
-
()()ODOO()O()(JK)()()~[)()()()()()()000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Noviembre 1973 

/ ,. 

.. . ... 

Segundo número cero 

~ll®¿pll@ 
~@ ll©@ ~ll@@@ 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooouoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Ministerio de Cultura y Educación Comunicaciones Sociales Av. Eduardo Madero 235 Bs.Aires/Argentina 

Argentina en las Naciones Unidas Declara e iones 

de Perón 
lViajará el presidenté? 

En los últimos días se ha comenta· 
do repetidamente la posibilidad de 
que el presidente ·Perón vaya perso
nalmente a las Naciones Unidas, 
donde refirmaría una vez más su 
poi ítica de integración latinoa
mericana. 

lQué son las Naciones Unidas? 

Una organización con representan
tes de todos los gobiernos, donde se 
discuten problemas de interés inter
nacional. 
Se aspira a que las resoluciones de 
las Naciones Unidas sean cumplidas 
en todas partes y permitan superar 
sin guerras las diferencias entre paí
ses. 
Esto por ahora es más una meta que 
una realidad. Las Naciones Unidas 
fueron impotentes para evitar, por 
ejemplo, la guerra árabe-israelí, pe
ro en cambio serán ahora la garan
tía del alto del fuego, enviando una 
fuerza de control integrada por 
-;oldados de distintos países. 
Los delegados de todos los gobier
nos se reúnen en la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas. Es ése el 
lugar donde los países menos pode
rosos pueden hacer oír su voz fren.
te a las grandes potencias. 
Hay un organismo más restringido, 
el Consejo de Seguridad, formado 
por algunos miembros que se eligen 
todos los años y cinco miembros 

permanentees: los delegados de Es
tados Unidos, la Unión Soviética, 
Francia, Inglaterra y China. En el 
Consejo de Seguridad estos cinco 
tienen derecho al veto:- o sea que si 
es aprobada por mayoría una reso
lución que no quieren aceptar pue
den vetarla, anularla con su solo 
voto. 

El Tercer Mundo 

Las contradicciones que hay en el 
mundo son todavía demasiado 
graves como para que puedan resol
verse simplemente a través de las 
discusiones de las Naciones Unidas. 
Las riquezas más inimaginables jun
to a múertos por hambre; el vertigi
noso desarrollo de la ciencia junto 
al analfabetismo, países donde las 
diferencias raciales son barreras in
franqueables; no alcanza una mesa 
de discusión para superar estos pro
blemas. Pero en las últimas décadas 
se produjo una transformación en el 
mundo que se refleja netamente en 
las Naciones Unidas: la importancia 
del Tercer Mundo. 
Forman el Tercer Mundo la mayo
ría de los países de Aménca Latina, 
Asia y Africa, que no pertenecen a 
los baques de países muy desarro
llados encabezados por Estados U
nidos o la Unión Soviética. 
El llamado Tercer Mundo resume 
una de las contradi"cciones más impor
tantes de esta época: la de los 

países pobres frente a los países 
ricos; la de los países que para 
desarrollarse están dependiendo del 
extranjero, pero que al mismo t iem
po no se pueden desarrollar sin 
luchar contra esa dependencia . En 
definitiva, la contradicción de los 
paises que son pobres porque otros 
países consiguieron ser muy ricos a 
su costa. · 
En la medida en que los países 
pobres estaban desarticulados entre 
sí no podían enfrentar a las grandes 
potencias. 
En los últimos años los paises del 
Tercer Mundo se reconocieron co
no tale; y comenzaron a a~tuar en 
común. Por ejemplo en las Naciones 
Un idas, donde pueden hacer oír su 
voz y tratar de imponer sus plan
teas, ya que son la mayoría. 

América Latina 

América Latina forma parte del 
Tercer Mundo. El pasado colonial 
nos dejó dos herencias muy graves 
que recién estamos tratando de 
superar: la fragmentación en mu
chos estados desunidos, y la cos
tumbre de pensar que Europa y los 
Estados Unidos son más importan
tes que el resto del mundo. 
El único camino para el avance de 
nuestros pueblos es reconstruir la 
gran unidad latinoamericana y ad
herir a los paises de Asia y Africa 
con los que compartimos los mis
mos ideales. 

El martes 6 Perón declaró a perio
distas alemanes que lo entrevista
ban : 
"En el mundo existen en la actuali· 
dad dos grandes imperialismos que, 
indudablemente serán los que quie
ran realizar el universalismo, de 
acuerdo con sus dictados. 
Nosotros sabemos que en esa opera
ción no tendremos mucho que ga
nar los países que aún no estamos 
desarrollados. No obstante, sabe
mos que todos los países superdesa· 
rrollados son los ricos del pasado y 
que aquellos que poseemos las gran· 
des reservas de elementos naturales 
de subsistencia , somos los ricos del 
futuro. Pero pensamos también que 
siendo ésa nuestra esperanza es tam
bién nuestro peligro, por:9ue la his
toria prueba que cuando los grandes 
y fuertes han necesitado de esas dos 
cosas -materia prima y alimento
los han ido a buscar donde estén, 
por las buenas o por las malas. Eso 
nos lleva a la necesidad de unirnos, 
a los que no somos poderosos ni 
fuertes. Por eso es que aspiramos a 
concretar la integración latinoame
ricana. También intentamos inte
grarnos en un Tercer Mundo para 
organizarnos, prepararnos y defen
dernos. Pensamos que la existencia 
de un Tercer Mundo ya es indiscuti
ble". 

Todavía no sabemos qué les ha pareci
do a los chicos, salvo unos pocos que 
conocemos o que nos han escrito 

la historia es la manera en que los 
pueblos y los hombres van construyen· 
do su vida, y se hace todos los días. 
Nuestro país de ahora es como es por 
lo que sucede todos los d{as, y lo que 
sucedió hace 10 años, y lo que sucedió 
hace 100 años. Y justamente, es im
portante conocer qué pasó hace 100 
años para entender mejor lo que pasa · 
ahora. LPero de qué nos puede servir 
saber todo lo que pasó hace 100 años 
si no podemos aplicarlo a nuestra vida 
actual? 

Aunque después pensamos usar lós 
editoriales para ocuparnos de muchos 
temas, por ahora, hasta que "El diario 
de los chicos" haya crecido un poco, 
nos tenemos que seguir ocupando de 
él. 

Pero ya empezamos a saber qué opinan 
los grandes. los diarios, la televisión y 
la radio se ocuparon de nosotros, y en 
general nos recibieron con alegría. 
Algunos maestros de entusiasmaron y 
nos ofrecieron su colaboración. Y o
tros maestros arrugaron un poquito la 
nariz: les resultó rato que nos ocupára
mos de noticias como la guerra de 
M!dio Oriente o la asunción del man
do del presidente Perón. 

En todas las escuelas se estudia histo
ria. Pero la historia no es una cosa muy 
antigua y que no tiene nada que ver 
con nosostros. 

Para poder construir nuestro futuro 
tenemos que recordar nuestro pasado 
pero sobre todo conocer nuestro pre
sente y aprender a criticarlo. Porque 
los pueblos son los protagonistas de su 
propia· historia. 
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A~\ ERI\ 1>0R \)8-\TRO t.l DIR\<;IBLE DE ZEPf'El\N 
GL<:>e.OS 11'\íERICRE..S CO~TEN\E.Nt>O GAS. 
El GA'S. \'C-A. ~N VAR\OS \>to t;.'::>TOS Gl-OMS 
PA~ QUE.C\JALQü\E.RAVE.R\1\ P0'5\BLt., 
NO ~1\<;A I'ER~ TODO¡;:_¡_ Gl'ó 

¿Qué pesa más, un kilogramo de 
plomo o un kilogramo de plumas? 

iPesan lo mismo! La diferencia 
está en que un kilo de plumas 
ocupa un volumén mucho más gran
de que un kilo de plomo. Decimos 
que el plomo es más denso que las 
plumas. 

Si soltamos el plomo sobre las 
plumas. se va a hundir en ellas. 

Las cosas más densas tienden siem
pre a quedar abaJO. 
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¿y el aire? ¿El aire pesa? 

Si, el aire es un gas y pesa como 
todas las cosas. Pero tiene una 
densidad muy baja : un kilo de aire 
ocupa un volumen muy grande, 
cerca de setecientos litros. 

¿y hay cosas menos densas que e l 
aire? 

Si, hay gases que t ienen menos 
densidad que el a ire. Esos gases de 
tan baja densidad tienden a coloca r
se arriba del aire. Por eso un globo 
lleno con uno de esos gases sube , 
porque t1ene menos densidad que el 
aire. O sea que para que los g lobos 
suban hay que llena rlos con gases 
menos densos que el a ire. 
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TAtiQU(;S 
PARA ~A(.ló.~ UL 
E;L6AS 
HIDROGENO...____. 

PE.RO EM OCTUBRE PE E5t AÑO 
EDUAR~ NEW8ERV, 1-iERMANO .D~ 
~ORGE, Y El SARGENTO 
DESAPARECEN DlJRANTE UNA 
A'5CENSION. NOCTURNt\ 

Los gases más usados son: aire 
caliente, gas de afúmbrado, hidróge
no, helio. El menos denso de todos 
es el hidrógeno pero tiene el incon
venien~ de incendiarse. 

El helio tiene la ventaja de no 
incendiarse y ser apenas un poco 
más denso que el hidrógeno. Pero es 
muy caro. 

LA ARGENTIHA. RE.C\B\0 LA V\SITA t'>E MUCOOS AE.RONI\UTA~ A PARJIR 
DE 1864. EL FRANCE.S &ARAlLLE PROVOCO UNt:\ C~\ASTROFE. AL 

5\J GLOBO SOBRE. UK Bf\RCO,t.N E.L R\0 OELI\ ?LATA. 

~ORGE. NJ;.WBJ;.RY, BAT~ EN \9\0 Ut'( RE.C.ORD DE. P\STANC\1\ 1 AL ·UNIR CON EL GLOBO HURACAN A. LA 
ARGENTINA. Y BRA'SlL RE.CORR\E"'CO 541 kM. EN 1~ HORA<:> DI;. YIJE.LQ. 

Karadagian es más denso que el aire 
y no vuela, pero sin embargo si sube 
a un globo puede volar. Lo que pasa 
es que el peso de todo el globo, con 
Karadagian incluido, sigue siendo 
menor que el de un volumen igual 
de aire: sigue siendo menos denso. 
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Vulgarmente suele decirse que los 
globos son más livianos que el aire, 
en lugar de decir que son menos 
densos. Lo correcto sería decir que 
son más livianos que igual volumen 
de aire. 

i• 1 ·n La vtctorla de las alas de Anq.""l 1\.t-.1 ¡,, /ulo~nt 

Los aviones son más densos que el ' 
aire y también vuelan, pero esto es 
otra historia. Alguna · vez contare
mos cómo vuelan los aparatos "más 
pesados que el ai-re". 



Const 
El 11 de septiembre se firmó ~n acuerdo entre 
Paraguay y Argentina para construir una represa 
en el lugar llamado Yaciretá Apipé, y para 

· estudiar la conveniencia de construir otra represa 
en Corpus. Con las construcciones de estas dos 
represas se concretará un viejo proyecto argenti
no de utilizar las aguas del Paraná en el 1 imite 
_con Paraguay. Los primeros estudios se realiza
ron ya en 1928. En 1958 se formó una comisión 
de técnicos argentinos y paraguayos pero el 
gobierno no llevó adelante las cosas. 
Después de largas tratativas entre los dos pafses, 
en los últimos meses se consiguió llegar a un 
acuerdo con Paraguay. 

i Tienen dueño 

los ríos? 
Argentina opina que el uso de los ríos que 
atraviesan más de un país debe discutirse en 
conjunto, de modo que ninguno de los países 
resulte perjudicado. De ahí puede surgir una real 
cooperación entre países vecinos. 
Sobre el uso del Paraná tenemos discus1ones con 
8rasi l. 

Argentina denuncia el 

tratado de Nueva York 
Cuando se hacen cosas con otros países, los 
gobiernos firman tratados o acuerdos. En 1972 
Argentina firmó con Brasil el llamado Tratado 
de Nueva York sobre aprovechamiento de la 
naturaleza. Ese tratado se prestaba a confusio
nes . Brasil sostiene que de acuerdo a ese tratado, 
para hacer cosas en el Paraná, en su frontera con 

· Paraguay, tiene que ponerse d~ acuerdo sólo con 
Paraguay, y que su única obligación con Argen
tina es informar sus planes. Pero sucede que el 
Paraná pasa primero por Brasil y después por 
nuestro pa(s, y por lo tanto cualquier cosa que . 
Brasil haga en él puede modificar nuestra parte 
de río. Por eso Argentina sostiene que los planes 
hay que discl_ltirlos entre todos. 
En junio de 1973 nuestro gobierno denunció el 
Tratado de Nueva York y pretende que se lo 
reemplace por otro que realmente sirva para la 
cooperación latinoamericana. 

i Qué es denunciar 

un tratado? 
Cuando uno de los países que firmó un acuerdo 
llega a la conclusión que ese acuerdo no sirve, lo 
denuncia. Es decir, comunica que ya no lo 
acepta, explica los motivos y reclama nuevas 
discusiones. 

los planes 

de Brasil 
Entre los planes que tiene Brasil para la utiliza
ción del Paraná figura la represa de ltaipú. Para 
hacerla firmó un acuerdo con Paraguay. La 
ubicación de esta represa puede crear problemas 
para la construcción de la represa de Corpus (si 
lta ipú es demasiado grande el Paraná argentino 
quedará con menos agua). 
Por otra parte la zona de ltaipú será una zona de 
industrias, instaladas allí porque gracias a la 
represa habrá energía barata . En Bra~il hay 
muchas industrias de las llamadas contami
nantes, que tienen muchos residuos. Se teme que 
los residuos de las industrias envenenen las aguas 
río abajo, o sea nuestro Paraná, provocando la 
muerte de los peces y problemas de salud a los 
pobladores de las orillas. 

Yaciretá Apipé 
los ·ríos y 

la electricidad 
Usar los ríos para tener electricidad es algo que 
en nuestro país todav ía hacemos muy poco. 
Sólo sacamos el 1 % de la electricidad que 
podríamos obtener de esta manera. Sólo el 
1 ,7 % de toda la electricidad que usamos la 
obtenemos así. El resto la fabricamos quemando 
combustible, o sea casi siempre quemando petró-
leo (o sus derivados) . • 
Esto es un problema: nosotros todavía no 
producimos suficiente petróleo y tenemos que 
comprarlo en el extranjero. En todo el mundo 
empieza a haber escasez de combustibles y esto 
se agrava por ejemplo ahora con la guerra del 
Medio Oriente. Los países árabes están produ
ciendo menos petróleo y por lo tanto subió su 
precio. 

Como cada vez vamos a necesitar más electri
cidad y no queremos que eso signifique depen
der del extranjero, las represas van a ser cada vez 
más necesarias. 

Beneficios de .. 

Yaciretá Apipé 
La construcción de Yaciretá permitirá que en esa 
zona haya mucha energía eléctrica y muy barata, 
ya que -se produce sm gastar combustible. Esto 
permitirá la instalación de industrias. Habrá más 
trabajo para la gente. El lago artificial que se 
forme al construir la represa permitirá el riego de 
grandes extensiones de tierra y que haya mucha 
pesca . 
Se va a facilitar la navegación del Paraná en un 
recorrido de 300 kilómetros, de modo que 
podrán llegar a Posadas barcos mJcho más 
grandes que ahora. 

Lago artificial 

¿Qué es una 
La electricidad es tan normal para nosotros que 
ni siquiera reparamos en ella. Pero no es como el 
agua o como la tierra, no la encontramos ahí 
nomás: hay que fabricarla . 

La electricidad se produce haciendo girar unas 
máquinas llamadas dínamos. Para mover los 
dínamos se usan motores que consumen com
bustibles: carbón, petróleo, gas y en las usinas 
atómicas \.Iranio. También se puede usar la 
presión del agua. 

Cuando introducimos un objeto en el agua, el 
agua ejerce presión sobre él, es decir, hace fuerza 
sobre todas las paredes del objeto. La presión es 
mayor cuando mayor es la diferencia de altura 
entre el objeto y la superficie del agua. 

Por eso cuando los buzos bajan a lugares 
profundos del mar, después tienen que subir 
muy lentamente, para acostumbrarse a la dife
rencia de presión y no sufrir trastornos. 

En las usinas hidráulicas se usa agua a mucha 
presión para mover unas gigantescas ruedas con 
palas o cucharas que se llaman turbinas. Las 
turbinas hacen mover las dínamos. 

lCómo se consigue el agua a presión? Con una 
represa se hace un embalse , y el agua se lleva por 
grandes cañerías hasta las turbinas, ubicadas en 
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un lugar muchos metros más abajo (más profun
do) . Cuando el agua pasa por las turbinas las 
hace girar con enorme fuerza. 

Una represa o un dique es una construcción que 
se hace para almacenar agua de un río. Por eso 
donde se hace un dique se inunda una parte de 
tierra, haciendo un lago artificial. 

El dique se hace en una parte estrecha o 
encajonada del río, de modo que una pared de 
contención pequeña permita fabricar un lago 

.. muy grande. · 

Con esa pared no se hace que el río termine ahí: 
sencillamente se controla cuánta agua se deja 
pasar. El agua pasa por las compuertas . 

Otra ventaja de los diques es que permiten 
regular el caudal de los ríos, evitando las 
i nu ndacio nes. 

Un problema que hay que tener en cuenta al 
construirlos es que el caudal del río no se 
achique demasiado, y asegurar que los peces 
sigan encontrando lugares adecuados para su 
vida. 

El agua almacenada se usa para regar y para 
producir energ(a eléctrica. 



Salto Grande 
Los círculos negros indican las represas ya cons-' .. • 
truidas en la zona de la Cuenca del Plata. Los 
blancos señalan los proyectos de ltaipú, Yaciretá 
Apipé, Corpus y Salto Grande. ' ,,. 

La Argentina firmó un convenio con Uruguay 
para construir una represa en Salto Grande, 
sobre el río Uruguay. En este caso se busca que 
haya la mayor integración posible entre los dos 
países. 1 nclusive sobre la represa habrá una vía 
de ferrocar~il y una carretera. 

El Paraná 
El río Paraná (Paraná en guaraní qUiere decir 
"pariente del mar") nace en Brasil, a 900 metros 
de altura. Atraviesa luego tierras de Paraguay y 
Argentina, y finalmente desemboca en el Río de 
la Plata. 

Es un río ancho, en muchas partes bordeado por 
barrancas. En algunas zonas tiene muchas islas, 
que se forman porque el río mismo va arrastran
do limo (lodq, barro) a su paso. 

Las tierras que rodean al Paraná son muy 
fértiles, gracias a sus aguas y a la influencia que 
tiene en todo el clima. 

Selva y plantaciones de yerba de Misiones, 
algodón del Chaco, praderas de Santa Fe y Entre 
Ríos, pueden existir gracias al río. 

Por supuesto en el Paraná hay muchísimos 
peces. Los más conocidos son el pejerrey, el 
dorado y el surubL 

Los barcos lo remontan, entrando por el R fo de · 
la Plata, basta Asunción. 

El río a veces también trae problemas. Cuando 
hay lluvias intensas crece e inunda tierras y 
poblados. 

Chicos periodistas 

Entrevista a T aiana 
Una mañana llegaron Héctor Flores y 
Hugo Fogel al Ministerio de Cultura y 
Educación. Son dos chicos periodistas de 
la escuela Manuel Solá y venían a pedtr 
una entrevista al ministro, Doctor Taiana, 
para publicarla en su periódico, que tam
bién se llama Manuel Solá. El 23 de 
octubre, día en que se realizó la entrevis
ta, conversamos con ellos y les pedimos 
permtso para reproducirla en "El diario 
de los chicos". Estas son sus preguntas, y 
las respuestas del ministro, tal como 
Héctor y Hugo las escribieron. 

P. lCree que el país está pronto para una 
reconstrucción nacional? 
R. N o está pronto stno en plena recons
trucción. Pero como toda reconstrucción, 
no se hace en una semana sino en 
bastante tiempo, y debe ser hecha por los 
jóvenes, los niños y hasta los viejos. 

P~ lCree que es imprescindible modificar 
la enseñanza? 
R. Creo que s(. Todos los métodos 
educativos y en todos los niveles son 
susceptibles a una permanente adaptación 
a los correlativos conocimientos de la 
ciencia y de la técnica. 

P. lPiensa que es importante que sea 
obligatorio desde la e~uela primaria la 
práctica de todos los deportes? 
R. Sí, la práctica de los deportBs de 
acuerckl a la edad de los estudiantes. La 
práctica deportiva al aire libre desarrolla 
saludablemente el cuerpo física y psíqui
camente. 

P. Lle preocupa la deserción escolar y la 
delincuencia juvenil? 
R. La deserción escolar nos preocupa 
sobremanera porque impide que un im-

portante sector se incorpore a la enseñan
za. 
En cuanto a la delicuencia juvenil, es una 
parte de la delincuencia en general, hecho 
que no se comprueba solamente en la 
Argentina stno en todo el mundo. Creo 
que debe tratarse por todos los medios de 
recuperar a los jóvenes desviados. 

P. lQué debemos hacf!t los estudiantes 
primarios para ayudar a la pacificación 
nacional? 
R. Fundamentalmente estudiar y apren
der todo lo concerniente a la realidad 
histórica y contemporánea del país, en 
sus múltiples aspectos, humano, geográfi
co y ec~nómico. 

P. lQué opina del trágico fin del doctor 
Allende? 
A Me contradan profundamente los ac
tos de violenc1a que suprimen la vida 
humana. 

P. LEI Ministerio de Educación se ocupará 
de los maestros rurales y de las comunida
des indígenas del norte y del sur? 
R. Sí, por supuesto. 

La parte grisada es la zona de la Cuenca del Plata, 
o sea la zon11 de influencia de todos los ríos que 
confluyen al Plata. 

Chicos creadores 
Los días 19, 20 y 21 de noviembre 
tendrán lugar las Jornadas Provinciales de 
Arte Infantil Las organizan los Ministe
rios de Educactón y de Bienestar Social 
de la Provincia de Buenos Aires. 
¿Participantes? Los chicos de las escuelas 
pnmanas de la Capital Federal, la Provin
cia de Buenos Aires y de doce provincias 
más 
¿Lo más Importantes? N o va 8 haber 
trabajos hechos por un sólo chico. Todos 
se harán un grupo. Algunos de esos 
trabajos se expondrán después en la ciu
dad de La Plata, pero en un lugar abierto, 
para que toda la gente que pase los vea. Y 
van a ser los mtsmos eh icos quienes 

decidan qué temas van a tener los traba
jos, y quienes ~ecidan qué trabajos se van 
a exponer. 
Esto se hará as( Va a haber tres catego
rfas, una de alumnos de 1 o a 3er. grado, 
otra de 40 y 50 grado y otra de 60 y 70. 
Los chicos de cada escuela van a elegir a 
dos compañeros, que serán los encargados 
de seleccionar tres trabajos de cada cate
goría para enviar a La Plata. 

Los trabajos serán de col lage, dibujo · y 
pintura. 
En los mismos días se hará una asamblea 
de eh icos de las provrncias participantes 
en la Ciudad de los Niños. 

Carrera del recuerdo 
El domingo 4 de noviembre el pueblo de 
la ciudad de Buenos Aires concurrió, 
como hacía mucho tiempo no lo hacía, al 
autódromo municipal. 
La presencia del Presidente Perón, de la 
vtcepresidenta y ,de otras autoridades se 
sumó a una competencia sin par. Como 
hace 20 años se enfrentaron en las pistas 
del autódromo los dos volantes más gran
des de toda la historia del automovilismo 
argentino: Juan Manuel Fangio {"El 
Chueco" para sus admiradores) y Osear 
Alfredo Gályez {apodado "El Aguilucho"). 
Ambos corredores se habían retirado de 
las carreteras, pero la fiesta deportiva los 
volvió a juntar, con otros adversarios de 
antaño, en la llamada "Carrera del Re
cuerdo". 
Nunca se ha visto al público del autódro
mo tan entusiasmado. Fangio y Gálvez 
han disputado siempre la primacía en el 
volante. Los partidarios de uno y de otro 
no lograron nunca ponerse de acuerdo 

sobre quién era el mejor. 
Fangto obtuvo cinco veces el campeonato 
mundial de automovilismo, lauro nunca 
conquistado por ningún otro corredor. 
Gálvez, en cambio, no se dedicó al campo 
internacional pero en el país era imbatible. 
En la carrera del domingo 41a competen
cia fue feroz. El "Aguilucho" desde el 
principio tomó la punta. El "Chueca" en 
·cambio se mantuvo a distan.cia en las 
primeras vueltas. Sin embargo, sobre el 
final, Fangio hizo demostraciones elo
cuentes de su habilidad y empezó a pasar 
autos "como postes de alambrado", según 
afirmaban sus partidarios. No logró, sin 
embargo, pasar a Gálvez que cruzó prime
ro la llegada, con el "Chueca" "pisándo
les los talones". 
Como buenos deportistas ambos automo
vilistas se confundieron al finalizar la 
prueba en un prolongado abrazo mientras 
millares de espectadores aplaudían a sus 
preferidos. 



Hay ocasiones en que, sin causa justificada, comien
zan a aumentar los precios de ciertos artículos 
esenciales como los alimento-;. Como la gente no 
puede prescindir de ellos, tos sigue comprando. 
Inmediatamente aumentan los otros productos. Así 
los precios empiezan a subir, y subir, y subir, y 

Además de pagar al pro
ductor, al distribuidor 
que lo envía a todos la
dos y al comerciante mi
norista, a veces pagamos 
también a interme
diarios que no .agregan 
nada, solamente sirven 
para encarecer los pro
ductos. 

Productor 

, 
e mas: 

siempre crecen más rápido que los salarios. La gente 
se empobrece: puede comprar menos cosas con lo que 
gana. 

Esto sucedió en el. país durante los últimos años. Para 
evitarlo, el Estado ha tomado medidas. 

Hojalata 

Fábrica de conservas 

Intermediario distribuidor 

1 Depósito de las conser 

Intermediarios parásit 

ÍBUEHO, AC~Bf::M< 
PAGAR,NO LO C.4 
QUE E.'STE ES EL lj 

QUED*' EH EL 

SECRETARIA DE E .. 
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rec1os max1mos 
El gobierno congeló los precios al 1° de junio, es decir 
que ningún precio puede aumentar desde esa fecha. 

También fijó precios máximos para muchos 
productos ~e la canasta familiar. Se llama canasta 
familiar a un conjunto de productos imprescindibles 

en la vida diaria de una familia: alimentos, ropas, 
artículos de limpieza, medicamentos, transporte, etc. 
Al fijarse precios máximos de venta al público el 
gobierno obliga a que automáticamente se vayan . 
ajustando los precios de productores, distribuidores, 
etc., y desaparezcan los intermediarios inútiles. 

.M_.~~ Historia y precio 
< 

·J[rd__.~~ 

~__.~~ 

.. 
de una lata 

de sardinas 

Cuando compramos una lata de sardinas, 
pagamos toda esta historia. 

Distribución 
FJ - ~~~~ , ~m~~ 

1 . 

Cuando abrimos un lata de sardinas, abrimos 
una lata llena de trabajo . 

t::::::::::::::==~=~=~=~=~=t==========~=~=~=~=~t=~=~=~=~=~=~=~=~=~=N==== 

sitos 

~ 

¿COMO fL 
ULTIMO 
POLLO? 

minorista 

Comerciante minorista Comprador 

SI, E\.. ULTlMO,ULTtMO ,ULTfM\51MO 
POLLO, DE5PUE5 DE !.STE. 

•• 1 NA f'\11 111 .. , S I~NPO UJ V/1 1 •• ~ ,. AS( Sf. LO COMP~O 
LO PA&O ENCU01ÁS 

DUFANTE 35 AÑOS, 
Pt:Ro, COM~R HAY 
qUf.COMf~ 
~e 

SI'ADO DE COMER.CIO 
~ . 

Cuando falta 

lo que sobra 
Hay comerciantes que ofrecen productos más caros 
que su precio máximo. Muchas veces la gente los 
compra, por comodidad, para no discutir, o por 
temor a no conseguirlos en otras partes. Esto es un 
error. La producción del país alcanza para todos y los 
precios máximos contemplan ganancias justas. Al 
principio los comerciantes pueden retener artículos si 
no se les paga lo que ellos quieren, pero si los 
compradores se muestras firmes, al poco tiempo se 
dan cuenta que no tienen más remedio que vender al 
precio justo. 

La Secretaría de Comercio tiene inspectores encarga· 
dos de controlar el cumplimiento de los precios 
máximos y aplica sanciones a los infractores. Pero el 
verdadero control eficaz debe hacerlo todo el pueblo. 

~E. ~E'.. ::J~ ,\-\AY MlLL\:> t>E \)OL\..OS Uf 
QUE. BU~~ NE.GOC\0\::.5 ASUSTAR 

y 'A CAPAR~~ (qué suERrt. 
\U\14; ... 

PENSAR qUE. 
COMPR~~L 
ULTIMO POLLO 

~ 
o 

t~ 



VUEI. TA DE OBI.IGADO 
RESUMEN DE LO PUBUCADO: 
HABlAMOS VISTO fN EL NUMt:RO ANíf
RIOR COMO LA PODfROBA fLOíA COM-

, BINADA ANGLO- ~RANCE:SA, PUDO 
ROM~R LA BARRfRA Df OBL16AOO; 
GRA.C I A~ A SU MODfRNI81MO ARHAMt:N· 
ío1 A SU MAYOR POD~R Df F'Ut:GO; 
P~KO A COBíA DE? MUCHAS BADA~ y 
GRAN Df5íRUCCION fNíRf SUS BU~UfB. 
EN fSTf NUM~RO VAMO~ A DfítNERNOS 
UN POCO E:N LOS DfTALLtS DE: LA 
BAIALLA Y fN SUS PRINCIPALES HOMBR~. 

· ENíRE LOS LJEFES IM
FbRí'ANíf~ t:SíABA EL 
CORON¡::L MANUEl 
RODRIGUfL AL MANDO 
Dfl R~IH ifNíO 1 PA
TRICIOS. el lfNifNí¡:: 
F"ACUNDO j)UIROGA ) H !JO 
DEL tríiGRE Df LOO u.ANOO))J 
HAN DABA PARí E: Df LA 
CABALLfRIA. ALVARO 
AL2>0SARA y J E. BROWN Y 
f. PALACIOS MANDABAN 
TRf3 BAífRIAS. 

Después de 

la invasión 

extraniera 

La bata lla de la Vuelta de Obligado 
no fue un éxito para los ingleses. 
Los barcos de comercio se habían 

. reducido de 100 a 52. Los pueblos 
"del litoral se negaron a comprar sus 

. mercaderías. Y los ingleses tuvieron 
que enfrentar todavía varias veces a 
las tropas argentinas. En 1847 In
glaterra debió devolver la isla de 
Martín García, los barcos argenti
nos capturados, y rendir homenaje 
a la bandera a rgentina como reco
nocimien'to de nuestra soberan ía 
sobre e l río. 

En 1806 y 1807 1 nglaterra fracasó 
cuando quiso invadimos. Aunque 
ganó la batalla de la Vuelta de 
Obligado, tampoco esa vez pudo 
imponerse con las armas. Pero de 
todos modos logró lo que quería 
con tratados comercia les y la ayuda 
de grupos de nuestro pa ís. 

TAMBitN fl PUfBLO UNIO SU fSKJfR1o Al 
f\JfPCrío E:N fSí~ COHBAíE: foRMANDO UNA 
MILICIA DE 300 HOMBRES J ~fCINOa DE: SAN 
p¡:DRO; BARADERo Y SAN ANTONIO DE: ARtcO 
qu~ LUCHO CONíRA LOS INVA~ORfS. 

JUAN BAuíiSTA IHoRNE; 
PlfRDf SUS FACULíADfS 
AUDrr'lv~ At. SfR HfRI, 
DO POR UNA GRANADA 
MlfNíRAS DISPARA&\ P'fR
SONAlH~NíE D~SD~ /..A 
BAf~RIA "HANUr:=llíA') A 
BU MANDO; LAS ULílMA~ 
MUNICIONE~. SE Lo 
CONOC~AA LUfGo COMO 
_E;L # ZúRDO Cf OBLkSADO'. 

8 

Ya en 1824 lo había dicho Cann1ng, 
un ministro inglés: "la América 
Española es libre, y si nosotros los 
ingleses manejamos nuestros nego
cios con hab ilidad, P.lla será ing le~ 
sa ", ¿No es extraño que en Buenos 
Aires haya un monumento de Can
ning y también que una ca lle lleve 
su nombre? 

Hacia fines de siglo pasado el capi
tal inglés tenía una enorme impor
tancia en nuestro país. Por eso 
pudo conseguir que los ferroca
rri les, q ue fueron construítios con 
dinero argentino, pasaran a manos 
inglesas en condiciones pésimas pa
ra nosotros. 

Sigue en la pág. 11 
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Cortar por la lfnee llene 

Estas preguntas son para que las contesten 
ustedes. 
Son nuestra manera de discutir los dos número 
cero que sacamos. 
En el número anterior comentamos que las 
publicaciones nuevas sacan pocos ejemplares de 
un número cero para discutirlo con gente cono
cida y ver si están bien o hay que modificar 
algunas cosas. Nosotros hemos sacado 90.000 
ejemplares para discutir esto con chicos de todo 
el país. Por lo tanto tenemos que hacerlo a 
través de un cuestionario. 
Les hacemos preguntas para saber qué les pare
ció el diario. Y hay preguntas que son sobre 
ustedes mismos: hacen falta porque es una 

Doblar por le lfn• de puntos 

manera de conocerlos y así entender bien sus 
opiniones. 
El próximo número de "El diario de los chicos;' 
ya va a ser el número 1 y saldrá en marzo de 
1974. En él les contaremos el'resultado de este 
cuestionario. 
Contesten las preguntas y recorten siguiendo la 
línea llena . Doblen por la linea de puntos y les 

quedará armad'o un sobre. Si no pueden despa
charlo entréguenlo al maestro para que lo haga 
llegar al Ministerio. 

Piensen que de este -modo ustedes pueden 
decidir cómo va a ser "El diario de los chicos" el 
año que viene. 

. iLeíste todo "El diario de los chicos"· 
de octubre o solamente algunos ar
ticulas? 

8 _ Si leíste solamente algunos icuáles 
fueron? (marcalos con una cruz) 

14. Si hubo cosas que no entendiste 

lcuáles fueron? 
Editorial 

2 . Si leíste sólo algunos artículos lcuáles 
fueron? Poné una cruz en los que 
leíste y dejá en blanco los otros 

Argentina en las Nacrones 
Unidas 

Histoneta 
"A volar se ha dicho" 

Construirán Yacrretá-Apipé 
Entrevista a Taiana Editorial 

Los chicos opinan 
Los chicos pintar:~ 
Polftica nacional 

(Perón presidente, etc.) 
Historieta 

"A volar se ha dicho" 
A¡edrez 
Oskt 
Zoológico 
Historieta de la 

Vuelta de Obligado 
Página sobre la vacuna 
Poi ítica internacional 

4Guerra en Medio Oriente) 
La columna de América 

3 . lQué notas te gustaron más en 
"El Diana de los chicos" de octubre. 
Ponelas en orden colocando pnmero 
la que más te gustó. 

4 . lPor qué te gustaron? 

5 . ¿Qué nota te gustó menos? 

6 . lPor qué no te gustó? 

7 • lLeíste todo este númP.ro de "El 
diario de los chrcos" o solamente 
algunos art iculos? 

La carrera del recuerdo 
La columna de América 
Historieta de la Vuelta de 

Obligado 

9 ¿Qué notas te gustaron más en 
este número_ Ponelas en orden colo
cando primero la que te gustó más. 

1 O. lPor qué te gustaron'? 

1 1. ¿Qué nota te gustó menos en este 
número? 

12. lPor qué no te gustó? 

13. 'T uvrste problemas para entender los 
artículos7 

len qué notas? 

15. lCómo querés que sea la letra? (ta
chá lo que no corresponda) 

más grande 

igual que en estos números 

16. lCómo te resultaron los artículos? 
(tachá lo que no corresponda) 

demasiado largos 

muy cortos 

de un largo apropiado 

17 lOe qué temas querés que nos ocupe
mos en los próximos números? 

18. ¿Qué temas te interesan menos? 

19. lTe gustó el diarto? 

20 lContestaste solo estas preguntas o te 
ayudó alguten7 

21. Si te ayudó alguien ¿quién fue? 

r-
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El diario de los chicos 
Ministerio de Cultura y Educación 
Avenida Eduardo Madero 235 70 piso 
Capital Federal 

--------------------------------------------
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Primero dobl6 
las alet• lataraln. 

c.______ '-\~ \"=======:i>\ '\ '\ 
'\ _ Volv6 o doblar Plgé con poa goma. 

por la m•tld. 

De111u6s dobl6 por la mítld dt¡ando libre la soiJPa. 

--------------------------------- ------ ....... - ------------
22. Nos leés los diarios dé los grandes? 

23. Sí lo leés lqué noticias leés] 

24. Si no los leés l por qué no? 

25. lEn la .escuela los leen en clase? 

26 lOué hacésen tus ratos libres? 

27 lVes televisión? 

28. Si ves televisión ¿qué programas te 
gustan? 

29. lPor qué? 

30. lCuáles no te -gustan? 

31. l leés revistas? 

32. Si leés revistas lcuáles leés? 

33. lCuál te gusta más y por qué? 

34. lleés libros? 

(35. Si leés libros ¿cuáles te gustan? 

10 

36. lA qué escuela vas? 

No 

Provinc1a 

37. lSos varón o mujer? 

38. lDónde naciste? 

39. lCuántos años tenés? 

40. lEn qué grado estás? 

41 . ¿En qué trabaja tu mamá? 

-42. lEn qué trabaja tu papá? 

·43. n rabajás? 

44. Si trabajás ¿desde cuándo lo hacés? 

45. ¿En dónde? 



DURANíE LA'1 OOS 
HORAS FINALES DE 
lA lARDE: DfL 21 
DE NOVIEMBRE Df 
18lf5 SE: LUCHO 
CU,RPO A CU~PJ'O. 

L 00 PAíRIOíA~ AíACAN A l-A BAYONffA Y CORRfN A LOS INGLfSt:~ 
HA~íA 5U5 Bor'fS . W.o ~SíOS RfCIBrN AYUDA Df LOS FRAI\tfS~S 
MI~NíRAS LOS BARCOS CONCfNíRAN FU,GO [)f ARílllfRIA Y Df 
COI-l~íf5 ~OBRE LA INfAN"ífRIA ARGfNllNA. • 

A LA MANANA ws 
V~NCEOORE:5 í l RA
RO~ LOS CANONts 
AL RIO, LOS Df 
BRONCE 1-0'2> LLEVA· 
RW COMO CURIO~ 
1RorfOS . NO PUDif· 
RON loMAR NINGU
NA EANDfRA D~ 
GUE:RRA PoR~f 
~íA FU~ DfSíRUI
DA POR a RJfGO. 
LOS ARGE'NíiNOS 
IUVI~RON f50 
MUERtOS '1 -400 
HfRJDOS SOBRJ: UN 
loiAl Df 2.160 
COMBAílf:NífS . 

~~ 

El criollo al ing/ls.-Hoy hace cien aftos que los vencimos A ustedes. 
El ingU.~.-¡Bfen nos hemoe venc-adol 

En ocasión del centenario de las 
invasiones inglesas, la revista P.B.T. 
publicó esta caricatura, que resume 
nuestra relación de esa época con 
Inglaterra. 
Durante años los ingleses tuvieron 
en sus manos nuestras exportacio· 

nes de carnes. No sólo eran el 
principal comprador sino que eran 
dueños de la mayoría de los frigor í
ficos donde se preparaba la carne 
para que llegara en buen' estado a 
Europa. De este modo podían im· 
pon~r simpre su voluntad. 

EL CORONEL CRfSPO qUf SUSíiÍU'ff AL HERIDO GENERAL MANSILLA, 
A LAS OCHO Df l-A NóC.HE SE: Rf:PLEGA A LA3 BARRANCAS CON t..os 
HI:RI!XJS. E1 CAMPO DE: BAtALlA <¡XJE:PABA SEMBRADO Df CADAVE:RfS. 

A su R~6RE50, LA FLOíA ES H03TI6ADA PFRMANENír:MENíE POR 
LO~ PAíRIOíA~. BE COMBAIE: EN 'íONElERo• Y fN "SAN I.DRENZo· 
(¡:\... QUfBRAcHo). EL GRAL. MANSILLA RE:PUESío D~ SUS 1-lfRJDAS 
DIR16t ~L AíAcyUE • LA fLOíA TUVQ ESíA VE:l MAS DE 60 8Ai:IAS) 
TUVI!::RoN cpU~ INGtNDIAR lf MfRCANí!:S Y '{UfDO 8 
INUíl Li1ADO t:L VAFbR 

4

HARPY' 'f CON ~ERIAS AVfRIA9 fin 
EL ''GOROON', LOo DOS DE GUERRA. 

En 1933, con el tratado firmado en 
Londres entre Roca, nuestro vice· 
presidente, y el ministro de Comer
cio inglés Runciman, el gobierno 
a·rgentino tuvo que aceptar QUe la 
Corona británica decidiera quiénes 
iban a exportar carne argentina a 
Inglaterra. Por supuesto los benefi· 
ciados eran los frigoríficos ingleses 
y yanquis en perjuicio de los frigo
ríficos argenttnos. 

En el banquete realizado durante 
las tratativas, Eduardo de Windor, 
príncipe de Gales, se animó a decla· 
rar que sus compatriotas habían 
venido a América del Sur "como 
campeones de la libertad y las 
instituciones libres. Para nuestra hu· 
millación, el vicepresidente Argenti
no respondió que "la •Argentina, 
por su interdependencia recíproca, 
es, desde el punto de visto económi
co, una parte integrante del Imperio 
británico". 

. . . ,• . . -~. . . . . . . : : 
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La co umna 
de A ..... - • er1ca 

Una exposición para ver, 

escuchar y preguntar 

Se llama 12.000 años de Patagonia. 
Es una exposición que se puede ver 
en el Museo Etnográfico de Buenos 
Aires. Como interesa a los chicos de 
todo el país, vamos a tratar de 
contar un poco . 
La Patagonia -argentina y chilena
fue habitada desde hace muchísi· 
mos años por indios araucanos, 
tehuelches, ona~ canoeros magallá
nicos. De los onas apenas si quedan 
tres o cuatro. Otras tribus que 
.habitaban. Tierra del Fuego han desa-
parecido. , 
En la exposición se pueden ver 
algunos instrumentos musicales usa
dos por los araucanos: eL l<ultrun, 
una especie de tambor; una trompe· 
ta de varios metros llamada tutr::uka; 
la pifilka, que es un tubito de 
madera. Los encargados de enseñar 
a cantar a los jóvenes eran los 
padres o abuelos. Todos estos ins· 
trumentos se usaban en la fiesta de 
Nguillatum, ceremonia relacionada 
con la economía del pueblo y condu
cida por una hechicera. 

Los araucanos resistieron a los espa· 
ñoles durante muchos años en Chi
le. 
En Argtnt1r1 se .wanz6 sob• e la 
Patagonia ya después de la Indepen
dencia. 
La conquista del desierto fue fatal 
para los indios que la habitaban. 
Arrinconados, perseguidos, muer
tos, los indios perdieron el dominio 
de su tierra y por eso mismo la 
posibilidad de desarrollar su comu
nidad. 
Una canción araucana lo lamenta 
amargamente: 
Vieja del sur, vieja del sur, vieja del sur 
tú que quedaste, quedaste, quedaste, 

Kultruquero 

protégenos. Protege a mi tierra que se 
desploma. 
Protégenos. Dios del cielo. Vieja abuela 
del cielo. 
Vieja del sur, vieja del sur, apúrense. 
Alma del tambor, alma de la tutruka, 
apúrense. 
Alma de tu caballo alazán, que se murió. 
Se van nuestros niños santos y nuestros 
jóvenes 
se van al poniente, se van, se van . .. 
Se van las almas de los guerreros . . 
iPadre,Padre,Padre! 
iSe va nuestra Paz, no hay reposo! 
iYa no existe nuestra tierra sagrada! 
iHoy, hoy, hoy la tierra es un coironal! 

El coironal es un pastizal árido, casi 
un desierto . 

Quedan araucanos en nuestra Pata· 
gonia, sobre todo en Neuquén. Tíe· 
nen Pf!queños cultivos o algo de 
ganado; ·.¡ en otros casos trabajan 
para las estancias, en la esquila, en 
la cosecha de frutas. 
Los indios eran dueños de toda esa 
inmensa tierra. Después de la Con
quista del desierto los vencedores se 
repartieron 34 millones de hectá
re~s. Hubo 24 ~rsonas que recibie
ron entre 200.0GO y 650.000 hectá
reas de tierra cada uno . A los indios 
se les "regaló", en total, 65.000 
hectáreas. 
Dijimos que esta exposición es para 
ver y escuchar; se recorre siempre 
con un guía que va explicando el 
uso de los distintos objetos y la 
historia del hombre en la Patagonia .. 
Esas visitas guiadas son los martes y 
los jueves a las 16 y las 18 horas, y 
los sábados a las 17 horas. la 

·dirección del Museo es Moreno 
350.-

La fiesta de Nguillatum continúa realizándose 
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