimientos aprendidos du-
rante el día, los codifica y almacena mientras crea 
nuevas relaciones interneuronales. Viene el sueño y 

VIDA SALUDABLE 
EN PERSONAS MAYORES

Cuatro consejos para disfrutar de la vida 
y envejecer con inteligencia.

26 • BIENESTAR
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empieza la magia. Dormir bien es 
imprescindible: no menos de siete 
a ocho horas por noche, más 20 a 
40 minutos de una siesta breve al-
tamente benéfica. Cuando el cuer-
po duerme, el cerebro trabaja. Un 
buen reposo impacta sobre la salud 
física y psíquica.

ACTITUD MENTAL POSITIVA
Es fundamental para que la ve-

jez sea saludable. La soledad es 
mala compañera. La familia y los 
amigos son vínculos imprescindi-
bles para mantener las ganas de 
vivir. Participar de excursiones, pe-
regrinaciones, comisiones de ayuda 
o cualquier otra actividad que per-
mita compartir la vida con otros. Es 
necesario querer vivir prolongada-
mente para disfrutar de los últimos 
años. No hay que confundir proble-
mas con inconvenientes. Problemas 
son las enfermedades terminales. 
En cambio, solo son inconvenientes 
molestos, pero no fatales, la mala 
memoria, los dolores articulares, 
la hipoacusia, los problemas de la 
vista, las dificultades para caminar, 
etc. La medicina moderna ayuda, 

pero nuestro estado anímico es fun-
damental. La familia, los amigos, la 
actividad física, las medidas contra 
la soledad, el pertenecer a un gru-
po, disfrutar de la naturaleza aun 
cuidando una plantita con flores so-
bre nuestro escritorio, la lectura, los 
juegos de mesa, los juegos mentales 
y hasta nuestras propias creencias 
en algo superior que algunos llama-
mos Dios, otros Energía, la Fuente 
o similares, promueven esperanza. 
La felicidad se encuentra haciendo 
felices a los demás. Para algunos, 
la oración o la meditación son fun-
damentales. Todo ayuda a evitar el 
deterioro cognitivo. 

Si vamos a vivir mucho, empece-
mos ya a envejecer con inteligencia: 
actividad física, comida saludable, 
sueño suficiente y, sobre todo, acti-
tud mental positiva nos permitirán 
disfrutar muchos años. 

*Dr. Guillermo J. Bustos. Profesor 
Emérito Facultad de Medicina, Universi-
dad Católica de Córdoba.
drguillermobustos@hotmail.com

redaccion@convivimos.com.ar
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"La familia y 
los amigos son 

imprescindibles 
para mantener las 

ganas de vivir". 



Por Yamila Garab
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E
l verano siempre es bien-
venido, porque nos permi-
te disfrutar del aire libre, 
zambullirnos al agua y 
andar más ligeros de ropa. 
Sin embargo, si no nos 
cuidamos de los calores 

extremos, podemos llegar a tener al-
gún trastorno de salud. El más común 
es el golpe de calor, que es un aumen-
to de la temperatura corporal hasta 40 
°C, y más grave, pero también menos 
frecuente, la deshidratación, que es la 
pérdida de líquidos a causa del exceso 
de transpiración. Afortunadamente, 
ambas dolencias pueden prevenirse y 
evitarse.

Para eso, el Ministerio de Salud de 
Córdoba dio a conocer un instructi-
vo en el que se indican los cuidados 
elementales, como no exponerse al sol 
entre las 10 y 16 horas, usar cremas de 
protección solar y vestir ropas holga-
das, livianas, de algodón y de colores 
claros, que reflejan y rechazan los ra-
yos solares, a diferencia de los colores 
oscuros, que los absorben. También 
advirtió que los más propensos a sufrir 
un golpe de calor o deshidratación son 
los mayores de 65 años, las embaraza-
das y los afectados por enfermedades 
crónicas respiratorias o cardíacas, dia-
betes u obesidad, que por eso deben 
cuidarse más aún del sol y el calor. 

En cualquier caso, siempre es útil 
saber que el golpe de calor “puede ser 
detectado por signos como una tem-
peratura corporal mayor a 39 grados, 
piel enrojecida, caliente y seca; respi-
ración agitada o aceleración del pulso 
(taquicardia)”, describe Rocío Setti, 
médica clínica del Centro Moreau, en 
Buenos Aires. Agrega que otros sín-
tomas son dolor de cabeza, mareos, 
pérdida de conciencia e incluso con-
vulsiones. A su vez, advierte que la 
deshidratación se manifiesta con sig-
nos como “una respiración agitada, 

fatiga excesiva, baja presión arterial, 
falta de apetito, taquicardia y una ori-
na oscura o escasa”.

La médica recomienda que, ante 
la presencia de cualquiera de estos 
síntomas, se acuda o llame de inme-
diato al médico. Entre tanto, lo mejor 
es mantener a la persona a la sombra 
o en un lugar fresco, airearla, hume-
decer su ropa y darle de tomar agua 
fría. Agrega que, si el afectado “se en-
cuentra consciente y colaborativo, se 
le puede dar de beber agua en sorbos 
pequeños”, pero advierte que debe to-
marla sentado y no acostado.  

En todos los casos, la bebida más 
adecuada es el agua potable, según 
recomienda Cristina Freuler, jefa de 
Medicina Interna del Hospital Ale-
mán porteño: “La cerveza y el cleri-
có refrescan, pero no aportan agua. 
La cerveza y el mate son diuréticos, y 
entonces hacen perder líquidos. Y las 
gaseosas fomentan la retención de ga-
ses”, aclara. Lo mejor, el agua. 

redaccion@convivimos.com.ar

Cómo evitar los trastornos de la salud que suelen causar las altas temperaturas durante el verano. 
Consejos prácticos para la vida cotidiana y la alimentación.

Cuidarse del calor
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LOS NIÑOS PRIMERO
En el caso de los bebés y niños de hasta 
cinco años se aconseja bañarlos o mojar-
los seguido, y que usen siempre gorro y 
protector solar. También se recomienda 
mantenerlos en lugares bien ventilados 
o frescos, darles de tomar seguido agua 
fresca o jugos naturales incluso sin que 
ellos lo pidan (o, en el caso de los bebés, 
amamantarlos más seguido). Además, 
ante síntomas como sed intensa, fiebre, 
dolor de cabeza, sudor excesivo, des-
orientación, náuseas o vómitos, se debe 
consultar de inmediato al médico.



urante muchas décadas, el 
ritual consistía en encen-
der la radio o el televisor 
y esperar a que un locutor 
informara la temperatura 
actual y el pronóstico del 

día para saber cómo salir vestido. Hoy 
en día, por suerte tenemos al alcance 
de la mano diversas aplicaciones para 
el celular que nos informan todo lo que 
hace falta saber sobre el clima para 
planificar la jornada (¿salir a correr o 
no?) y decidir cómo vestirse.

La lista empieza por la novísima 
app oficial Tiempo y Pronóstico, desa-
rrollada por el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), que brinda infor-
mación precisa sobre el clima actual y 
durante todo el día. Esto incluye tem-
peratura, sensación térmica, humedad, 
dirección y velocidad del viento, nubo-
sidad, presión atmosférica o visibilidad 
(si se va a manejar), y advierte también 
sobre lluvias, tormentas, nieve o vien-
tos fuertes. Además, se actualiza a cada 
hora según el lugar donde uno se en-
cuentre porque su información se basa 
en el GPS del celular del usuario.  

Por otra parte, los celulares Android 
traen la app Pronóstico del Tiempo, de 
Google, con la temperatura para toda 
la semana bien a la vista y datos adi-
cionales como la humedad, el índice 
UV de rayos solares (¡indispensable en 
la playa!), la probabilidad de lluvia y 
los horarios de salida y puesta del sol. 
Además, no ocupa memoria, porque es 
una “web-app”, es decir que se ejecu-
ta on-line desde un acceso directo. En 
cambio, los celulares Apple con siste-
ma iOS tienen su propia app nativa, 
repetidora de un referente global como 
The Weather Channel (TWC), con in-
formación completísima y también de 
alcance semanal.

A propósito de la app de TWC, 
existe una versión en español y gratuita 
que brinda un pronóstico semanal con 

todas las variables del clima; pero ade-
más informa sobre la calidad del aire, 
el nivel de polen, el índice UV de la luz 
solar y hasta la presencia de mosquitos, 
para cuidarse de llevar el repelente.  

Otras opciones muy recomenda-
bles son Pronóstico del Tiempo, que 
permite consultar todas las variables 
de la temperatura en un mapa inte-
ractivo muy elaborado (y entreteni-
do). En cambio, la app Weather Un-
derground está destinada a quienes 
requieren información climática con 
variables sensibles para actividades 
como el agro o la minería, para lo 
cual ofrece datos originados en unas 
250.000 estaciones meteorológicas en 
todo el mundo.

En contraste con tanta sofisticación, 
una app como AccuWeather es ideal 
para los que buscan solo tener bien vi-
sibles los datos básicos de la tempera-
tura y la probabilidad de lluvia: nada 
más (ni nada menos) que eso. 

redaccion@convivimos.com.ar

El clima en el celu
Existen aplicaciones para el celular que informan en tiempo real qué clima nos espera. Una buena 
opción para no ser sorprendidos por la lluvia ni el golpe de calor.

Por Ariel Hendler

FUTURO INTERACTIVO
La gran apuesta para las próximas versio-
nes de la app del Servicio Meteorológico 
Nacional será incorporar la información 
que aporten los usuarios. Así, los llama-
dos “reportes ciudadanos” darán lugar a 
que cualquier persona se registre y pueda 
subir información propia, como fotos o fil-
maciones sobre lo que está ocurriendo con 
el clima en el lugar donde se encuentre y 
en tiempo real; incluso allí donde no haya 
estaciones meteorológicas o estén averia-
das. Por supuesto, cada colaboración será 
evaluada por los pronosticadores y, si son 
aprobadas, podrán también ser empleadas 
para mejorar el servicio de la app.

D
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“DOY RECETAS 
SIN GUARDARME NADA”

ueño con que alguien haga todas las recetas del 
libro”, confiesa Pedro Lambertini sobre Pastelería 
a la carta. Se trata de su segunda publicación, en 
la cual el cocinero cordobés vuelve a sus orígenes 
pasteleros. 

Además de recetas, comparte detalles de las 
técnicas y sus principales tips, también historias 

y controversias alrededor de los platos. Sin embargo, advierte 
que no es un material para reservar en la mesa de luz, más bien 
está pensado para que se ensucie con harina. 

Con su cocina orientada a lo natural y orgánico, lleva una 
extensa trayectoria que incluye programas de televisión, cola-
boraciones en diferentes medios de comunicación, clases de co-
cina y viajes gastronómicos, entre otras actividades. 

¿Qué se siente con el libro circulando? 
Mucha emoción. Lo esperé mucho. Sabía que este libro iba 

a ser de pastelería, porque soy básicamente pastelero, y después 
me dediqué a la cocina. Entonces, tenía que ser una bomba, 
por eso armamos un equipo con todos los “número uno”, en 
foto, edición y estilismo. Fue un proceso muy laborioso, con 
mucha meticulosidad, cada uno encargándose de lo que sabe 
hacer. En mi caso, la confiabilidad de las recetas elegidas y es-
cribir lo máximo posible. No solo es un lindo objeto de arte, sino 
que es un libro funcional para quien lo compre, tanto personas 
que no saben nada como expertos, que algún dato van a sacar. 
Así que verlo materializado en las librerías es una gran ilusión. 

¿Por qué de pastelería?
Un poco en chiste, un poco en serio, siempre digo que hago 

los libros para ordenarme las recetas, porque me obliga a aga-
rrar el desorden que tengo de papeles y, de paso, digitalizarlas. 
Seleccionarlas fue un trabajo importante, por eso escribí en 
cada una el motivo por el cual ocupaba ese lugar codiciado. 
Además, quise ayudar al lector a que entendiera la pastelería 
con la sensibilidad y creatividad que tiene la cocina, pero con 
rigor matemático, porque a la cocina la podés explicar mucho, 
pero si no se entiende, la persona no podrá elaborar su propia 
receta. Para mí ese es el objetivo ulterior de un libro de cocina, 
explicar la cocina para que la puedan entender y que aficiona-
dos o expertos puedan encontrar en este metier su propia voz. 

¿En la cocina siempre se puede innovar?
Por supuesto, en la pastelería ni hablar. En una época se puso 

de moda decir que la pastelería era el método y la cocina salada 
la intuición. Pero es una simplificación, la cocina no es eso. Como 
tampoco la pastelería es el método puro a través del cual el segui-
miento riguroso de los pasos da un resultado exitoso. Es elástica 
también, pasa que es ingrata con los fracasos y no es hospitalaria 
a los arreglos, porque si se te bajó la masa, es un sinsabor. Yo 
doy recetas sin guardarme nada, y la gente es muy agradecida y 
cariñosa por eso, siente que la estás cuidando, que te preocupa 
que le salga. En un libro tenés que explicar, dar detalles, después 
está la intimidad intransferible entre el pastelero y su materia, 
donde la persona se enterará qué es lo que pasa. También, el 

PEDRO LAMBERTINI

POR DAI GARCÍA CUETO   

30 • CAFÉ CON
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El cocinero lanzó Pastelería a la carta, su segundo libro, dedicado 
a su primer amor y vocación. Allí comparte recetas y tips para que 

tanto aficionados como expertos pongan manos en la masa. 



libro de cocina te tiene que contar 
algo e inspirar. A diferencia de Al 
natural, este es poco autorreferen-
cial, porque quise hacer un libro de 
pastelería que perdure en el tiempo 
y que haga que digas “Guau, qué 
buenas están estas recetas”.

¿La inspiración es clave para 
la cocina? 

Sí, pero la inspiración tiene 
que estar dirigida por cierto gra-
do de conocimiento, que te lo da 
el estudio, pero sobre todo la ex-
periencia. Cuando se dice que un 
cocinero “tiene mano”, para mí significa una mezcla entre la 
intuición de pronosticar que algo va a quedar bien con la des-
treza para lograrlo. Es decir, una conjunción entre inspiración 
y criterio. Hay que tener inspiración, pero más hay que tener 
inteligencia, razonar es lo más importante a la hora de cocinar. 

¿Es una carrera sacrificada?
La carrera de restaurante sí. Ya volveré a incurrir en ese 

amor. Tiene horarios ingratos, vos trabajás mientras los otros 
se divierten, muchísima presión, no se gana tanto dinero. 
Es un camino lleno de obstáculos y sombras, por eso, tiene 
que estar motorizado por una vocación muy potente. Por 

otro lado, ser cocinero profesional 
pasó de moda, lo fue a principios 
de los 2000 y después entramos en 
la era de la simplificación. Hoy las 
escuelas de cocina no tienen tantos 
inscriptos, porque no hay tiempo, 
ganas ni predisposición para pasar 
por todo lo que hay que pasar en 
una cocina. Es la gente con una 
vocación verdadera la que termina 
perdurando. Igualmente creo que 
está sobredimensionado ser cocine-
ro, goza de un prestigio social que 
no sé si es tan merecido, es un tra-
bajo como cualquier otro. 

¿Tu vocación es profunda? 
Sí, y despertó en mí muy tempranamente. Lo poco o mucho 

que he conseguido ha sido gracias a mi vocación, que me doy 
cuenta de que sigue intacta, por eso la cuido con mucho recelo, 
es mi máximo capital, mi generador. He logrado que mi vida no 
sea orquestada por el sonido de una batidora y vivir de lo que 
hago explorando distintas aristas, como clases, libros y progra-
mas. Me gustan estas cosas, pero no hay dudas de que el local 
de comidas es para el chef, como lo es el teatro para un actor. 

redaccion@convivimos.com.ar

CAFÉ CON CHOCOLATE
“Soy recafetero. Me acabo de tomar la última cápsula y me 
deprimí. Disfruto ir a bares, porque me gusta eso de sentirse 
acompañado, de hecho el libro casi que lo escribí en un bar. 
Siempre el café es un compañero que no falla”, dice y cuenta 
que se toma mínimo dos por día. 
Podría pensarse que el dulce de leche es el rey de la pastelería 
argentina, pero no; al igual que en el resto del mundo, es el 
chocolate. Con este ingrediente, Pedro elige del libro la receta 
“Torta merengada de chocolate”. Sin embargo, cuenta que pre-
fiere la pastelería seca, una pasta frola o un scon. 
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LA K'ONGA

“EN EL ESCENARIO 
ESTÁ NUESTRA 
VIDA”

Con más de veinte años de historia y once con 
la formación actual, son la punta de lanza con 
la que el cuarteto conquista el país, mientras se 
preparan para dar el gran salto internacional.

POR JUAN MARTÍNEZ   FOTOS NICO PÉREZ
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na noche de lluvia inten-
sa a fines de 2012 hizo 
que aquel baile inaugural 
tuviera a casi tanta gen-
te entre el público como 
la que estaba sobre el es-
cenario. La K’onga estre-
naba formación, siempre 

manteniendo la línea de tres frontmen, 
con Pablo Tamagnini acoplándose a 
Nelson Aguirre y Diego Granadé. Era 
difícil augurarlo en ese instante, con 
solo quince personas bailando sus can-
ciones, pero a partir de aquel show, el 
grupo –que ya tenía sobre sus espaldas 
una década de historia– comenzaría un 
camino ascendente que se aceleró en 
los últimos años y que hoy lo proyecta 
a nivel internacional.

Este año, la banda tiene por delante 
una gira por Estados Unidos y otra de 
casi dos meses por Europa, en las que se 
proponen plantar bandera y, de algún 
modo, equilibrar la balanza comercial 
de la música popular: “Queremos se-
guir empujando nuestra música afuera 
y hacer el camino inverso del reguetón, 
la bachata, la salsa o el merengue, que 
se instalaron aquí con fuerza. Es nues-
tro gran desafío”, se anima Tamagnini.

La K’onga se erige como referente 
de un género que nuevamente se en-
cuentra en el centro de la escena na-
cional. Entre las razones principales de 
su actualidad aplanadora están aquella 
pulsión artística surgida en la infancia 
y a la que supieron luego alimentar, 
pero sobre todo la paciencia con la que 
afrontaron casi diez años de éxito a 
cuentagotas, esquivo y por momentos 
lejano. Fue necesario ese tiempo para 
macerar un estilo, para forjar un carác-
ter y curtir el lomo.

Entre mediados de los 80 y princi-
pios de los 90, los tres cantantes die-
ron sus primeros pasos en el arte, con 
el folklore como canal de expresión 
principal. En Villa Dolores, en el hogar 
de los Aguirre, sonaban Los Cantores 
del Alba, Los Chalchaleros, Los Tucu 
Tucu, y el pequeño Nelson se atrevía a 
cantar en las guitarreadas primero y en 
algunas peñas más adelante.

A pocas cuadras de allí, hijo de 
profesores de danzas folklóricas, Die-

go inevitablemente creció con el ritmo 
como medio de comunicación con el 
mundo. Bailar y tocar instrumentos fue 
lo suyo durante años, y recién después 
de un par de temporadas con los tim-
bales en La K’onga dio el paso al frente 
y tomó el micrófono.

Mientras tanto, en Río Segundo, 
Pablo cantaba folklore y escuchaba 
rock. Probó suerte en festivales como 
Jesús María y llegó a un Pre Cosquín. 
Hasta que en 2003 saltó a la fama 
por su participación en el reality show 
musical Operación triunfo. Ese mismo 
año, el grupo se instaló formalmente 
con el nombre y el estilo que mantuvo 
a pesar de todo durante los siguientes 
veinte años.

En 2012 había dos necesidades que, 
en cuanto se mezclaron, comenzaron a 
fluir y a encontrar respuestas: un gru-
po que tenía un nombre instalado en el 
ámbito del cuarteto y con mucha pre-
sencia en los bailes cordobeses, pero que 
no conseguía consolidar el salto a nivel 
nacional que experimentó fugazmen-
te en 2005 con su hit La cabaña; y un 
solista cuya carrera de inicio meteórico, 
con realities y participación en cortinas 
musicales de novelas del prime time, 
parecía diluirse en la marea de la indus-
tria. “En ese momento de mi carrera, yo 
ya estaba desilusionado con la música, 
no me iba bien. Me sentía enojado con la 
profesión por la que había dejado todo, 
y ya estaba pensando en irme a traba-
jar al campo con mi suegro. Entonces 
me llama Ale, uno de los pibes de La 
K’onga, y me dice ‘Vení, tenemos un 
lindo proyecto’”, cuenta Pablo. Nelson 
agrega: “Veníamos haciendo un casting, 
probamos con algunos cantantes, hasta 
que nos mencionaron la posibilidad de 
que viniera Pablo. El tiempo le dio la 
razón a Ale...”.

El crecimiento fue constante y 
paulatino, pero en ese momento no se 
medía aún en reproducciones en plata-
formas ni en grandes escenarios, sino 
en la acumulación de shows propia del 
género. Con mayor o menor expansión 
fuera de Córdoba, el grupo siempre 
conservó una aceitada gimnasia de es-
cenarios, con seis o más presentaciones 
por fin de semana. Aquel ascenso sufrió 
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una pausa que pudo ser un obstáculo 
(la pandemia por COVID-19), pero fi-
nalmente se evidenció como un tram-
polín. “Al principio fue un golpe gran-
de, un momento difícil. Pero las caídas 
o las derrotas las tomamos siempre con 
buena onda, como aprendizajes. En 
las malas, es cuando más se nota la 
unión del grupo”, confiesa Diego. “No 
sabíamos qué hacer, no podíamos rea-
lizar shows en vivo, que era casi todo 
nuestro trabajo. Tomamos la decisión 
de comenzar a producir música y sacar 
videos, uno atrás del otro. Ahí nacieron 
muchas canciones que son éxitos hoy 
en día, que nos llevaron a posicionar 
la banda donde estamos actualmente”, 
dice Nelson. Pablo se explaya: “Nos 
propusimos algo que nunca habíamos 
podido hacer por falta de tiempo: sacar 
un tema nuevo por semana. Cada vier-
nes tenía que haber material para lan-
zar, una semana me tocaba a mí, a la 
siguiente a Nelson, después a Diego, y 
volvíamos a empezar. Estábamos todos 
en ciudades distintas, explotaban los 
grupos de WhatsApp y mandábamos 
archivos y videos con el celular todo el 
tiempo. Así subimos a YouTube 42 vi-
deos en nueve meses. Una locura”. Le 
hicieron compañía a la gente, que esta-
ba encerrada y no podía salir a ningún 
lado, agrega Diego.

Con un repertorio ampliado por 
hits que devolvieron millones de repro-
ducciones en las distintas plataformas 
(El mismo aire, Te mentiría, Universo 
paralelo, entre otros, se convirtieron 
en infaltables en fiestas y playlists) y 
una nueva conexión con el público, que 
agradeció la compañía en un contexto 
angustiante, La K’onga emergió de la 
pandemia ya plantada en el lugar en el 
que siempre había buscado estar. Y se 
encontraba en condiciones de hacerse 
cargo: “Fue una lucha de años, el éxito 
nos encontró bien parados, firmes”, re-
flexiona Nelson.

¿Quedó algo de esa dinámica ins-
talada en pandemia?

Diego: Intentamos que se manten-
ga, luchamos para volver a eso, pero en 
general no nos dan los tiempos. Esta-
mos viajando mucho, los compromisos 
son demasiados y tratamos de hacer 

un balance con todo. Queremos buscar 
espacios para producir, pero también 
extrañamos mucho a la familia.

Pablo: Sí, te pasa la vida mientras 
seguís haciendo cosas. A nosotros en 
gira nos han nacido hijos, se nos han 
casado hermanos, hubo cumpleaños, 
hemos perdido fiestitas del jardín, se 
nos han ido familiares.

Diego: Nos pasó de todo. O sea que 
en el escenario está nuestra vida. El 
público nos entiende, y nos mostramos 
tal cual somos.

Nelson: La gente te ayuda mucho. 
Su energía es muy importante, te da 
fuerza para seguir poniéndole ganas 
arriba del escenario. Y nosotros devol-
vemos ese cariño, es un ida y vuelta.

Esos vaivenes emocionales, suyos 
y de la gente, ¿se sienten en el esce-
nario?

D: En algún punto, creo que el ba-
jón se tiene que notar si las cosas es-
tán complicadas. Por lo general hay 
una vibra muy buena en el show de 
La K’onga, una energía muy alta. El 
ritmo ayuda, se arma una fiesta, una 
situación muy linda. Las cosas que pa-
san en la vida a veces se notan, pero 
ese momento es para olvidarse de todo 
y disfrutar.

P: La Mona Jiménez, en el aniver-
sario quince de La K’onga, nos dijo: 
“Tienen que regalarle energía, buena 
onda y amor a la gente”. Y respetamos 
mucho eso. Tratamos de que la gente 
tenga una sonrisa siempre, porque eso 
es lo que hace nuestra música, conta-
gia un buen momento para bailar, para 
disfrutar. Nos divertimos. Hay chistes, 
hay muy buena onda. Si no, no se lo 
podés comunicar a los demás.

D: Yo me siento muy libre arriba del 
escenario. Cuando estoy triste o bajón, 
no lo evito. Es un momento mío, me 
agarra así y lo trabajo así. Creo que 
muestro otra parte, también, y hay 
gente que se siente identificada. Si ten-
go que llorar, lloro y te canto un cuarte-
to en ese estado. Pero tenemos un ritmo 
alegre atrás que nos empuja. Es una 
combinación rara y hermosa.

N: A todos nos pasa lo mismo, tene-
mos que estar ahí, arriba del escenario, 
y no siempre es fácil. No nos podemos 
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GIRA INTERNACIONAL
El mes que viene el grupo tiene la primera de 
las dos grandes giras con las que se propone 
llevar el cuarteto más lejos de lo que el género 
haya llegado hasta ahora. Con fechas confir-
madas en Los Ángeles, Redwood City, Miami 
y Nueva York, y otras que muy probablemente 
se agreguen para completar dos semanas de 
viaje, harán una primera escala en los Estados 
Unidos.
Luego, a partir de mayo desplegarán su músi-
ca por varias ciudades de Europa: Barcelona, 
Valencia, Bilbao, Málaga, Madrid, Santiago de 
Compostela, Tenerife, Sevilla y Murcia (Espa-
ña); Dublín (Irlanda); Lisboa (Portugal); Zú-
rich (Suiza); Milán (Italia); Berlín (Alemania); 
París (Francia); y Londres (Inglaterra).





dar el lujo de faltar. Si estamos mal, 
le buscamos la vuelta para transmitir 
algo. El estado de ánimo de cada uno 
tiene que servir para esa comunión que 
se arma en un baile. Es una fiesta hu-
mana, con todo lo que implica.

P: El cuarteto te invita a eso. Es la 
energía que esperamos de la gente y lo 
que la gente espera de nosotros.

Los veinte años del grupo llegaron 
en plena expansión, y el festejo fue a 
estadio lleno en Vélez Sarsfield. Desde 
los bailes en el interior cordobés hasta 
los shows con decenas de miles de es-
pectadores, el espíritu se mantuvo, y la 
energía y el compromiso siguen en un 
nivel altísimo. Las exigencias cambian, 
y la vida se mueve también al ritmo 
acelerado del cuarteto, con esa misma 
alegría como motor.

Esta entrevista y la producción de 
fotos encajaron como pieza de un tetris 
avanzado, entre una entrevista televisiva 
y un show privado, en un fin de semana 
en el que otros dos shows y alguna nota 
extra también sobrecargaban la agenda. 
Así y todo, esta pyme, que en gira mueve 
a alrededor de treinta personas (suman-
do músicos y staff técnico y de comuni-
cación), conserva cierto ánimo de viaje 
de egresados y las bromas vuelan como 
dardos de un lado a otro. 

“Nosotros siempre fuimos felices 
haciendo esto, con cada pasito que di-
mos. Llegamos a este momento sin dar-
nos cuenta. El proceso fue muy lindo, 
el camino, la búsqueda constante en la 
que seguimos, porque queremos crecer 
un poco más”, dice Diego; y Nelson fi-
naliza: “Definitivamente este es el me-
jor momento de la banda”. 

Agradecimientos: 
Estilismo: CGT producciones

redaccion@convivimos.com.ar
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"NOSOTROS 
SIEMPRE 

FUIMOS FELICES 
HACIENDO ESTO".
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l folklore nunca morirá, 
porque siempre podemos 
volver a guitarrear en el 
patio de una casa y cantar 
las zambas más lindas de 
la historia”, dice Sergio 
Galleguillo. El cantautor 

riojano ingresó al cancionero popu-
lar con grandes éxitos como El ca-
mión de Germán. Es el representante 
de la chaya, el típico estilo de su pro-
vincia, que, a donde vaya, lleva su 
bandera “de la alegría e igualdad”.

Desde hace 17 años vive en el 
campo a las afueras de La Rioja y 
ya no negocia la tranquilidad de su 
granja entre árboles y animales. Sin 
embargo, del otro lado de la línea, 
no se siente el piar de los pájaros o 
el ladrido de alguno de sus perros, se 
escucha un altavoz anunciando los 
próximos vuelos. Sergio está espe-
rando embarcar para dar uno de los 
más de 60 shows planeados para este 
año. Es consciente de que los eventos 
ya programados pueden caer por la 
crisis que atraviesa el país, pero sabe 
que su trayectoria lo avala como 
una de las noches más convocantes 
de los festivales folklóricos. “Ojalá 
nos vaya bien, porque nos encanta 
cantar y estar en todos lados”, dice 
esperando el avión.

¿Estás en tu mejor momento?
Ojalá que no [se ríe], ojalá que 

el mejor momento sea siempre y lo 
pueda disfrutar. Estoy muy agrade-
cido, ha sido un buen momento para 
mí desde el 97, que comenzó esta 
hermosa experiencia de ser profesio-
nal y andar por todos lados. Es una 
maravilla llegar a los 25 años con 
esta trayectoria, y me alegra muchí-
simo todo lo que estamos viviendo. 
Estoy en el mejor momento y ojalá 
que siga así. 

¿Qué es lo que más te gusta de 
ser músico?

Es una forma de vida. Elegí esta 
profesión, pero nunca pensé que se-
ría una persona exitosa, yo simple-
mente quería ser un artista, poder 
expresarme y tener mi corazón lle-
no de la magia de la música. Nunca 
pensé que iba a ser un referente del 
folklore, estar en el catálogo nacio-
nal e internacional y, hoy por hoy, 
ser la gran noche en los mejores fes-
tivales. Eso fue lo que Dios me rega-
ló y que nunca había imaginado. Ya 
que lo tengo, a donde voy represento 
a mi provincia, porque es una for-
ma de agradecimiento hacia la gen-
te. Estoy muy feliz de esta profesión 
maravillosa que es la música, me 

hizo vivir muy bien y conocer luga-
res increíbles. 

¿Ya le pusiste fecha a tu retiro? 
No, retiro no, pero sí bajar un 

poco los cambios. Tengo 54 años, a 
los 60 me gustaría aflojar un poco 
la marcha, no andar al palo, todo el 
tiempo viajando, sino tener la po-
sibilidad de elegir, seleccionar los 
mejores lugares y poder dedicarme 
a mis hijas, ser productor de ellas y 
de artistas nuevos. Es lo mejor que 
me podría pasar. Uno nunca se re-
tira, más cuando hace folklore, por-
que el folklore es eterno, es magia. 
Encima, trabajar con mis hijas como 
lo hago me da la posibilidad de algo 
fresquito y de seguir transitando los 
caminos como hasta ahora. 

¿Te quedan pendientes por cum-
plir? 

Con la música he cumplido todo 
gracias a Dios. Igual me faltan me-
tas, llegar a sembrar más cosas y de-
jarlas para las próximas generacio-
nes. Ya hice de todo, ahora me falta 
plasmarlo en un libro de historias 
de mi vida y del folklore argenti-
no; también realizar un documental 
donde contemos todas las cosas que 
me pasaron.

“EL FOLKLORE ES ETERNO”
SERGIO GALLEGUILLO 

El riojano, creador de El camión de Germán, sigue 
recorriendo el país con sus canciones. Embajador de la 

chaya, sus shows aseguran masividad y fiesta. 

POR DAI GARCÍA CUETO
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Hace unos años decías que el fol-
klore está en crisis, ¿sigue igual?

Sigue en crisis. ¿Cuál es el últi-
mo artista taquillero que ha surgido? 
Hay mucho talento, pero no ha surgi-
do ningún pibe taquillero. El folklore 
no va a morir, porque podemos seguir 
guitarreando, los jóvenes aprendien-
do, son etapas. Sin embargo, para 
competir a nivel de mercado nos falta 
otro Abel, una Soledad. Hace veinte 
años que estamos los mismos en el 
afiche, eso nos favorece a los que es-
tamos, porque seguimos trabajando a 
full. Por supuesto que hay un mon-
tón de talentos jóvenes, no sé qué 
faltará para que puedan explotar. Sí 
hay en los otros rubros que están al 
frente, reguetón, rap, trap, son mo-
das urbanas que está bien que pasen. 
El folklore nunca va a morir porque 
seguirá existiendo como la raíz de los 
pueblos. Entonces tenemos que estar 
preparados para formar a estos chi-
cos y decirles que hay que caminar 
muchísimo para lograr el éxito y que 
los sigan. 

¿El folklore tiene que evolucio-
nar?

Tiene que evolucionar, por su-
puesto que sí, aprovechar las cosas 
nuevas, la tecnología. Pensá que usan 
inteligencia artificial para cantar con 
gente que murió. Todas esas cosas 
lograrán que algún día el folklore 
pueda evolucionar. El folklore nun-
ca morirá, porque mañana o pasado, 
cuando nos cansemos de todo eso, 
volveremos al patio de una casa con 
una guitarra y un bombo a cantar. 

¿Cuál es la clave para tu perma-
nencia en la escena?  

El hecho de tener a mis hijas y 
gente joven alrededor me refrescó 
la cabeza, la memoria, y me dieron 
ganas de hacer cosas nuevas, revisar 
canciones de antes. Sigo reversionan-
do, haciendo canciones nuevas y vi-
deos, aunque no sean exitosas como 
Niña Chaya u otros temas. Eso es lo 
bueno de tener a la vuelta gente jo-
ven, me hace estar en el mismo lugar 
que al inicio, con el mismo fervor y 
las mismas ganas.

¿Sos más riojano que chayero? 
Más riojano, olvidate. Chayero no 

sé si todavía soy. Quito Carballo era 
un chayero de ley. Me falta mucho, 
me gustaría algún día ser un buen 
chayero y compartir toda esa filoso-
fía de vida que llevan, ojalá algún 
día pueda lograrlo. Me gusta cantar 
con caja, escuchar y leer muchísimo. 
Soy riojano, represento a La Rioja 
adonde voy.

¿Cuál es esa filosofía de vida del 
chayero? 

Quito salía el viernes y hasta el 
martes seguía festejando. Cantaba, 
dormía un poco y seguía cantando. 
Los chayeros saben lo que es la cul-
tura de la harina, de la albahaca, el 
encuentro de amigos, las guitarrea-
das familiares. Es muy lindo el signi-
ficado del chayero, cómo vive, cómo 
escribe las coplas, cómo se prepara 
para cantarlas y decir las cosas bue-
nas, malas, criticando al gobierno 
de turno o no. Las coplas son para 
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PING-PONG
Una canción del folklore: Por este 
amor sin tiempo.
Una comida típica: Milanesa con arroz 
seco.
Un animal con el que te lleves muy 
bien: Mi perro Drago.
Una tarea del campo: Darles de comer 
a los animales.
Un boxeador: Dos: Carlos Monzón y mi 
padre. 
Mate o café: Mate.  
Un aroma riojano: Albahaca. 



decirlas cantando, y ahí se dará una 
revolución chayera.  

LA FUERZA DE LA MÚSICA
Con seis discos editados como 

solista y giras por toda la geografía 
del país, para “El Gallo” su mayor 
éxito fue haber cambiado a su pa-
dre a través de la música. Creció en 
Campamento Vespucio, una loca-
lidad salteña, del lado de las vías, 
donde la vida no era fácil. Algunas 
noches, el alcohol ponía violento a 
su papá. Sin embargo, cuenta que ni 
bien él empezó a cantar, se produ-
jo un cambio positivo en su padre, 
quizás fruto del orgullo que sintió 
y que le hizo mermar la violencia 
hasta desaparecer.

También, en aquellos años de su 
infancia, los problemas económicos 
que atravesaba la familia le impi-
dieron concretar su anhelo de ser un 
tenista profesional. Su padre le in-
culcaba el amor al deporte mientras 
que su mamá impulsaba su vocación 

artística. “Una te hace bien al cuerpo, 
la otra al alma”, recuerda que le de-
cía su madre.

¿Por qué no fuiste deportista?
Quise ser un gran deportista del 

tenis o del pádel, en algún momento 
fui número uno, hubiese llegado muy 
lejos, pero no teníamos el dinero para 
encarar los gastos a nivel profesional. 
Los años ya pasaron y hoy lo hago 
como hobbie. Igual, la vida me pre-
mió por otro lado, ser un represen-
tante de la cultura y poder vivir bien. 
La música me dio todo.

¿Qué te enseñó el deporte para la 
música?

La responsabilidad de ser discipli-
nado. No fumo, no consumo alcohol 
ni, menos, drogas. Tengo la suerte de 
ser un ejemplo para los jóvenes, po-
der hacer música y estar lejos de toda 
adicción. 

redaccion@convivimos.com.ar

“Elegí esta 
profesión, pero 

nunca pensé que 
sería una persona 

exitosa”.



EL ACTOR DETRÁS 
DE LAS BARRAS

n el momento en el que 
todo parecía complicarse, 
el viento comenzó a soplar 
a su favor, y él supo cómo 
aprovecharlo. A sus trece 
años, Ramiro Ferreri se 
sentía contrariado por la 
separación de sus padres. 
Una mudanza, la reorga-

nización de los tiempos hogareños y el es-
fuerzo de su madre hicieron que naciera 
en él un sentido de responsabilidad que lo 
condujo a buscar la manera de colaborar.

Mientras comía hamburguesas junto 
a sus amigos, escuchó una conversación 
ajena: alguien necesitaba un lavacopas 
para su boliche. Se levantó y se ofreció 
para el puesto. Fue su ingreso definitivo 
a un universo que hoy lo tiene al frente 
de la empresa que lleva sus iniciales, con 
la que ameniza eventos en la Argentina 
desde hace más de una década y con la 
que se extendió hacia Uruguay y España. 
“Si el trabajo disponible hubiese sido en 
una clínica veterinaria, me habría metido 
igual”, reconoce a la distancia.

Lo que más lo impactó en sus inicios 
fue el vínculo, fugaz pero intenso, que se 
forjaba entre quienes atendían la barra y 
la gente. Ese ida y vuelta, la noción de que 
podía ser parte de una experiencia agra-
dable para las personas, lo marcó: “Siem-
pre me atrajo la hospitalidad, el trato con 
la gente. Me alimentaba mucho de eso”.

Cuando se mudó de Saladillo a la ciu-
dad de Buenos Aires, todavía no sentía a 
la gastronomía ni a la coctelería como el 
lugar donde prefería desarrollarse. Sim-

plemente las circunstancias lo llevaban 
hacia allí. Con anhelos de convertirse 
en actor y modelo, recurrió al trabajo 
en barras como un medio transitorio de 
subsistencia. “Estos limones están verdes, 
¿para qué los vamos a usar?”, fue lo que 
preguntó cuando le acercaron un cajón de 
limas para cortar en su primera noche en 
un boliche porteño. Aprendería eso y mu-
cho más en los años siguientes.

Ya en la compañía de catering y labo-
ratorio de cocina CUK3, donde pasó de 
mozo eventual a encargado del área de 
bar, comenzó a sumergirse en la gestión 
del negocio. Siguió atentamente los pasos 
de la gerenta comercial, absorbió el modo 
en el que se comunicaba con los clientes, 
la manera de atenderlos, y recurrió a la 
actuación para componer un persona-
je de sí mismo que robusteciera a aquel 
chico de pueblo que era en realidad. 
“Me sentaba a hablar con un cliente de 
un ambiente que no conocía y generaba 
vínculos, aspiracionalidad. Comunicaba 
bien lo que hacía. Para mí, siempre es 
una puesta en escena”, confiesa.

Su siguiente paso, en 2012, fue abrir 
su propia empresa, con un concepto no-
vedoso para el momento: montar un 
bar de categoría en un evento social. Su 
primer trabajo fue un casamiento con 
quinientos invitados. Cerró el acuerdo 
sin tener aún ni un solo vaso: “El cliente 
accedió a pagarme por adelantado, y así 
pude adquirir las barras y materialicé el 
proyecto. No digo que engañé a ese clien-
te, pero sí creo que le transmití algo que 
no era del todo así en ese entonces. Una 

vez que se dio la oportunidad, trabajé en 
consecuencia”.

Luego de aquel paso inicial, todo su-
cedió vertiginosamente: lo convocaron 
del Faena Art Center para que se hiciera 
cargo de los eventos que se organizaran 
allí. Con un depósito prestado y sin sa-
ber siquiera cómo facturar sus servicios, 
comenzó a ganar decenas de miles de dó-
lares por mes. La estructura se armó alre-
dedor de una demanda ya existente, con 
la dinámica en movimiento. Y funcionó. 
Otro gran logro de Ramiro fue ser nom-
brado Brand Ambassador del gin Bulldog.

Plantado firmemente en el rubro, de-
cidió extender su influencia más allá de 
las fronteras nacionales y llegó hace seis 
años a Uruguay. En un principio, se tra-
tó de una mudanza de temporada, desde 
fines de diciembre hasta fines de enero. 
Ahora, se está terminando de construir 
un centro de producción de coctelería, 
con casas de personal, un depósito, un 
laboratorio con máquinas para fabricar 
hielo cristalino que le permita autoabas-
tecerse y una sala de capacitaciones con 
la que piensa ofrecer talleres gratuitos. 
También tiene presencia en Palma de 
Mallorca, España.

Además, proyecta promover una coo-
perativa en un barrio carenciado de la 
ciudad de Buenos Aires, con un nuevo 
emprendimiento vinculado a la coctele-
ría. “Creemos que es el momento ideal 
para devolver lo que la industria nos dio”, 
concluye. 

redaccion@convivimos.com.ar
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Ramiro Ferreri llegó por casualidad a la gastronomía y se quedó
para siempre. Absorbió saberes en cada lugar donde estuvo, y hace más de una
década tiene su propia empresa, que ya se extendió más allá de la Argentina.

POR JUAN MARTÍNEZ
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egún el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, más de 11 millones 
de toneladas de plástico ingresan al ambiente 
cada año y, de seguir a este ritmo, esta conta-
minación podría triplicarse para el 2040. Por 
lo mismo, mucho se avanzó en las últimas dé-
cadas en relación con este vilipendiado mate-

rial en cuanto a su recuperación. 
La Argentina recicló 343.000 toneladas de plástico en 

2022, según el Índice de Reciclado de Plásticos (IRP) que 
elabora la ONG Ecoplas en colaboración con la Cámara Ar-
gentina de la Industria de Reciclados Plásticos (Cairplas), y 
cada vez son más las empresas involucradas en la actividad. 

En 2023 esta labor evitó que se liberaran toneladas de 
dióxido de carbono, el equivalente a lo que absorberían 21 
millones de árboles. Para las organizaciones involucradas en 
la recuperación del plástico, no se trata de un residuo, sino 
de un recurso para la economía circular.

“La idea reside en su reaprovechamiento, dado que se le 
pueden dar otros usos para minimizar su impacto al reducir 
sus desperdicios y cuidar el planeta. El nuevo paradigma 
de economía circular se está construyendo sobre la base de 
una industria plástica que evoluciona con acciones para el 
consumo responsable, la puesta en práctica de las siete R y 
la educación ambiental. Reconociendo la problemática de 
los residuos, los plásticos pueden ser parte de la solución”, 
declaró a Convivimos Verónica Ramos, directora ejecutiva 
de Ecoplas.

“Para que el plástico no sea un residuo, la cadena de va-
lor debe estar unida para su valorización. El primer eslabón 
somos los ciudadanos en el hogar separando los reciclables 
de los orgánicos. A partir de allí, se abren las oportunidades 
de la circularidad”, agregó.

El plástico reciclado se utiliza para la elaboración de 
nueva materia prima plástica, pellets, que la industria trans-
forma y utiliza para fabricar desde botellas y bandejas hasta 
madera plástica para postes de viñedos, durmientes sintéti-
cos, decks, caños de riego y ladrillos. En Bariloche, además, 
funciona una planta que los convierte en combustible líqui-
do a través de pirólisis.

 
SEIS VECES MÁS
De acuerdo con el IRP de 2022, hoy se reciclan seis ve-

ces más plásticos que en 2003. De esa cantidad, 318.000 
toneladas de plástico fueron por reciclado mecánico, lo que 
implica un aumento del 11 por ciento desde 2021; y 25.000 
fueron usadas como combustible para energía eléctrica y 
calefacción por medio de tecnología limpia. El total de plás-
ticos recuperados, que llenaría doce estadios, representa un 
27 por ciento del total de envases posconsumo doméstico.

“Vemos que hay algunos municipios más avanzados en 
esta temática, que destinan mayor presupuesto que otros en 
materia de gestión de residuos”, declaró a Convivimos Giada 
Seraffini, coordinadora general de Cairplas. “Venimos lu-
chando hace años para que se apruebe y entre en vigencia la 
Ley de Envases, que es una ley de responsabilidad extendida 
del productor (REP), la cual busca financiar los costos de 
la logística inversa de los envases desechados hasta llegar a 
la industria recicladora. Permitiría recuperar muchos más 
envases y productos”, añadió.

La mayor cantidad de industrias recicladoras plásticas del 
país se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que 
recibe residuos de posconsumo domiciliario, posindustriales y 
agro, y donde rige la Ley de Grandes Generadores que obliga a 
dar un destino sustentable a los reciclables de edificios de pro-
piedad horizontal, hoteles, restaurantes y oficinas.

S

PARA QUE EL PLÁSTICO 
NO SEA UN RESIDUO

El Índice de Reciclado de Plásticos refleja que este material se recicla seis veces 
más que en 2003. Últimos avances y cuestiones pendientes.
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El reciclado es una acti-
vidad con gran impacto en la 
industria argentina: demanda 
unas 12.000 personas de mano 
de obra directa e indirecta, y 
hay unos 70.000 recuperado-
res urbanos involucrados, se-
gún Cairplas.

En relación con otros paí-
ses de la región, el nuestro se 
destaca por hitos tales como 
la certificación INTI-Ecoplas, 
que garantiza un contenido de 
reciclado posconsumo superior al 80 por ciento y el cum-
plimiento de rigurosos criterios sobre sustancias nocivas. 
Es la primera en su tipo en la Argentina y la segunda en 
la región. 

De igual forma, significa un avance el estudio y poten-
cial desarrollo de tecnologías de reciclado avanzado, que 
complementan el reciclado mecánico y ya funcionan en 
Estados Unidos y Europa para transformar plásticos en 
materias primas de muy alta calidad.

En relación con este desafío, Seraffini resaltó el Pro-
tocolo para la Certificación de Industrias Recicladoras de 
Materiales Plásticos que elaboró la Cámara en conjunto 
con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 
“Se ha detectado a lo largo de estos años una mayor predis-
posición de las industrias de disponer sus residuos indus-
triales de manera más consciente. Además, hubo un gran 
crecimiento en el número de industrias recicladoras plásti-
cas en todo el país y en el desarrollo de la capacidad tecno-

lógica y su compromiso en el 
reciclado”, aseguró y celebró 
el impulso del ecodiseño entre 
las empresas envasadoras.

CAPACIDAD OCIOSA
Desde la normativa y la 

articulación público-privada 
también se avanzó. Ecoplas y 
Cairplas lograron, junto con el 
sindicato, dos proyectos legisla-
tivos sobre plásticos de un solo 
uso y economía circular. 

“Aun así, la industria recicladora plástica tiene un 40 por 
ciento de capacidad ociosa por falta de materia prima; es de-
cir, hay que aumentar la separación de residuos. Son necesa-
rias políticas públicas con una ley REP para lograr ese obje-
tivo, como también educación y concientización para que los 
ciudadanos adquieran esta práctica”, apuntó Ramos.

“Según un estudio de Opinaia, del 36 por ciento de los 
encuestados que afirma no separar residuos, el 83 por ciento 
reconoce que le gustaría hacerlo, pero no puede por falta de 
infraestructura como centros de reciclaje, espacio o campa-
nas verdes cerca, desconocimiento, falta de tiempo o espa-
cio”, resumió.

“Estamos convencidos de que el reciclado de plásticos va 
a seguir creciendo a buen ritmo. Esperamos que la legisla-
ción y la normativa que se dicten empujen este crecimiento”, 
concluyó Seraffini. 

redaccion@convivimos.com.ar
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RECICLADO AVANZADO
Este reciclado emplea nuevas tecnologías que transforman los de-
sechos plásticos en sus componentes originales y permite obtener 
nueva materia prima de alta calidad. Es especialmente útil para 
recuperar los que no pueden reciclarse por la vía tradicional. Inclu-
ye la pirólisis, la gasificación, la disolución, la despolimerización 
química o enzimática. Las emisiones que genera son inferiores 
a las que se producirían si esos plásticos fueran enterrados o 
utilizados como combustibles.



LA CIENCIA NACIONAL, 
CLAVE PARA EL DESARROLLO

arados sobre los 
hombros de gigantes 
y haciendo equilibrio 
en arenas movedizas, 
los científicos argen-
tinos consiguieron 
y consiguen aportar 

al desarrollo del país y se destacan 
a nivel internacional, a pesar de las 
oscilaciones en su apoyo y promoción 
de acuerdo con la gestión de turno. El 
sistema científico nacional, robusto y 
de larga tradición, se las ingenia para 
producir ciencia de calidad y lograr 
continuidad en sus investigaciones 
desde el inicio mismo de la patria.

Cuando el territorio no era aún 
una república, en 1613, se fundó la 
Universidad de Córdoba, que inicial-
mente le dio un lugar muy relevante 
a la teología. Por aquellos años, los 
jesuitas introdujeron la imprenta y 
circularon algunas obras de interés 
científico, y había algunos indicios 
de ciencias naturales. Pero fue más 
adelante, luego de la independencia 
nacional, cuando el Estado se puso al 
hombro la tarea de organizar la cien-
cia y convertirla en un pilar para el 
desarrollo.

La primera gran figura de la 
ciencia nacional fue el paleontólogo 
y antropólogo Florentino Ameghino. 
Autodidacta, en su juventud realizó 
diversas exploraciones por el suelo 
pampeano y se dedicó a estudiar la 

antigüedad del hombre en el conti-
nente. Luego de un viaje por Europa 
donde expuso sus hallazgos, realizó 
junto a su hermano Carlos un estudio 
de cientos de fósiles, interpretados 
siguiendo la línea del evolucionismo 
darwiniano. Ameghino solventaba 
sus aventuras de investigación por 
sus propios medios, valiéndose de 
los escasos ingresos de su pequeña 
librería, y recién en 1903 comenzó a 
recibir apoyo económico de parte del 
Estado. Sus Obras completas constan 
de 24 volúmenes de alrededor de 800 
páginas cada uno, con estudios, cla-
sificaciones y descripciones de más de 
9000 animales extinguidos, entre los 
que se encuentran algunas especies 
descubiertas por él.

También a fines del siglo XIX, 
más específicamente en 1889, Ceci-
lia Grierson se convirtió en la prime-
ra mujer graduada de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad 
de Buenos Aires. Fue pionera en dife-
rentes asuntos vinculados a la medi-
cina, como ginecología, puericultura 
y primeros auxilios. Fundó la Escue-
la de Enfermeras del Círculo Médi-
co Argentino, la Asociación Médica 
Argentina, la Sociedad Argentina de 
Primeros Auxilios y la Asociación 
Obstétrica Nacional de Parteras. Pro-
fundamente feminista, junto a Alicia 
Moreau de Justo, Elvira Rawson y 
Julieta Lanteri inició la lucha por los 

derechos civiles y políticos femeninos. 
Entre sus publicaciones científicas se 
encuentra Masaje práctico, que sentó 
las bases de la kinesiología argentina.

Desde entonces y hasta la actua-
lidad, tanto en la Argentina como en 
las principales economías del mundo 
los avances de la ciencia fueron im-
pulsados en buena parte por la in-
versión estatal. Usualmente, cuando 
las investigaciones alcanzan cierto 
estado de posibilidad de aplicación 
o producción, se implementan arti-
culaciones con el sector privado que 
completan el círculo.

Juliana Cassataro es doctora en 
Inmunología y licenciada en Ciencias 
Biológicas, directora del Laborato-
rio de Inmunología, Enfermedades 
Infecciosas y Desarrollo de Vacunas 
del Instituto de Investigaciones Bio-
tecnológicas (IIB, institución depen-
diente de la Universidad Nacional de 
San Martín y el Conicet) y líder del 
grupo de investigadores a cargo del 
desarrollo de la vacuna Arvac Ceci-
lia Grierson contra el virus que pro-
voca la COVID-19. “Los países de-
sarrollados, con distintos regímenes 
de gobierno, invirtieron muchísimo 
en ciencia y tecnología. El modelo 
público-privado es muy interesante 
desde todo punto de vista, pero en 
la parte de innovación más fuerte es 
muy difícil que el mercado se involu-
cre. Necesitás que una parte del Es-

P
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Con dificultades y limitaciones históricas, los científicos argentinos fueron 
capaces de desarrollar su talento y curiosidad a lo largo de los años, 

logrando resultados de gran impacto con sello local.

POR JUAN MARTÍNEZ





tado apalanque ese primer momento 
donde tenés mucha incertidumbre en 
la investigación”, sostiene.

En países como Alemania, Suecia 
o Estados Unidos, de acuerdo con 
indicadores publicados por la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la 
inversión pública en investigación y 
desarrollo es superior al 1 por ciento 
del PBI (1,16, 1,38 y 1,16 por cien-
to, respectivamente). En la Argenti-
na, esa inversión pública es del 0,28 
por ciento. La Ley 27.614, de Finan-
ciamiento del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, es-
tablece un incremento paulatino has-
ta llegar al 1 por ciento de inversión 
pública en 2032. A poco más de dos 
años de su promulgación, sin embar-
go, la continuidad de su aplicación es 
incierta.

En agosto del año pasado se fundó 
Galtec, la primera startup biotecno-
lógica argentina, con financiamiento 
público y privado, que investiga y de-
sarrolla tratamientos contra el cáncer 
y otras enfermedades autoinmunes. 

El líder científico del proyecto es el 
cordobés Gabriel Rabinovich, inves-
tigador superior del Conicet, miem-
bro de la Academia de Ciencias de los 
Estados Unidos, entre otras, reciente 
premio Konex de brillante y firme 
candidato a ganar el premio Nobel.

“Nosotros pasamos treinta años 
trabajando para poder dilucidar cada 
uno de los aspectos básicos de un 
nuevo paradigma. Identificamos la 
proteína Galectina-1 en 1993. Des-
de entonces, estudiamos su función 
con mucho detalle, su rol en la ho-
meostasis, en el equilibrio del sistema 
inmunológico, en la resolución de la 
respuesta inflamatoria, en el escape 
de tumores, como fuente o como me-
canismo de invasión de determinados 
microbios. Luego de muchos años, 
esto se transformó en tecnologías 
para el tratamiento del cáncer y en 
otras tecnologías para el tratamien-
to de enfermedades autoinmunes. 
Recién ahora es cuando aparecen los 
privados e invierten en que se pue-
da transformar en un medicamen-
to. Pero hay un momento germinal, 
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GRANDES HITOS
Los impactos más grandes de la ciencia ar-
gentina fueron, sin duda, los tres premios 
Nobel obtenidos en el área. Bernardo Hous-
say fue, en 1947, el primer latinoamericano 
en ganar el Nobel en Ciencias, al obtener 
el de Medicina por su trabajo acerca de la 
influencia del lóbulo anterior de la hipófisis 
en la distribución de la glucosa en el cuerpo, 
de importancia para el desarrollo de la dia-
betes. Luis Federico Leloir obtuvo el Nobel 
de Química en 1970, por sus investigaciones 
sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que 
cumplen en la fabricación de los hidratos de 
carbono. Y César Milstein ganó el de Medici-
na en 1984 por sus investigaciones sobre los 
anticuerpos monoclonales.
En años más recientes, se puede destacar la 
tarea de Raquel Chan, quien fue nombrada 
entre los diez científicos más destacados de 
América Latina por parte de la BBC, por lide-
rar el equipo que creó una semilla más resis-
tente a la sequía. El gen HAHB-4.2, obtenido 
del girasol, también hace a los cultivos más 
tolerantes a la salinidad del suelo.
Otra argentina con reconocimiento de alcan-
ce mundial es Celeste Saulo, que en enero se 
convirtió en la primera mujer al frente de la 
Organización Meteorológica Mundial.



donde el conocimiento está creciendo 
independientemente de la aplicación, 
la cual desconocíamos, en el que el 
Estado tiene un rol fundamental de 
contener a los jóvenes investigado-
res”, analiza.

El apoyo público, además, asegu-
ra que existan investigaciones pen-
sadas para las necesidades concretas 
del territorio. Si bien la ciencia es un 
gran muro en el que se agregan ladri-
llos sobre el trabajo de otros, y esta 
construcción colectiva no reconoce 
fronteras, hay investigaciones que re-
quieren el foco regional para existir y 
cuyas particularidades no son abor-
dadas por investigadores de otras la-
titudes.

“Las ciencias del clima tienen a 
nivel mundial una importancia enor-
me. Pero hay que destacar la impor-
tancia de un carácter regional, no 
solo global, ya que no ha sido posi-
ble entender las variabilidades y el 
cambio climático de todo el planeta 
solo haciendo ciencia desde los paí-
ses desarrollados. En ese sentido, las 
investigaciones que hemos hecho en 
la Argentina en relación al cambio 

climático posibilitaron entender, pre-
decir y encontrar soluciones”, explica 
Carolina Vera, doctora en Ciencias de 
la Atmósfera, investigadora principal 
del Conicet, referente en la materia 
a nivel mundial, jefa de gabinete del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Nación (MINCYT) 
hasta el año pasado y ganadora del 
premio Konex de platino en 2023.

“La principal dificultad para ha-
cer ciencia en la Argentina son los re-
cursos económicos que uno tiene para 
poder responder a las preguntas que 
se generan, para construir conoci-
miento y para desarrollar tecnología, 
en comparación con otros lugares del 
mundo. En ciencias biomédicas, mu-
chas veces tenemos que esperar seis, 
siete meses o más por un reactivo 
científico importado del exterior. En 
otros lugares del mundo, en 24 horas 
está disponible”, evalúa Rabinovich. 

Vera coincide: “La discontinua-
ción de recursos para sostener una in-
vestigación científica de calidad es un 
problema recurrente. La Argentina 
siempre ha tenido vaivenes entre go-
biernos que han apoyado la ciencia y 

otros que la consideraban un gasto”. 
“La ciencia requiere ciertos consen-
sos a largo plazo y mucha inversión 
sostenida en el tiempo para poder te-
ner un resultado”, aporta Cassataro.

En cuanto a las posibilidades que, 
más allá de estos vaivenes, ofrece el 
país para la ciencia, los tres están 
de acuerdo en lo mismo: “Hay chi-
cos con una formación excelente, que 
conforman una masa crítica y una ca-
pacidad que reconocen en el mundo. 
Es altísima la aptitud del argentino 
de resolver problemas, que es lo que 
más hacemos los científicos”, asegura 
Cassataro. 

“Tenemos una enorme cantidad 
de recursos humanos valiosos en 
diferentes áreas del conocimiento 
que permiten generar un impac-
to interdisciplinario y enriquecer 
mucho estos paradigmas”, dice, en 
la misma línea, Rabinovich, quien 
deja una sentencia para el final: 
“Un país no va a salir adelante sin 
ciencia y tecnología, no me cabe la 
menor duda”. 

redaccion@convivimos.com.ar

Fo
to

s:
 iS

to
ck

.



o pasó mucho tiempo 
entre sus primeros pasos 
y su ingreso al dojo. Con 
solo tres años, Yamila 
Benítez ya se iniciaba 
en el karate. Más que 
un deporte, se trataba 

de una extensión del vínculo familiar, 
un modo de expresarse y comunicarse. 
Su papá fue su primer sensei, dentro 
y fuera del dojo. Su hermano, catorce 
años mayor, su primer ídolo, aquel al 
que quería seguir a todas partes. Ambos 
fueron quienes trasladaron primero el 
interés y luego la pasión por este depor-
te y esta filosofía de vida.

En aquellos años no era usual que 
las niñas compitieran en la variante 
kumite del karate, que significa “com-
bate” en japonés. Los inicios se enfoca-
ron, entonces, en el kata, la modalidad 
que tiene a la forma, a la secuencia de 
movimientos predefinidos, como cen-
tro. En cualquier caso, inevitablemente, 
los entrenamientos no terminaban en 
el dojo, sino que continuaban en casa. 
“Mi papá, que también era mi sensei, 
seguía corrigiéndome cosas en casa, y 

llegó un punto en que me agobiaba no 
poder descansar mentalmente. En el ta-
tami, aceptaba sus indicaciones, cuando 
llegábamos a casa sentía que era dema-
siado. Con el tiempo aprendimos a ma-
nejarlo mejor”, cuenta Yamila.

A los 14 comenzás a entrenar con 
la selección en el CeNARD (Centro 
Nacional de Alto Rendimiento Depor-
tivo), ¿ahí se produjo un cambio?

Sí, al tener otras personas a cargo de 
mis entrenamientos, ya no es todo karate 
en casa. En el CeNARD los entrenadores 
siempre estuvieron basados únicamente 
en lo deportivo, y no tanto en el aspecto 
filosófico del karate. Eso me quedó mar-
cado más por el trabajo con mi papá, y 
es algo que me acompaña no solo en el 
alto rendimiento, sino en la vida: la dis-
ciplina, el orden, no darme por vencida 
y seguir intentándolo, entre otras cosas.

El ingreso al CeNARD también 
implicó el contacto con la psicología 
deportiva, algo que te fascinó de en-
trada, ¿no?

Sí, ya en el primer encuentro con 

mi psicóloga, a los 14, me pareció todo 
muy interesante y pensé “Quiero hacer 
esto”. Por eso, cuando terminé el cole-
gio, empecé a estudiar la carrera de Psi-
cología. Hace dos años me recibí, des-
pués empecé el posgrado en Psicología 
del Deporte, que terminé el año pasado.

Te impactó el trabajo con ella…
Un montón. Para mí fue fundamen-

tal la psicóloga deportiva en mi carrera. 
La exigencia en los deportistas de alto 
rendimiento es muy alta, todo el tiempo, 
y es como si no tuviéramos permitidos 
los altibajos, que es algo que en realidad 
pasa constantemente en la vida y en el 
deporte. Aprendí a lidiar con eso, a con-
trolar mi mente en ciertos momentos.

¿Como cuáles?
Muchas veces, durante la compe-

tencia hay pensamientos intrusivos que 
pueden afectar al deportista. Represen-
tar a la Argentina, por ejemplo, es un 
orgullo, pero también es una responsa-
bilidad. No querés defraudar a nadie, y 
si se empiezan a cruzar pensamientos 
relacionados con eso o con el resultado, 
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LA KARATECA 
DE BRONCE

YAMILA BENÍTEZ

te vas de la pelea, del presente. De chica 
me pasaba un montón, pero aprendí a 
manejarlo mejor, a barrer esos pensa-
mientos y concentrarme en la estrategia 
que planteé para ese combate específico. 

Los últimos años no fueron sen-
cillos para Yamila. Una seguidilla de 
lesiones musculares afectó su rendi-
miento, le hizo perder una beca que 
luego consiguió recuperar, y también 
hizo mella en su confianza. Al no po-
der entrenar sostenidamente con la 
exigencia que pretendía, pensó en de-
jar el alto rendimiento, correrse de la 
competencia, aunque nunca evaluó 
que el karate dejara de ser parte de su 
día a día. Los Juegos Panamericanos 
de Santiago de Chile podrían haber 
sido su último gran torneo. Sin embar-
go, su performance en la competencia, 
coronada con una medalla de bronce, 
le demostró que aún tiene mucho para 
dar en la actividad. “Ya tengo 30, y 
no sé cuánto me queda. Estuve cerca 
de retirarme, pero me sentí bien y vi 
que todavía puedo. Creo, incluso, que 
estoy en mi mejor momento. Acumulé 

un montón de experiencia y mi cuerpo 
sigue respondiendo bien a la compe-
tencia”, afirma. 

¿Cuáles dirías que son tus mayores 
fortalezas?

Creo que lo principal es lo psicoló-
gico. A este nivel de competencia, las 
capacidades físicas están entrenadas 
por todos muchísimo, y las tácticas y 
las estrategias no son infinitas, ya se 
conocen. Entonces, lo fundamental es 
la cabeza.

Yamila cerró 2023 con varios pre-
mios, consecuencia de su actuación en 
Chile. En la celebración por los cien 
años del Comité Olímpico Argentino, se 
entregó por primera vez el premio Cen-
tenario. Ella fue, junto a Lucas Impag-
natiello, la ganadora en karate. Tam-
bién recibió el premio Jorge Newbery, 
de la ciudad de Buenos Aires. “El karate 
es mi forma de vida, no me imagino sin 
practicarlo. Es algo que me identifica y 
disfruto mucho”, se enorgullece. 

redaccion@convivimos.com.ar

UN SUEÑO 
POSTERGADO

De chica, Yamila soñó con representar al 
país en la máxima competencia posible, 
que fue siempre el Mundial. Albergaba, 
sin embargo, el anhelo de que el deporte 
ingresara al programa olímpico en algún 
momento. Fue recién en Tokio 2020 
cuando la disciplina encontró espacio en 
el máximo evento deportivo del mundo, 
principalmente por el impulso de Japón, 
organizador y también cuna de esta acti-
vidad. Yamila hizo todo lo posible para 
clasificar, pero no tuvo un buen preolím-
pico y el sueño quedó postergado inde-
finidamente, ya que en París 2024 no 
habrá karate y, aunque se especula con 
su vuelta en Los Ángeles 2028, aún no 
hay confirmación oficial.
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Psicóloga deportiva, pone a la mente como el factor diferencial en 
el alto rendimiento. Cuando pensaba en el retiro, ganó la medalla 
de bronce en los Panamericanos y se siente en su mejor momento. 

POR JUAN MARTÍNEZ



Cada verano conjuga emoción, colorido, música, baile y placeres gastronómicos. La 
más tradicional celebración pagana de toda la Quebrada de Humahuaca toma un 
inusitado esplendor con el particular marco que le brindan los deslumbrantes paisajes. 

LA FIESTA INOLVIDABLE
CARNAVAL DE PURMAMARCA

POR RICARDO GOTTA
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Cada verano se produce una explosión de misticismo, música y colorido en el noroeste argentino. Los pueblos de la Quebrada de Humahuaca 
parecen fundirse mágicamente en una sola celebración, que resulta increíble, que baja de los cerros y que envuelve con su inmensa alegría. 



l Coludo o Pujllay pue-
de estar “sobrio o man-
chadito”, “contento o 
tristonio”, pero año tras 
año llega para transfor-
marse en el espíritu de 
la fiesta. Se lo conoce 

como “el diablo del carnaval”, aun-
que no representa el mal absoluto. 
No es originario de la Quebrada de 
Humahuaca, pero fue introducido 
hace muchos años por las culturas 
andinas. El ritual comienza con el 
formal permiso de la Pachamama: 
el padrino del diablo desentierra al 
Pujllay –con su traje rojo, lleno de 
espejos y una larga cola que revo-
lea–, lo saca a la luz, lo entrega a la 
comparsa y comienza la algarabía 
infinita. Esa acción es considerada 
el cénit del carnaval, su momento 
sublime. Cuando las luces se apa-
gan, el Pujllay es enterrado para el 
año siguiente.

El Carnaval de la Quebrada de 
Humahuaca tiene su epicentro en 
Purmamarca, aunque se desarrolla 
en toda la región con una enorme 
pasión, luminosidad, colorido y su-
blime emoción. La música es inter-
pretada con instrumentos autócto-
nos como los erkenchos, las anatas, 
los charangos y los bombos. Con 
ellos alcanza su máximo fervor. Es 
la cumbre de la alegría y el misti-
cismo, la mixtura de las fiestas pa-
ganas absorbiendo la energía de la 
Madre Tierra, su encanto, su belle-
za, sus vibraciones, su historia, su 
exaltación. 

Serán ocho días eternos. Ocho 
días con bailes, fiestas, músicas 
regionales y la posibilidad de de-
gustar empanadas, corderos, queso 
de cabra y tantas otras especialida-
des autóctonas, siempre bebiendo 
chicha entre otros licores fuertes o 
simplemente cervezas. Finaliza con 

el Domingo de Tentación, con el en-
tierro del diablo: se lo coloca en un 
hoyo que representa la boca de la 
Madre Tierra, junto con un sinfín de 
ofrendas, como hojas de coca, ser-
pentinas, cigarrillos y chicha.

Los habitantes se visten con tra-
jes coloridos utilizando cascabeles y 
máscaras para disfrazarse, además 
de impregnarse el rostro con ha-
rinas, a la vez que arrojan talco y 
serpentinas mientras cumplen con 
el ritual de repartir ramitas de al-
bahaca mientras se baila el carna-
valito…

Así, el pueblo de Purmamarca 
se ofrece como el núcleo sensible y 
motor de una región que vibra con 
descomunal estridencia, cada año. 
No solo por el extraordinario esce-
nario, marco de su imponente cerro 
de los Siete Colores; toda la quebra-
da seduce por su imponente belleza 
natural y la cordialidad de los lu-

E

56.

El carnaval es preparado con detalle durante todo el año. La región recibe a miles de visitantes que disfrutan a pleno. 



gareños, que son particularmente 
sensibles en su amor por la Madre 
Tierra y sus tradiciones. Miles y mi-
les de personas cada año disfrutan 
de esta fiesta popular en medio de 
los paisajes extraordinarios de este 
pueblo y de sus vecinos: hacia el 
sur, Bárcena y Volcán; y hacia el 
norte, Tilcara, Maimará, Perchel, 
Huacalera, Uquía, Humahuaca y 
Tres Cruces.  

ANTES Y DESPUÉS
Este año, el desentierro del Puj-

llay es el sábado 10 de febrero, con 
la particularidad de que el carnaval 
del norte tiene calendario propio: el 
25 de enero fue la fiesta del jueves 
de ahijados; una semana después 
(el 1° de febrero), el de compadres; 
y el 8, el de comadres. Dos días des-
pués empieza el cénit de la celebra-
ción con el desentierro; el domingo 
y lunes siguientes, trascurre el Car-

naval Grande; el 13, el martes, el 
Carnaval de Chaya; y, finalmente, 
los sábados 17 y 24, los carnavales 
Chico y de Flores.

Claro que hay adelantos… Cada 
año se abre con un anticipo que 
sirve de primer chispazo para en-
cender la emoción: la Chaya de Mo-
jones. Una celebración anticipada, 
muy particular, que se realiza a los 
pies de una apacheta, algo así como 
un generoso montículo de piedras 
que se elevan en una pila cónica, 
una sobre otra: se las considera 
ofrendas de los pueblos indígenas. 
Así, todos los 1° de enero, las prin-
cipales comparsas, a lo largo y an-
cho de la quebrada, salen a invitar 
a los dioses para que se asocien a 
los festejos del carnaval jujeño con 
rondas, contrapuntos y otras expre-
siones artísticas. La tradición –que 
se habría gestado en el pueblo de 
Maimará– asegura: “La gente pide 

LA HISTORIA 
El carnaval fue introducido en el continente 
americano por los españoles, y en cada re-
gión se fusionó con rituales nativos, con el 
sentido común de celebrar la fecundidad de 
la tierra y honrar a la deidad de la Pachama-
ma. Las celebraciones en el norte argentino, 
todas ellas con sus propias características, 
representan una versión influenciada por la 
festividad peruana del Kapaj Inti Rami. Allí 
comenzaba en diciembre para concluir en 
marzo, en una fiesta interminable para be-
ber, comer, cantar y bailar hasta el paroxis-
mo. La Quebrada de Humahuaca es un paso 
obligado hacia Perú y Bolivia: la influencia 
de esa región es muy grande en cuanto a la 
música y algunas características de la fiesta.

“Lo van pintando por las paredes…”, cantaba Serrat. El carnaval se vive en todos los lugares, en todos los rincones. 



por un año de trabajo, salud, a la 
vez que se vive como un anticipo del 
tradicional carnaval”. 

Flor del Molle, Cerro Negro, Ave-
nida de Mayo, Los Ácidos, Casast-
chok, Flor del Durazno en Quisqui-
ri, Juventud Chanca Chanca, Los 
Corazones Alegres, La Salamanca, 
Agrupación Chala Chala, Los Ale-
gres del Molino, Chanca Chanquitas 
y De los Corazoncitos son algunas 
de las comparsas más afamadas de 
Purmamarca y de sus alrededores, 
aunque verdaderamente todas las 
temporadas surgen nuevas y se re-
producen en los diferentes pueblos. 

Además, desde hace 39 años, 
existe otra tradición: el encuentro 
de copleros, que se realiza antes 
de la semana de carnaval y que en 
este 2024 tuvo lugar el 13 de ene-
ro. Se repite todos los veranos. Tie-
ne como objetivo la afirmación de 
que “la cultura popular es defendi-
da por sus propios hacedores”, en 
tanto que bregan por “la preserva-
ción, el rescate y la realización de la 
copla como una de las expresiones 

culturales más genuinas de nuestro 
pueblo”.

COLORES DE LA PACHAMAMA
Claro que, de paso, los visitantes 

–que cada verano llegan de a miles– 
tienen en Purmamarca un sinfín de 
atractivos. Las calles de tierra, la 
arquitectura colonial, la tranquili-
dad, el fuerte sol, la belleza furiosa 
que caracteriza a los paisajes juje-
ños, las costumbres y tradiciones 
de los pueblos quebradeños son un 
marco más que propicio para turis-
tas de todo el  planeta.

“Pueblo de tierra virgen” sig-
nifica Purmamarca en aymará, y 
“pueblo del león”, en quichua. Está 
considerado un sitio de paso, y ya 
superó el millar de habitantes esta-
bles. Se erige al pie del cerro de los 
Siete Colores, el paisaje serrano más 
fotografiado de la Argentina. Los di-
ferentes minerales naturales, junto a 
sedimentos marinos, lacustres y flu-
viales, le dan esa variedad de tona-
lidades desde hace unos 75 millones 
de años. El cerro nace en la propia 
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CONFORT 
El paisaje es deslumbrante. Desde cada una de 
sus 19 habitaciones (incluyendo una suite) tie-
ne su vista hacia el cerro de los Siete Colores y 
a las formaciones geológicas de Los Colorados. 
Es el tradicional hotel El Manantial del Silencio, 
a solo 500 metros del pueblo, en el corazón 
mismo de la quebrada. Construido en estilo 
neocolonial español, respeta la arquitectura de 
la zona con paredes de adobe y cañas huecas 
en los techos. Fue diseñado por el arquitecto 
Mariano Sepúlveda y decorado con objetos 
pertenecientes a familias históricas del norte 
argentino. Ofrece una impresionante vista pa-
norámica, además de todos los atributos de 
confort, con salones múltiples para reuniones, 
wifi, sala de juegos, un completo spa munido 
de los elementos de relax y, también, Calan-
dria, su reconocido restaurante a la carta es-
pecializado en cocina andina gourmet y una 
destacada cava.

Las mañanitas con vista a los cerros son verdaderamente espléndidas. Cada sitio de la quebrada tiene secretos para descubrir.  



calle San Martín, la principal del 
pueblo: es el origen del Paseo de los 
Colorados que lo bordea, un circui-
to de tres kilómetros, una huella de 
tierra, para admirar las formaciones 
geológicas, luego de pasar por el ce-
menterio local. Un excelente sendero 
para hacer trekking.

Purmamarca se encuentra a 66 
kilómetros de San Salvador de Ju-
juy. Está a 2324 metros de altura 
sobre el nivel del mar, a la vera de 
la RN 52, rumbo al Paso de Jama 
–frontera entre Argentina con Chi-
le–, que corre paralelo al río de la 
Quebrada de Purmamarca, a solo 
cuatro kilómetros de la RN 9.

Sus callecitas serpenteantes y 
construcciones coloniales son des-
lumbrantes: rodean la tradicional 
Plaza 9 de Julio, permanentemente 
ataviada con una colorida feria de 
artesanías. En derredor, el cabil-
do más pequeño de la Argentina, 
que en la actualidad contiene a la 
Biblioteca Popular Viltipico. Tam-
bién, la iglesia de Santa Rosa de 
Lima, construida en 1648, de estilo 

puneño, con una única nave central 
y paredes de ladrillos de adobe, an-
chos muros y carpintería de made-
ra de cardón: mantiene la antigua 
campana original. Fue declarada 
Monumento Histórico en 1941 y es 
epicentro de la Fiesta Patronal de 
Purmamarca cada 30 de agosto.  

En la misma manzana de la igle-
sia, se ubica el algarrobo histórico, 
al que denominan “abuelo de Pur-
mamarca”: según las estimacio-
nes, tendría alrededor de 700 años 
de antigüedad, con su majestuosa 
copa, que mide más de 30 metros 
de diámetro. La historia cuenta que 
bajo su sombra descansaron las tro-
pas del Ejército del Norte que co-
mandó el general Manuel Belgrano. 

El cerro el Porito, y más allá, 
el Mirador Geológico, camino a la 
Cuesta de Lipán, en dirección al 
Paso de Jama, es un tramo de enor-
me belleza, otras de las atracciones 
de la zona. Como La Posta de los 
Hornillos y la Reserva Provincial 
Olaroz-Cauchari. O la localidad 
de Susques, desde donde salen las 

excursiones a la salina Olaroz y al 
salar Cauchari. Y sin dudas, las sa-
linas Grandes, a 130 kilómetros: un 
mar de sal de más de 12.000 hectá-
reas, a 3800 metros sobre el nivel 
del mar, de una alucinante belleza 
natural.

Todo eso y mucho más se puede 
encontrar en Purmamarca, que per-
tenece a la comunidad de Pueblos 
Auténticos. “Los une una alquimia 
perfecta que solo se vivencia al an-
dar por sus calles tranquilas y sentir 
la hospitalidad de su gente”, según 
se reporta en la página oficial. Es 
el pueblo que rinde culto a la Pa-
chamama y que, en sus locales de 
artesanías, ofrece los imperdibles 
tapices que reproducen en colores y 
texturas que van en sintonía con el 
paisaje, como así otros artículos y 
prendas tejidas con lana de llama y, 
por supuesto, también la alfarería y 
la gastronomía regional. 

Para no dudar y hacer una visita 
al noroeste argentino. 

redaccion@convivimos.com.ar
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El majestuoso cerro de los Siete Colores con Purmamarca como colgada a sus pies. Un pueblo muy pintoresco con un marco alucinante. 
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FLOWER POWER
Top estampado 
(PeaceMaker).



La indumentaria deportiva de última generación –diseños y 
texturas inteligentes– es clave para una buena performance. Las 

tendencias imponen estas morfologías en los equipos urbanos para 
acompañar el confort del cuerpo durante todo el día.

MOVIMIENTOS 
CON ESTILO

FOTOS PATO PÉREZ   ESTILISMO LULA ROMERO



62.    

BÁSQUET FAN
Vestido con estampa (Con-

verse) y buzo anudado en la 
cintura (Le Coq Sportif).



TRAINING A FULL
Campera de textura drycel, top 
flúo, calza y zapatillas (Puma).
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SPORTMANÍA
Top y biker con recortes, y 

zapatillas de running (Puma).



AL CUERPO
Top y calza de lycra 

(PeaceMaker).
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URBAN SPORT
Campera y short (Topper), 

y musculosa de algodón con 
estampa (Converse).



TENIS LOOK
Musculosa de piqué y falda con 

short (Le Coq Sportif).



68.    

Agradecemos a Dermaglós Solar 
www.dermaglos.com.ar

Converse: converse.com.ar/home
Le Coq Sportif: lecoqsportif.com.ar
PeaceMaker: peacemaker.com.ar

Puma: ar.puma.com
Topper: www.topper.com.ar

ALTA 
PERFORMANCE
Calza biker (Converse) y 

buzo y zapatillas de running 
con recortes (Topper).
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FRESCAS 
Y SALUDABLES

POR 
SANTIAGO 
GIORGINI
Fotos Fernando Giampieri (Estudio Migone)
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INGREDIENTES:
4 supremas de pollo deshuesadas
Sal a gusto
Aceite de oliva c/n
Cebolla caramelizada:
6 cebollas 
Aceite de oliva c/n
Sal y pimienta a gusto
Tomates confitados:
4 tomates perita
Aceite de oliva c/n
1 diente de ajo
2 briznas de tomillo fresco
Sal y pimienta a gusto
Mayonesa de hierbas y ajo:
1 cabeza de ajo
150 g de mayonesa
50 g de queso crema
1 cda. de hierbas picadas (tomillo, pe-
rejil, orégano)
Sal y pimienta a gusto
1 cda. de ralladura de limón 
Para armar:
200 g de queso dambo en fetas
8 panes 
Lechuga c/n
    
PREPARACIÓN:
Para las cebollas caramelizadas: cor-
tar las cebollas en juliana y cocinar en 
una sartén o cacerola pequeña, con un 
poco de aceite, sal y pimienta, a fuego 
bajo por tiempo prolongado hasta que 
comiencen a tomar color dorado. Re-
volver de vez en cuando.
Para los tomates confitados: cortar los 
tomates en cuartos, poner en una pla-
ca con aceite de oliva, el ajo picado, 
el tomillo deshojado, sal y pimienta. 
Asar en horno bajo (150º) por apro-
ximadamente 1 hora hasta que estén 
tiernos.
Para la mayonesa: envolver la cabeza 
de ajo en papel aluminio y asar en el 
horno.
Una vez blanda, extraer el puré y mez-
clar con el resto de los ingredientes.
Para hacer las hamburguesas: cortar 
el pollo en cubos chicos y formar 8 
discos, dando forma lo más redonda 
posible y presionando bien. Enfriar.

Salar los discos de pollo, calentar una 
sartén con un poco de aceite y cocinar 
haciendo presión por arriba con una 
espátula para que queden bien com-
pactos. Dorar de ambos lados. Poner 
el queso por encima.
Armar las hamburguesas en los panes 
untados con la mayonesa, las hojas de 
lechuga limpias, los tomates asados y 
las cebollas. 

TIP
Chips de batatas y papas para acom-
pañar: lavar, secar y cortar en roda-
jas bien finitas 3 papas y 3 batatas. 
Freír en abundante aceite caliente 
hasta que estén crocantes y doradas. 
Retirar y escurrir sobre papel absor-
bente, salar.

HAMBURGUESA DE POLLO
8 PORCIONES   1 H 20 MIN PREPARACIÓN



INGREDIENTES:
1 pepino
4 tomates
1 morrón verde
6/8 aceitunas griegas
1 cebolla roja
Aceite de oliva c/n
Pimienta negra recién molida a gusto
Vinagre de vino tinto
½ limón 
200 g de queso feta
1 ramita de orégano
Hojas de menta fresca a gusto
1 planta de lechuga

PREPARACIÓN:
Cortar el pepino en rodajas finas y 
los tomates en cubos grandes. Cor-
tar el morrón y la cebolla en rodajas. 
Colocar todas las verduras cortadas 
en una ensaladera.
Descarozar las aceitunas y agregar-
las, condimentar con pimienta ne-
gra y un chorrito de vinagre de vino 
tinto.
Mezclar todo junto y luego agregar 
jugo de limón. Cortar el queso feta, 
o desgranar con las manos y colocar 
encima. Terminar con un poco de 
orégano fresco, aceite de oliva y las 
hojas de menta cortadas.

TIP
Usar tomates jugosos, maduros, un 
rico pepino y un morrón en su pun-
to. Queso feta de buena calidad y 
aceitunas bien ricas (se pueden re-
emplazar por negras comunes, pero 
que sean bien ricas).

ENSALADA GRIEGA
4 PORCIONES   20 MIN PREPARACIÓN

HAMBURGUESA DE POLLO



2 bananas grandes
2 vasos de leche fría 
4 cdas. de avena en copos
Agua tibia c/n (para remojar la avena)
6 cucharadas de salsa de caramelo

PREPARACIÓN:
Primero de todo, poner la avena en re-
mojo en un recipiente con agua tibia 
hasta cubrir. Dejarla al menos una hora, 
para que los copos se ablanden y se in-
flen. Luego colar y enjuagar, reservar los 
copos de avena.
Pelar las bananas y cortarlas en rodajas. 
Poner junto con los copos de avena en el 
vaso de la licuadora o en un recipiente 
que sea alto para poder usar el mixer o 
la licuadora de mano. Agregar un vaso 
de la leche, 4 cucharadas de la salsa de 
caramelo y comenzar a licuar. Añadir el 
resto de la leche y volver a licuar hasta 
obtener una mezcla homogénea.

Decorar los vasos con la salsa de cara-
melo restante y servir en ellos el batido 
inmediatamente.

TIPS
• Se puede reemplazar la leche común 
por leche de almendras.
• Utilizar bananas bien maduras. Se 
pueden congelar antes para un batido 
más frozen.
• Probarlo también con una pizca de 
canela.

BATIDO DE BANANA Y CARAMELO
2 PORCIONES   1 H PREPARACIÓN

74.
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COLECCIÓN PRIVADA 
MALBEC 2021
BODEGA NAVARRO 
CORREAS, AGRELO, LUJÁN 
DE CUYO $3900
PUNTOS: 89
Todos saben que esta fue 
una de las primeras mar-
cas de vino de alta gama 
de la Argentina, hoy con 
imagen nueva, más en 
línea con el portfolio de 
la bodega. La enóloga 
Alejandra Riofrío ha con-
cebido un Malbec joven 
y frutado, con dejos espe-
ciados. De trago amable y 
franco, es un tinto que llena 
la boca con gracia. Ideal 
para quedar bien en comi-
das con grupos grandes. 

FINCA LA ANITA CABERNET 
FRANC 2022
BODEGA FINCA LA ANITA, 
AGRELO, LUJÁN DE CUYO 
$6900
PUNTOS: 90
Elaborado a partir de uvas 
propias cosechadas de la 
1,9 hectárea implantada, 
el 60 por ciento del vino 
se lleva a barrica de roble 
francés y americano de pri-
mer y segundo uso, donde 
permanece alrededor de 
nueve meses. La enóloga 
Denis Vicino logró un tinto 
fresco y amable, de aromas 
y sabores expresivos, buen 
cuerpo, con tonos vegetales 
frescos que resaltan sus tex-
turas y prolongan su final.

SOTTANO ROSÉ BRUT
BODEGA SOTTANO, 
VALLE DE UCO, MENDOZA 
$6500
PUNTOS: 88,5
Blend de Pinot Noir y 
Chardonnay con breve 
contacto sobre lías (tres 
meses) para privilegiar el 
carácter frutado. Ofrece 
un tono rosa vibrante con 
persistentes burbujas. En 
boca es fresco, con algo 
de frutas rojas y toques 
florales. Joven y franco, 
por su equilibrio puede 
disfrutarse solo o bien 
acompañar platos livia-
nos como frutos de mar 
a la plancha.

Vermut, el “vino” 
ideal para el verano

MINIGUÍA DE VINOS

Desde hace un par de años se vive 
un auge de los aperitivos, funda-
mentalmente impulsado por los ver-
muts, una categoría muy arraigada 
en la cultura popular. Y si bien no es 
como los vinos tradicionales, uno de 
los parámetros para que un aperitivo 
pueda ser considerado un vermut es 
que cuente con un 75 por ciento de 
vino en su composición, que luego es 
infusionado con un mix de hierbas 
aromáticas y botánicos según la re-
ceta de cada casa, que le confieren su 
carácter. Desde fines del 1700 esta 
bebida encuentra la manera de estar 
vigente y reinventarse. Hoy vuelve a 
brillar como en su época dorada de la 
mano de nuevas creaciones de las bo-
degas, que ven una alternativa ideal 
para seguir conquistando paladares, 
a la vez que canalizar sus excedentes 
vínicos. También reafirmar su senti-
do de pertenencia gracias a la utiliza-
ción de los botánicos de montes na-

tivos de la zona que se maceran una 
parte en alcoholato y otros en frac-
ciones del vino base. Al finalizar la 
maceración se define por degustación 
y se realiza el assemblage de los com-
ponentes, amalgamando los botáni-
cos macerados, el vino y el mosto que 
provee el azúcar para estos vermuts. 
Hay estilos bien diferentes: mientras 
los “tipo” italianos son oscuros y algo 

dulces, los franceses son blancos y 
más secos. Actualmente, además de 
los más conocidos y los de las bode-
gas, se suman muchos de producto-
res artesanales. Todos son los “vinos” 
ideales para el verano, porque se be-
ben siempre frescos, con hielo, ya sea 
solos, con soda o alguna gaseosa y 
una rodaja de algún cítrico. 

TIPS
La gran problemática con la llegada de los calores intensos del verano es la tempera-
tura de las bebidas. Porque si bien algunas se sirven casi heladas –como el agua, las 
gaseosas, los jugos y las cervezas– y otras llevan hielo –como los tragos, el fernet, la 
sidra y los aperitivos–, llegar con los vinos a las copas a la temperatura ideal es difícil. 
Porque una vez en la copa, los vinos se atemperan muy rápido. La solución entonces 
es refrescarlos. Sí, con soda o con hielo. Claro que no se justifica hacer eso con vinos 
de alta gama. Pero si las altas temperaturas son las que mandan y no se quiere privar 
de disfrutar vinos con el asado, por ejemplo, se pueden servir blancos, rosados y tintos 
con hielo. Incluso los espumosos para el principio o el final de la comida. Si bien la 
mayoría de los vinos están concebidos para ser bebidos sin agregados, en verano 
manda la temperatura ambiente, por eso toda bebida debe ser refrescante. 

POR 
FABRICIO PORTELLI
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DISEÑO 3 ¾ / 5
Es la última novedad revelada por la 
marca japonesa. Se trata de un SUV 
crossover que se sitúa entre el HR-V y 
el CR-V (misma plataforma), un vehí-
culo compacto de nueva generación. El 
dibujo exterior se fija en las últimas no-
vedades de la marca y adopta muchos 
de sus rasgos estilísticos, especialmente 
en el frontal, con un capó alargado, y en 
el sector posterior. Por ejemplo los faros 
led, rectangulares y alargados, adoptan 
las formas vistas en el nuevo Civic, con 
una firma lumínica delgada. Abajo des-
taca la parrilla más pequeña y un pa-
ragolpes con grandes tomas de aire en 
cada extremo.
Desde el perfil, se ve un techo plano y 
una sección posterior bastante vertical. 
También hay pasos de rueda de gran 
tamaño con protecciones, retrovisores 
en las puertas, superficies limpias y una 
línea de ventanillas algo descendente en 
la parte superior.
Atrás  cuenta con un spoiler de techo, 

una luneta trasera bastante vertical, lu-
ces led horizontales, un gran portón del 
baúl y paragolpes con una sección plás-
tica, un difusor de aspecto metálico y 
salida de escape redonda.

CONFORT 4/ 5
Se nota amplitud al ingresar en el inte-
rior, destacando la posición de manejo 
alta, con buena visibilidad y contro-
les a la mano, con butacas de ajustes 
eléctricos solo para el conductor, que 
toman bien el cuerpo, y con un volan-
te que regula en altura y profundidad. 
Es para destacar la insonorización y 
una buena calidad general, esmeradas 
terminaciones, materiales blandos y 
las costuras de los tapizados de cuero. 
Atrás el espacio es amplio, aunque el 
pasajero central encontrará dificulta-
des para acomodar las piernas, debido 
al túnel central. El baúl es algo com-
pacto, pero con superficie plana. Bajo 
el piso, la mala noticia es un auxilio de 
uso temporal.

MOTOR  3 ¾ / 5
Las dos variantes disponibles en nuestro 
mercado cuentan con el mismo motor 
que utilizó el Civic, el aspirado 2.0, de 
4 cilindros, 16 válvulas, sistema de dis-
tribución variable Dual VTC I-Vtec, con 
157 CV, muy silencioso, con respuesta 
lineal en la ciudad. La caja es automá-
tica del tipo CVT, con levas al volante y 
tracción delantera. Es algo perezoso en 
los piques y las recuperaciones. El con-
sumo está dentro de lo esperado para 
este motor, con un promedio cercano a 
los 12 km/l. Con esto, gracias al tanque 
de combustible de 57 litros, fue posible 
recorrer más de 680 km sin repostar.

EQUIPAMIENTO 4/ 5
El nuevo SUV de la casa nipona se 
ofrece en la Argentina en dos niveles de 
equipamiento, LX y Touring varian-
te tope de gama, que muestra un gran 
equipamiento de confort, como el techo 
eléctrico (no es panorámico), climatiza-
dor bi-zona, sistema de acceso inteligen-

Por Fernando Soraggi 

HONDA ZR-V TOURING. CROSSOVER
SOBRIO, MODERNO Y BIEN EQUIPADO

USD 56.100      
Precio

190 KM/H                      
Velocidad 
máxima

157 CV
Potencia máxima 
a 6500 rpm    

11.9 KM/L 
Consumo 
promedio



SOBRIO, MODERNO Y BIEN EQUIPADO

te sin llave con encendido a distancia del 
motor, cargador inalámbrico para celu-
lares, pantalla de 9 pulgadas (práctica y 
con varias funciones), instrumental TF 
de 7", sensores de estacionamiento de-
lanteros y traseros, espejo retrovisor de 
oscurecimiento automático, equipo de 
audio con parlantes y dos tweeters, car-
gador inalámbrico para celulares, peda-
les deportivos, monitor de punto ciego, 
control crucero adaptativo, asistencia de 
arranque en pendiente y en descenso, 
sistema de retención infantil con anclaje 
Isofix, luces altas automáticas, asientos 
traseros rebatibles 60/40, entre una lar-
ga lista. 

SEGURIDAD 4/ 5
Excelente nivel comenzando por el siste-
ma de suspensiones independientes de-
lantera y posterior, que entrega un andar 
realmente confortable en la ciudad y en 
la ruta, en la que muestra una actuación 
impecable en las curvas.
También es muy bueno el sistema de 
frenos con sistemas ABS, EBD y BA, 
que detienen el auto en cortas distan-

cias sin perder eficiencia por repeticio-
nes continuas.
Resaltan los ocho airbags, las ayudas al 
manejo, en las que participa el paquete 
denominado Honda Sensing, que inclu-
ye control de velocidad crucero adapta-
tivo con seguimiento a baja velocidad, 
sistema de frenado con mitigación de 
colisión, asistencia de mantenimiento de 
carril con mitigación de salida de carril 
y función luces altas automáticas. Tam-
bién destaca la cámara de visión trasera 
de tres ángulos con guías dinámicas y el 
sistema Lanewatch con cámara en el es-
pejo derecho.

PRECIO 3 ½ / 5
Sin duda la ZR-V cubre la demanda 
de los usuarios que quedaban afuera 
por los altos impuestos, con un precio 
más lógico aunque sigue siendo caro, 
ya que tiene un arranque de 51.550 
dólares para la LX y de 56.100 dó-
lares para la Touring. Es un vehículo 
recomendable, que no defraudará por 
motor, equipamiento y comodidad en 
el interior.

MOTOR 
Naftero delantero transversal. Cuatro 
cilindros en línea, cuatro válvulas por 
cilindro, doble árbol de levas Dual VTC 
I-Vtec comandados por cadena. Alimen-
tado por inyección directa.
Cilindrada: 1996 cc
Tasa de compresión (ratio): 10,6:1
Potencia: 157 CV/6500 rpm
Torque: 185,35 Nm/4200 rpm

TRANSMISIÓN
Tracción delantera
Caja: Automática CVT de variador 
continuo y marcha atrás

MEDICIONES
Largo/alto/ancho: 4568 mm/1620 
mm/1840 mm 
Distancia entre ejes: 2655 mm
Peso en orden de marcha: 1453 kg
Capacidad de baúl: 389/1300 litros
Capacidad de combustible: 57 litros

SUSPENSIÓN 
Delantera: Independiente, tipo McPher-
son, con brazo oscilante, amortiguado-
res de resortes helicoidales
Trasera: Independiente, de dos bra-
zos Multi-Link, resortes helicoidales, 
amortiguadores telescópicos y barra 
estabilizadora

FRENOS 
ABS
Delanteros: Discos ventilados
Traseros: Discos macizos

DIRECCIÓN
Piñón y cremallera, con asistencia 
eléctrica

LLANTAS Y NEUMÁTICOS           
Llantas: de 17”
Material: Aleación
Neumáticos: 215/60R17
Rueda de auxilio: Temporal, con llantas 
de chapa

FABRICANTE/IMPORTADOR
Honda México/Honda Argentina

PRECIO Y GARANTÍA
USD 56.100, 3 años o 100.000 kilómetros



POR GABA ROBIN
LA BRUJA POPHORÓSCOPO
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Amor: Te sentís atado, lleno de res-
ponsabilidades, como si te pesara el 
tema sentimental que estás viviendo. 
Reunión con hermanos o parientes del 
entorno más cercano que será revelado-
ra. Necesidad de hablar con la persona 
amada. Atención a tu estructura. 

Trabajo: Es tiempo de ordenar los pa-
peles de la vida. Necesidad de saber 
cómo te encontrás impositivamente. 
Viaje por trabajo, nuevas reuniones y 
personas, obtención de licencias, exá-
menes, concursos.

Salud: Atención con los huesos en ge-
neral y los cartílagos. Necesitás tomar 
aceites, suavizar por dentro, prestales 
atención a los dolores crónicos.

Amor: Sentirás que el corazón se 
agranda, se expande, como si tuvie-
ras que pasar por una situación para 
darte cuenta de qué es lo que real-
mente deseás. Alboroto en el cora-
zón. Un viaje que alienta el espíritu.

Trabajo: Muchas cosas se presentan 
en este tiempo, tendrás que acomo-
dar la agenda del 2024. Noticias 
para superar tu economía y estatus. 
Todo este año se mueve tu estabili-
dad material. Oportunidades que se 
concretan.

Salud: Cambiarás la estética, el look, 
tu apariencia. Incluso podrás hasta 
hacerte cirugías estéticas. Masajes y 
tratamientos para tu espalda.

Amor: Aún no te sentís pleno en la re-
lación que te atormenta hace ya más 
de un año, estás trabado en un abismo 
emocional. Preparate porque esto cam-
bia, en este mes te encomendás para 
amar intensamente. Muchas cosas se 
encajan en materia de amor.

Trabajo: Cambia toda tu perspectiva 
laboral. Puede que vos voluntariamen-
te sientas la necesidad del cambio o 
que este llegue de afuera. Tu energía 
volará y armarás algo más para ganar 
plata. Dineros extranjeros.

Salud: Atención a tus rodillas y a las 
pantorrillas. Abrirás tu mundo espi-
ritual y comenzarás a cuidarte más a 
través de tus hábitos.

Amor: Cambia algo con otro país, pue-
de que venga alguien a vivir con vos o 
que conozcas a alguien que vive afuera 
que te cambie los planes o que hagas 
un viaje que será fortalecedor. La pare-
ja consolidada pasará un buen verano 
de acuerdos y sintonía.

Trabajo: Buenos intercambios de dine-
ros, sea por familia, herencia, sociedad, 
juicio. Tiempo de logros monetarios. 
Proceso de consolidación en el trabajo. 
Ascenso. Mayor responsabilidad. Trá-
mites.

Salud: Tus sueños te traen recuerdos, 
mucha memoria se activó y salió. Nece-
sitás prepararte para descansar mejor. 
Muchas voces te están hablando y no 
podés dormir bien.

Amor: Sentirás una brisa de tranqui-
lidad, de haber realizado buenos tra-
bajos en el amor, de haber decidido y 
pasado por situaciones para comenzar 
ahora más relajado. Los más moviliza-
dos en el corazón son los que cumplen 
el 22 de junio, que ya vienen latiendo 
desde marzo del 2023.

Trabajo: Te relacionarás con más per-
sonas en el ámbito de tu actividad. Es 
un año de encontrar tu meta de vida. 
De consolidación. Estudiarás un idio-
ma con mucha persistencia.

Salud: Una cirugía programada se 
llevará a cabo sin obstáculos. Las ro-
dillas necesitan atención. Inmensas 
ganas de retiro, de descanso supremo. 
Silencio santo.

Amor: Los nacidos los primeros días 
del signo sentirán que el mundo se les 
mueve en todos los vínculos, generan-
do ansiedades como si estuvieran alte-
rados sentimentalmente, pueden estar 
por casarse o armar una convivencia. 
La pareja entra en un período de inten-
sidad. Embarazo. 

Trabajo: Acción y mucha vehemencia 
en lo que se hace. Programarás el año 
con otra creatividad. Nuevos horarios, 
lugares, cambios generales. Romperás 
con formas sociales, sociedades, matri-
monios.

Salud: Los riñones requerirán más 
atención, ya sea postural o de hidratar-
se y consumir menos sal. Ganas de no 
sentir dolores óseos.

TAURO 
(21/04 - 20/05)  

GÉMINIS
(21/05 - 21/06)
  

CÁNCER 
(22/06 - 21/07)                 

LEO 
(22/07 - 22/08)    

  
                                                                          

PISCIS 
(20/02 - 20/03)
 

ARIES 
(21/03 - 20/04) 



ACUARIO     
(21/01 - 19/02)

SOFÍA GALA CASTIGLIONE 

Buenos Aires, 24 de enero de 1987. 
Actriz, ganadora de premios, actuó en 
Alanis, Crímenes de familia, Todos tene-
mos un plan, El reino, Apache, El Tigre 
Verón, entre muchas otras más, y además 
en teatro.

Amor: Tendrás que tomar decisiones 
con respecto a la familia que te dolerán. 
Tu hogar crece, llegan más personas.

Trabajo: Tiempo de grandes trans-
formaciones, sea porque el trabajo co-
mienza a ser otro, porque dejás de tra-
bajar, por jubilación o porque no sabés 
cómo definir lo laboral.

Salud: Sentimientos de estar bajo 
un complot harán que tu mente no se 
relaje ni despeje. Tus piernas necesitan 
mimos.

Amor: Las relaciones se llenan de res-
ponsabilidades, de otorgar lo que se 
decreta, de mayor estructura en los 
hábitos. Casamiento. A través de la 
palabra acomodarás capítulos de tu 
vida. Gestación. Aspirarás a una vida 
tranquila.

Trabajo: Estarás escribiendo o ense-
ñando algo que es muy importante 
para el resto de la vida. Orden. Clasi-
ficación. Se sella algo positivo. Activi-
dad mental con grandes posibilidades 
de lograr buenas negociaciones.

Salud: Tratamientos de fertilidad. 
Sensación de valor para hacer algo 
por ti mismo. Te ocupás de tu salud 
con chequeos, tratamientos, camina-
tas, rutina.

Amor: Acomodos en el hogar, cam-
bios; preparás la casa para otra si-
tuación de vida, para la tempora-
da que llega. Ganas de ser padres. 
Bienes inmuebles que se mueven y 
estarán en ese proceso todo el año, 
por venta, arreglos, etc. Armarás 
una familia.

Trabajo: En el año se logran ga-
nancias, elevás tu prosperidad; es 
importante estar enfocado en las 
oportunidades que llegan. Ocupa-
ción plena.

Salud: Comenzarás a practicar un 
deporte o a entrenar, decisión del 
año nuevo. Además, aprenderás so-
bre una dieta extrema para mode-
larte.

Amor: Lo que está latente en los víncu-
los se define, el 2024 no deja nada sin 
hablar, definir, acordar. Sacarás pala-
bras escondidas para decir lo que está 
adentro de vos. Resolverás temas lega-
les con alguien. Una nueva intimidad.

Trabajo: Los papeles que estaban de-
morados o con juicios se actualizan y 
terminan. Es un tiempo para organizar 
lo que se tiene con otros o con alguien. 
Una forma nueva de sentir el traba-
jo. Energía copada en lo laboral que 
te hará cambiar horarios y lugares de 
trabajo.

Salud: Tu corazón necesita atención, 
mimos, chequeos. Prevención y aten-
ción. Es tiempo de cuidarse más. 

Amor: Viajes por o con amor. Placeres 
fuera de casa. Trámites por compra o 
venta de casa. Embarazo en la familia. 
Conectarás con algunas buenas situacio-
nes, queriendo vibrar en lo que te hace 
bien y no derrochar energía con personas 
ajenas. Libertad privada.

Trabajo: Terminás de pagar cuotas y 
deudas. Liberación, cambio en tu econo-
mía. Aquello que estaba demorado en lo 
laboral se precipita, vuelve a tu agenda 
2024. Te impondrás una disciplina para 
poder realizar tu actividad.

Salud: Tratamiento en la dentadura de 
larga duración. La garganta –hablando 
de algo más emocional– y el cuello –ha-
blando de algo de autoestima– estarán en 
tu mente para ocuparse de ellos en el año.

Amor: Tu energía estará muy alta, 
pero con ganas de seguridad; tu bús-
queda será una pareja más verdade-
ra. Dejás la sensación de autocom-
pasión frente al amor. Temas con 
embarazos, hijos, tratamientos.

Trabajo: Cambiás la forma de traba-
jar o de moverte de un lugar a otro. 
Dejás estructuras que te hacían todo 
más rutinario y rejuvenecés tu enca-
re laboral con un buen ambiente en 
tu actividad.

Salud: Renovación estética, te con-
centrás en tu apariencia, en tu ima-
gen. Dientes y lentes nuevos, corte 
de pelo, modelación interna. 

VIRGO 
(23/08 - 22/09) 

LIBRA
(23/09 - 22/10) 

ESCORPIO
(23/10 - 22/11) 

SAGITARIO 
(23/11 - 21/12)          

CAPRICORNIO  
(22/12 - 20/01)                              



SUDOKU
Ubique en cada hilera (horizontal), columna (vertical) 
y recuadro de 3x3 (indicado con bordes gruesos) los 
dígitos del 1 al 9.

Anote las respuestas, teniendo en cuenta que figuran 
las sílabas que las forman, a manera de guía. En las 
columnas señaladas se formará un pensamiento del 
poeta latino Horacio.

MEZCLAGRAMA

GRILLA

Las referencias, tanto horizontales como verticales, se dan 
mezcladas. Como guía, ubicamos algunas letras.

1 • Producir una fusión.
2 • Gomorresina de olor aro-
mático al arder, que se quema 
en ciertas ceremonias religiosas.
3 • Dulce, golosina.
4 • Obrero.
5 • Columna de sección cua-
drangular.
6 • Hacer de muchas cosas un 
todo.
7 • Asegurar la puerta por 
dentro con una tranca.
8 • Naturales de Europa.
9 • Disponer con alguna 
finalidad.

10 • (Iker...) Exfutbolista 
español, que fue arquero de la 
selección de su país.
11 • Hombre que se dedica a 
la pesca.
12 • Reunión de los miembros 
de un cuerpo constituido, para 
deliberar sobre asuntos priva-
dos o públicos.
13 • Preeminente respecto de 
otra cosa.
14 • Incorrecto.
15 • Deformar una cosa, apla-
nándola.

Sílabas:
-A - A - A - A - BLE - CA - CA - CA - CAR - CAR  
- CIEN - DOR - EU - FI - FU - I - IN - LAS - LLAS  
- LO - ME - NAR - NE - NI - O - OS - PA - PE - PE  
- PE - PES - PI - PLAS - PRE - RA - RA - RAR - RIO 
- RIOR - RO - SAM - SI - SIO - SO - SU - TAR - TO  
- TRA - TRAN - U - XAC.

Definiciones

8 4 1 9
8 6 9

2 1 5 6 7
4 5 1
3 8

1 6 3
5 3 7 6 8

5 2 3
1 6 9 3

R

C

A

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Horizontales:
• Apócope de "tanto".
• Cubra con arena.
• Espirar bruscamente.
• Modo, forma.
• Probará, degustará.
• Pronombre personal.
• Punto cardinal.
• Símbolo químico del ástato.
• Taberna, lugar de expendio 
de bebidas.

Verticales:
• Ahora, en este instante.
• Dios egipcio de la sabiduría.
• Gas noble que se utiliza en 
los tubos fluorescentes.
• Nombre de mujer.
• Nombre de una consonante.
• Notación musical: a tempo.
• Primera terminación verbal.
• Rezará, elevará sus plegarias.
• Símbolo químico del erbio.
• Sustracción, operación 
aritmética.
• Toca suavemente con los 
labios en señal de afecto.

80 • JUEGOS



C
U
R

C A R R E R A S
O

7 23 10 20 14 23 19 17 23 20 17 20 11

20 7 3 2 20 9 23 4 20 22 20 6 15

17 20 9 15 17 20 20 19 20 17 14 4 17

11 20 17 17 4 17 20 22 4 20 14

3 17 1 23 19 23 7 20 22 3 17 23

1 20 17 20 11 22 20 12 3 6 20

20 22 4 11 17 4 23 20 1 20 7 20 9

18 20 9 23 3 9 4 23 4 17 20 17 20

23 14 23 14 11 23 14 3 14 4 17 3 23

SOPA SIN LISTA
Encuentre en esta sopa de letras 25 palabras de 
6 letras cada una. Atención: no valen los verbos 
conjugados ni los plurales.

MEZCLAGRAMA

SUDOKU
GRILLAPIRAMIDAL

SOPA SIN LISTA

SO
LU

CIO
NE

S
PIRAMIDAL

EN CLAVE
A número igual, correspon-
de letra igual. Como ayuda, 
ubicamos dos palabras.

Cada palabra (salvo la primera, que es de una letra) se forma 
con las mismas letras de la anterior, más otra que se agrega.

Definiciones: 1 • Segunda vocal. 2 • Prefijo: repetición.
3 • Existir. 4 • Inculpados. 5 • Ventiles, airees. 6 • Aguardo. 
7 • Tren de pasajeros que circula de noche y se detiene solamente 
en las estaciones principales.

O L E O S O R I A
T O A A H C N A M
A R O C A F E T O
F E C H A S C O R
L V A M T H C R A
O O E I I H C E M
P M M H A L I T O
S A O V A C L R D
I L A R U T L A E
B A I E D I T A R
O T C E L E V A R
A D A L E C R O C

1
2

3
4

5
6

7

576283419
814679325
392145678
648357192
935421786
721968534
253796841
487512963
169834257

M
A
R
T
A

A
R

A
T

N
E
O
N

E
N
E

C

R
E
S
T
A

A

T
O
T

Y
A

E
R

B
E
S
A

O
R
A
R
A

F
I
C
O
P
U
A
E
P
C
P
A
S
I
A

S
C
R
E
L
I
R
R
E
S
S
A
P
E
L

I
I
A
R
A
F
A
O
P
I
C
M
E
X
A

N
N
E
R
T
C
C
E
R
L
D
L
I
C
T

A
S
L
I
R
A
A
O
A
A
O
E
O
T
A

R
O
O
O
A
R
R
S
R
S
R
A
R
O
R

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

U
N
A
P
I
N
T
U
R
A
E
S
U
N
P

O
E
M
A
S
I
N
P
A
L
A
B
R
A
S

1
2

3
4

5
6

7

E

E

E

R

R

E

P

E

O

E

S

R

P

R

E

E

R

S

S

R
O

X

S

S
EO

EO

OLEOSORIA
TOAAHCNAM
AROCAFETO
FECHASCOR
LVAMTHCRA
OOEIIHCEM
PMMHALITO
SAOVACLRD
ILARUTLAE
BAIEDITAR
OTCELEVAR
ADALECROC

MOZASOTROARAC
AMIGANOEALAJU
RANURAATARSER

CARRERALEAS
IRDOTOMALIRO
DARACLAVIJA
ALECREOADAMAN
HANOINEOERARA
OSOSCOSISERIO

EN CLAVE
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SORPRESA DE CARNAVAL
POR CRIST






