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Nueva ley para antiguas riquezas 
Hay en el país numerosos ras

tros de nuestro pasado. Cerámica 
creadas_ por los _indios que habi
taron las provincias del norte, teji
dos, cestería de las poblaciones del 
Chaco, joyas de plata de los mapu
ches, instrumentos musicales de di
ferentes tribus. Objetos que a lo 
mejor nos gusta mirar, pero que ade
más nos sirven para conocer cómo 

_ vivieron los hombres, las mujeres, 
los chicos que habitaron estas tie
rras hace muchísimos años. 

El saqueo 
imperiarts111 

Estados Unidos y los países de 
Europa son famosos por sus Mu
seos, donde se pueden admirar 
obras y objetos de todas partes del 
mundo. Parte de esas riquezas son 
producto del saqueo. 

¿Ejemplos? Muchísimos. 
Cuando los españoles conquista

ron América, mandaron a Europa los 
objetos más valiosos que encontra
ron. 

Hernán Cortés, conquistador de 
México, envió a Carlos V;_ rey de Es
paña y emperador de Aiemania, mu
chos regalos, entre elfos una tiara 
de plumas de quetzal {pájaro cen
troamericano de gran colorido) que 
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hoy es una de las obras más admi
radas del Museo de Viena. 

Una famosa plaza de París se 
enorgullece con un obelisco egipcio 
llevado por Luis Felipe. 

¡Y qué no se encuentra en el Mu
seo Británico! 

¡Tantos -objetos sacados de sus 
países de origen, como los frisos 
del famoso Partenón griego, por 
ejemplo! 

En Nueva York están los famosos 
claustros: varias capillas medieva-

Jinete mataco reali
zado en cera negra. 
Lo_s matacos habi
tan el curso medio 
del río Pilcomayo, 
en la provincia del 
Chaco. 
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les trasladadas piedra por piedra. 
Y muchas de las más importantes 
obras de arte precolombino (o sea 
realizadas por los indios antes de la 
llegada de Colón a América) se guar
dan en los museos norteamericanos. 

En Bélgica hay un hermoso Museo 
de arte africano: obras traídas de 

_ las colonias belgas en Africa. Los 
europeos se dedicaron a admirar 
esas obras -al mismo tiempo que 
oprimían a los pueblos que las ha
cían. Todos estos objetos a veces 
fueron llevados simplemente por 

"derecho de conquista". Otras ve
ces fueron comprados, aprovech;;tn
do el desamparo o la falta de inte
rés d~ los vendedores, y 1~ ausen
cia de control estatal en muchos 
países. 

laRHVa 
ley 

También de nuestro país se han ido 
muchas cosas, y hay muchas otras 
para cuidar, y todavía para descu
brir, y estudiar. Por eso el Ministe
rio de Cultura y Educación preparó 
para el Congreso un proyecto de ley 
donde se prevén las medidas para 
proteger las huellas de nuestro pa-

. sado. 
Si se aprueba esa ley se nombra

rá una _Comisión de Protección de 
Yacimientos, Lugares y Objetos de 
Interés Antropológico, Arqueológico 
o Paleontológico. Toda persona que 
tenga objetos de este tipo deberá 
· comunicarlo a esta Comisión. Y si 
los quiere vender deberá · ofrecerlos 

· primero a la Comisión, para que el 
Estado pueda comprarlos. Y salvo 
en algunos casos -que decidirá 
esa Comisión- esos objetos no po
drán sacarse del país. 



¿Qué es un 
proyecto de ley? 

Las leyes se establecen para 
determinar cómo tienen que ser 
las relaciones en una sociedad. 
Cuáles son las cosas que se pue
den hacer y cuáles no. Todos de
ben cumplirlas, o sea, qu~ son 
obligatorias. 

¿Quién las establece? En nues
tro país el gobierno está formado 
por tres poderes: el legislativo, el 
ejecutivo y el judicial. El poder le
gislativo es el encargado de ha
éer las leyes. Está formado por 
dos cámaras: la de Diputados y 
la de Senadores. Diputados y se
nadores son elegidos por el pue
blo en las elecciones. 

La creación de la Comisión de 
la que hablamos es todavía un 
proyecto, que prepararon algunos 

· miembros del poder ejecutivo. 
Fue enviado al Congreso con -la 
firma de la presidente de la Na
ción y de los ministros de Educa
ción y de Economía. 

Para que sea convertido en ley 
hace falta que las dos cámaras 
del poder legislativo la discutan y 
la aprueben (se vota para saber 
si la mayoría está de acuerdo o 
no). 

Adorno araucano de plata. 

1 - Vaso de piedra anterior al año 
650. Noroeste del país. 

2 - Disco de bronce de la cultura 
Santa María, que se desarrolló en 
los valles calchaquíes (noroeste 
del país) después del siglo IX. 

3 - Figura hueca de la cultura de La 
Aguada, que se C:esarrolló entre 
los años 650 y 850 en lo que hoy 
es el norte de San Juan, el cen
tro de Catamarca y el norte de La 
Rioja. 

Los tesoros ocultos 
-Cuando preparamos esta nota pensamos que 
valía la pena conversar con alguien que supiera 
mucho de tales cosas, y que pudiera explicar bien 
-a nosotros y a ustedes-- de qué se ocupan la 
arqueología, la antropología y la paleontología; 
qué importancia pueden tener para todos noso-

tros, y de acuerdo a eso, qué importancia tiene 
· este proyecto de ley. Le fuimos a preguntar de 
todo esto a un compaftero antropólogo, y él pre
paró, especialmente para ustedes, la presente 
explicación. · 

Todos sabemos que el país tiene 
yacimientos minerales. · Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales, por ejem
plo, custodia todos los lugares don
de hay petróleo. Pero hay yacimien
tos de otro tipo, con tesoros no me
nos valiosos para el país y para la 
ciencia, que vamos a custodiar gra
cias a la nueva ley. 

Los yacimientos arqueológicos 
conservan los restos que han que
dado de gente que habitaba nuestro 
país: las paredes de piedra (pircas) 
de las casas donde vivían los indios 
del noroeste, las ollas de cerámica 
donde cocinaban su maíz, los morte
ros de piedra que usaban para mo
lerlo, los cementerios donde enterra
ban a sus muertos. En zonas muy 
secas, como la puna, pueden con
servarse sin pudrirse telas que tie
nen más ~e 400 años, canastas, úti
les de madera. En la llanura bonae
rense, pampeana y patagónica, que
dan enterradas las puntas de flecha, 
los cuchillos, las hachas, los raspa
dores para preparar el cuero que usa
ban los cazadores de esas zonas. 
En Chubut, por ejemplo, también hay 

. cuevas con sus paredes pintadas 
por los hombres que vivieron allí 
mucho antes que llegaran los es-

. pañoles. Esas pinturas tenian un uso 
mágico o religioso. Se pintaba el ani
mal y, antes de salir a cazarlo, se 
cazaba el dibujo del animal. Pensa
ban que así iba a ser presa segura. 
Era como cuando se reza para cu
rarse de una enfermedad, conseguir 
trabajo o tener suerte. 

Como esos pueblos no tenían es
critura, la única manera de saber 
cómo vivían es mediante la Arqueo
logía, ciencia que estudia los pue
blos extinguidos a través de sus 

. restos materiales. El trabajo del ar
queólogo es casi una tarea de detec
tive. Tiene que buscar signos que 
le permitan encontrar los campa
mentos o poblaciones enterradas: 
excava en los lugares altos, cerca 
de ríos o lagunas, porque son buenos 
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para la vida del hombre, mira a_ten
tamente el suelo para encontrar tro
citos de flechas o pedazos de ollas, 
estudia los libros de los conquista
dores españoles que dicen donde 
hubo poblados indígenas... Y casi 
siempre encuentra algo. Con diver
sas técnicas interpreta sus hallaz
gos, va reconstruyendo la vida de 
los dueños de todas esas cosas en
terradas. 

¿Y para qué queremos saber co
mo vivían? Antes que nada, porque 
son los primeros argentinos, y mu
chos en el país descienden de ellos. 
Además, porque fueron oprimidos 
por el conquistador y contribuyeron 
con su trabajo a enriquecer a la Ar- · 
gentina, y es injusto olvidarse de 
ellos. Y también porque todavía po
demos aprender algo de su forma de 
exp1otar la tierra. En Jujuy, todavía 
se usan los canales de riego que 
ellos construyeron. 

la Antropología fue una ciencia 
inventada en Europa para estudiar 
a los pueblos que llamaban salva-

. jes: indios americanos, negros afri
canos, indígenas australianos o po
linesios. A los países coloniales les 
interesaba conocer sus costum
bres y modos de vida, para poder 
hacerlos trabajar para ellos. Decían 
que ésa era su obligación, puesto 
que eran inferiores a los europeos, 
salvajes, brutos, bárbaros. Hoy se 
sabe que eran mentiras, pretextos 
para explotarlos. Que son gente co
mo cualquier otra, con su vida nor
mal, su arte, ingeniosos sistemas 
para sacar de la naturaleza los recur
sos necesarios para vivir. A medi
da que esos pueblos se liberan, la 
Antropología cambia su modo de ver 
las cosas y se convierte en una cien
cia que ayuda a conocer mejor al 
prójimo, a desmentir a los que que
rían calumniarlo. 

En la Argentina hay· indígenas que 
también fueron calumniados. Los 
antropólogos pueden enseñarnos 
cómo son en realidad, cómo todavía 
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se ios explota; pueden también ha
cer llegar la voz de los indígenas a 
las autoridades para remediar la si
tuación de injusticia en que viven. 
Y, sobre todo, a través de los Mu
seos pueden enseñar a los que no 
son indígenas a entender mejor a 
sus compatriotas indios: ver y ad
mirar sus obras de arte, seguir sus 
luchas por conservar. la independen
cia, apreciar cómo contribuyeron a 
construir la Argentina. 

La Paleontolog!a es la ciencia que 
estudia los animales extinguidos. 
Los más populares son los dinosau-

. ríos, que muchos creen que convi 
vieron eon el hombre. Eso es falso. 
El último "dinosaurio murió muchos 
millones de años antes de que apa
reciera el primer ser humano. Los 
paleontólogos son también detecti
ves del .pasado, que con mucha pa
cjencia buscan, encuentran y recons
truyen los restos de animales que 
ya no viven más sobre la Tierra. 
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En los Museos de Arqueología, 
Antropología y Paleontología, en los 
lugares donde yacen los restos de 
la actividad humana o de la fauna 
extinguida, los argentinos podemos 
contemplar nuestra historia más re
mota. Ese es un bien de todos, una 
riqueza tan grande como el petróleo 
o el uranio, algo que debemos cui
dar como parte del tesoro nacional. 
Ningún comerciante puede hacer 
negocio con eso que es de todos. 
Ningún país extranjero puede robár
noslo, y para ello se dicta esta Ley. 

Cualquiera puede visitar gratuita
mente nuestros museos. Entre los 
más importantes están el Museo 
Etnográfico de Buenos Aires, en Mo
reno 350, el de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia, el Museo de 
La Plata. Pero hay otros en todo el 
país: en La Rioja, en Catamarca, en 

,salta, en Santiago del Estero, en Po
sadas, y hasta en pequeñas locali
dades del interior, donde gente con 
amor al país ha .ido guardando las 
riquezas arqueológicas, antropológi
cas y paleontológicas de su zona. 



Petroquímica 
General Mosconi 

Es sabido · que el · petróleo tiene 
múltiples usos. Sus derivados más 
conocidos son los combustibles 
(nafta, querosen, fuel oíl} y los lu
bricantes (grasas, aceites). 

Pero del petróleo también se pue
den obtener otros compuestos quí
micos, como el benceno, que son 
materias primas para muchísimas 
industrias, entre ellas la del plásti
co. 

Hasta ahora . esos productos . no 
se fabricaban en el país, y había 
que importarlos. Como están esca
seando en todo el mundo, teníamos 
que pagarlos cada vez más caro y 
era cada vez más difícil conseguir
los. Además teníamos que pagarlos 

en moneda extranjera (divisas). 
Ahora se fabricarán en Petroquími
ca General Mosconi, que es una em
presa en su mayor parte propiedad 
del Estado argentino. El Estado ha 
participado en su construcción a 
través de YPF y de Fabricaciones 
Militares. 

Petroquímica General Mosconi es 
un enorme complejo formado por 
ocho plantas donde la nafta (que 
proviene de la vecina destilería de 
YPF) se transforma en derivados · 
bencénicos. Se inauguró en Ensena
da {provincia de Buenos Aires} el 
pasado 27 de junio, en presencia de 
autoridades nacionales y provincia
les. 

La parte más espectacular del 
complejo es la torre de enfriamien
to de agua, que con sus 85 metros 
de altura y 70 de diámetro es la 
más grande del país, con capacidad 

General Enrique Mosconi 

para 21.000.000 de litros de agua 
por hora. 

Los productos que se elaboran en 
la planta tienen nombres extraños 

-benceno, ciclohexano, tolueno, pa
raxileno, aromáticos pesados, or
toxileno- y no resulta fácil recor
dar para qué sirven. Sin embargo, 
basta una ojeada al dibujo de aba
jo para comprender su importancia. 

Alrededor del complejo de Ense
nada se reservaron tierras para la 
instalación de industrias que utili
cen esos productos como materia 
prima. El complejo les proveerá 
también de otros servicios: ener
gía eléctrica, vapor, agua industrial 
y de enfriamiento, etc. 

No es casual el nombre que lleva 
este complejo: el General Mosconi 
(1877-1940), Director General de YPF 
desde 1922 hasta 1930, fue un im
portante impulsor de esta empresa 
y un tenaz defensor e·~ nuestra so
beranía. 

En el discurso que pronunció en 
la inauguración de la planta el pre
sidente del Directorio de Petroquí
mica General Mosconi, Ingeniero 
Néstor Novillo, expresó: "Será en
tonces preocupación constante de 
esta empresa argentina mantener en 
el futuro los objetivos básicos de 
su creación, que consisten en eli
minar la dependencia del país en lo 
atinente a productos petroquími-
cos". · 
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Renunció Nixon 

El viernes 9 de agosto a las 22 
horas, después de un tenso mensa
je transmitido por televisión, Ri
chard Nixon presentó su renuncia 
al cargo de presidente de los Esta
dos Unidos. 

Es la primera vez eh la historia 
norteamericana que un presidente 
se ve obligado a renunciar. Y nun
ca antes un presidente de ese 
país se vio envuelto en un escánda
Ío político como el que provocó su 
renuncia. 

La noticia 
Este número 3 de El diario de los 

chicos ya estaba en la imprenta 
cuando tuvimos la noticia. Enton
ces decidimos levantar otra nota 
para tener espacio para ocaparnos 
de este problema, aunque de ese 
modo atrasáramos un poco la sali
da de El diar,io. 

¿Por qué tanta preocupación por 
una noticia de otro país? ¿Por qué 
todos los diarios del mundo han de
dicado muchas páginas a este acon
tecimiento? 

Los Estados Unidos son uno de 
los • países más ricos y poderosos 
dei · mundo. Grandes compañías nor
teamericanas tienen negocios en 
muchísimos países. Junto a la de 
Rusia, la posición de· los Estados 
Unidos es decisiva en las Naciones 
Unidas. 

Su influencia en América Latina 
es ya antigua e innegable. La eco
nomía de la mayoría de los países 
de nuestra América depende de los 
Estados Unidos; y los intereses de 
ese país han determinado una y 
otra vez cambios políticos en países 
hermanos. 

Comienza 
la historia 

La renuncia de Nixon es el final 
de una historia que comenzó en 
1972. Faltaba poco para que hubiera 
elecciones destinadas a elegir pre
sidente, y el país estaba en plena · 
campaña electoral. Como de costum
bre se disputaban la presidencia los 
dos grandes partidos norteamerica
nos, el republicano y el demócrata, 
que desde hace muchos años se 
alternan en la conducción de los 
Estados Unidos. Nixon;dos momentos de la lectura de su mensaje de renuncia 

A pesar de las pequeñas diferen
cias que separan a estos dos par
tidos, las campañas electorales son 
viruientas y en ellas se utilizan 
monstruosas cantidades de dinero. 

Watergate · 
En la madrugada del 17 de junio, 

la policía sorprendió a un grupo de 
hombres cuando intentaban . colocar 
micrófonos en las oficinas del Par
tido Demócrata en Watergate. Esa 
era la sede central del Partido De
mócrata, de modo que esos micró
fonos hubieran servido a ios repu
blicanos para enterarse de . todos 
los· planes de sus contrincantes. 
Entre los detenidos figuraban dos 
miembros del Comité para la reelec
ción de Nixon. Nixon era presidente 
de los Estados Unidos, y además 
candidato a serlo nuevamente por 
ei Partido Republicano. 

A pesar del escán~alo la campa
ñ~ siguió su curso y Nixon ganó 

· las elecciones. 

La 
• • • I 1nvest1gac1on 

Los detenidos en Watergate fue
ron interrogados, y se fue descu
briendo que había mucha gente im
portante complicada. El Senado 
norteamericano formó una comisión 
investigadora. 

Poco a poco se fueron conocien
do los nombres de altos persona
jes del gobierno que estaban com
plicados en el caso de espionaje. 
Algunos de los más cercanos cola
boradores de N ixon tuvieron que 
renunciar, y más de uno tendrá que 
pagar sus delitos en la cárcel. 

Era tan cercana la relación de es
tos hombres con Nixon que resul
taba difícil creer que el presidente 
no estuviera complicado en el asun
to. 

La amenaza de 
iuicio político 

Durante me~es los jueces trata
ron de aclarar la posible complici
dad de Nixon. Como se supo que 
el presidente grababa las conversa
. ciones que tenía con sus ayudan
tes, reclamaron la entrega de esas 
grabaciones. 

Nixon se negó. Finalmente la Cor
te Suprema (que es la máxima au
toridad de la justicia) ordenó al pre
sidente que entregara las grabacio
nes como prueba en el jucio de es
pionaje. 

Presidente Ford 

La suerte de Nixon quedó así 
decidida. 

Las grabaciones demostraban su 
complicidad. Entonces se pensó 
que se le haría juicio político a Ni
xon. O sea que el Congreso iba a 
juzgar su conducta. En caso de ser 
declarado culpable, sería destituido 
de su cargo. 

Como el resultado ctel posible jui
cio no presentaba ya ninguna duda, 
porque había perdido el apoyo de 
parte de los diputados y senadores 
de su partido, el presidente prefirió 
presentar su renuncia. 

Esa renuncia ' fue un alivio para 
el .Partido Republicano, que de otro 
modo temía perder su prestigio jun
to al del presidente; y para los 
hombres de negocios del país, · que 
temían que el escándalo trajera una 
pérdida de confianza en los Estados 
Unidos. 

Nuevo 
presidente 

El nuevo presidente de los Esta
dos Unidos (hasta ahora su vice
presidente) llega al poder en un 
momento difícil para las institucio
nes de ese país. 

Se llama Gerald Ford, y no alcan
zó su cargo por elecciones. Fue 
nombrado vicepresidente en 1973 
por el Congreso, y 'ª propuesta de 
N ixon después que el vicepresiden
te Spiro Agnew tuvo que renunciar 
porque se comprobó que años an
tes, mientras era Gobernador de un 
Estado (algo parecido a nuestras 
provincias), había aceptado sobor
nos. 

1 
Cambio de retratos en la Embajada estadounidense en Alemania 
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Construyamos un 
Periscopio 
Materiales: 

Una hoja de cartón o cartulina de 
65 x 40 cm., aproximadamente. 
Dos espejitos de 7 x 1 O cm. 
Cola plástica o engrudo. 
Un poco de·cinta adhesiva. 

Dibujar el modelo desplegado en 
la hoja de cartón o cartulina, respe
tando cuidadosamente las medi
das. Recortar por la línea llena. Do
blar por la línea de puntos como pa·
ra formar una caja. Pegar los espe
jos en las caras A y B con la cinta 
adhesiva. Pegar con la cola la ale
ta A aí borde A, y después las ale
tas B y C a los bordes B y C, res

. pectivamente. Y ya está. 
¿Por qué podemos ver con un pe

riscopio? La imagen se refleja en el 
espejo 1, que la dirige hacia el es
pejo 2; se refleja entonces en el es
pejo 2, que -la dirige hacia nuestro 
ojo. 

Y, ahora, con seguridad que todos 
pueden hacer su propio periscopio, 
siguiendo. nuestras instrucciones • o 
bien utilizando el material que ten
gan a mano (cajas o tubos viejos, 
por ejemplo), o variando las medi
das y empleando el ingenio . 
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Esta historieta, en lugar de referirse a las hazañas de un personaie inventa
do, contará algunos de los episodios del vltimo año de vida del Chacho Peñaloza, cau
dillo del pueltlo rioiano. 

' .. 

LOq PORTEÑOS I D!=SílfRRAN Y 
HABIAN PROMETIDO CONFISCAN A.L 
RESPETARNOS, CHACHO, GAUCHAJE; DEBE:-
y AHORA NOS TIRANIZAN t105 DEFENDERNOS 

NUfVAMf:NU: 

EN LOS LLANOS DE LA RIOJA, SUS 
PUEBLOS PIDEN A ANGEL VICENíf: 
PEÑALOZA,,EL OfACHO, quE DIRIJA 
LA REACCION POPULAR 

NO Of:8EMOS GUf:AAE:AA 
ENíRE: HE'RttANOS 

ilf0®~ 
■L NOROESTE 

AAGE:NTINO, 
OPRIMIDOAJR 
Ld.J AJF\TENOO, 
RECIBE UN 
NUEVO GOLPE: 
ES ROTO El 
TRATADO DE 
LA BANDERITA 

El CHACHO, DOLORrDO, 06EOf: 
CE A SU PUEBLO 

PEU:~AR , PUES. 

EN LA RIOJA, CATAMARCA, SAN LU~S 
Y SAN _guAN , LOS PUf:BLOS ESTAN 

· CON PENALOZA • EN CADA RANCHO, 
UN GAUCHO SE ffif:PAAA PARA 
GUE:RRfAR 

.CON QUÉ HACE:S 

CHACHO, VANO~ A Pf:LE:AP. 
POR I..O . i¡>UE= ES NUESTRO 

' SIN MAYORES CEREMONIAS, LOS GAUCHOS PARTEN A 
DAR LA NO-flCIA 

,NOS \/EMOS EN !.A 
51ERRA C.UIQ\r-tf= 
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PEÑALOlA 
f\f:CUERDA LA 
FIRMA DEL 
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~I ílaJE:N U$íE:Cl:S LOS PRl'?>IONE:RO' 
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EUSEB!9 BEDOYA, COMISIONADO 
PORTEN O PAAA FIRMM EJ. TRATADO, 
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REVELACIÓN DEL CHACHO 
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l=L BANDIOO, f:L SALTI:'ADOR, 
Y USTI=DES Log HOHBRl::'3 

DE ORDEN , DE: PR1NCIPI03 ' 

Aquí contaremos otros hechos que 
pasaban mientras tanto en nuestro 
país, y que nos permiten entender 
las luchas que mantuvieron el Cha
cho y su gente. 

La batalla 
ele Caseros 

El 3 de febrero de 1852, las fuerzas 
unidas del Imperio del Brasil, el Uru
guay y las provincias de Entre Ríos 
y Corrientes, bajo las órdenes de Ur
quiza, derrotaron en Caseros al ejér
cito cie la Confederación Argentina 
comanaado por Rosas. 

-E:L CHACHO 
MANTIE:N!:= EL 
TRATADO A 
PESAA DEL FU-

PfÑALOZA SE HA QUEDADO SILENCIOS<>, 
AMARGADO POR 3US RECUERDOS. 
VICTOR~ ROMERO, SU INSEPARABLE 
COMPANERA, SE AFLIGE • 

¿E:N <¡)Uf PIENSA~, CHACHO? 

SILAMIENTO U: 
LO:, PORíE:ÑOS -~ 
~ DE LA PATRIA. • MAS 

SU8 HOMBRES, 
PfRO t.OS R:>R-
11:Ñ03 LO 
VIOLAN POCO 
DESPUÉS 

"' 11 , o 
o:: 

Rosas ya había abandonado 1a ciu
dad cuando los batallones brasileños 
desfilaron por Buenos Aíres. Era un 
desquite , simbólico: 25 años antes 
el ejército argentino había derrotado 
a las tropas del Imperio en la batalla 
de ltuzaingó. 

El acuerdo de 
San Nicolás 

Urquiza reunió a los gobernadores 
de las provincias en San Nicolás de 
los Ari'oyos. Allí se firmó un acuer
do por el que Urquiza tenía que or
ganizar una administración nacio
nal y convocar a un Congreso Gene
ral formado por dos diputados de 
cada provincia. Buenos Aires se en
contraría así en minoría frente al in
terior. 

El 28 de agosto de 1852 Urqu1za 
nacionalizó las aduanas. O sea, que 
los beneficios que dejaba la Aduana 
del puerto pasarían a ser de todo el 
país: hasta ese momento habían 
sido ~olamente de Buenos Aires. 

' 

7 
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ic0rflit ¡~É' 
íRAIGAN LOS 

PRl310NE:RO?> ! 

¿ SERA ClfRl'O E:NíONCfS 
LO ,<ytJE ME HAN DICHO~ 

¡¿StRA \/1:RDAD QUE: TODO~ 
l·W'-1 SIDO R..13\l.A003 ~ 

El golpe del 
11 de septiembre 

Los porteños resistieron el Acuer
do. Urquiza tuvo que disolver la Le
gislatura de Buenos Aires para po
der -imponer la voluntad del país en
tero. Comerciantes, ganaderos y po-

~ 



líticos bonaerenses querían ser los 
únicos dueños de las riquezas de la 
Aduana porteña. El 11 de septiem
bre de 1852 se produce un golpe de 
Estado: Buenos Aires, "indepen
diente" del resto del país, repone 
su legislatura y nombra goberna-

-. dor a Valentín Alsina. 

Buenos Aires 
y la Confederación 

En 1853 el Congreso reunido en 
Santa Fe aprobó una Constitución 
nacional y federalizó la ciudad de 
Buenos Aires. O sea, que la ciudad 
puerto dejaba de pertenecer a la pro
vincia de Buenos Aires. La capital 

- · provisoria de la Confederación Ar
gentina quedó fijada en Paraná. 

Buenos Aires intentó vencer mili
tarmente a las restantes provincias, 
pero fracasó. Tampoco la Confedera
ción pudo imponer por las armas la 
voluntad nacional al orgulloso puer
to, porque las riquezas de la Aduana 
permitieron a . Buenos Aires sobor
nar con 26.000 onzas de oro al mari-
no norteamericano John Halted Coe, 

la escuadra que sitió la ciu-

~ El librecambio 
y el fraude 

Todavía en 1853 la legislatura de 
Buenos Aires aprobó leyes que per
mitían entrar al país, casi sin pagar 
recargos aduaneros, a las mercade
rías extranjeras, especialmente in
glesas, que así podrían llegar al In
terior a bajo precio y arruinar sus 
artesanías e industrias incipientes. 
Pero no toda la crudad compartra 
esta polí-tica anti-nacional, y el parti-

... a 
CD-
:z: 
CD a 
a. 
i. 
CD ... 

do liberal, o mitrista, r;iecesitó hacer 
fraude para derrotar en las eleccio
nes provinciales de 1857 al partido 
"reformista" en que militaba José 
Hernández, el autor del Martín Fie
rro. Años más tarde su hermano Ra
fael declaró que podía mostrar el li
bro de sesiones de la Cámara de Di
putados, donde figuraban las si
guientes palabras de Mariano Vare
la, diputado mitrista: '' ... cadá una 
de nuestras casas se había conver-

" tido en , un verdadero taller de votos 

falsos". Los vencidos en las alec
ciones fueron perseguidos y emigra
ron a Paraná. 

la ~epública del 
Río de la Plata 

Buenos Aires se había dado su 
propia constitución en 1854 y man
tenía sus representantes ante los 
países extranjeros. Por esos años 
nació la idea de que la ciudad se 
convirtiera en la "República del Río 
de la Plata", estableciendo definiti
vamente su independencia respecto 
del resto de las provincias argenti
nas y disfrutando así las riquezas 
de la Aduana porteña sin correr ries
gos. 

Cepeda 
y Pavón 

La Confederación intentó presio
nar económicamente a Buenos Aires 
y no ío logró. En cambio, el 23 de oc
tubre de 1859, Urquiza venció .en 
Cepeda a los ejércitos de Buenos 
Aires, reincorporando la provincia a 
la Confederación. En 1860 se modi
ficó la Con~titución de acuerdo con 
una propuesta de Buenos Aires. Pe
ro esto no bastó a los porteños. Mi
tre, gobernante de Buenos Aires, 
consiguió apoderarse del gobierno 
nacional en ta' batalla de Pavón, el 
17 de septiembre de 1861, porque Ur
quiza abandonó el campo de batalla. 

Invasión porteña 
a las provincias 

Después de Pavón, los liberales 
porteños continuaron su trabajo pa
ra someter a todo el país a la políti
ca de Buenos Aires, aliada a los in
tereses comerciales ingleses. Para 
eso era necesaria la guerra contra 
el gaucho, porque los caudillos pro
vinciales representaban los intere-

. ses de sus territorios. 
Después de Pavón, el partido libe

ral o mitrista se llamó "nacionalis
ta": ya no pretendía hacer dEi Bue
nos Aires un país independiente, 
porque veía la posibilidad de some
ter a toda la nación a los intereses 
de los comerciantes porteños y sus 
socios ingleses. 

El asesinato del Chacho Peñaloza 
resume trágicamente esta época. 

Angel Vicente 
Peñaloza,EIChacho 

Algo más que un cambio de nombre 
Hay distintas maneras de nom

brar las calles. En La Plata, por 
ejemplo, están numeradas. Cuando 
en una ciudad se les pone nombres 
de personalidades es como una for
ma de homenaje, aunque a menudo 
no sepamos a quién se refieren. Ha
ce poco una conocida calle de Bue
nos Aires cambió de nombre. Se 
llamaba Canning, y la Municipalidad 
decidió nombrarla Raúl · Scalabrini 
Ortiz. Y esto significa mucho más 
que el pequeño esfuerzo de memo
ria necesario para cambiar una vie
ja costumbre. 

Porque, ¿quiénes fueron esos dos 
personajes? ¿Qué tuvieron que ver 
con nuestras vidas? 

Canning fue ministro de Relacio
nes Exteriores de Inglaterra. Fue el 
ministro que decidió en 1824 el re
conocimiento de nuestra indepen
dencia de España por parte de In
giaterra. Pero no por un desintere
sado amor a la libertad, sino en de
fensa de los intereses ingleses. 
Por eso declaró, refiriéndose a las 
colonias españolas: "El Nuevo Mun
do ha quedado establecido, y si no
sotros no lo abandonamos será 
nuestro'' . 

La caricatura · que reproducirnos, 
aparecida en la revista P.B.T., fue 
publicada con motivo del centenario 
de las Invasiones Inglesas y mues
tra cómo a lo largo del siglo XiX 
las palabras de Canning se hicie
ron realidad. Y una realidad que se 
prolongó en el sigio XX. 

Raúl Scalabrini Ortiz, que nació 
en 1898 y murió en 1959, fue uno 

de los argentinos que más denunció 
esta situación: "Eri' 1806 y 1807 dos 
expediciones inglesas fueron derro
tadas por la población civil . . . pe
ro los comerciantes ingleses cum
plieron la obra que sus soldados 
no pudieron realizar". Refiriéndose 
a Scalabrini Ortiz dijo Perón: "Le 

Raúl Scalabrini Ortiz 

cabe el honor del precursor, forma
dor de una promoción que alimentó 
a la revolución nacional" con su 
"heroica conducta de lucha antiim0 

perialista". 
Por eso nunca entendimos cómo 

podía ser que en Buenos Aires una 
calle llevara el nombre de Canning, 
y nos alegramos mucho de que sea 
justamente esa calle la que hoy sir
va de homenaje y reconocimiento a 
la permanente denuncia antiimpe
rialista de Scalabriní Ortiz. 

EN EL CENTENARIO DE LA RECONQUISTA 

El criollo al ing/1s.-Hoy hace cien aftos que los vencimos A ustedes. 
El tng/t's.-¡Bien nos hemos ven_,ranol 

a 
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---ana11a 1ucna por su cana 
El 7 de febrero de este año hubo un 
importante anuncio. 
El Ministro de Relaciones Exteriores 
de Panamá, Juan Antonio Tack, y el 
secretario de Estado norteamericano, 
Henry Kissinger, informaron que 
habían llegado a un acuerdo sobre 
los principios a que deberá ajustarse 
un nuevo tratado entre los dos 
países, referente al Canal de Panama. 

Panamá 

Es un país joven, de apenas 70 años. 
Fue colonia española y en el siglo 
pasado una provincia de Colombia. 
Si lo buscamos en el mapa, nos 
encontramos con ese lugar de Améri
ca en que la tierra se angosta; tanto, 
que casi pensamos que se van a unir 
los océanos Atlántico y Pacífico. Eso 
fue lo que hicieron los hombres al 

lOué es firmar un tratado? 

Cuando dos países van a hacer algo· 
;untos, tienen que ponerse de acuerdo y 
sus gobiernos firman un tratado donde 
se aclara qué obligaciones y qué dere
chos tiene cada uno. 

construir el canal de Panamá: crear 
una unión entre los dos Océanos. 

Importancia del Canal 

El Canal permite el paso directo 
entre el Atlántico y el Pacífico. 
Antes de su construcción, los barcos 
que querían pasar de uno a otro 
Océano tenían que dar la vuelta por 
el cabo de Hornos. 

Vista aérea del Canal 
No piensen que pusimos los nombres de los 
océanos al revés. 
En la parte del istmo, la faja de tierra da una curva; 
en realidad ali i el Pacífico queda al Sur {por eso los 
españoles lo llamaron Mar del Sur) y el Atlántico al 
Norte, e inclusive en algunas partes el Pacifico 
queda al Este de zonas de tierra firme. 

¿Qué es el Canal? 

OCEANO 
ATLANTICO 

Simplemente un camino de agua. 
Tiene 81 kilómetros de largo, y el 
agua que lo llena proviene de los ríos 
Chagres, Grande y otros. 
Debido a las mareas, hay desnivel 

qt.f/ 
'º'7 ... • 

ti .·· ~...-
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Lago de 
Gatún J 

entre las aguas de uno y otro 
Océano, y además el canal debe 
atravesar la Cordillera Central. 
Este problema se solucionó constru
yendo seis pares de esclusas, que 
sirven para subir y bajar las embarca-
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ciones, aumentando o disminuyendo 
el nivel del agua. 
Para atravesar el canal un buque 
necesita 7 u 8 horas. Cada día lo 
recorren alrededor de treinta y tres 
barcos. 

Esta guarda reproduce decoraciones de 
cerámicas panameñas prehispánicas. 9 

Un poco de historia 

Cuando los españoles llegaron a 
América, durante algunos años reco
rrieron las islas del Caribe. Más tarde 
hicieron pie en el mismo continente 
americano, la Tierra Firme, como lo 
llamaban. 
Y los relatos de los indios los lleva
ron hasta el Pacífico: fue Balboa el 
primer capitán español que lo alcan
zó, en el año 1513. 
Poco después - en 1519- los españo
les fundaban la ciudad de Panamá 
sobre el océano recién descubierto. Y 
a la misma altura, pero del otro lado 
de la fina lengua de tierra, construye
ron la ciudad de Nombre de Dios, en 
una tierra de epidemias y tormentas. 
Tanto que luego utilizaron mucho 
más Portobelo, puerto enclavado en 
una amplia bahía donde durante 
años anclaron los galeones del rey. 

so de 
flores 

ad de Balboa 

OCEANO 
PACIFICO 

Al hablar de Panamá muchas veces se 
lo llama el Istmo. Istmo es una faja de 
tierra que separa dos mares y une dos 
continentes. 



Un rey y los piratas 

Las fabulosas riquezas del Perú viaja
ban por mar hasta Panamá, y de ali í 
eran enviadas a lomo de mula hasta 
Portobelo, donde se embarcaban pa
ra España. 
Por ali í corre un río caudaloso, el 
Chagres, y ya en 1553 un español 
que había observado con admiración 
los sistemas de acequias que cons
truían los indios del Perú, propuso al 
rey que se abriera un canal entre los 
dos océanos. Pensaba para eso apro
vechar la existencia del río, y llevar 

- un millar de indios peruanos para 
que realizaran la obra. 

¿ Cómo funcionan las esclusas? 
Nivel del agua 

Casi cien años más tarde el rey de 
España mandó explorar la zona. Co
mo en ese entonces ya abundaban los 
átaques piratas, los consejeros del rey 
creyeron conveniente olvidarse del 
canal: en caso de abrirse, los piratas 
hubieran sido quienes más lo usaran. 

El barco entra a ·,.ma esclusa. Detrás de él se cierra la compuerta A. Se llena la esclusa hasta llegar al nivel de agua de la 
esclusa siguiente. Se abre la compuerta 8 y el barco pasa. 

" 

V no hace tanto tiempo ... 

En el siglo XIX Panamá, por ser la 
franja de tierra más estrecha entre los 
dos Océanos, continuaba sirviendo 
de lazo de unión entre el comercio 
marítimo del Pacífico y del Atlánti
co. En lugar de que los barcos dieran 

El lago de Gatún está a 26 metros sobre 
el nivel del mar. Por eso se debieron 
construir ·- las esclusas, que son como 
escalones de agua para que suban los 
barcos. 

OCÉAIIO, 

Es- ... 
Go,ú, 

la vuelta por Tierra del Fuego, resul
taba más barato que transportaran 
las mercancías hasta una costa de 
Panamá, y luego se llevaran por tierra 
hasta la otra costa, donde se embar
caban nuevamente. 

Navegación por el río Chagres -Siglos XVI - XVII 

Este método resultó más eficaz des
pués de la construcción del ferroca
rril que atraviesa el territorio pana
meño, terminando en 1855. La Com
pañía del Ferrocarril, que lo constru
yó, era norteamericana. Después de 
10 años, el ferrocarril ya había dado 
suficientes beneficios para cubrir sus 
costos. 
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Los franceses y el Canal 

En ese entonces Panamá todavía era 
un departamento de la república de 
Colombia, y con el gobierno de 
Colombia negociaron los franceses el 
permiso para construir el canal. En 
1880 se organizó la Compañía del 
Canal, que luego de algunos años 
terminó en un rotundo fracaso. 

Una nueva república 

Estados Unidos, con costa sobre el 
Atlántico y el Pacífico, y un desarro
llo económico creciente, se mostraba 
cada vez más interesado en la cons
trucción del canal. La guerra que 
mantuvo con España a fines del siglo 
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pasado en aguas del Caribe le demos
tró que sin canal tenía que tener dos 
flotas, una en cada Océano. V em
prendió a su vez negociaciones con 
Colombia. ' 
El senado colombiano demoró la 
firma de un acuerdo. Esto promovió 
la separación de Panamá, que veía 
con temor la posibilidad de que el 
gobierno norteamericano decidiera 
abrir un canal por territorio nicara
güense. 
La nueva república fue declarada el 3 
de noviembre de 1903. 

El tratado del Canal 

Poco después de la creación _ de la 
república de Panamá, el nuevo país y 
Estados Unidos firmaban un tratado. 
Estados Unidos se comprometía a 
construir el canal interoceánico, pero 
las condiciones impuestas a Panamá 
eran muy duras. 
En una franja de 8 kilómetros a cada 
costado del canal, conocida con el 
nombre de Zona del Canal, Estados 
Unidos puede comportarse como si 
se tratara de su territorio, con justi
cia, policía y sanidad propias, aun
que teóricamente Panamá no haya 
perdido su soberanía sobre esa zona. 
El tratado establece sus condiciones 
para siempre, a perpetuidad, y por 
ellas Estados Unidos también asumió 
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Al comenzar la guerra con España, el acorazado norteamericano "Obregón" estaba en San 
Francisco. Tuvo que hacer un largo viaje rodeando toda América del Sur para llegar al 
Caribe, donde se desarrollaba la luc/;Ja. 

la defensa -o sea el control militar 
del canal- , y su administración, con 
derecho a cobrar a todo bc!rco que lo 
utilice. En cambio, paga a Panamá 
una suma anual. 
El canal se terminó de construir en 
1914. 
Panamá trató repetidas veces de mo
dificar este tratado, sin que Estados 
Unidos aceptara. 
Lo que han firmado · ahora T ack y 
Kissinger es un compromiso de cam
biar el tratado. 

Estados Unidos y el Canal 

1903 -En esa época era presidente de 
Estados Unidos Theodore Roosvelt . 
Más tarde, en su autobiógraf ía, escri
bió: 
"Yo estaba listo , a recomendar al 
Congreso la ocupación inmediata del 
istmo en cualquier forma y proceder 
a excavar el canal". 
La independencia de Panamá y su 
aceptación de las condiciones nors 
teamericanas hicieron innecesaria esa 
ocupación. 

El canal es uno de los lugares más 
defendidos del mundo. Pensemos la 
importancia que tenía para Estados 
Unidos, por ejemplo en la segunda 
guerra mundial, cuando luchaba con
tra los japoneses en el Pacífico, y 
participaba en la guerra europea co
nectándose por el Atlántico. 

Son importantísimas sus defensas an
tiaéreas. Estados Unidos tiene bajo 
su control total la defensa del canal, 

1964 - En la zona del canal se izaba 
solamente la bandera norteameri
cana. 
Pimamá, que nunca había renunciado 
a su soberanía sobre esa franja de su 
territorio, reclamó una y otra vez 
ante el gobierno de Estados Unidos. 
El 9 de enero de 1964, en una 
escuela de la Zona del Canal, un 
grupo de estudiantes panameños in
tentó izar la bandera de su país. Los 
norteamericanos lo impidieron. Ante 
esto, el pueblo panameño se lanzó a 
saltar las alambradas que separan la 
Zona del Canal, llevando banderas 
panameñas de todos los tamaños; Las 
colocaron, a pesar de la intervención 
de la policía y el ejército de los 
Estados Unidos. Tres días de esta 
lucha desigual dieron como resultado 
21 panameños muertos y 341 heri
dos. 

' 
Las nuevas bases 

El acuerdo a que se ha llegado ahora 
explica cuáles serán las bases para un 
nuevo tratado. Según ellas: 
El tratado de 1903 será derogado. 
El nuevo tratado tendrá una dura~ 
ción determinada; nada de "perpe
tuidad". 
La jurisdicción de Estados Unidos en 
territorio panameño terminará pron
tamente. 
Panamá tendrá participación en los 
beneficios derivados del uso del ca
nal. Participará en su administración 
y defensa . 

~ 
El golpe de Estado, Caricatura del New 
York World publicada el 9 de noviembre de 
1903. El que desciende armado de palas, 
pistolas y bayonetas es el presidente 
Theodore Roosevelt. 
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Torriios en Buenos Aires 
En enero de este año nos visitó el 
General Torrijas, presidente de Pa
namá. Al final de su visita, él y el 
general Perón firmaron una decla
ración conjunta, o sea que enun
ciaron opiniones comunes. En esa 
declaración se señala la importan
cia de la unión latinoamericana, el 
apoyo argentino a los reclamos 
panameños sobre el canal y el 
apoyo panameño a nuestro recia-

Presidente Perón 

mo sobre las islas Malvinas. Esta es 
parte de esa declaración: 
Los dos presidentes "reafirman la 
volu ntad de empeñar sus esfuerzos 
para lograr una América Latina 
unida a fin de hacer efectiva la 
independencia económica y cultu
ral indispensables para la plena 
liberación de sus pueblos, y posi
bilitar así sus destinos de grande
za". 

Presidante Torrijas 

Declaraciones de-1 
Presidente Argentino 
En una reurnon con periodistas 
panameños, el presidente Perón 
declaró : 
"El Canal está en territorio pana
meño, y el hecho que se haya 
hecho una cesión en algún mo
mento anterior, puede ser cosa 
que responda al pasado histórico 
de Panamá. Pero las necesidades 
de Panamá en el presente no pue
den ser las mismas que hace un 
siglo. De modo que Panamá tiene 
todo el derecho de reclamc::r la 

soberanía absoluta y total del Ca
nal y disponer de él, porque es una 
parte ·de su territorio. Ya en el 
mundo las Naciones Unidas han 
dicho que todas las colonias deben 
ser liberadas lo no? ." 

Y después agregó : 
"Hay que proceder con honesti
dad, si Estados Unidos procede 
con honestidad tendrá que devol
ver el Canal sin absolutamente 
ninguna condición." 
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los chicos opinan: 
El Mundial de Fútbol 

La participación de nuestro país en el Campeonato Mundial de Fútbol de 
/ Munich nos pareció una excelente ocasión para escribir una nota sobre de

portes en nuestro diario, y pensamos que sería interesante tratar el tema 
en una charla con chicos. 

Invitamos para esta charla a Gustavo (12 años), Alejandro (13 años) y 
Miguel Angel (12 años). 

La conversación fue animada y franca. Del conjunto de lo dicho trans
!;!'ibimos estas observaciones y estos temas. 

Argentina 
e11 el M•nclial 

Miguel Angel: Argentina anduvo muy 
mal. Los jugad.ores no se conocían, 
no tenían esquema de juego. 
Alejandro: Pero la culpa no fue del 
D.T. solamente. Hubo fallas de los 
dirigentes y también de la organiza
ción. La selección había trabajado 
con Sívori bastante bien. No era una 
maravilla, pero se defendía, ganaba. 
Cap, no sabía nada de nuestro fút
bol y a Europa la c~nocía por fotos. 
Fue una locur_ii cambiar de D.T. tres 
meses antes del Mundial. 

Gustavo: Para mí son todos como 
Ayala, que dijo que jugaba porque le 
pagaban bien. No juegan por el 
país, por su camiseta, lo hacen sólo 
por el dinero. 

Alejandro: Es cierto, desde el mo
mento en que les pagan, nadie pue
de decir que juegan por su camise
ta. 
Gustavo: Los jugadores deberían 
ser amateurs como el equipo pola
co, que siendo amateur llegó al ter
cer puesto. 

Miguel Angel: ¡Se ve cada cosa! Pa
ra salir a la cancha pidieron no sé 
cuántos míllones. Cobran por cual
quier cosa; hasta por fotografiarse 
con una marca de botines o camise
tas. 

La venta 
deiugadores 

Alejandro: Nosotros formamos juga--

Campeonatos infantiles. 
El dos de mayo pasado comenzó 

la Inscripción para los Campeona
tos Infantiles "Evita" y Juveniles 
"Hombre Nuevo". La· iníciativa res
ponde al ejemplo de lo~ campeona
tos de fútbol infantil, que se orga
nizaron por primera vez en 1949. En 
aquella oportunidad participaron 
100.000 niños, de cuyas filas salie
ron jugadores que luego harían his
toria. Entre ellos recordamos a Sí-

vori, Maschio, Sanfilippo, Menéndez, 
Angelillo, y muchos otros que pa
searon por las canchas del mundo 
la inteligencia y la habilidad de 
nuestro fútbol. · 

Estamos seguros que estos cam
peonatos serán todo un éxito y es
peramos -ansiosos- que surjan 
de ellos los hombres capaces de 
llevar nuestro fútbol a la posición de 
avanzada que nunca debió dejar. 

dores para la exportación. Nos di
cen que cuestan muchos millones. 
En realidad, a los europeos, como 
tienen moneda más fuerte les par~ 
cen baratísimos; los compran por 
centavos. Los clubes sólo piensan 
en formar jugadores para venderlos; 
a veces los llevan a los mundiales 
para que demuestren lo que valen y 
después ponerlos en venta. El pro
blema del fútbol argentino no es só
lo deportivo. 

El deporte 
en la vida del país 

Miguel Angel: Hacer deporte para un 
país es muy importante. Hay que 
impulsarlo en las escu~las para for
mar jugadores desde chicos. 
Alejandro: Pero no como lo hacen 
ahora. En la escuela hacemos tres 
horas por semana. ¿Les parece que 
eso es hacer deporte? 
Miguel Angel: Es verdad. Cuando ju
gamos hacemos fútbol-sentado, que 
es divertido, pero de deporte no tie
ne nada. 
Alejandro: Y gimnasia hacemos cada 
muerte de obispo. Tendríamos que 
hacer mucho ,más que lo que hace
mos: piensen en las horas que nos 
pasamos sentados, sin movernos. 
El deporte es bueno para el cuerpo 
y para la mente; además, uno apren
de a manejarse en grupo. Es bueno 
también para el profesor, -porque de 
esa forma puede conocer mejor a 
los alumnos. Una cosa es verlos 
sentados, quietitos, y otra es obser
varlos en el grupo haciendo deporte. 

El1NNial 
ele 1978 

Gustavo: Además de la demostra
ción deportiva, el mundial hará que 
se conozcan en tocio el mundo las 
cosas bonitas de la Argentina, sus 
paisajes ... 
Miguel Angel: El gobierno ya empe
zó a organizarlo. Esperemos que la 
organización ra empiece y la termi
ne el mismo hombre. Que no se co
metan los errores de siempre. 

Los 
dirigentes: 

Miguel Angel: Mucho de lo que ocu
rre en el fútbol es culpa .de los diri-

gentes que se interesan más por - , 
la economía que por el deporte. 
Alejandro: Sí, siempre se están pe
leando por la conducción de los clu
bes, porque como se hace mucho 
dinero con el fútbol ellos quieren es-
tac cerca de la fuente de ese dine-
ro. Se olvidan de los motivos por 
los que fueron elegidos. 
Gustavo: Lo que pasa es que hay 
que cambiar la rpentalidad de los ju
gadores y de los dirigentes. Pero 
resulta difícil porque el deportista 
que tiene la cabeza en el dinero, ra
ramente cambia su manera de pen
sar. 
Alejandro: Lo ideal sería que el de
porte fuera todo amateur, .como en 
Polonia. Alli el · jugador es un traba
jador más. Aunque pienso que un ju
gador argentino, con tocio el dinero 
que gana, no está dispuesto a que 
se lo pase a amateur. El cambio 
hay que hacerlo de a poco. Es una 
lástima ta muerte del Presidente. , 
Perón ponía mucha atención en el 
deporte. El quería formar una juven
tud en el deporte, empezando desde 
abajo; tocia una generación de nue
vos deportistas. 

El futuro 
del deporte 

Miguel Angel: Yo pienso que estos 
prol}lemas nos deben ocupar a to
dos. En el deporte se verá si Argen
tina progresa y avanza corno todos 
deseamos. 

El deporte tiene su Ley Nacional 
En cumplimiento del impulso y el 

aliento que diera en vida el Gral. 
Perón a todas las actividades de
portivas, el Congreso aprobó el pa
sado mes de marzo la Ley del De
porte. La misma asegura la partici
pación activa del Estado Nacional 
en el fomento de la actividad depor
tiva en tocios los niveles. La ley es
tablece la necesidad de impulsar la 
creación de Centros deportivos en 

varias regiones del país. Con este 
cometido se crea un Fondo Nacio
nal del Deporte, con aportes de dis
tintas reparticiones, bajo la conduc
ción del Ministerio de Bienestar So
cial y el Ministerio de Educación. 

Saludamos la iniciativa, porque 
permitirá que nuestro pueblo cuente 
con mejores medios para la práctica 
deportiva. 
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