
Bo XXIX-N° 442-Tomo XXXI BVENOS AJllES, OCTVBIlE 31 DE 1909 Serle 2"-N° 62 

EL MONITOR DE LA EDUCACION eDMON 
6RGANO DEL CONSE.JO NACIONAL DE EDUCACI6N 

Prealdonto: Dr. D. JOSE M. RAMOS MEJiA 
VooaJea: Dr. D. RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS, Dr. D. JOSE B. ZUBIAUB 

Dr D. PASTOR LACASA, ,Prof. DELFiN JIJENA 
Seoretario: ALBERTO JULIAN MARTiNEZ 

DIRECTOR: ALBERTO JULIAN MARTINEZ, 

Esta revista no se t·esp01'lsabiliza por 1M 
doctrinas y opiniones que en sus articulos 
emitan s us co laboradores . 





Recuerdos de la infancia 

InfroduccI6n.-I. Mis prlmeros recuerdos.-II. Mis prime.os entusiasmos. III. MIs pri. 
meras lecdones.-IV. Mis primeras experienclas 

INT~ODUCCU)N 

Generalmente, sOlo se aplican a In. pedngogla m6todos de observaciOn y eXlleri· 
mentaci6n. Sin embargo, bien podia agregarse l!. ellos el m6todo introsllectivo de 
la autigna psicolog!a. El pedagogo ha de observarse entonces a. si mismo, ya 
en sus estados de conciellcia actunles, ya BegUn los recnerdos de su infn.ncia. 

Como tengo buena memoria para 10 que me in teresa recordar, he optado yo aqn! 
por el segundo de esos llrocedimientos. Trato en efecto de reconstrnir, y no ain cierto 
esfnerzo, los principales sentimientos 6 ideas de mis primeros anos, cada dla mita leja
nos, lay! en las loutananzas de II' vida. 

Procediendo con 10. mejor fe, qoiza basta con demasiada ingenuidad, traalado 
pnes al papel mis recnerdos intantiles. A pesar de que no me he dejado sugestionar 
por prejuicio 6 jnicio cient/fico alguno, esta Itplicaci6n del m6todo introspectivo me 
l/eva, como vern el lector, it comprobar una vez m!l.s 1110 ley fundamental de la evolu
ci6n, seg!\n 1110 cnal el desarrollo ontegen6tico reprodoce y comllendia el anterior des· 
arrollo fiJO!1"en6tico. 

C omprende In ley evidentemente dos partes: una biolOgica y otra que dir!a sociolO· 
gicn. La hiol6gica, tormulada por Fritz Millier y Haeckel, reMrese it las transform a
ciones de la vida intranterina; 1110 sociolOgicn, desenvuelta por Spencer, ill crecimiento 
de la vida extrmlterina. Esta segunda parte, ~ue es naturalmente la que trato en este 
breve estudio, puc de formulane as!: el desarrollo de 10. mentaUdad del nifio rememora 
socesivamente las diversos 6pocas de In bistoria. humana, partiendo del snlvajismo y 

10, barharie hasla Ia. llresente coltura. Tal ha sido Ia. ley general aociOlogica que en 
mi coso llarticlliar he podido confirmor una vez m~s. 

I 

MIS PRIMEROS RECUERDOS 

Como los demas hombres, he olvidado los meses 
que pase en la euna y en los brazos de mi madre. Mis 
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mas antiguos recuerdos se remontan a un vlaJe por 
agua, que debi realizar con los mios, de Buenos Aires 
al Rosario, cuando tenia cuatro 0 cinco anos de edad. 
Recuerdo en efecto que me cai de un vapor enorme, 
cuyo casco estaba pintado de negro, a las cristalinas 
undas del rio; una ballena monstruosa a vanzo hacia 
mi con sus fauces abiertas, e iba ya a tragarme, cuan· 
do me izaron des de el vapor, pesca.ndome con una 
red. 

Con tales detalles tengo grab ado en mi memoria 
este extravagante recuerdo-Ia impresi6n del frio del 
agua, mi terror, la rapidez con que fui pescado a 
tiempo,-que de nino hubiera jurado su verdad sobre 
los santos evangelios. Roy mismo me cuesta CO.l1Ven
cerme de su inexactitud. Y, evidentemente, no puede 
ser cierto: en el rio Parana no hay ballenas; las ba
llenas no se tragan a los ninos; mis padres me asegu· 
ran que nunca me he caido de un buque al agua; ade· 
mas, 5i ella ocurriera, no habria sido pescado con una 
ligera red ... 

~Sone yo la aventura? No podria decirlo. Proba
blemente, en aguel viaje, estando yo asomado a la 
borda del buque, para que me estuviera quieto, al· 
guien me dijo que me iba a caer al rio y me come
rian los peces... Tanto me impresiono la arnenaza, 
que aun la tengo presente, como si el hecho hubiera 
acaecido. Raceme esto pensar que nuestras reminis· 
cencias dimanan en puridad de otras anteriores; mas 
que de las sensaciones iniciales, nos acordamos de 
habernos acordado otras veces, de modo que un reo 
cuerdo no es mas que el ultimo de una 1arga serie de 
recuerdos repetidos y encadenados. Cuando se pierde 
un jalon de Ia serie, se borra el recuerdo y Ia memoria 
se extra via en la noche de la inconciencia ... 

Como la peripecia del viaje, todas mis primeras ano
ranzas son fantasticas. No se distingue en ellas la li
nea que separa 1a imaginacion de la realidad; 10 ficti· 
cio y 10 historico forman compacto y homogeneo con-



Recuerdos de la infancia 7 

j unto. A pesar de ser yo de complexion fuerte y sana, 
ei clima demasiado calido en verano y una sobreali
mentacion forzada produjeronme penosas digestiones. 
Asediabanme en tonces, durante la noche, horridas pe
sadillas, que aun recuerdo como heCJ10S veridicos y 
reales. Arafias gigantescas, velludas, de grandes ojos, 
como pulpos terrestres, se ocultaban en los rincones 
de mi dormitorio, para asaltarme y chuparme la san
gre en cuanto se apagara la luz. Una luna roja, que 
se veia como una gota de sangre, lejos, muy lejos, 
comenzaba a acercarse, agrandandose; mi cama huia 
girando vertiginosamente alrededor del aposento, por 
el suelo, el techo y las paredes; pero no podia esca
par porque las puertas estaban cerradas, y, en tanto, 
la luna roja ':5e me venia encima... Al fin estallaba, 
lanzando de su seno una lluvia de coludos diablillos 
con ojos de fuego y armados de tridentes, largas tena
zas, limas, garfios... jPara atormentarme, el infier
no se constituia en mi aposento! Otras veces, solo 
veia un diablo gigante, con alas de murcielago, en 
un paramo, a donde Ie iba a bus car mi angel de la 
guardia, para pelearle con su lanza de oro ... 

Llegue a creer que fuera ley indefectible el sofiar 
durante la noche con cuanto pensara durante el dia. 
Por eso me esforzaba en tener despierto, ideas agra· 
dables. jVano empefio! No faltaba nunca un criado 
que, para reprenderme por mis travesuras, me ame
nazara con cosas tan horripilantes como el Cuco y 
Mandinga. 

Cuando incomodaba, chillando 0 revolviendolo 
todo, anunciabaseme su presencia: • Mira que te vie
nen a buscar. .. , Y yo callaba repentinamente, que
dandome tranquilo, pues temia que se aparecieran y 
me llevasen a alguna cueva negra como el deposito 
domestico del carbon. Dabametambien a veces por ha
cerme el valiente y proseguir mi ocupacion favorita, la 
de molestar al projimo. Pero ya 10 hacia con mas pru
dencia, y no sin atisbar de reojo a \:ada instante. 
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EI Cuco era para mi un proteo omnipresente 
de variadisimas metamorfosis. Arana, pulpo, sapo, 
dragon, serpiente 0 tigre, su alma era siempre la mis
rna, jun alma implacable! Mandiga y sus diablillos 
me eran menos antipaticos; encontrabales mas hu
manos... Por otra parte, cuando se desmandaban~ 
presentabase mi vigilante angel de la guardia para 
llamarles al orden ... 

Sintiendo yo alto respeto por el angel y hondo 
miedo a los espiritus maleficos, a fin de propiciarme la 
buena voluntad del uno y aplacar las iras de los otros, 
tributabales dadivas y of rend as. Antes de acostarme 
solia dejarles sobre la chimenea, como sobre un altar 
barbaro, 10 que mas apreciaba y 10 unico que en rea
lidad poseia: golosinas y juguetes. M uchas veces des
aparecian mis presentes durante la noche; dioses y 
demonios deb ian haberlos recogido ... Pero yo abri· 
gaba mis dudas... Para salir de ellas, rocie una vez 
el cuarto de harina, despues de acostarme. A la 
siguiente manana vi, en efecto, estampadas sobre la 
harina huel1as que coincidian con los gruesos zapa
tos de la criada... Mas tarde comprobe que ella era 
quien tomaba mis dadivas y of rend as, para llevarse
las a sus chicos. Desde entonces renuncie a ofren
derlas a mis dioses y demonios. 

Mi travesura de ensuciar el pi so con harina mereci6 
severa reprimenda. Alguien llego a calificar el acto 
de cinconcebible tonteria). En verdad, mis actos 
parecian generalmente idiotas a los mayores... Es 
que yo tenia, como todos los ninos, un mundo a parte, 
mi mundo subjetivo y hermetico. Solo mi abuela sos
pechaba vagamente la logica oculta, la logica ilogica 
de mis pensamientos. Yo habfa renunciado a expli
carlos: nadie me comprendia y todos se burlaban 
de mt. 

Hallandome una vez algo enfermo en cama, me 
distraian extraordinariamente ciertos pequenos rui
dos que se escuchaban nitidos en el silencio del 
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aposento. Provenian de los ratones y lauchas 
que minaban la vieja casa de campo donde pa· 
sabamos el verano, contra cuya plaga resultaban im· 
potentes gatos y trampas. Yo oia a los animalejos 
pasearse sobre el cieloraso del techo y la tela que 
cubria las paredes, por entre los muebles, debajo del 
piso, en todas partes, y conversar, discutir, llorar, reir· 
se. Ocurriaseme que ten ian sus en seres y utiles, que 
abrian y cerraban baules, que se persignaban y oian 
misa, en fin, que vivian una vida de pequenos entes 
humanos. Con el oido atento, pasabame los dias de 
mi convalescencia espiando sus ruidos, siempre an· 
cioso de sorprender sus secretos y discreteos ... 

Gustabame observar, desde la cama, la franja que 
la luz del gas dibujaba sobre la pared de entrente. 
Veia desfilar por ella, como en inagotable cinta cine· 
matografica, siempre de izquierda a derecha, rigidas 
figuras de viejas con nariz de pico de loro, gatos ne· 
gros arrebujados, hombres con caras de bestias fero
ces, no se que raros y terribles geroglificos y arabes· 
cos... Gustabame igualmente, al despertar, el alegre 
espectacu]o del chorro de sol que entraba por una reno 
dija del postigo entreabierto. Las miriadas de cor
pusculos suspendidos y fiotantes en el aire, antoja. 
banseme horn brecitos diminutos, horn brecitos del 
tamano de un grano de anis 6 de un grano de polvo, 
que subian y bajaban, y bajaban y subian, ya de pie, 
ya de costado, y mas a menudo con las abiertas pier
Tlas para arriba y para abajo la luminosa r.abecita y 
los brazos tendidos. 

Entre las absurdas ideas que me preocupaban en 
aquellos tiempos, la mas absurd a-hoy 10 reconozco 
-era la que me habia forjado sobre Paris, la ciudad 
de PariS, la capital de Francia, ni mas ni menos. Re· 
presentabamela como un dilatado plantio de repollos. 
Tan fuertemente se asociaron esas dos ideas de la ciu· 
dad y la legumbre en mi espiritu que, ahora mismo, 
cuando se me habla de Paris, pienso en un monumen· 
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tal repollo, y cuando como repollo, aunque sea en la 
Chukrut mas alemana, suelo acordarme de Paris ... 

Ello es que, cada vez que nacia un nuevo hermani
to 6 algun primito nuevo, de cia me mi abuela que me 10 
habian c traido de Paris). Por otra parte, una criada me 
habia informado que los chicos se sacaban de los re· 
pollos; yo mismo habia visto pintado en la pared de 
una botica un anuncio, donde se representaba un recien 
nacido mofletudo sentado adentro de un repollo y ten· 
diendo al mundo sus inocentes bracecitos ... Luego, con 
la mejor 16gica, si los chicos venian todos de Paris y 
nacian cada cual de su repollo, ~que podia ser Paris, 
sino un populoso plantio de rep olIos? 

Estas estramb6ticas asociaciones de ideas que se tra
ban s6lidamente en la infancia de ciertos espiritus, 
pueden tal vez servir mas tarde para explicar inaudi· 
tas expresiones literarias y hasta actos il6gicos en la 
vida. Pierdese muchas veces el origen de tales aso
ciaciones, y s610 queda y persiste el remanente ... 
Asi, un polio asado y fiambre envuelto en un papel 
me sugiere siempre la idea de un largo viaje en ferro· 
carril. ~Por que? Yo mismo no sabria decido a ciencia 
cierta, aunque supongo que sea por haber visto llevar 
ese comestible en tales viajes. A otros, un domin6 ce
leste les evoca la idea de un asesinato, un perro cojo la 
de una bailarina, un lech6n asado la de un retablo, 
un lirio la de una guerra internacional, un hombre 
narig6n la de una farmacia, en fin, cada cual tiene en 
su alma las mas disparatas asociaciones de ideas ... EI 
mejor modo de explicarlas seria, sin duda, escudrinar 
en los recuerdos de la infancia. 
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II 

MIS PRIMEROS ENTUSIASMOS 

Mi pasion eran los cuentos. Prefiriendolos a los 
juguetes, a los dulces, a los mismos paseos, amabalos 
de todos los generos. Los de hadas 0 fantasticos me 
cautivaban; los realistas, de hombres y mujeres, 
como siempre habia en ellos rob os, incendios, asesi· 
natos, me conmovian y arrancaban dulces lagrimas; 
los de animales-sobre todo el de Cochanchito, aquel 
lechonchillo tan mal educado, -me hacian reir hasta 
desternillarme y provocar ciertas inoportunidades fi· 
siologicas .... 

En la noche, en la manana, en la tarde, el dia ente· 
ro pedia que me contaran cuentos y mas cuentos, a 
rni abuela, a mi madre, a las criadas, a todo el mundo. 
Apenas concluyera uno, suplicaba: C jOtro, otro 
cuento!, Agotado su repertorio, mi abuela se defen· 
dia. Ya no sabia mas; todos me los habia contado ... 
«jNo importa, cuentame alguno de nuevo! ... jCuen· 
tame otra vez el de la Cenicientah 

Cansada de tanto repetirlo, abreviabalo en algun 
pasaje mi abuela: « ... Entonces la Cenicienta, al salir 
del salon, perdio el zapatito de crista!... , Yo protes· 
taba: «Noes asi, abuelita ... Entoncesla Cenicienta, sali6 
escapada del baile, y, al bajar la escalinata del palacio, 
perdio su zapatico de cristal. .. -Si 10 sabes mejor que 
yo, preguntabame la buena senora, ~para que quieres 
que te 10 cuente? ... , Pero yo respondia, convencido: 
«Cuanto mas 10 se, mas me gusta oirlo.) Y era cier
to; satisfecho el vulgar deseo de la curiosidad que 
provocase la trama la primera que escuchara el cuen· 
to, y, conociendo adem as mejor sus personajes y epi. 
sodios, en adelante, su repetici6n me producia un pIa. 
cer estetico mas alto y puro. 

Harta de repetirse, glosaba mi abuela en ocasio· 
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nes, con ligeras variantes, los viejos cuentos. Pero yo, 
am ante de la correccion y la exactitud, corregiala 
tarn bien en tales casos: «Eso es el cuento de Alibabd 
con otros nom bees y mal contado. jCuentamelo bien, 
abuelita, y con los nombres verdaderos!, No habia, 
pues, mas escapatoria que propinarme el cuento co
mo 10 pedia, sin variar ni omitir detalle. 

Terminada una narraci6n sobre todo cuando ha
blara mi madre, era yo aficionadisimo a improvi
sarle una continuacion insolita. e Y sucedio, de
cia mi madre, que la Bella Durmiente se caso con 
el principe Amable. Fueron muy felices, tuvieron 
muchos hijos, y, si no han muerto, viven aun., En 
el mismo tono de cuentista, continuaba yo: e Y asi 
fue como la Bella Durmiente en el Bosque se cas6 
con el principe Amable, y tuvieron dos hijos. El 
mayor era lin do como el sol y bueno como Dios; el 
segundo era malo como el Diablo y picado de virue
las ... , 

Siendo yo el primogenito, eso olia a inmodes
tia, y. mi madre enmendabame la plana: eEl hijo 
segundo era lindo como el sol y muy bueno; pero no 
como Dios, porque nadie puede serlo tanto. En cam
bio, el hijo mayor era bastante malito y picado de 
viruelas, pues no se habia dejado vacunar. .. , Al oir
la, estallaba yo indignadisimo: e jYo me he dejado 
vacunar!, Y mi madre concluia, sonriendo: «jTon
tuelo! iAcaso me refiero a ti? ~N 0 estabamos en 
que todo era un cuento?, 

Mis cuentos eran siempre abominables. Mezclaba 
sin el menor sentido artistico 10 sublime y 10 grotes
co. eBabia una vez una senora, de cia, que estaba ha· 
ciendo dulce de guindas. Su hijito metio la mano en 
la olla, saco un punado de dulce, y se 10 trago, ca-
1iente y con los carozos. Como se iba a enfermar, 
la madre se enojo tanto que Ie pego en la cara con 
el cucharon que Ie servia para revolver el dulce, y 
Ie saco un 010. El ojo del hijito cayo en la olla, y la 
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madre, sin fijarse, siguio revolviendo, revolviendo ... 
Cuando estuvo el dulce en punto, sirvio un poco en . 
un platito y se 10 lIevo a 1a abuela del nino, para 
que 10 probara. La abuela, que se estaba cortando un 
vestido con una tijera grandisima, fue a probar el 
dulce, y se encontro con el ojo del nieto entre las guin
das; 10 conocio porque era mas claro. Furiosa enton
ces con la madre, para castigarla por 10 que habia 
hec~o, con su tijera grandisima Ie corto las dos 
oreJas. , 

Mi madre desaprobaba. Yo no debia decir tales 
disparates. Ninguna senora en el mundo sacaba los 
ojos a los hijos chicos 0 cortaba las orejas a las hijas 
grandes ... C jTontuela! prorrumpia yo. ~Acaso 10 digo 
por ti? jLos cuentos son cuentos!, 

Cuando yo pretendia contar esos cuentos a mis 
padres, tanto me rectificaban, que acaba por embro
llarme y desistir. Los criados, aunque nada rectifi
casen, me dejaban hablar, joh ignorancia del vulgo! 
sin escucharme. Menos aun me entendian los chicos 
de mi edad. Decididamente, mi literatura no tenia pu
blico ... 

Por suerte habia en casa dos hermanitos menores, 
uno de tres y otro de cuatro anos, que me parecieron 
mandados hacer de medida para escuchar mis cuentos. 
Con regalos de trompos y bolitas trataba yo de pro
piciarme sus oidos. Pero sucedia que, apenas menta
ra el f ogro» de hocico de cerdo y los c chiquitos des
tripados», avanzando hacia ellos con los ojos revuel
tos, la trompa estirada y los punos amenazadores, 
los hermanitos se desganitaban pidiendo auxilio .... 
Acudiendo a sus gritos, prohibiame mi madre severa
mente volverles a contar cuentos, so pena de darme 
un as palmadas no recuerdo bien don de ... 

Sin saber ya como dar gusto a mis exigencias, ex· 
haustos los recuerdos de sus lecturas, mi madre me 
obsequio una tarde, adaptandolo a mi caletre, con el 
argumento de Fausto, su opera favorita. Al vuelo 
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atrape yo, que a eso Ie correspondia music a, y, sin 
escuchar observaciones, corri al piano a improvisarla. 
Mi procedimiento era por demas sen cillo. Acompa
naba las partes dulces y tristes (<<Margarita era una 
rubia preciosa ... »), insinuando una tenue melodia con 
un dedo en las teclas negras de los altos. Pero, en 
los pasajes fuertes y terribles (<<se Ie apareci6 el 
Diablo al viejo Fausto ... »), golpeaba despiadadamen
te en los bajos con las manos, con la cabeza, con 
los pie~, y si~tiendo no poseer dos cabezas, diez ma
nos, clen pIes ... 

Mi padre, que estudiaba un expediente en el cuarto 
contiguo, acudi6 al estrepito, con la pluma en la ma
no. Sac6me de un brazo y cerr6 de golpe el martiri
zado instrumento. Yo me senti mortalmente triste. 
Habia decidido que cuando fuera grande · mi ocupa
ci6n seria escribir cuentos, y, acaso, ponerles musi· 
ca ... jY he aqui que indubitablemente se demostraba 
mi incapacidad para tan dificil profesi6n! 2No serfa 
mejor que me dedicara a algo mas facil y positivo, 
por ejemplo, a confitero? ... 

De tanta desilusi6n me compensaron algunas nue· 
vas aficiones. Entusiasmabame el desfile de tropas, 
marchando los soldados en filas tan simetricas que 
parecfan de juguete, al son del tambor y del cIarin. 
Segun se habia dicho, ellos desafiaban al enemigo y 
defendian la patria. Yo les admiraba de todo cora
z6n, aunque tam bien les temia. En mi alma infantil 
yo temia todo 10 que admiraba, no concibiendo otra 
forma de admiraci6n que aquella que se impusiera por 
la fuerza ... 

Jamas olvidare un bata1l6n que pas6 una vez por 
la puerta de mi casa; oficiales y soldados me miraban 
cenudos al pasar, amenazandome con sus sables y ba
yonetas... 2C6mo pudo ocurrirseme semejante cosa? 
Probablemente la criada, pretendiendo yocorrer detras 
de la tropa, me dijo: «Mira como te miran; si te mue
ves, te van a matar.) Y yo, jpobre de mi! aterrado mi· 
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re, si, como me mira ban, temiendo fueran a matarme 
de un momento a otro ... 

Despues de los militares, impresionabanme los cu
ras. No ~e donde vi desfilar los chicos de un seminario, 
en larguisimas hileras, de dos en dos y de menor a rna· 
yor. Eran santos de nacimiento; nacian con su sotana 
como la tortuga con su caparazon, y el curita y la so
tana crecian con el tiempo, hasta no caber ya en la 
tierra e irse derechamente al cielo. 

Era yo entonces, no solo credulo, sino creyente y 
hasta devoto. Mi madre, apenas me acostaba, haciame 
rezar mis oracione~ : un Padre Nuestro, una Salve, un 
Credo, un Bendito. Ella las recitaba en voz alta sen
tada junto a mi lecho; yo repetia docilmente sus pala· 
bras. Pero es el caso que solia distraerme y repetir 
sin parar mientes en 10 que decia; cuando mi madre 
me anunciaba que habiamos terminado, pareciame 
que aun nos faltaba una oracion, general mente el Cre
do 0 la Salve. Y, como yo queria rezarlo todo, para 
que el buen Dios premiara al dia siguiente mis fervo
res, habia que comenzar de nuevo. Esto se hacia 
demasiado largo y fastidioso para mi madre, quien, 
a fin de evitarlo, deciame: cEs preciso que te fijes 
en 10 que rezas; si no, de nada te valdra.» Tanto me 
impresiono esta advertencia, que aun no he podido 
olvidarla. Para que en el dia siguiente to do estuviera 
bien y que yo fuese bueno-creia yo entonces que a 
los buenos les iba siempre bien,-ponia los cinco sen
tidos en mis oraciones, tratando de no distraerme ni 
un instante. 

Aun afios mas tarde, cuando estudiaba en el cole
gio, acordabame en vispera de los examenes de las 
recomendaciones de mi madre. Rezaba al acostarme, 
si no con todo fervor, por 10 menos con gran atencion. 
iNo habia que distraerse en el curso del Credo ola 
Salve, pensando en alguna posible pregunta sobre los 
angulos poliedros 6 los verbos irregulares! Y cuando, 
a pesar de mi voluntad, me distraia en mis oraciones, 
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recordabalo al despertarme el dia siguiente y me le
vanta,ba de mal humor, seguro de que tendria mala 
suerte en los examenes. 

SoHan darme de muy nino agudas crisis de santi
dad. 'O'n buen dia resolviame a no pecar mas en la vi
da, para merecer en mis sienes el nimbo de los san
tos despues de la muerte. Sonaba en la dulce paz del 
anacoreta y proyectaba construir una ermita en el 
arriate del patio. Pero no tenia temperamento para 
lIevar a cabo la resolucion; ya entonces era inquieto, 
de espiritu curio so y movedizo. Como ahora, go
zando de cabal salud, no podia pasar un segundo sin 
ocuparme de algo. Solo que, en vez de ocuparme en 
escribir libros y estudiar arduos problemas sociales, 
entonces rni actividad interna no tenia otras rnanifes
taciones que continuas travesuras. Todo 10 rompia 
para ver 10 que hubiera adentro. Todo 10 ensuciaba 
para construir casitas de barro, 0 buques de carton, 0 
bien algun mecanismo raro, que suponia ingenioso. 
Gustabame pelearme con los demas-chicos 0 gran
des-para ver como se enojaban y que me decian ... En 
una palabra, habiame hecho un chico insoportable 
entre las cuatro paredes de una casa de ciudad. 

III 

MIS PRIMERAS LECCIONES 

Habiendome hecho un chico insoportable en la 
casa, por librarse de rnt siquiera durante algunas horas 
del dia, resolvios€; mandarme a la escuela. No tenia 
aun edad de aprender, pero se suponia que ya la tu
viera de estarme sujeto. jTanto valdria querer suje
tar el agua del arroyo 0 las cabras del monte!. .. 

Decidieronse rnis padres con ocasion de un des
graciado acontecimiento de rni vida. Cornia yo 
siempre con una nifiera en la (mesa de los chicos,) 
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y pensaba, naturalmente, que la c mesa de de los 
grandes" donde me estaba vedado comer, er~ ,un 
perpetuo banquete de dioses; alli todos los manjares 
.serian mieles y ambrosias... Admitioseme una vez 
-en ella-joh gloria!-a \:ausa de mi reiterada insis
tencia. Habia visitas, gente de la familia, que apo
yaron mis pretensiones. 

Al principio aquello marcho bien; todos estaban 
·encantados con mi juicio; pero ella fue que alguien me 
. dio a beber dos dedos de vino... Como tantos otros, 
·en el vino encontre mi perdicion. Sintiendome animo
so comence a charlar hasta por los codos, y, para dar 
mas relieve a no se que historia escuchada en la co
·cina, repeti, sin conocer su verdadera acepcion, dos 0 
tres palabras que aprendiera de un criado... jMal
ditas palabras! jEran los mas soeces y obcenos jura
mentos! Avergonce a mis padres, avergonce a las 
'visitas, avergonce al criado de quien las aprendiera 
y que entonces servia la mesa, me avergonce yo 
mismo, todos nos avergonzamos ... El epilogo de tan 
triste aventura, muy digna de ella, colma mis desgra
cias: me mandaron a la escuela. 

Como no habia entonces jardines de infantes, apli
·coseme alli la antigua disciplina escolar. Ingrese pues 
en una clase de alumnos bastante mayo res y mas ade
lantaditos que yo, y, en verdad, que no se necesitaba 
mucho para ello. Mi unica obligacion era pasarme 
el dia entero sentado en el pupitre, sin hacer nada, 
absolutamente nada. jNo concebia yo mayor suplicio! 

Mi principal entretenimiento en las primeras lec
ciones, tan prematuramente empezadas, fue con
templar los mapas zoologicos que colgaban en las 
paredes, rebosantes de animales curiosos, y escuchar 

~las escalas que una nina tocaba el dia entero, en el 
piano. Esas escalas eran, ya breves y ligeras como 
revoloteos de mariposas; ya largas y unidas como las 
ondas del marj ora alegres como una carcajada; ora 
tristes como un lamentu; a veces divergentes 0 con-

2 
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vergentes, como los ojos de un bizco; en ciertos mo
mentos, pesadas como pasos de gigantes; en otros, 
vibrantes como el huracan... jCuantas escalas! jQue 
digital acrobatismo! ... 

Pero pronto me canse de las figuras de los mapas y 
las escalas del piano, tratando entonces de compren· 
der las explicaciones de la 'monitora •. jNo era ello
tan facil, no! Aquella buena senorita tenia el don de-
hacer obscuras las cosas mas claras. Yo creo que • 
nadie, ni los mas grandes y aprovechados del curso, 
Ie comprendfan una palabra. Sin embargo, cuando
preguntaba: ,~Han comprendido ustedes?, todos con· 
testabamos a voz en cuello: ,Sf, senorita .• Lo decfa· 
mos as! para halagarla, por hacer ruido, y sobretodo-
para que se callara. Su voz era aspera, mon6tona, 
siempre igual, y hablaba, hablaba, hablaba, como una 
maquina, como un fonografo, como un torbellino~ 
Tenia cuerda para to do el dia,-~que?-para toda la 
vida. Y, ademas, tenia ojos en los cuatro lados de la 
cabeza, porque todo 10 veia, todo ... jNi un alfiler se
movia en la clase sin que 10 viera! 

Gustaba aquelJa monitora de una disciplina mili
tar, acaso porque solo asi podfamos tener alguna. Con 
sus dientes salidos, como de caballo, vociferaba- jsin 
quedar jamas ronca!-a la menor de nuestras inco· 
rrecciones. Poniame yo a dibujar con una tiza so·· 
bre el banco, y ella me reprendia: 'Juan, no ensucie
usted el banco.' Cazaba yo una mosca ... 'Juan, no ca· 
ce usted moscas.' Hablaba yo media palabra a mi~ 
vecinos ... 'Juan, callese usted,. Tocabales entonces, 
con las manos 0 con los pies, para distraerme y dis
traerles ... 'Juan, estese usted quieto., Alzaba el dedo 
para que se me permitiera salir de clase ... 'Juan, baje 
usted el dedo; hace apenas cinco minutos que estuvo 
usted afuera ... -Pero, sefiorita, solia yo replicar, muy 
sinceramente; tengo necesidad ... Me ha hecho mal el 
almuerzo y me parece que voy a lanzarlo ... -jNo es. 
cierto!-Sf, senorita ... -jPues si tiene usted tantas ne-
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cesidades, hagalas sin salir de la c1ase, en un rin
can! ... , Confieso que entonces, mas de una vez senti
me tentado de llevar a cabo una barrabasada en algllll 
rinc6n de la clase, as! ensefiaba a la sefiorita a ser 
mas condescendiente; pero la sola idea que me daba 
verguenza ... jBien sabia la sefiorita que yo era un 
muchachuelo bien criado, incapaz de obedecer al pie 
de la letra su escandalosa y perfida indicaci6n! 

Tanto me desagradabala escuela que, para retardar 
la hora de mi llegada, habia descubierto que era de 
peor gusto y aun de mal augurio pisar en las jun
turas de las baldosas al caminar por la acera. Andaba 
por la calle a saltos si las baldosas eran grandes, en 
puntillas si eran pequefias, y, como a cada paso tenia 
que meditar para saber d6nde podia poner el pie, ha
cia en media hora un trayecto de diez minutos. Cuan~ 
do el sirviente gallego que me llevaba a la escuela 
protestaba energicamente contra mi desesperante len
titud, yo Ie exponia mi doctrina sobre c6mo debia 
an dar por la calle una persona que se respetara, invi
tandole a que adoptase el tambien mi sistema. Lejos 
de ello) movia ella cabeza, como apiadado por mi 
falta de seso ... Y, para que no fuera a quejarse al 
volver a casa, empleaba yo a favor de mi tesis la 
dialectica mas sutil y especiosa ... jEra inutil! Aquel 
hombre, sordo a mis razones, pisaba sin remordimien
to con sus anchas patazas hasta dos y tres junturas a 
la vez ... 

Exasperado, solia yo vengarme diciendole que era 
demasiado bruto para comprender los refinamientos 
de la alta cultura y, rematando mis cunclusiones, Ie 
preguntaba: «~Sabes tll cual es el animal mas pareci
do al hombre?, En su dialecto cerril, el me respondia 
indefectiblemente: «Non se, neno (1). , Y yo indefec
tiblemente afiadia: «jYa te dije que era el galle
go!... Y la prueba esta en que todavia no has llegado 

(1) (.No se, uiiio." 
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tu a comprender como anda la gente distinguida por 
las calles de las ciudades civilizadas.- Tua nai, teu 
pai ... (2) objetabame el famulo. A 10 cual yo in
terrumpia: cMi papa y mi mama andan general
mente en coche. Cuando van a pie, ten por seguro que 
antes se dejarian matar que pisar en las junturas de 
las baldosas, como los gallegos. J 

A veces, para no ir a la escuela, recurria al extremo 
de suponerme enfermo; quejabame de horribles dolo
res en la cabeza, en el corazon, en el vientre, en la gar
ganta, por doquiera. Pero en casa tenian un remedio 
infalible para sanarlo todo: el aceite de castor, di
suelto en jugo de naranja ... Tal repugnancia tome yo 
al odioso brebaje que, no bien me 10 ofrecian, cura
ba como por ensalmo y me marchaba resign ado a mis 
dases. Aun ahora no puedo pasar la naranjada, pues 
me parece sentirle el gusto del dasico purgante y 
sufrir ya los retortijones de las visceras. 

Si nada me gustaba menos que las dases, nada 
me gustaba mas que los dias de lluvia, no solo porque 
no iba a la escuela, sino tambien porque la lluvia te
nia para mi especial encanto. Pasabame esos dias, 
por sorprendente excepcion, las horas muertas viendo 
correr el agua... Es que, segun me habia informado 
la hija de la cocinera, en las burbujas que producian 
al caer las gotas de lluvia, se formaban c espiritus, . 
No sabia yo muy bien que era eso de cespiritus.; pero 
me agradaba intensamente verlos nacer y estallar 
como bombas de jabon. ~De donde venian? ~A donde 
iban? .. jMisterio, y era precisamente ese vago mis
terio 10 que para mi constituia, despues de dejarme sin 
escuela, el indecible encanto de la lluvia! 

Era yo 10 que se llama un chico cpregunt6n •. Aun
que nada comprendia, y tal vez por 10 mismo, que
ria saberlo todo. Demostrabame in fatigable en la ar
dua tarea de pre gun tar indefinidamente el porque y 

(2) . TIl madre, ttl padre ... » 
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el como de todas Jas cosas habidas y por haber, dichas 
y: calladas, verdaderas y falsas ... Hartos de contestar 
aquellos a quienes ponia en apuros con mis preguntas, 
acababan por impacientarse y reprenderme, exc1a
mando desesperados: 'jCallate, pregunton! Los chicos 
no deben estar interrogando siempre a sus mayores .• 

EI iracundo tono con que se me reprendiera asi al
guna vez, haciame pensar que eso de ser 'pregunton j 
debia constituir gravisimo delito. Por ello deje de 
cuestionar a mis mayores, aprovechando su leccion 
de urbanidad. Pero sucedio que una tarde refiia en la 
escuela con otro chico porque, habiendome el pro
puesto cambiar un cortaplumas que traia por unos se
llos del J apon que yo Hevaba, pretendio al fin que
darse con los sellos (jdeIJapon!) y el cortaplumas ... 

Como tenia yo muy desarrollado el sentimiento de 
la justicia distributiva, tan grande abuso me indigno, 
y me indigno a punto de que, antes de pasar a las vias 
de hecho, agote mi vocabulario de recriminaciones ... 
La ultima que se me ocurrio fue gritar al chico del 
cortaplumas: 'jPregunt6n, pregunton! ... , Creia inju
riarle tan terriblemente como si Ie Hamara (infame, 
asesino, jorobado 0 mujercita., 

Oyome la monitora, quien, despues de poner paz 
entre los principes cristianos, no pudo menos de inte
rrogarme, pensativa '~Que te ha preguntado ese pi
caro?, Yo me alcede hombros y repuse: ,~Ami?Nada. 
Por preguntarme a mi yo no Ie diTia pregunton. Es 
que pregunta a sus mayores ... , Estupefacta, pidiome 
la ;~ sefiorita que me explicara, y, como no era tonta, 
acabo por comprender el origen del significado deni
grante que atribuia yo al termino ... Despues de reirse 
a ~carcajadas de mi, no sabiendo hasta que punto era 
yo incomodo cuando me daba por querer saberlo to
do, riose tam bien de 'mis mayores , ; suponia que por 
ignorancia dejaban de responder a mis preguntas ... 
Sospechando yo la suposicion, aunque no Ie diese 
entero credito, desde ese instante comence a dudar de 
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la sabiduria humana ... AS] me inicie, por la malicia 
de una monitora burlona, en las vacilaciones de la 
critica y del escepticismo, que luego habian de conver
tirse en el tormento y-~por que no decirlo?-tam
bien en la felicidad de mi vida de rata de archivos 
y bibliotecas. 

Cuando fue pedida la mana de una nina de mi fa
milia, yo afirme con toda soltura que habia yisto 
fa conmovedora escena, metido debajo del sofa de la 
sala. Muy correcto, de frac y guante blanco, arrodi
llado ante su prometida, el novio Ie besaba la mano, 
llevandose la suya al pecho en apasionadisima acti
tud; ella, de descote y con flores en el cabello, bajaba 
su adorable cabeza, abrumada de felicidad. En eso, 
como un ventarr6n, entraba la madre ... Y yo contaba 
la patetica escena hasta en sus menores detalles, con 
gran des risas de los circunstantes y vi va protesta de 
los aludidos... jTodo era imaginacion! jLas cos as, 
naturalmente, habian pas ado de muy distinta mane
ra! jYo no habia visto nada!. .. 

Indignado, el novio me echaba en cara mis menti
ras. ,Si este chico no se corrige, exclamaba, se hara 
ahorcar., Para mi, el era quien faltaba a la verdad, 
y su hipocresia me hacia llorar de rabia. 'jYo men
tir!. .. jY 0, hacerme ahorcar!. .. , Lo cierto es que yo, 
no siendo mentiroso ni bromista, creia en mi historia 
con la mejor fe del mundo. ~C6mo se me habia ocu
rrido? ~La habfa sonado?.. Pienso ahora que me 
fue todo sugerido por algun cuadro romantico ... 

Nome disgustaba, ademas-Io confieso,-el hacer 
rabiar un poco al novio. En el fondo de mi coraz6n 
yo Ie abominaba; el hecho es que me atormentaban 
los celos. Y no seguramente porque quislera casarme 
con la nina, que no me llevaba mas que veinte anos 
de edad, sino porque comprendia que su nuevo amor 
iba a robarme buena parte de sus mimos y caricias. 
Mis celos, pues, eran como las de un perrillo faldero. 

Casados los novios, fueron a pasar la luna de miel 
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-en un pueblito de campo. Invitaronme al poco tiempo 
para que les acompanara algunos dias. Y a la quinta 
me llevo una criada, tomando, por equivocacion 0 
por economia, a pesar de mis protestas de caballero, 
boletos de segunda clase en el ferrocarril. Pero el 
campo me hizo olvidar pronto el mal rato del viaje. 

Libre como el aire, discurria en la quinta el dia en
tero inventando travesuras. Una manana llegue a 
fabricar una pasta con harina, azucar, perejil, nuez 
moscada, canela, argamasa 0 masilla, y no se que 
mas ingredientes. Amasadas y cortadas las delicio· 
sas tortitas, puselas en el homo, a hurtadillas del co
einero, que era un hombre feroz, y tanto, que a veces 
sospechaba en el un ogro ... 

Desastrosos fueron los resultados de mi ensayo 
·eulinario. Quemose la pasta, descompusose el homo, 
apes to la cocina, enfadose el cocinero, y todos nos 
-quedamos aquella manana sin almorzar. Mi nuevo 
pariente politico me corrio por toda la quinta para 
castigarme. Huyendole, me tire de barriga en un 
charco de barro caldeado por el sol. Sacome de alli 
el jardinero, y, por orden del patron, me sumergio en 
una pileta de agua fria. .. Decidido yo a no mostrar 
la menor debilidad ante mi anfitrion y enemigo, tra
gue mis Jagrihlas en silencio. jQueria ser valiente y 
fuerte en la desgracia! 

Mas tarde lleve mis quejas a la recien casada. Su 
marido era un cobarde, aprovechandose de mi ninez 
para castigarme; cuando yo fuera grande, compraria 
una pistola y Ie mataria... ~Como podia ella querer 
a semejante hombre?.. Y, para explicar las torturas 
sufridas y conmoverla, dijele que habia pasado «por 
todos los calores del infierno y todos los frios del 
cielo) ... Tanta gracia hizo mi frase a la joven senora, 
que me pregunto capciosamente: «~y que te gustaba 
mas, el infierno 0 el cielo?) Quede yo un rato sus
penso, respondiendo al cabo: «Mucho me gustaria 
viajar en ferrocarril, yen primera clase, natural mente, 
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por el cielo y el infierno... Pero, para vivir, me gusta 
mas la Tierra.) Asi 10 creia; gustabame sin duda 
mas vivir en esa quinta, junto a aquella madrecita 
mimosa y bien vestida, bajo los durazneros en flor. 

Sin embargo, yo era entonces absolutamente inca
paz de sentir verdaderos afectos. Egoista como un sal
vaje, no pensaba mas que en mi mismo. La noticia de
la muerte de mi abuela me dej6 tan fresco. Veia 110-
rar a las personas mayores, y eso, en el primer mo
mento me pareci6 ridiculo y s6lo me hizo reir. Des
pues pense que llorar era 10 indica do en tales ca
sos, puesto que todos 110raban. Trate asi de afli
girme, recordando el carino de la buena e inteli
gente senora; yo habia sido su predilecto, e Ia creia 
en mi capacidad y esperaba de mi gran des cosas ..• 
Como buen chico, bien habia conocido yo su de
bilidad y bien habia tratado de aprovecharla, sacan
dole a mansalva caramelos, juguetes y paseos ... 
Ahora se moria Ia pobre, iY yo, sin una Iagrima! 
jQue verguenza! Decididamente, yo debia de ser
malo ... iMuy pronto aprendi despues, ah, muy pronto, 
a lIorar la muerte de las personas queridas! jPor que 
no habfa conservado el dulce egoismo de Ia in
fancia!. .. 

IV 

MIS PRIMERAS EXPERIENCIAS 

De aquella epoca, cuando empezaba a usar de mi 
raz6n, data mi primer experimento que diria cientifi
co. En el arriate de casa plante cascaras de huevo 
y un mech6n de cabellos. Temeroso de Ia burla de 
mis semejantes, cuidaba y regaba en secreto diaria
mente mi siembra; pense cosechar poll os y quiza se
res humanos. No se c6mo una tia entrometida des
cubri6 mis afanes, y la familia enter a se burl6 de mi 
candidez. S610 mi padre me defendi6; a mi edad,. 
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Ia experiencia, aunque harto imperfecta, revelaba 
cierta observacion de Ia naturaleza y la voluntad de 
descubrir sus mas reconditos eniO'mas. 

Para consolarme del ruidoso fracaso de mi silen
cioso ensayo, trate de hacerme mas hombre. E1 
mejor recurso para ello era indudablemente aprender 
a silbar, jY a silbar aprendi, con gran esfuerzo! De
sean do ejercitarme en tan dificil arte y lucir mi nue
vo conocimiento, silbaba desde que me despertaba 
hasta que me dormia, y aun no estoy muy seguro de 
que no silbara sonando. jPero los hombres son injus
tos! jDespues de haberme impuIsado por ese rumbo, 
aunque indirectamente, al burlarse de mis pasadas 
candideces, ahora no me dejaban demostrarles que 
era todo un hombre, y, so color de que les aturdia, 
prohibieronme hasta el inocente desahogo del silbido! 

Entre otras muchas prohibiciones que pesaban so
bre mi importante persona, una habia que me morti
ficaba singularmente: la de comprar pasteles al 'ne
gro pastelero,. Este negro pastelero pasaba todos 
los domingos y dias de fiesta por la puerta de casa t 

con un gran cesta chata cubierta por un lienzo blan
co sobre la cabeza, pregonando asi su mercaderia: 
• jPasteles calientes, que queman los dientes!, Vendfa, 
en efecto, un os pasteles de masa rellenos de carne y 
cubiertos de azucar, canela y grajea; no concebia yo 
que existiera en el mundo nada mas exquisito. Sin em
bargo, en la (mesa de los chicos, se nos servian diaria
mente cosas que mi madre reputaba mucho mejores, y 
yo me negaba a comerlas; a veces habia que obIi
garme a que me alimentara. ~Por que codiciaba 
tanto los pasteles del negro? Entonces yo no 10 sabia; 
desgraciadamente- ahora 10 se muy bien: eran (fruta 
del cercano ajeno" eran (fruta prohibida,... jCmin. 
tas veces despues, en la vida, he debido privarme de 
satisfacer mis imposibles deseos, diciendome: (Pa
ciencia, son los pasteles del negro! ... ' 

Creese generalmente que la infancia es una edad 
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siempre feliz. Lejos de ello, los nifi03, sobre todo los 
que se crian en las ciudades, tienen tambien sus preo
cupaciones y sufren sus disgustos. Su mayor placer 
es sin duda la libertad, y raras veces, jay! pueden dis
frutarla. Viven un poco como pajarillos enjaulados. 
Ademas, habiendo sido todo hecho de medida para 
los mayores, ell os se sienten algo amilanados por las 
desproporciones del medio. De ahi esa aspiraci6n la 
mas intima, la mas constante, en todo nino: c Cuando 
yo sea grande ... ~ 

N unca senti yo mas ardientemente ese des eo de 
crecer que cuando comence a ir a la escuela. No veia 
el momento en que terminase aquel odioso ano de 
mis prim.eras dases, mis primeros experimentos 
y mis primeros silbidos. Al fin llegaron las 
vacaciones, y, afortunadamente, nos fuimos al 
campo. La quinta era una verdadera chacra, con 
alamedas, montes de arboles frutales y potreros; 
en el fondo, a cierta distancia de la casa, habia una 
laguna. Correteando de la manana a la noche con 
mis hermanos men ores y la numerosa chiquilinada 
del quintero, en busca de nidos, de frutas, de insectos 
raros y de cuanto Dios creo, sentiamonos felices. 

Atraia sobre todos los encantos de la villegia
tura, la lagunilla del fondo, tal vez porque nos estaba 
prohibido ir aHa... No obstante la prohibici6n, un buen 
dia resolvimos explorarla. Fuimonos prosecionalmen· 
te llevando en hombros una mesita baja de nuestro 
particular uso; la lanzariamos al agua y ella seria 
nuestro buque. 

Por el camino, el chico menor del quintero 
comi6 una frutita roja. A nosotros se nos habia di

cho que esa frutita era veneno y se llamaba crevienta
caballos~. Si hacia reventar a los caballos, tambien 
haria reventar a los ninos; luego, el chico del quinte
ro estallaria en cualquier momento como una bomba 
de dinamita... Esto nos alarm6 y aconjog6 honda
mente. jHabia que salvar a la pobre criatura! 



Recuerdos de ta infancia 27 

Para sal varla, el recurso era hacerle vomitar la 
terrible frutita. Depositando la mesa en el suelo, con 
las patas para arriba, pusimonos manos a la obra. 
Dimos a beber al chico un gran vaso de agua sucia, 
y alguien Ie metio los dedos a Ia boca, otro Ie pega
ba en el pecho, yo en Ia espalda. Con todo, no lIe· 
go a vomitar el paciente, y aun perdio la paciencia, 
defendiendose a puntapies y manotones. Rubo que 
soltarle; si reventaba, se llevaba su merecido. 

Llegamos al charco y botamos la mesa al agua, 
no sin haberle puesto en las patas un lienzo que ha
da de vela y una pequena bandera azul y blanca. 
Antes de embarcarnos discutimos un momento sobre 
si admitiriamos 0 no a bordo al chico que debia re
ventar. Alguien hacia presente los peligros de una 
reventada en plena navegacion, sobre aquel buque 
tan pequeno; pero el chico insistia en que eso de re
ventar 0 no, era de su exclusiva cuenta, y por su empe
no en acompanarnos Ie admitimos. Si reventaba, peor 
para el. En todo caso, el accidente haria mas emo
-cion ante la atrevida exploracion. 

Embarcamonos pues los cuatro 6 cinco chicueIos, 
y la mesa, la picara mesa, apesar de su vela y su ban· 
dera, Iejos de lanzarse hacia alta mar, empantanose 
en Ia orilla ... jY no hubo medio de volverla a sacar a 
Hote. Tuvimos que abandonarla alIi, como resto 
del horroroso naufragio, para el respeto y Ia admi· 
racion de las futuras generaciones. 

De hombre, he vuelto alguna vez a aquella quinta, 
donde yacen tantos dulces recuerdos de mi infancia. 
Heme sorprendido ahora de su tamano real. Todo 10 
que entonces me parecia enorme, gigantesco, incon
mensurable, resultame ahora de regulares propor
-ciones. Evidentemente, yo no tenia de nino, sentido 
de la medida; y por cierto que 10 sabia y que siem
pre me preocupaba est a incognita .. ~En que distin
guian los hombres a los petizos de los caballos? A 
mi todos los petizos, salvo algun poney del tamano de 
un perro, me parecian caballos ... 
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Tampoco distinguia yo 10 que era bello de 10 que 
era feo. Mi padre encontraba fea a la institutriz; mi 
madre, en cambio, Ie encontraba demasiado bonita ..• 
~Era bonita? ~Era fea? .. Considerando yo iguales a to
das las mujeres, no podia comprender cuando y co
mo era una mujer fea 0 bonita... jOjala no hubiera 
llegado jamas a comprenderlo! 

Lo que comprendi, y creo que demasiado pronto, 
es la relatividad de las proporciones universales. Fue 
ello mi primera idea verdaderamente filosofica. J amas 
olvidare los antecedentes y las circunstancias del des
cubrimiento. En la sala de mi casa habia un piano 
perpendicular, de regulares proporciones, mas bien 
pequeno. Para mi era un monstruo cuaternario. 
Gustabame observar como mi madre, con sus blancas 
manos, 10 dominaba, arracandole armoniosos cantos. 
A escondidas, yo mismo, encaramandome en el ban
quillo, hallaba grato solaz en atormentarlo, gol
peandole feroz en sus innumeros dientes blancos y 
negros, para que se enfadase y rugiese ... En fin, yo 
no concebia que en el mundo entero existiese un 
monstruo semejante-tan grande, tan negro, tan man
so y con tanta dentadura,-como el piano de la sala 
de mi casa. Y he aqui que una vez voy con mi madre 
a un almacen de musica, y yeo pianos en profusion, y 
mayores, hasta mucho mayores, como los lIamados 
de media cola y de cola entera, .. 

Cuando volvi a casa, mi primera diligencia fue co
rrer a la sala aver el piano. Me parecio ahora tan 
pequeno, que no pude menos de hacer una mueca de 
desden, y hasta ensaye salivar por el colmillo, como 
10 habia vis to hacer a un compadrito en la calle. 
jEste era mi piano! Vamos, entonces, las cosas nos 
parecian gran des cuando las comparabamos con 
otras mas pequenas, y vice versa; las cos as solo se 
apreciaban por comparaci6n... Luego, pense que 
si todos y todo, de repente, nos volviamos al mismo· 
tiempo tan pequenos como un mosquito 0 tan gran-
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-des como una montana, no advertiriamos el cambio; 
nos creeriamos siempre del mismo tamano... En 
-conclusion, nada es grande ni es chico en s1. jUna 
gota de agua puede llenar el mundo, el mundo cabe 
en una gota de agua! 

... Tales son los principales recuerdos de mi in
fancia. Nada les he puesto, nada les ha quitado.
Pues bien, esos recuerdos, ahora, cuando los evoco, 
-tno compendian y reproducen, paso a paso, la histo
ria de los pueblos, el origen de toda cultura, la natu
ral evolucion del pensamiento humano a traves de las 
edades? ... En mi vida, como en la historia, la leyen
da, donde no se distingue 10 real de 10 fantastico y 
todo se amalgam a en la mente impresionable, repre· 
sent a los tiempos remotos y salvajes. De un vago 
fetiquismo, de la adoracion de los juguetes y las go
losinas, se pasa a un verdadero politeismo, a la 
vision y el sentimiento de dioses, de demonios y de 
heroes, zoomorfos y antropomorfos. Viene entonces 
el culto de 10 militar y 10 religioso, el respeto al sol
dado y el amor al sacerdote. Luego se forma 
una nocion mas elevada de la divinidad, pasan
do del politeismo al monoteismo, a la creencia de un 
solo Dios todopoderoso, al cual se dirigen, no ya 
of rend as, mas bien suplicas y plegarias. Perdiendose 
poco a poco el egoismo originario, adquierense 
en esa epoca los primeros sentimientos altruistas. Se
guimos adelante, y se inician, torpe y groseramente, 
experimentos cientificos que no pueden conducir mas 
que a falsas generalizaciones; el espiritu de observa
cion substituye poco a poco a la poetica fantasia de 
la ignorancia, la critica a la credulidad. De ahi 
nace, por ultimo, el pensamiento filosofico, y con el 
la verdadera ciencia, la que iba yo a aprender mas 
tarde en el colegio ... 

Rase dicho que cia humanidad es como un hombre 
que nunc a muere y siempre aprende,. Podria igual
mente decirse que el hombre crece y se forma como la 
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humanidad. La humanidad es como el desarrollo so
cial de un hombre; un hombre es como la sintesis 
individual de la humanidad. Todos estamos en. 
cada cual, cada cual esta en todos. He ahi 10 que he 
confirm ado invocando los recuerdos de mi niiiez, iY, 
en verdad, que al rememorarlos no he perdido mt 
tiempo! 

C. O. BUNGE. 

Buenos Aires, Octubre de 1909. 



Urquiza y su obra civilizadora 

(Del Iibl'o URQUIZA Y LA OAeA DEL ACUERDO) 

Las fundadas observaciones que hicimos en nues
tro articulo anterior a una sanci6n de la Camara de 
Diputados, por la cual se manda expropiar la cas a del 
Acuerdo de San Nicolas, para convertirla en una bi
blioteca publica con el nombre de ,Sarmiento" no 
han caido en el vacio. 

En ese articulo, que ha reproducido la mayor parte 
de los organos de la prensa de Entre Rios y varios'de 
la provincia de Buenos Aires, demostrarnos docurnen
talrnente la [alta de equidad y de criterio historico 
con que se resolvio quitar el nornbre del general Ur
quiza, autor del pensamiento del Acuerdo, para subs
tituirlo por el de Sarmiento, quien no solamente no 
tuvo participacion en aquel acto, sino que 10 cornba
tio, como puede verse en los tomos XVI y XVII de~sus 
obras (1). 

Tal designacion resulta, pues, un verdadero con
trasentido, que desnaturaliza un acontecimiento de 
nuestros orfgenes institucionales. Asi parece haberlo 
entendido la cornision de instrucci6n publica del Se
nado, a donde paso el proyecto en revision, y la cual 
acaba de despacharlo estableciendo'que la biblioteca, 

(1) Con!. La cMnpaila ell el ejfl'cito g1"ande, y la Uni6n Nacional. 
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en vez de , Sarmiento" se denomine del (Acuerdo 
de San Nicolas" mas en consonancia, sin duda, con 
el hecho historico que se quiere conmemorar. 

Pensamos, sin embargo, que el nombre de Urquiza, 
-consignado en el proyecto originario, es el que mejor 
responde al prop6sito de justiciera reivindicaci6n que 
la idea entrana, des de que las bases del acuerdo no 
son mas que el preambulo de un acto de mayor trans
·cendencia, la constitucion sancionada un ano des
pues bajo los auspicios del gobernante que asi cum
plia su patriotica pro mesa, a que hizo honor hasta 
despues del desastre de Pavon, como 10 comprueba 
la correspondencia cambiada con el general Mitre, 
que. publica La Nacion, en estos momentos. 

La afirmacion de que su nombre al frente de una 
biblioteca podia resultar un epigrama, es inocua y 
·carece de fundamento, como se demostro record an do 
que era el fundador del Colegio del Uruguay, cono
cido por una no muy jactanciosa antonomasia, con 
la denominacion del (Colegio hist6rico, ... 

Ese solo hecho es suficiente para evidenciar su 
obra civilizadora, aparte de muchas otras iniciativas 
en favor de la educaci6n popular, que consigna el re
gistro oficial de la provincia y el de la nacion. 

El ano 26, siendo diputado a la legislatura de En
tre Rios, por su indicacion se mando contratar maes
tros para la ensenanza, y construir un edificio en cada 
villa y pueblos de la provincia para establecer el sis
tema Lancaster (1), 

Pero es a partir de su exaltacion al poder en 1841 
que empieza su obra fecunda en pro de la educaci6n, 
desparramando escuelas en todo el territorio de su 
mando, donde la obligacion escolar era estrictamente 
cum pI ida con medidas severas que los comandantes 
militares hacian efectivas arreando a la escuela a los 
muchachos vagabundos y cerriles. 

(1) Reeopilaei6n de las leyes y deeretos, tomo II, pi!.g. 186. 
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Oigamos 10 que nos cuenta Sarmiento en 1851, so
bre esta caracterisca tan peculiar de su idiosincracia 
educativa: 

eEl general Urquiza emprendio la organizacion de 
la instruccion publica, contando para ello con esca
sos recursos; puso un maestro de escuela en cada lu
gar habitado, con racion abundante de carne para 
una familia y un salario modico, pero suficiente para 
vivir; con esa base hizo compulsoria la educacion de 
los ninos, aplicando castigos como en Prusia a los 
padres negligentes. .. Aquellos alumnos cuyas fami
lias estan destituidas de todo recurso, son destin ados 
por el gobierno a diversos oficios, distribuyendolos 
en los talleres de artesanos como aprendices, bajo 
condiciones arregladas por la ley. (1). 

As! 10 reconoce, tam bien, categoricamente, el men
saje del Poder Ejecutivo Nacional del 20 de Septiem
bre de 1907, que lleva la firma de un constituciona
lista como Manuel Augusto Montes de Oca- nieto de 
Florencio Varela, el martir de la tirania-y en el cual 
se leen palabras de alta justicia como las siguientes: 

c ••• La gratitud publica levantara en la ciudad 
del Parana un monumento en honor del Capitan ge
neral Justo Jose de Urquiza. Piensa el Poder Ejecu
tivo que es un deber del gobierno contribuir al home
naje tributado a ilustres argentinos acreedores a la 
consideraci6n y al respeto de sus conciudadanos, y 
piensa que el general Urquiza tiene un triple titulo 
para merecerlos: su tenaz campana contra la igno
rancia, revel ada en la fundacion de numerosas escue
las y del ya clasico colegio del Uruguay; su defensa 
de la causa libertadora, terminada en los campos de 
Caseros; su accion para llegar a la organizacion del 
pais, que tradujo en el memorable congreso de Santa 
Fe y la Constitucion j urada el lode Ma yo de 1853. (2) . 

(1) Conr. s"a America, 1° de Abril de 18)1, tOIllO VI, pl!.g. ;~ 2. 

('2) Cont. Diario de sesinnes de La Camara (Ie Dllwtado.~ de la nacio/l, 1907 . 
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Otro ministro de la nacion, comentador de nuestra 
Constitucion, el doctor Joaquin V. Gonzalez, repre
sentando al gobierno en el acto de la colocacion de la 
piedra fundamental de la estatua del general Urquiza, 
en el Parana, e118 de Octubre de 1901, ha dicho con 
la autoridad indiscutida de su amplio e ilustrado es
piritu, refiriendose al momento historico que siguio a 
la victoria de Caseros: 

_ • _ c Desaparecen entonces las fronteras de los par
tidos tradicionales, borradas por una desgracia co
mun , y la noble alma del vencedor de Caseros, exal
tada por la victoria, sigue proclamando en sus mani
fiestos, discursos y mensajes, con invariable conse
cuencia, los generosos sentimientos del perdon y 
olvido para los extravios pasados, de la fraternidad 
y union de todos los argentinos en la tarea comun de 
la organizacion nacional , y en sus votos porque no 
volviesen la anarquia y los rencores, reavivados en 
nuevas contiendas, a forjar otra era de sangre y de 
negacion de todas las libertades. Hagamos justicia, 
en nombre de la posteridad, y despues de medio si
glo de aquellos sucesos, al heroe de la cruzada liber
tadora y al politico de la reconstruccie'>n institucio
nal; veamoslo en los gran des momentos, alli donde 
se desvanece el detalle para que surja la nota gigan
tesca del gran ito sobre el fondo azul del horizonte; 
en el Paso del Diamante a la cabeza de veintidos mil 
soldados; en la batalla de Caseros, envuelto en la es
pesa humarada del combate, mientras el tirano huye, 
como todos los tiranos, solo y abandonado, hacia un 
refugio extranjero; en la reunion de los gobernado
res y en la asamblea del primer congreso constitucio
naJ, confirmando las promesas de la espada, y exhor
tando al cumplimiento leal de la carta de May o 
proclamada a costa de tanta sangre y tantos sacrifi 
cios (1). 

(1) J. 'Y. GOl'ZALE7.. Idea!es !I Caract~·es p("g. 1M. 
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Oigamos aun a otro escritor porteno, que no puede 
ser tachado de parcial por su confesada filiaci6n un i
taria, porque lleva en sus venas la brava sangre de 
uno de los iniciadores de la Revoluci6n del Sud del ano 
1839, y del ayudante de campo del general Lavalle 
durante su campana contra Rosas en las provincias de 
La Rioja, Tucuman y C6rdoba,-al doctor Jose Maria 
Ramos Mejia, un alto y simpatico cerebro, quien estu
diando la personalidad de Urquiza se expresa en es
tos terminos: 

c ••• La fuerza moral de Urquiza, despues de Ca
seros, esta tam bien en el discreto y genial empleo de 
las mismas artes de inhibici6n pasional: en esa vigo
rosa disimulaci6n del antiguo caudillo a la vieja 
usanza rosina. De la lucha de la moderna con la vie
ja estructura, es que nace el libertador y el organi
zador de la naci6n. Las dos parecen equilibrarse 
bajo el imperio de la voluntad, prestando la vieja a 
la nueva personalidad que resulta, el calor y la tena
cidad bravia del vencedor de Vences y Pago Largo. 
Circulando en nuevos cauces parecio dar vigores inu
sitados a la voluntad que impuso la relativa tem
planza de sus determinaciones posteriores, la conven
cida tolerancia por los hechos consumados que, en 
tan aiticas y solemnes circunstancias, fue la mas te
cunda inspiracion de su instinto politico. En la con
servaci6n de esta disciplina moral esta su gran pecu
liaridad psicol6gica, porque dominada la bestia, por 
tan ferrea inhibici6n, el gran pensamiento de la nacio
nalidad pudo libremente tomar su sereno vuelo ... Es, 
pues, en esa transformaci6n moral, que el ocult6 cui 
d"dosamente y que trabajaba su espiritu mucho tiem
po antes del tratado de Alcaraz, que esta su induda
ble grandeza (1) • 

Pero se arguy6 que el nombre de Sarmiento era el 

(1) JO~E M. RAMO~ MEJiA, L os s1.nulado1·es del l a/erdo en las luchas por la perso
nali dad y la vida, pag. 156. 
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mas adecuado, por ser autor de libros, por mas que 
el hecho que alIi va a perpetuarse, solo se refiere a las 
iniciativas de la organizaci6n nacional, de que Ur
quiza fue autor, y si bien es cierto que no escribio 
libras, en cambio estimulo hasta con su peculio pro
pio la produccion intelectual, y bajo su patrocinio y 
con la ayuda eficaz de la administracion publica que 
presidio se publicaron muchas obras notables que nos 
hicieron conocer en el extranjero honrosamente. 

Asi Alberdi publicaba en 1852 sus celebradas Ba
ses, que sirvieron de programa para dictar la ley cons
titutiva que nos rije. 

M. de Belmar escribia en el Parana- utilizando 
los estudios publicados en la prensa por de Moussy, 
Brugnes y Castellanos, sobre la colonizacion del Rio 
de la Plata-y los condensa en su importante libra 
Les provinces de la Confederation Argentine, editado 
en Paris en 1856. 

Con identico proposito y con un programa mas 
amplio, el ge6grafo y militar belga Alfredo Du 
Graty- jefe del regimiento Estrella, la [amosa escolta 
de Urquiza-daba a luz La Confederation Argentine, 
con importantes noticias historicas, geograficas y da
tos sobre el comercio y la industria del pais. 

Dos arios despues aparecia tambien en Paris una 
obra que no ha sido superada en su genera: la Des
cription geograPhique et statistique de la Confedera
tion Argentine, del sabio Martin de Moussy, en tres 
volumenes y un atlas. 

El publicista don Carlos Calvo imprime en 1862 su 
Colecci6n de tratados, convenciones, capitulaciones y 
armisticios de los paises de America Latina, desde el 
golfo de Mejico hasta el Cabo de Homos, en diez 
volumenes; los Anales de la Revoluci6n, en cinco 
volumenes; la traducci6n de la His to ria del Derecho 
de gentes en Europa y America, pm Wheaton, en dos 
volumenes y Una pdgina de Derecho Internacional, 
en un volumen. 
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Tomas J. Hutchinson, consul britanico en el Rosa
rio, exploraba el Rio Salado y escribia sus Cartas de 
Sud America al Diario de Liverpool, lIamando la 
atencion, ademas de la colorida descripcion topogra
fica y de costumbres del pais, el estudio que dedica 
al cultivo del algodon, la cria de las ovejas y la inmi
gracion. Esas cartas se publicaron despues en Lon
dres bajo el titulo de Buenos Ail'es and Argentine 
gleanings, y fueron traducidas por Luis V. Varela, 
en 1866. 

A estas obras debemos agregar la traduccion cas
tellana dellibro escrito en ingles por Woodbine Pa
rish: Buenos Aires y las provincias del Rio de la 
Plata, hecha por Justo Maeso en 1852 con retratos, 
not as y apuntes, en dos volumenes, pues, aunque el 
traductor no 10 dice, conocemos el dato por referen
cias de hombres de aquella epoca y nos consta que 
Urquiza tenia en su palacio de San Jose muchos ejem
plares de esa obra junto con las de Alberdi, Belmar, 
Moussy, Calvo y Du Graty, con los cuales obsequiaba 
Ii sus amigos. Por 10 demas, el gobierno de la Con
federacion se suscribio a la obra, reconociendo su uti
lidad, para repartirIa en los establecimientos de edu
cacion, segun 10 consigna un decreto del ano 1854. 

La Revista del Parand-fundada por el doctor Vi
cente G. Quesada, a la que mucha ayuda presto el 
gobierno de Entre Rios- abria la era de los estudios 
historicos sobre los origenes y fundacion de pueblos 
de la Republica, la descripcion frsica, las costumbres, 
las cronicas y memorias de la epoca colonial, la guerra 
de la Independencia y la lucha civil; continuada en 
epocas posteriores por la Revista de Buenos Aires y 
la Revista del Rio de fa Plata, siempre con el mismo 
editor argentino, el benemerito don Carlos Casavalle, 
a quien tanto debe la bibliografia nacional. 

Finalmente, el doctor Vicente Fidel Lopez lanzaba 
en 1871 a la circulacion intelectual su notable y ori
ginal estudio sobre la lengua, la religi6n y la historia 
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de las razas arianas del Peru, que desperto la r.uriosi
dad de los sabios europeos, por ser uno de los prime
ros trabajos consagrados a rastrear el remoto origen 
filologico en los pueblos aborigenes de la America del 
Sur. 

Al frente del prefacio se lee est a honrosa declara
cion firm ada por el autor: c Sin el apoyo que me ha 
prestado mi amigo el general Urquiza, yo no habria 
logrado vencer los grandes inconvenientes que me 
ofrecia la publicacion de un libro de este genero . (1) . 

Manana cuando se forme la futura biblioteca en esa 
cas a del acuerdo, deberan ocupar una seccion espe
cial en sus anaqueles todas esas obras-ya raras de 
nuestra bibliografia-porque sirven para senalar 
las etapas de la gran jornada que venimos realizando, 
y hacen honor al gobernante que amo la escuela y 
ellibro y estimulo eficazmente la produccion mental, 
como si hubiera querido dar asi publico desmentido 
a los que aun siguen creyendo que era un caudillo ca
si analfabeto, indigno de que su nombre se ostente 
en el frontis de una biblioteca. . . 

Y los ex alumnos del colegio del Uruguay-que 
son legion-deben contribuir igualmente con sus pro
ducciones a la creacion de esa biblioteca, para de
mostrar 10 que aprendieron en las austeras aulas de 
aquella vieja casa educacional, que es alto exponen
te de la obra civilizadora del vencedor de la tirania 
y del fundador de la organizacion nacional. 

MARTINI ... NO LEGUIZAMON. 

(1) VICENTE FIDEL LOPRZ, Z,es ,'aces aryellnes dli P b'ou Paris, A, l!'ranck, 1871 
1 vol., in . SO , 



Evolucion de la escuela primaria argentina 

La escuela primaria ha sido en las vleJas ~ocieda
des europeas la obra de las democracias invasoras; la 
base educacional de esas sociedades fue la universi
dad, limitada en sus beneficios a la clase de los elegi. 
dos, dentro de cuyo cerebro debfa encerrarse, como 
en anfora segura, los secretos del saber. 

Como un derivado del claustro doctoral y coeta
neo con las reformas liberales de las instituciones po
liticas, surgieron mas tarde los liceos y gimna. 
sios, transaccion de la monarquia academic a con las 
exigencias de democracias embrionarias, pero im· 
pregnadas en un inconsciente igualitarismo intelec
tual. 

El gimnasio y el liceo, salidos de aquella reaccion, 
fueron por mucho tiempo satelites de la universidad y 
no sirvieron sino como fuente donde esta reclutaba 
sus elegidos. 

Arma de los centralismos y de las absorciones, las 
viejas universidades europeas, salvo excepcion con
tada, sirvieron las tendencias imperialistas. Asi, en 
Francia centraliz{) Napoleon, por el decreto de lOde 
Marzo de 1806 que hizo dictar el cuerpo legislativo, 
bajo el nombre de Universidad Imperial, la ensei'ian
za de la educacion publica en to do el Imperio. 

El oleaje impulsivo de las ideas democraticas fijo 
luego en sus mas altas mareas la conquista de la 
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escuela primaria, cuya perfecta organizacion no han 
realizado las naciones mas adelantadas. En Francia, 
por ejemplo, las clases elementales de los liceos se 
confunden con las escuelas elementales public as, en 
programas y metodos, salvo algun pequeno detalle 
sin importancia; 10 que las diferencia netamente es el 
canlcter gratuito de las escuelas prim arias, frente ala 
ensefianza remunerada de los liceos. 

La existencia en los liceos de una escuela primaria 
retribuida, parece contraria al principio de la gratui
dad de la ensefianza primaria; y consecuente con la 
log-ica de las leyes escolares, deberia suprimirse la 
division elemental de los establecimientos secundarios 
del Estado 0 decretarse la gratuidad de sus cursos. 

Esto es razonable, pero segun afirma Rabier, la 
anexion de una division primaria elemental a los 
establecimientos secundarios, es necesaria para ase
gurar el reclutamiento de la poblacion escolar se
cundaria y porque las familias no admiten todavia 
el principio de la igualdad absoluta en la educacion 
publica, 10 cual justifica el mantenimiento de un pago 
escolar en la division elemental de los liceos. 

Como se ve por este ejemplo, el progreso de las 
ideas democraticas tiene aun su obra a realizar en 
materia de ensefianza primaria, en nuestra maestra la 
vieja Europa. 

La evolucion ha sido, pues, de la universidad a la 
escuela primaria: las instituciones politicas infiItra
ron la universidad del ambiente democratico y esta, 
paulatinamente, fue ensanchando sus horizontes a las 
almas y a las inteligencias. 

Entre nosotros, la evolucion fue inversa; la escue
la primaria es planta indigena nacida en el suelo de
mocratico, labrado por el brazo de los fundadores de 
nuestra nacionalidad. 

Los ensayos mismos de organizacion universitaria 
del coloniaje no superan a los de organizacion de la 
escuela primaria y puede agregarse que los mismos 
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claustros universitarios de la colonia estaban impreg
nados de un ambiente democnHico que favorecio el 
progreso de las ideas politicas; no es a venturado sefialar 
el espiritu de la demo era cia cristiana como el origen 
de ese fenomeno que no se observa en las universida
des del viejo mundo, ya que las disciplinas de la uni
versidad virreynal estaban confiadas a religiosos. 

En efecto, las escuelas primarias fundadas bajo la 
inspiracion y por la iniciativa de Vertiz, marcan un 
impulso decisivo en el campo de la ensefianza prima
ria, cuyos resultados sobre la cultura de la incipiente 
sociedad de entonces son tan considerables como la 
obra de los claustros universitarios. 

La escuela de los conventos religiosos, nacida del 
sentimiento humanitario, \lena en su hora una mision 
que origin ada en el coloniaje se prolonga por mucho 
tiempo en nuestra vida nacional, como resorte princi
pal sino exclusivo de la publica ensefianza. 

Si la fundacion y sostenimiento de esas escuelas se 
debieron muchas veces, ya en tiempos de la colonia, a 
inspiraciones de filantropos de la escuela, Sll regimen 
y disciplina se entregaron sistematicamente a religio
sos, unicos profesionales, ala sazon, del arte de en
sefiar. 

Fray Fernando hizo una fundacion teologal que el 
tiempo se encarg6 de seclllarizar; nada extrano, pues, 
que los maestros de la celebre universidad invistieran 
el caracter sacerdotal; pero conviene hacer notar, por
que exterioriza peculiaridades de un momento histo
rico, que 10 propio ocurre con fundaciones cuyo ob
jetivo era distinto. 

Asi, el Colegio de Monserrat, fundado por el Dr. 
Ignacio Duarte, natural de Cordoba del Tucuman, en 
1685 segun unos, en 1686 segun otros, y en 1695 si
guiendo otras opiniones, fue colocado en manos de 
los P. P . de la Compania de Jesus, a quienes el fun
dador otorgo 20.000 pesos con que se hiciera renta 
para sustentar y dar carrera a seis alumnos pobres y 
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costear los maestros de ellos y de los otros alumnos; 
a la muerte del fundador todos sus bienes pasaron a 
propiedad de la escuela. 

Vale la pen a conocer en sus detalles el Colegio de 
Monserrat, porque su fisonomia como centro de cu]
tura ofrece puntos de observaci6n dignos de remarcar, 
vinculados a los caracteres de las generaciones que 
en el se modelaron. 

La fundaci6n, visitada de antemano por el doctor 
Duarte y los padres, se concedi6 por Real Cedula de 
15 de J unio de 1585, expedida a solicitud del padre 
Diego Francisco Altamirano. Hicieronse en su vir
tud las primeras diligencias en C6rdoba, enviando 
testimonio de ella al Consejo de Indias para su apro
baci6n. Fueron aprobadas por Cedula Real de 25 de 
Octubre de 1589, con condici6n de que ajustase el 
fundador con los jesuitas la renta que deseaba mientras 
retenia, segun expres6, el usufructo de los 20 mil pe
sos; que se adoptaran, en 10 posible, las constitucio
nes del colegio de San Luis de Quito, y que sobre to 
do informase la audiencia de Charcas. Hacense nue 
vas diligencias que se enviaron a la Audiencia; y el 
presidente de ella, por auto de 3 de Mayo de 1692, de
clara no poderse aplicar las constituciones del colegio 
de San Luis de Quito sino las del colegio de San Mar
tin de Lima, pues Monserrat no era Seminario Conci
liar, y con este cambio se abriese en seguida por 
no dilatar mas el bien publico, pero a condici6n de 
alcanzar luego la confirmaci6n del Rey. La apertura 
se verific6 el 10 de Abril de 1695 con gran fiesta, y 
la confirmaci6n vino en Cedula Real de 2 de Diciem
bre de 171 6. 

MOllserrat fio era establecimiento de ensefianza sino 
internado de educaci6n, cuyos alumnos asistian di::t
riamente para la ensefianza a oir las lecciones de la 
Universidad, que estaba en edificio separado, como 
10 hacia otro colegio que entonces habia en C6rdoba 
y se llamaba Colegio de Loreto 6 Colegio del Rey, y 10 
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hacen hoy gran numero de colegios en Roma. 
No era exclusivamente para alumnos de carrera 

eclesiastica, pero esta habia sido la intencion principal 
del fundador, y la mayor parte de los alumnos la see 
guian. Su patrona era Nuestra Senora de Monserrat 
yel colegio estaba bajo el patronato real; esta es la 
causa de sus dos titulos de Real Colegio de Nuestra 
Senora de Monserrat. Los alumnos usaban beca pur
purea 0 encarnada con un escudo pendiente de ella, 
hecho de plata y con el grabado de las armas reales, 
y prestaban juramento de defender la Inmaculada 
Concepcion. 

Habia en el colegio el mayor orden y disciplina, 
sin dureza; se hacian lecturas durante la mesa en la 
que unos servian a los otros por turno; tenian oracio
nes y practicas espirituales obligatoria~ y usabase, co
mo entonces era. costumbre en todos los colegios y en 
la Universidad, el azote para castigo. No se ensefiaba 
equitacion porque alIi entonces todos eran ginetes. El 
dean Funes (Ensayo libro III capitulo IX) se lamenta 
de que no se ensenase baile, esgrima y natacion, pee 
ro no advierte que esos ramos estaban en contradic
cion con la indole del establecimiento fundado para 
jovenes que en su mayor parte debian seguir carrera 
eclesiastica. 

El colegio fue un dique a la inmoralidad de la 
juventud, la cual era ya tan grande entonces, que 
un observador muy advertido del siglo XVIII ha
bia expresado el temor de ver perdidas moral y aun 
fisicamente estas regiones. 

En la Universidad no habia cursos de lenguas vi
vas, porque en ninguna parte era entonces costllm
bre estudiarlas. Tampoco se ensenab3.n en cursos 
separados la Historia y la Geografia, pero se ense
fiaba 10 oportuno de elIas al explicar los historiadores 
clasicos y sobre todo se ensefiaba a estudiar bien y 
s61idamente, con 10 cual se adquiria despues a fondo 
cualquier conocimiento util, como se vi6 en el mismo 
dean Funes, alumno de aquel colegio. 

--------------~--~----~-~ 
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Empez6se el ano 1695 con los seis alumnos gratui
tos; pusose una pensi6n de cien pesos anuales (que 
en 1767 eran 110 pesos) para los alumnos que qui
sieran pertenecer por su cuenta al colegio y antes 
de 1774 di6 fundaci6n el rector del colegio Maximo 
de los jesuitas para que hubiera otras seis becas 
gratuitas. El buen nombre del colegio fue atrayendo 
colegiales del pais y de varias partes de fuera, como 
Chile y Bolivia: en 1729 eran cerca de 60 y en 1767 
unos 80, numero notable para pais de poca poblaci6n 
escolar. 

Este colegio di6 importancia a la ciudad de C6rdu
ba y fue el mejor plantel de alumnos para la Uniyer
sidad; de el salieron obispos, provisores, can6nigos 
y parrocos en gran numero; tambien gobernantes, 
corregidores, concejales ilustres y abogados. Conser
v6 integras las buenas costumbres en muchos j6venes 
distinguidos y con su ejemplo e influjo en otros que de 
elIas dependian. Fue el primer establecimiento literario 
en que se introdujo la imprenta en el Rio de la Plata 
y fue despues mucho tiempo la (mica de Buenos Ai
res. 

Al ser expulsados los jesuitas en 1767 fue puesto 
por Bucarelli a cargo de los franciscan os y disminuy6 
en el primertiempo notablemente el numero de alum
nos; mas tarde, en 1807, qued6 a cargo del clero se
cular de C6rdoba. 

«Calle de por medio (del colegio Maximo de C6r
doba) esta tambien el colegio convictorio de Nues
tra Senora de Monserrat, en que desde el ano 1695 
cria la compania a la noble juventud de estas tres 
pTovincias y a la que viene de Chile y de Peni y aun 
de Europa; que los creditos de la educaci6n estimu
Ian a que de todas partes se soliciten con empeno sus 
be cas, que llegan a cincuenta, y fueran muchas mas 
si 10 permitiesen la habitaci6n que se va labrando de 
cal y canto, con grandes esperanzas que todos conci
ben, de que en conc1uyendose, podran lograr la fortu-
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na (como tal se mira) de criar sus hijos en aquel de 
hombres doctos y ajustados, por donde se merecen 
.sus alumnos las primeras estimaciones en todas estas 
provincias, de cuyas catedrales ocupan las primeras 
sillas: en Buenos Aires al presente, todas; en la del 
Paraguay, tres, yen esta de C6rdoba, la de arcediano 
y maestrescuela; y en todas tres, los provisores son 
alumnos de Monserrat, como tam bien el gobernador 
actual de esta provincia (don Juan de Armaza y Arre· 
gui, natural de Buenos Aires). Hay otro colegio que 
lIaman del Rey, y es el Seminario de la catedral. (Lo· 
zano, Conquista, tome J pagina 191). 

(La fundaci6n del celebre Colegio de Monserrat, 
acaecida en este ano, 1686, tan distinguida en los 
faustos de esta provincia y tan recomendable por los 
frutos que ha producido, di6 a la ciudad de C6rdoba 
una grande importancia y a la instrucci6n publica un 
apoyo seguro ... Lo cierto es que este colegio era en 
estos tiempos el auxiliomas seguro que tuvieron las 
letras, y el muro mas seguro que pudo oponerse ala 
·corrupci6n de unos j6venes cuyo coraz6n se abre fa· 
-cilmente a todo 10 que halaga las pasiones.» (Funes, 
Ensayo, libro II, capitulo IX, fin). 

Con ser uno de los colegios mas afamados, el dogma· 
tismo constituia el fondo de las disciplinas escolares, 
.dogmatismo que perdur6 por mucho tiempo; y cuando 
.se fundaron las escuelas de la Patria, dando filiaci6n 
·democratica y coetanea con nuestra independencia a 
la educaci6n comun, los maestros surgidos de aquel 
ambiente siguieron los metodos simples del arte de en· 
senar que en la escuela de Dios ellos habian aprendi· 
-do, imitando la vocaci6n e intuiciones espontaneas 
.del apostolado que el peregrino de Damasco fuera el 
primero en revelar. 

Era ese, sin duda, el tipo de las escuelas conventua· 
es de la edad media, iniciadas por San Benedicto en 
a Italia Central y que fueron cerradas en la epoca de 

]a Reforma en varios paises de Europa. 
Marca una evoluci6n de esas escuelas la iniciativa 
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de Comenius Hamado como fuera a Suecia y que pu
blic6 en 1649 el primer Codigo especial para escuelas, 
considerado generalmente como obra maestra bajo el 
punto d~ vist~ pedagogico, pero que no entro nun
ca en vlgencla. 

Dificilmente podra senalarse otra institucion, den
tro del organismo de una nacionalidad, que como la 
escuela, sea mas sensible a la plasmacion de las ideas 
filosoficas predominantes y al progreso politico. 

La obra de la Enciclopedia debia repercutir y re
percutio en los metodos didactic os, y alguna vez han 
de probarse sus errores, que inconscientemente y tal 
vez por insuficiencia-jbendita insuficiencia!-resistio 
sin saberlo el viejo maestro de escuela. 

Ya estuviera a cargo de escuela particular 0 de 
escuela municipal 0 de escuela del Estado, que ello 
nada significaba pues no se pagaban emolumentos ni 
sueldos, ni existia superintendencia, ni se proveia el 
desmantelado medio escolar de 10 mas absolutamente 
indispensable, el tipo del maestro es caracteristico en 
la escuela argentina que ~e va. 

Hombre respetado y respetable, popularmente ve
nerable, de probidad y de sanos procederes, pobre 
como Amam pero feliz con la miseranda vestimenta 
oeshilachada y las hambres de largas vigilias, perso
nifica un ideal y una esperanza de la sociedad en que 
se mueve. 

Al maestro de la patria sucedio este otro que en
senaba con su escasa ilustracion pero con el vigor in
tenso del ejemplo, algunas pocas nociones utiles al 
lado de muchas sugestiones morales. 

Fue el maestro que instrufa poco pero que educaba 
mucho; muy diferente de aquel otro que nos invadi6 
con el exotismo, ansioso por volcar un mundo de co
nocimientos en el debil cerebro del nino, dejando el 
alma vacia de sentimientos definidos, que son en rea
lidad la guia directriz de las acciones humanas. 

Ese maestro comprendia que la ilustracion era un 
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medio pero que el objetivo 10 constituye el culto del 
caracter, de la verdad y de la honradez. 

En este molde formo generaciones que tal vez por 
esca~a erudicion no acertaron muchas veces con los 
medios mas pnlcticos y adecuados al gran objetivo de 
sus ideales dimimicos superiores, pero que ennoblecie· 
ron su epoca y su obra con el sella de gran des y no
bles aspiraciunes . 

. Ese era el tipo del maestro primario en las epocas 
de Mitre, Sarmiento y Avellaneda; tipo que me pare
ce quiere revivir perfeccionandolo el actual Consejo 
Nacional, bajo las inspiraciones de su ilustre Pre-
sidente. . 

El maestro de la enciclopedia, el sabihondo, el char
latan, vino despues; este descuajo aquella vieja y fe
cunda raiz como el vendabal descuaja el arbol de fo
llaje bienhechor. 

La substitucion del maestro trajo el cambio de edu
cacion y por 10 tanto de fisonomia en las generacio
nes a formarse. 

Este nuevo maestro ya no se movio solamente por 
la vocacion, por el apostolado; el arte de ensefiar era 
como cualquier otro medio, servible para ocupar acti
vidades que no ten ian orientacion precisa. 

No echemos toda la culpa del estado deficiente de 
la escuela argentina, que hoy trata de volver perfec · 
cion ada, a sus antiguos y olvidados cauces, a la inva
sion cosmopolita de las razas, causa que pareciera co
mo capaz de servir para ju!';tificar todas nuestras 
calamidades y errores. 

El maestro enciclopedico, por difusion de conoci
mientos, tendiendo a veces por diversos medios didac· 
ticos a resultados contradictorios, perdi6 la vision clara 
de su apostolado y hasta de su caracter como forjador 
de los destinos nacionales, al golpear sobre el yunque 
el acero candente de las almas infantiles. 

Pero la responsabilidad no fue directa del maestro 
sino del neoeducador; se confundio los beneficios de 
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la encidopedia, indiscutibles dentro del conjunto so
cial, pero operada por los mas variados organ os, con 
la mision de la escuela primaria a la cual no puede con· 
vertirse, sin incurrir en imperdonable error, en pana· 
cea enciclopedica. 

Si la ley de division del trabajo gobierna el des· 
envolvimiento de toda la economia humana ~como 
puede pensarse en convertir a cada niiio en un enci· 
c1opedico?; la enciclopedia es intrinsecamente opuesta 
a la division del trabajo. 

La escuela primaria no puede ni debe aspirar a otro 
rol principal sino al de instrumento para educar, for
mando el caracter, cultivando los sanos ideales hu· 
manos y dando solo los medios primarios de ilustra· 
cion para los fines practicos de la existencia indivi
dual, relacionandola con los destinos historicos de la 
nacionalidad. 

La escuela tiene en el presente, mas que nunca, y 
tal vez mas que en el porvenir, el deber de velar por 
la nacional idad. 

EI sentimiento del patriotismo, estimulado y cultiva· 
do por la escuela, realiza la vision del pasado y los 
anhelos del presente. 

No necesitamos saber si este sentimiento es un res
to de la barbarie medioeval; limitemonos a aceptar 
los hechos contemporaneos, con el peso de su gravi. 
tacion, por ahora inconmovible. 

Coloquemonos en la linea de criterio mundial a es· 
te respecto; y si todas las cosas deben comenzar por 
casa, eduquemos en el egoismo mas intenso del amor 
a la Patria el alma de los niiios que empiezan a bal
bucear el abecedario. 

EI federalismo republicano de nuestra Constitucion, 
es a no dudarlo un indice de progreso avanzado, pe
ro supone un grado de educacion relativo en la for· 
macion del caracter y en el cumplimiento del deber; 
nada puede satisfacer las exigencias del paralelismo 
entre las declaraciones constitucionales y la conducta 
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del ciudadano, como la educacion patriotica de la es
cuela primaria. 

Respecto a los conocimientos, el dogma economico 
y el problema del trabajo, la explotacion de las ri
quezas yacentes de nuestro suelo, las exigencias rna· 
teriales contemponineas, al propio tiempo que se· 
nalan el limite de su ensefianza, concuerdan con el 
concepto de la educacion patriotica: ese seria el ca· 
racter practico de la ensefianza prima ria. 

Lord Roosevely en el discurso sobre las cuestiones 
del imperio, refiriendose a Inglaterra, decia hace al· 
gunos afios: 

c La ensefitanza de nuestras escuelas y colegios debe 
ser cada dta mas y mas un alistamiento para la accion, 
para los propositos pl'acticos. 

La cuestion sera planteada teniendo en vista el re
sultado de nuestro sistema educacional. 

He aqui un joven de veinte afios; ha pasado sus 
mejores arios en la adquisicion y la impresion, ha cos
tado mucho dinero ~cual es su valor?-para cual de 
las varias actividades del mundo esta preparado?-Y 
8i la respuesta no es satisfactoria, si el producto es 
sola mente una especie de momia ilZstruida, el sistema 
debe ser condenado.-~No hay millares de jovenes 
que investigan cuidadosamente, 0 que se supone 10' 
hacen, conocimientos con los que nunca haran nada y 
que en la primera oportunidad los arrojaran a la ca
lle para no utilizarlos nunca?-Pensad en la perdida 
de tiem.po que esto implica, no to do perdido quizas si 
algo se ganase en poder de aplicacion, pero entera
mente perdido en 10 que concierne a los conocimien
tos que tienen verdadero valor; y si considerais, como 
debe is hacerlo, para 1.1 fuerza de la competencia, 
que el tiempo y l<i energfa de su.s conciztdadanos es 
parte del capital de la Nacion, todos estos afios mal· 
grzstados representlln una perdida completa para el 
Im.perio. Entonces, nuestros recientes acontecimien
tos y las presentes condiciones del mundo, obligan a 

4 
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los pensado11es de este pais a perfeccionar nuestro 
poder y nuestros metodos para la grande y espero 
que pacifica lucha que tenemos por delante; deben 
aquilatar la educaci6n del ciudadano. 

De eso, mediante la Providencia, depende el futuro 
de la raza Y 2que quiere decir Imperio sino el predo
minio de la raza? 

Y luego afiade: < Es urgente, entonces, senores, que 
cada uno se adapte en sus estudios d las responsabi· 
lidades d que tenemos que hacer frente; sois, despues 
de todo, miembros de aquella falange de aventureros 
(usando el termino en el sentido de los tiempos de Eli
zabeth y no en el sentido moderno) que esta embarca
da en la tarea de conducir el Imperio Britanico a tra
ves del siglo. 

Cada uno de vosotros tiene su parte en esta glorio
sa heredad, y cada uno de vosotros es responsable de 
la parte que os toca; sed, entonces, compafieros prdc
ticos, Compafieros inteligentes, industriosos; inspiraos, 
mientras ejerceis vuestras variadas profesiones, en la 
idea del servicio que podiis hacer d vuestro pais, si
guiendo fielmente vuestra profesi6n, seguros de que, 
haciendo para vuestro beneficio privado cumplis con 
vuestros deberes publicos., 

La escuela primaria del momento actual, que po
driamos legitimamente denominar la Escuela del Dr. 
Ramos, supone una obra doble, facilmente perceptible; 
demoler y construir, suprimir y crear, destruir erro
res y fun dar nuevos y definidos prop6sitos. 

Pocos testigos mas cercanos de los hechos y mas· 
uesapasionados han podido asistir a la intensa evolu
ci6n promovida en el ultimo bienio en el campo de la 
ensefianza y de la educaci6n primaria, como el que 
traza estas lineas. 

Alejar el espiritu de to do prejuicio, para vituperar 
el error y aplaudir el progreso, con prescindencia del 
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factor personal, es a mi entender, guia tutelar de los 
educadores. 

He formado parte de cuatro consejos escolares de 
distrito. . 

Ingrese al consejo de Monserrat en Enero de 1900, 
cuando aspiracion de orden se acentuaba en el go
bierno escolar; continue mi modesta gestion en el con
sejo de Balvanera Sur en 1902 y la retome en 1905 
ejerciendo la presidencia del actual consejo 3°. 

Despues de intervalo apreciable, he vuelto a tomar 
participacion en la obra de la escuela primaria en el 
actual consejo 11°. 

Con espiritu de observador imparcial he asistido, 
pues, al cambio fundamental que en la actualidad se 
opera. 

La escucla primaria se habia convertido en el agen
te de un enciclopedismo asfixiante, y seria muy dificil 
precisar la orientaci6n definida hacia la cual se diri
gia su desenvolvimiento; no era carne ni pescado; era 
una vigilia hidrica, que sostenia la armazon sin nutrir 
el cuerpo y este iba perdiendo su alma. 

Era men ester, como preocupacion primaria de la 
obra iniciada, fijar el objetivo de la escuela, porque la 
funci6n dominante de esta,-ya 10 hemos dicho-no 
consiste en ensefiar a leer y escribir y algunas otras 
nociones, sino en satisfacer exigencias del momento 
contemporaneo, de un orden mas elevado y general, 
que concierna a la vida moral de la sociedad argen
tina. 

Este objetivo no podria ser otro que el culto de la 
nacionalidad y los medios practicos de afrontar la lu
cha humana en nuestro propio medio, y as! la escuela 
ha de ser arma de patriotismo para cimentar aquella 
y forjadora del caracter, de la resistencia moral a to· 
das las dificultades y de arnor al trabajo para ensefiar 
el camino del exito en esa lucha. 

De mis observaciones personales y en el camino de 
un progreso que no ha llegado aun a su perfecciona-

~-----------
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miento final, resulta un saldo considerable para enor
gul1ecernos. 

Mas que la depuracion de los metodos didacticos, 
obra lenta por. chocar con la inercia y la rutina, la 
obra del Consejo actual es obra de circunscripcion 
metodica en la difusi6n de conocimientos Miles. 

Ma.s que la regularizacion de los servicios adminis
trativos, removidos en la casi totalidad de sus formas 
estacionarias, se transparenta como rasgo perceptible 
la ruptura de reatos mentales, de subordinaciones con
traproducentes y una reviviscencia de la vieja digni
dad del maestro. 

Hemos de hacer oportunamente el balance y exa
men de las iniciativas del Consejo en su detalle, pero 
apunto de paso uno que dio mucho pabulo a. la 
critica: quiero referirme a. la restauracion de la pi
zarra escoJar; espiritus noblemente inspirados e ilus
trados servidores de la escuela, vieron en la restaura
ci.on comprometidos principios de profilaxia y de hi
glene. 

Con relacion al mundo pequeno de los microbios, 
no sabria determinar por mi parte si hay mas peligro 
en ellapiz que el nino lIeva a. los labios 0 en el viejo 
habito de la pizarra, a la que yo no vi en mi infancia 
escolar enfermar a. nadie. 

No es mi animo abrir la discusion del punto; pero 
quiero senalar esta regresion hacia los perdidos tiem
pos, en los cuales algo quedaba impregnado del al
ma del maestro en el alma del nino; ojala. la pizarra 
fuera un simbo~o de los nuevos ideales educacionales, 
que miren el pasado para copiarlo en toda su grande
za moral. 

JUAN G. BELTRAN. 

Buenos Aires , Octubre de 1909. 



La enseiianza del Idioma Nacional 

I 

Hemos tratado este tema en 1906, con el objeto de 
fijar orientaciones para la ensenanza del idioma pa
trio en nue!:-tros colegios nacionales; y creemos que 
el mismo espiritu debe presidir la labor de la ensenan
za primaria, ya que am bas, en 10 que a metodos y 
prop6sitos se refiere, se fundan en las mismas leyes y 
en identicas nece~idades. 

Una lengua,-segLin el concepto mas exacto y mas 
cientifico,-es como un ser, que nace, vive, se trans 
forma, y perece tambien, en virtud de las leyes de evo
lucion, que 10 mismo presiden el desarrollo de las mo
Ieculas que las colo sales transformaciones de los 
mundos. 

Pero una lengua, estrictamente, no es sino un reRe
jo; su orig-en mas intimo hay que hallarlo en el espf
ritu delputblo que la crea. Fenomeno autonomo,. si 
consideramos el habla en sf misma, en su estructura 
y su mecanismo, vuelvese en derivado en cuanto 10 
consideramos como simple expresion de la vida in
terior. 

La ensenanza que hasta hoy predomina en nuestros 
colegios y escueJas, considera solamente el primer as
pecto de la cuestion, y se ensena el lenguaje como fe
n6meno autonomo. 
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Pensamos que este es uno de los mas funestos erro
res educativos: el idioma debe ensenarse como feno
meno reflejo y el proceso de su formaci on natural debe 
ser la mas segura gufa y la fuente de las sugestiones 
para el proceso metodial de su ensenanza. 

Bien que todo cuestion de origen sea por naturale
za confusa y dificil, basta indagar el proceso de la 
formacion del lenguaje en el nino, para inferir princi
pios IHiles y aplicables en la labor docente. 

La indole del idioma es tal, que el nino obedece a 
ella de una manera natural; yo sabo, dicen los chicos 
hasta que llegan a percibir la irregularidad yo se, y 
como este caso, son infinitos los que ellenguaje infan
til contiene, y que seria util catalogar y conocer, tarea 
en la cual nadie puede reemplazar al maestro de pri
meras letras, que en su contacto diario con el nino 
puede sorprender a la naturaleza en su obra; a la psi
quis misteriosa en su sagrada gestacion. 

EI hecho senalado nos indica, desde luego, que es 
preciso aprovechar las leyes naturales, con que el 
idioma hace su vida, y conocer, antes que su caracter 
autonomo su especial naturaleza de fenomeno secun
dario y derivado, pues solamente asi sera posible coor
dinar y dirigir su ensenanza de tal manera que no re
suite, como en gran parte sucede, ejercicio danoso y 
molesto para el nino. 

Los textos gramaticales no consultan para nada el 
caracter esencial del lenguaje, que es fenomeno deri
vado: toman el idioma como hecho autonomo; 10 ana
liz an como cosa existente por si misma, e invierten 
as!, perversamente, el orden de las cos as; ensenan la 
ciencia dellenguaje, su analisis met6dico, sus reglas 
y sus leyes, a inteligencias que no estan en la edad 
para el estudio critico de teorias y conceptos gene
rales. 

Contra estas tendencias es necesario levantar las ' 
mas energicas voces: sostener que un nino no debe 
saber 10 que es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, 
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hasta que no pueda en tender la idea de sustancia, la 
de cualidad, las de existencia y acci6n! 

jEnsefiar gra matica a nifios de OCAO afios es la mas 
brutal violencia a las leyes de la vida! 

EI idioma no se aprende con reglas. Las reglas sir
yen solamente al adulto, que las entiende y las apro
vecha, para depurar y embellecer su estilo. Y para 
aprovechar las reglas, es preciso antes, saber y saber 
mecanicamente, hablar y escribir con correccion. 

La ensefianza del idioma, como la de los ejercicios 
fisicos en general, debe hacerse realizando et acto y 
los actos de que el idioma se compone; no estudiando 
las reglas, que son inutil tortura de la memoria infantil. 

La mas vulgar observacion nos indica que nadie 
recuerda las reglas cuando habla 0 cuando escribe. 
El hablar y el escribir son hechos automaticos, que se 
adquieren a fuerza de hablar y escribir frecuentemen
teo El precepto gramatical es de una eximia impoten
cia para corregir los detectos de la diccion, de la es
critura y ni siquiera de la ortografia. El alumno que 
conoce todas las reg las de memoria, habla fuera del 
aula como se habla en el ambiente social en que vi
ve, y la clasificacion de la clase de gramatica jamas 
es un signa del buen decir. Muchas veces el alumno 
que mejor habla, porque en su casa oye y practica un 
buen lenguaie, es el alumno reprobado de la clase de 
gramatica. . 

Todo esto indica, a las claras, que la ensenanza del 
idioma nacional no es 10 que debe; y mientras no 10 
sea no cumplira los altos fines que Ie conciernen en 
nuestro paiS, criadero fecundo de extranjerismos y de 
perversiones linguisticas. 

II 

Analizando nuestra pro pia lengua, no como feno· 
meno autonomo sino como hecho derivado, tendre-
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mos que consultar, en primer termino, la importancia 
extraordinaria que tiene en 'nuestro pais el ensenarla 
con una firme y constante orientacion nacional. 

No somos de los que exageran la tendencia nacio
nalista hasta el extremo de predicar la regresion al 
culto de los penates indigenas, pues pensamos con tan 
buena compania como la de Alberdi en sus Bases, 
que 10 indigena es, precisamente, 10 exotico para 
nuestra civilizacion. Creemos en la fusion natural y 
espiritual de las razas, no por obra de la propaganda, 
sino por obra de la previsora naturaleza. Como 10 ha 
dicho con ciencia y brillo el doctor Antonio Delle
piane, en su notable discurso academico de la ultima 
colacion de grad os de la Facultad de Derecho, la 
naturaleza misma, por el hecho de la convivencia, 
producini la union nacional, en materia y en espiritu; 
y abrigar recelos, en nuestro pais, contra la inmigra
cion, es conspirar contra el porvenir del pueblo argen
tino. 

Hernos expuesto estas mismas ideas en distintas 
ocasiones, como puede verse en nuestro libro (Moral 
civica y politica" cuyo apendice reproduce nuestra 
conferencia dada en 1906 sobre (Educacion moral y 
politica, . 

No es, pues, a nuestro juicio, necesario ni prudente 
agitar la cuestion de nativos y extranjeros para fun
damentar la orientacion nacionalista en la ensenanza 
argentina. 

En todos los pueblos, sean 0 no pueblos de inmi
gracion, la educacion debe ser nacionalista, pues la 
unidad espiritual que todo pueblo necesita alcanzar 
en su mas alto grado posible, no es necesidad transi: 
toria sino permanente y es condicion imprescindible 
para una eficaz accion colectiva; es mas, es un medio 
de defensa, de conservacion social, del cual no pueden 
prescindir ni pueblos viejos, y con menos razon pue
den olvidar los pueblos jovenes. 

Ellenguaje es, a no dudarlo, uno de los mas efica-
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ces instrumentos de educaci6n nacional. Con raz6n 
se ha dicho y probado con exceso con estudios valio
sos, que una lengua contiene la mas intima expresi6n 
del canicter de un pueblo; cosa l6gica, por cierto, 
puesto que no es, como hemos dicho, sino el reflejo 
del espiritu en sus mas genuinas manifestaciones. De 
10 cual infiere Benot, en su notable c Arquitectura de 
las Lenguas J , que cultivar el idioma es cultivar el 
espiritu. 

En esta labor, no solamente el ejercicio, el ejemplo, 
el asunto que se trata y las composiciones que se es
criban, deben ser de indole nacional y patri6tica, sino 
que se debe catalogar todo 10 que, bueno 6 malo, sea 
expresi6n de nuestro modo de ser especial, sin perjui
cio de aprovechar con cuidado las oportunidades que 
se presenten de corregir todo 10 que sea vicioso, 
grosero 6 espureo en el idioma. 

III 

El fin de toda educaci6n, en su mas elevado con
cepto, es convertir en habitos, por decir a~i, casi 
inconscientes, las nociones, los ejercicios, los actos y 
voliciones correlativas, que, en su origen, son siempre 
perfectamente conscientes. 

Las palabras nuevas, que se aprenden de un idiom a 
cU:l.lquiera, se fijan mediante un e::-fuerzo de la memo
ria; y mediante un esfuerzo del raciocinio se fijan, 
asoci:ln, conservan y reproducen las ideas que tales 
palabras represen tan. 

Es preciso. pues, favorecer el desarrollo del auto
matismo en todas las funciones del lenguaje, oral () 
escrito . 
. y 'p~ra esto no existe otro medio que el constante 

eJerclclO. 
Debe eslabonarse la ejercitaci6n de tal manera, que 

el ejercicio oral se con vierta en habito y el ejerci-

---~- ---------
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cio escrito aproveche, dandoles fmmas nuevas, los 
elementos del ejercicio oral. 

Para esto 10 esencial es la eleccion de modelos. El 
modus operandi del maestro debe pro pender a incor· 
porar al lexico del alumno palabras y giros bellos y 
castizos. 

EI celebre informe del «Comite de los diez., cuya 
traduccion espanola publico en 1904 el Ministerio de 
Instruccion Pllblica, recomienda insistentemente que, 
en todas las dases, los profesores cui den especial mente 
la correccion de los escritos. Para conseguir estos re
sultados no basta la fatigosa correccion de los cuader
nos, tarea ingrata para el maestro y tantas veces esteril. 

Es preciso atacar los errores por categorfa; es de
cir, que el maestro debe ser buen gramatico, pero no 
debe pretender que el alumno 10 sea. 

Aprovechando la ley del automatismo de nuestras 
funciones, aun las superiores, debe ejercitarse al alum
no en hablar en alta voz, corrigiendo 10 hablado, 
pastmdolo en seguida a escribir 10 mismo. La escri
tura frecu~nte, al dictado; la redacci6n expontanea, la 
copia de grandes modelos y la lectura personal del 
alumno, solitaria si se quiere, pero dirigida y orienta
da por el maestro, pueden facilmente dar resultados 
superiores a todas las teorias de gramatica. 

IV 

Un elemento indispensable para el desarrollo de la 
preciosa facultad del lenguaje, . es la aplicacion en 
los ejercicios, de las leyes del ritmo. 

La poesia, como expresion la mas elevada de las 
artes dellenguaje y sin duda de todas las artes huma
nas, es de un valor incalculable como medio de edu
cacion del lenguaje, del gusto y de la delicadeza en 
el decir. Ella acostumbra a dominar el sentido mas 
etereo de las palabras y su ritmo contribuye a fijar 
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los conceptos y a recrear el estudio. N ada fa vorece 
tanto el automatismo del lenguaje, su perfeccion 
y su belleza, como el manejo de la poesia y nada es 
tan eficaz, tam poco, como medio de educacion moral 
y dvica, pues la idea y la .emocion que la poesia su
giere son, como 10 sostiene la mejor teoria psicolo
gica, el origen de los sentimientos que orientan la vi· 
da y rigen la conducta. 

Ninguna ensenanza, ninguna practica, ninguna 
lnstruccion, puede llegar al automatismo sino por 
medio de ejercicios frecuentes, eslabonados, sugesti
vos y en 10 posible espontaneos. 

Tales ejercicios, que deben ser el caso de obser· 
vacion, el ensayo experimental y la comprobacion de 
la habilidad adquirida, deben ser fuentes del gusto 
litera rio, que puede y debe cultivarse desde la prime· 
ra infancia; deben ser ejercicios inductivos en el sen· 
tido mas intimo: sugiriendo, despertando y haciendo 
entrever los mas altos horizontes intelectuales y las 
mas nobles bellezas de la lengua. Es decir, que la 
dase de idioma patrio debe infundir los grandes con
ceptos, sin temor a que el nino no los entienda; las 
palabras ideal, belleza, amor, humanidad, libertad, no 
representan, para la enorme mayo ria de la gente cuI
ta, nada mas ni nada menos que 10 que pueden reo 
presentar para el espiritu del nino. Y son palabras 
que lIevan en si mismas algo de sugestivo: son vo
ces psicologicamente cinfluyentes •. 

En suma: la gimnasia del idiom a es el unico medio de 
aprender el idioma; es preciso crear la facultad for
mando elorgano con el ejercicio constante y metodico_ 

Muchisimas dificultades de pronunciacion, por de
fecto funcional 0 mal habito adquirido, podrian corre· 
girse con el canto; pero entiendase el canto como de· 
biera ser: lento, declamatorio, limpio en la diccion. 

Pensamos que el arte de hablar, no solo de hablar 
para hacerse entender, sino de hablar bien, con gra
cia, soltura, entonacion y gusto, es la cosa mas aban-
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donada que exista en educaci6n. Yes, sin embargo, 
algo de primera importancia: son tan raras las perso
nas que saben hablar! 

EI lenguaje es un arte, y como tal aprovecha las 
leyes universales del ritmo. 

La infiuencia del arte en la educaci6n moral, es 
cosa que cada dia se discutira menos: es evidente que 
es provocando emociones c6mo se crean stntimien
tos, gustos y aficiones de influencia decisiva en 
la vida. Y es conveniente, por eso, que el nino sea 
impresionado por la belleza de las composiciones poe
ticas; que el ritmo de las mas hermosas poesias pa
trias resuene en sus oidos como una musica de arru-
110 materno; que cante Jos estilos nacionales; que di
ga, declame y sienta desde la primera infancia las 
composiciones mas bellas de nuestra lirica_ 

Podria hacerse la objeci6n de que los ninos no en
tenderan las composiciones de los grandes liricos; 
con tal precepto se entorpece en todo sentido el des
arrollo amplio de la inteligencia. Es preciso no olvi
dar que los gran des modelos tienen, principalmente 
en poesia, el encanto de ]a sugesti6n y que con ese 
encanto el sentido intimo de las voces mas nobles se 
infiltra Ientamente en el espiritu del nino, y esa infil
traci6n ennoblece su espiritu, eleva su intelecto, Ie 
da la conciencia intima del manejo del idioma. 

Aplicando estas il'lducciones a la ensenanza del idio
rna patrio, no solamente se conseguira una eficaz 
educaci6n dellenguaje hablado y escrito, sino que se 
alcanzaran muchos otros fines de educaci6n moral y 
patri6tica, ya que la propia literatura es, para cada 
pais, la fuente en que se vierte constantemente el es
piritu nacional y en el cual van a beber las nuevas ge
neraciones los mas altos sentimientos y las mas no
bles ideas, que son el patrimonio moral de la nacio
nalidad. 

E RNESTO L E6 ' O ' DENA. 

Buenos Airos, Octubl'e de 1909. 



EI "Dia de los Arboles" 

RESENA HlsroRlcA- MEDIDAS A ADOPTARSf 

Hay una clara e intima reciprocidad entre el hom
bre y las cosas de la Naturaleza. A veces es mas 
fuerte esta,· a veces es mas fuerte aquel; pero el bien 
que de f sta relaci6n resulta depende siempre del 
mayor conocimiento, de la mayor obediencia y de la 
mayor ayuda que el hombre presta a la Naturaleza. 
Como en la reciprocidad del cuerpo y del alma, Ia 
amistad, la armonia, no ]a destrucci6n, es la ley di
VIlla. 

Quien proteje a la Naturaleza, la prepara para que 
ella 10 a yude en las horas de necesidad y de a su vida 
los dones de la belleza y alegria. Quien la destruye 
sin miramiento alguno, logra fatal mente el efecto con
trario. 

Nada tiene, pues, de extrafio que haya entre el ar
bol y el hombre una (larga historia de am or. ~ 

Los antiguos aztecas plantaban un arbol cada vez 
que nacia un nino y Ie daban el nombre de este. 

En ciertas epocas del ano, durante el plenilunio, 
algunos indios de Mejico plantan arboles y les dicen 
.a sus hijos los nombres que tienen. 

La costumbre de plantarlos es muy antigua e:l Ale-' 
mania. La forma varia; por ejemplo, en la campana 
cada miembro de familia planta un arbol cuarenta 
(lias despues de la Pascua. 
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Cuentase que en el siglo V, un pequeno pueblo de 
Suiza (Brugg), resolvio tener un bosque de robles en 
su ejido. Algunos vecinos fueron al bosque natural 
y trajeron bellotas, las sembraron con gran cuidado y 
recibieron panes de harina en recompensa de su tra
bajo; pero las bellotas no germinaron. Al ano siguien
te sembraron nuevas bellotas pero el resuItado fue 
igualmente negativo. Todo el vecindario, entollces, 
hombres, mujeres y ninos fueron al bosque, eligieron 
y trajeron brotes de roble y los trasplantaron en el 
pueblo bajo la direccion de un jardinero competente; 
ademas, bajo la misma direccion los regaban y cuida
ban cada dia voluntariamente. EI exito corono tan 
firme accion. Al an dar de los an os los ciudadanos del 
pequeno pueblo tuvieron un hermoso bosque de ro
bles para su beneficio y solaz de ell os y sus descen
dientes. Cada ano s.e festejaba el dia de aquella plan
tacion con ejercicios adecuados entre los que figuraba 
un desfile de ninos que llevaban ramos y hojas de ro
ble, al final del cual se les obsequiaba con panes y 
otros comestibles. Los adultos se reunian por la no· 
che en la municipalidad y festejaban el acontecimien
to con gran alegrfa. (1) 

Este es, segun la cronica, el primer esfuerzo colec
tivo y organizado que el hombre hizo para festejar el 
«Dia del Arbol., dentro del concepto mas amplio y 
difundido de hoy dia. 

En la epoca presente, el gran promotor y jefe de 
este movimiento es, como se sabe, la Union Norte 
Americana. El gobernador de Nebraska inducido por 
Jas gestiones de Mr. Sterling Norton 10 afirmo en le
yes y escuelas el ano 1872 y, en prueba de gratitud, 
declar~ feriado el dia del nacimiento de Norton, mi
nistro de agricuItura del gabinete de Cleveland, en 
1885. La extension que ha alcanzado y su utilidad 
pueden inducime de los cuarenta estados que han se-

Manual del Dia de los Arboles y Aves, nlillois. 
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guido el movimiento, de los mil millones de arboles 
que han plantado solo las escuelas de Nebraska y de 
los catorce mil qu(> plantaron las seis mil escuelas de 
Wisconsin en 1907. Pero anteg, en 1865, el secreta
rio del Consejo de Educacion de Connecticut, Mr. B. 
C. Northrup, habia agitado la opini6n en favor de la 
plantacion de arboles e interesado a gobernadores y 
legisladores. . 

En la Argentina la celebracion de esta fiesta data 
del 20 d(> agosto de 1900, en que el Consejo N acio
nal de Educacion senal6 bajo el nombre de c Dia de 
los Arboles,~ el 11 de Septiembre (el 11 de Diciem
bre en Santa Cruz y Tierra del Fuego) para que los 
alumnos de las escuelas publicas secundados por los 
maestros plantaran y cultivaran arboles y arbustos, 
y, los segunclos, explicaran con tal motivo las razo
nes que fundan la institucion de esa fiesta y ](IS bene
ficios que comporta. Un mes antes, el 30 de Julio de 
dicho ano, el Consejo Escolar 5° de la Capital, pre
sidido por el doctor E~tanislao S. Z ~ ballos, habia co
municado al Consejo Nacional de Educacion el esta
blecimiento del c Dia de los Arboles~ y del c Huerto 
Escolar~ en ese distnto, determinando a la vez el tra
bajo que los ninos harian y la forma en que concu
rririan. 

Si se hiciera una investigacion prolija de la expe
riencia de nueve anos, se llegarfa a estas conclusiones: 
que, como siempre, el e~fuerzo ha terminado con el 
arran que por falta de acci6n si:,tematica, de difunJido 
intere~ yentusiasmo, de largo aliento; que hay laxi
tud y frialdad cuando no abandono real a[ respecto, 
no obstante algunas plantaciones y nociones difundi
das en clases, revistas y diarios. 

,El pueblo hace a la escuela esta critica en los Es
tados U nidos: que ensena a los ninos durante un dia 
(el del Arbol) a plantar y cuidar arboles y arbustos, 
cultivar flores, tratar humanitariamente a los anima
les, y, les ensena durante un ano a descuidar esa en-
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senanza. Claro es que la critica resulta rna" intensct' 
para la escuela argentina que esta muy lejos de hacer 
al respecto 10 que aquella realiza. . 

De ahi que los maestros y las autoridades redo
bIen y unan sus esfuerzos para evitar el desaliento 
de los alumnos y de la poblaci6n en general, como 
tam bien el fracaso de la instituci6n util que nos 
ocupa. 

Despertar en los ninos un hondo interes por las co· 
sas y escenas de la Naturaleza; embellecer ellugar en 
que se vive y hacer mas placentera la vida; arreglar 
y hermosear la escuela, su terreno y alrededores para 
que sea mas atra yente; evitar la destrucci6n de los 
bosques y animales l"ltiles, cultivando en los alumnos 
un sentimiento de amor, ilustnlndolos acerca de su. 
importancia para que los protejan, cuiden y preser
ven;poblar con arboles las regiones que, como la 
Pampa y la Patagonia, carecen de ellos; regularizar 
las lluvias, el caudal de los rfos y mitigar la tempera-· 
tura y la acci6n de los vientos: he ahi el objetivo. 

El trabajo es prdctico y teorico y comprende pasos. 
progresivos que los maestros deben dados investi
gando, descubriendo, esforzandose, sin permitir que· 
las aranas extiendan sus telares en su obra 6 que la 
repetici6n rutin aria la envejezca y desacredite. 

Siguiendo el ejemplo norteamericano, he aqui 10 
que debe hacerse en el Dia de los Arboles, sin des
cuidar, claro es, nuestras propias circunstancias y pe-· 
culiaridades. 

a) Los alumnos de las escuelas, adem as de plantar 
y transplantar arboles y arbustos, de nacer jardines. 
donde sea posible (escuela, huerto, hogar, carninos),. 
deben arreglar interiormente las salas de clase, en la 
vispera del Dia de los Arboles; pues es comun en los 
individuos y pueblos cuidar solo las fachadas y tomar
las err6neamente par la medida de los bello y bueno. 
La escuela limpia, higienica, c6moda y agradable es 
uno de los ideales a que debemos tender y aproxi-
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mamos; porque el nino se deleita y educa en 10 her
moso, porque esto ennoblece el caracter y alegra la 
vida. 

La forma teo rica (1) de la celebracion consistini en 
un programa interesante y atrayente de ejercicios ade
cuados~ en que los alumnos deben tomar parte activa: 
instruccion sobre la importancia de los bosques; su 
influencia subre el clima y caudal de los rios; necesi
dad de protejerlos contra las quemazones y destruc
cion inmotivada; su importancia para la Nacion y ne
cesidad de preservarlos; nom bre y caracteristica de 
los arboles principales; instruccion sobre el cuidado 
y proteccion de los arboles plantados; injerto y poda. 
Las composiciones, ensayos, cantos, lecturas y decla
maciones son poderosos auxilares de exito. 

b) Remitir a cada escuela un folleto que contenga 
direcciones completas y practicas redactadas por es
pecialistas competentes, sobre la plantacion, cultivo 
y cuidado de los arboles y arbustos, sobre la prepara
cion y cui dado de prados y jardines y sobre el e~tu
dio de los arboles y las aves cantoras e insectivoras 
de cada region principal mente. 

c) Premlar la escuela de la Capital, Provincia 0 
Territorio que, mediante la celebracion del Dfa de los 
Arboles, sobresalga en el mejoramiento de las aulas 
y terrenos. El premio podria consistir en cien pesos 
para la primera y cincuenta pesos para la segunda en 
merito. 

d) Pedir a los alumnos que decidan, pOl' medio del 
voto, el arbol simbolico de cada Territorio 0 Provin
cio a fin de interesarlos a todos y asegurar el estudio 
de los arboles mas comunes. 

(I) He aqui un programa, como gail!. unicamente: 

l-Canto 
2-Recitaci6n (adecnada) 
3-Lectura (trozo adecnado) 
4-Recitaci6n 
5-Canto 
6-Recitaci6n 

7-Palabras, por la autoridad local 6 ve
cinoB. 

S-Plantnci6n y nombre de lOB arboles 
y arbustos . 

9-Clausura: canto nacional, patriotloo. 
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e) Por la misma razon, los nifios eliginin mediante 
el voto escrito, la fior emblema de cada Territorio . 
Provincia, haciendo resaltar su belleza y virtudes. Se 
hani una lista de las fiores conocidas (candidatos); 
pero tam bien podrtm votar por otras que no esten en 
fa lista (nominacion individual). Los maestros y pa
dres de familia presentes en la fiesta tambien podran 
votar. La fior que obtenga el mayor numero de votos, 
sera sometida a nueva votacion al afio siguiente para 
ia eleccion definitiva. Los directores 0 inspectores reo 
cojeran las boletas e informaran sobre el resultado de 
la eleccion al inspector general. (1) 

fORMULARJO DE BOLETA USADO EN WISCONSSIN 

Depa1·tamento de ...... ..... ............... .... .......................................... ............ . 

In(orme sobre la eleccion de la ftor-emblema del Territo-

torio de ............... ...... .. ..... Ciudad de...... ..... .................. . Villa de 

............. .... .. Departamento de ......................... ..... ..... . 

Pueblo de ........ ...................... .. ........ .. ............... ..... ... .. ..... .. . 

Nombre de La escuela 110 indicada arriba ........... . 

Cuando se efectu6 la eleccion .............. ........................... . 

(1) Pertenece esta iuiciativa a Mr. Cbarles L. Harper, del Estado de Wiscouss~ 
1908. «Se tiene el prop6si to y la esperauza, dice el, de que todos los maestros iute
resarao a los alamnos en nna elecci6n inteligente, tanto como si se eligiese, presidente 
.();gobernador •. 
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flor Volos Flor I Numero de voloa 

1 . 11 .... 

2 . 12 . 

3 13 

4 r 14 

.5 I ~~ . 6 

.... j ............................ . 

7 17 

8 ....... -. .. .. 18 

9 19 

:J.O 20 ... 

Total de votos illsaculados ......... ................ ........... ................... . 

Certifieo que el resultado preeedente es eorrecto y co

nesponde a la eleecion de la flor-emblema del Territorio. 

Nombre .... 

Cargo .... 

Direccio1/ 

Pecha .. 

f) Publica.r un folleto anual con material escogido 
y sugestiones pnlcticas sobre la celebraci6n del O£a 
de los Arboles, como medio de a yudar a los maestros 
y autoridades, de despertar el in teres general y ase
gurar el exito. Dicho folleto contendra la resoluci6n 
que, entre nosotros, instituye este dfa especial; las dis
posiciones sobre la conservacion de los bosques; una 
resefia de 10 hecho y dicho en el pais y en el extran
jero al respecto; composiciones adecuadas para los 
.alumnos de los distintos grados, en prosa y verso, so-
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bre bs plantas, animales y escenas de la naturaleza; 
dibujos ilustrativos; canto!'; acr6sticos; ejercicios pe
culiares de las c1ases; n6mina de los arboles y aves 
mas comunes de cada regi6n; una lista de los arboles 
notables, como el eucaliptus introducido al pais por 
Sal miento y la l:iguera de su hogar paterno, el na
ranjo hist6rico de la casa en que se jura la Indepen
dencia de las provincias UlJidas del Rio de la Plata t 

el pino de San Lorenzo, el arbol del guolicho, etc. 
g) Cada escuela debe lIevar un registro en que 

conste el nombre, numero y sitio de los arboles plan
tados por los alumnos y que hayan crecido por el es
fuerzo combinado de ellos, de los maestros, las auto
rida des y los vecinos. 

Hayen todo este plan trabajo para muchos anos. 
A esta acci6n de los ninos ha de unirse mas tarde 

121 del gobierno que hani sus reservas territoriales, y, 
mediante la creaci6n de un departamento especial, 
ilustrara a los particulares, del mejor modo, respecto 
de las diferentes dases de tierras y dimas; de los 
medios mas adecuados de formar, fomentar, conser
var, proteger y explotar bosques de variadas super
ficies en las diversas regiones del pais en relaci6n COll 

sus aplicaciones industriales y comerciales. Los fe
rrocarriles y las companias de todo genero emprende
ran tam bien la plantaci6n de arboles en sus propie · 
dades vacias, para utilizarlas 6 mejorarlas, 6 para 
procurarse madera de con ~trucci6n y textiles que se
ran muy escasos, como 10 hacen hoy en los Estados 
Unidos. 

RAUL B. DfAZ 

Bueno!! A.jres,~Octubre de 1909_ 



Didactica 

CAPiTULO Xl 

EL PLAN DE ESTUDIOS 

Las variaciones fisiologicas de que son teatro el ce
rebro infantil y el adolescente, producense en raz6n 
directa de la menor edad, determinando fundamen
talmente el metodo de distribucion de los estudios. 

Bajo este concepto, el plan de los colegios nacio
nales y de Jas escuelas normales, atendio como queda 
expreEado a la di~tribucion horaria (capitulo VII) con
ciliando en 10 posible las necesidades del alumno co
mo entidad social, 6 sea como futuro ciudadano, con 
su capacidad de individuo escolar; pues, aun cuando 
en una sociedad bien organizada, aquellas necesida
des y esta capacidad deberian de tener armonico des
arrollo, 10 cierto es que en la actual ella no sucede, 
imponiendose, entonces, por causa de esta fuerza rna· 
yor, las transacciones cuya referencia enuncio ahora 
para detallarlas despues. Asi se conciliaba tambien el 
gran principio que en mi opini6n com pI eta los bien 
conocidos de la pecilagogia: de 10 concreto a 10 a bs
tracto; de 10 simple a 10 complejo, agregandoles la 
formula: de 10 natural a 10 artificial, en un compendio 
docente de to do el proceso de la civilizacion. 

Conducia esto en conjunto a un metodo, por decir-

----~.-_ _ _ _ ___.Go._ 
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10 asi, instrumental de ensenanza, puesto que como 
alta finalidad de la misma, queda formulado ya el ra · 
cionalismo cientifico; y ese metodo no podia ser esen
-cialmente otro que eillamado concentrico, 0 mejor di-
-cho determinista, al consistir, segun es bien sabido, 
en la correia cion oportuna de todos los ramos a pro
posito de una leccion cualquiera. 

Aplicado esto con rigido criterio, es tan pernicioso 
-como todo sistema mecanico de comunicacion inte
lectual; y tal es su vicio especifico. Pero si el metoda 
es mas determinista que concentrico, segun 10 concebi 
al inspirar en el el plan, el mecanismo rigido y tenden
cioso por la finalidad egoista de su propia perfeccion, 
convertiase en la aplicacion efectiva de un principio 
cientifico, que a la vez constituye el elemento funda
mental del raciocinio. A esta afortunada coincidencia, 
anadiase la circunstancia de que dicho metodo domi· 
na asimismo en las ciencias naturales, base del plan, 
confundiendose a poco con el racionalismo cientifico. 
El plan no puede estar bien aplicado sino con ese 
metodo, que las notas anadidas a los program as for
mulan y recomiendan con insistencia; pues no debe 01-
vidarse que dicho instrumento, buscaba, ante todo, un 
resultado filosofico. 

En el estudio detallado del plan, demostrare como 
el metoda determinista resultaba naturalmente de la 
situaci6n de los ramos y de sus vinculaciones; no solo 
para que se note con la mayor claridad posible el es
piritu de la reforma, sino para demostrar como, bue
no 0 malo, aquello fue una concepci6n organica, re
belde a las arbitrarias manipulaciones con que se 10 
ha desnaturalizado despues. La situacion de los ra
mos, no era susceptible de alteracion en el sistema re· 
ferido, sin un fundamento racional equivalente. De 10 
contrario, el plan modificado dejaba de tener objeto 
filosofico, para convertirse en una mera lista de asig. 
naturas; y esto fue 10 que el sectarismo consiguio en 
parte con la serie de alteraciones efectuadas por el mi-
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nisterio sin expresion de un solo fundamento racional. 
En los planes de estudios, el orden de los factores al
tera el producto, 10 cual asigna importancia con fre
cuencia asaz notable a las modificaciones. Para el sec
tarismo, la tiene ciertamente muy grande la desnatura
lizacion de un sistema racionalista. No creo que el 
ministerio, 10 hiciera con mala intencion; pero S1 con 
exceso de ligereza. Nos hemos acostumbrado a jugar 
con los planes como con una baraja contradictoria; 
pues, si bien la invariable preferencia ministerial por 
redactarlos, parece asignarles import mcia singular, la 
facilidad con que se los altera, equivale a atribu1rsela 
muy escasa, La verdad esta, como regularmente suce
de, en el termino medio. El plan es uno de los elemen
tos de enseiianza, y su eficacia varia segL'ln como este 
concebido. Si obedece a un concepto general de re
sultados filosoficos y sociales, el profesorado halla en 
el un metodo inherente de enseiianza, un sistema y 
una disciplina; pues, como tengo dicho ya, los planes 
son para los profesores, no para los alumnos. Para es
tos son los resultados que el gobierno exige y retri
buye. 

Queda indicado el metodo en cuesti6n, bajo el con· 
cepto determinista de una vinculacion de todos los ra
mos entre sf; pues, del propio modo que en la mente, 
su posesion es simultanea como resultado de la ense
fianza, deben de tener en esta parecida situacion, si la 
entidad de una y de otra cons!ste en la unidad orga
nica de los conocimientos bajo un criterio cualquiera. 
Lo que es absurdo para la mente, 0 sea la posesi6n 
aislada de un conocimiento, sin vinculacion con los 
otros que esa misma mente posee, debe de serlo para 
la enseiianza organizadora de aquella; porque la en
seiianza es, ante todo, un ejemplo. 

Aqui conviene decir dos palabras claras sobre 10 
que, en materia de ensefianza, quiere decir instruccion 
y educacion. Tengo establecido ya, que no existe en
tre ambas cosas diferencia verdadera. En suma, uno 

~-~~----
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se instruye educandose y recfprocamente. Todo el10 
se reduce a saber pensar y pro ceder. 

Instrucci6n y educaci6n constituyen grados distintos 
de ensefianza. La primera refeririase, si la sepanlsemos 
hipoteticamente por raz6n de mayor facilidad analitica t 

a la comunicaci6n directa de conocimientos concretost 

sin ninguna tendencia filos6fica. La segunda, a la for
maci6n del criterio por medio de un sistema de ense
fianza y con un determinado objeto moral. En una 
predominarfa la memoria, en la otra la raz6n; pero 
ningun conocimiento adquirido deja de tener infiuen
cia inmediata sobre el criterio, para robustecerlo 6 Tec
tificarlo, del propio modo que to do raciocinio es, en el 
fondo, una tentativa de organizaci6n de nuestros co
nocimientos. Lo uti I y practico esta, entonces, en co
ordinar esos grados de ensefianza cientfficamente, 
puesto que de 10 contrario ellos 10 haran por si mismos 
bajo una forma deficiente y empirica, al no hallarse 
separados en el htcho; y esto es 10 que pretende el des
arrollo del plan, con el sistema filos6fico y la disciplina 
inherentes. No fomenta, pues, tan s610 un metodo de 
comunicar conocimientos. Asi serfa irracional y arti
ficioso. Atiende a los efectos simuItaneos de la ense
fianza, instruyendo y educando con un prop6sito filo
s6fico y social. 

E1 libre desarrollo del raciocinio, 6 libre examen~ 
para emplear los terminos corrientes, comporta una 
lucha constante con el dogmatismo u obediencia men
tal, que conformando durante edades los espiritus a 
un estado social cuyo fundamento es la obediencia, 
forma la mas resistente incrustaci6n psico16gica; con 
mas que su persistencia durante un lapso tan prolon
gado, ha concluido por incorporarla a la sensibilidad 
instintiva, como toda costumbre consuetudinaria, vin
culandola con pasiones agresivas y con afectos pri
mordlales, hasta producir en la moral corriente la ilu
si6n de ser un estado natural: el estado de obediencia 
ante el recfproco derecho de autoridad. 
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De ahi dimana que los hombres se irriten ante la 
contradiccion te6rica, 0 que no conciban habitual men
te la autoridad familiar, sino como un dominio indiscu
tible y hasta despotico. Asi el dogmatismo resulta vin
eulado a la pasion de la ira, en la cual revive la cruel
dad egoista del salvaje, y al amor d~ la familia en la 
eual predominaba el macho instintivo antes que el va
ron. La lucha es bien ruda, y el maestro tendra que 
estar siempre alerta para no ser sorprendido por re
gresiones atavicas de dogmatismo. Su mayor escru
pulo ha de consistir en no imponer ninguna nocion, so 
pretexto de que asi gana tiempo 0 de que Ie faHa el 
raciocinio infantil. 

Casi no necesito enunciar que el fundamento de la 
ensefianza asi concebida, es la leccion de cosas; pero 
en este elemento hay dos obstaculos de la mayor im
portancia. El primero consiste en 10 que podriamos 
Hamar la exageracion del objetivismo, 0 sea el conoci
miento puramente individual de las cosas ensefiadas, 
que en un plano superior reduciria la ciencia a una seca 
e inutil clasiticacion de catalog-o. La pasion de cono
eer cosas, no es sino una ampliacion del gusto salvaje 
por los abalorios, y ha sido el gran defecto de los pe· 
dagogos norteamericanos. Es, ni mas ni menos, el si
mulacro de entender, la curiosidad egoista substituida 
a la utilidad de la ciencia. Es la realizacion de las co
sas entre si, el concepto racional de su naturaieza, 10 
que produce las altas complacencias mentales; y por 
esto el poeta declaraba feliz ai que podia conocer la 
causa de las cosas: Felix qui potuit rerum cognoscere 
causas. 

Elotro inconveniente deriva de 10 que acabo de 
enunciar, y es yaun caso de dogmatismo consistente 
en dar por conocido un hecho cualquiera, sin averi
guar el alcance del conocimiento, extrayendo de el 
una definicion 6 una consecuencia racional. 

Inspeccionaba cierta vez la clase de una maestra, 
por cierto excelente, en el grado infantil de una es-



78 Diddctica 

cuela mixta. Tratabase de una leccion de cosas, con 
tema ciertamente dificil: la naturaleza de los cuerpos~ 
Se ve que estoy en el tern a y deliberadamente quiero. 
conservarme en el. 

Llegue a la clase, que no se habia preparado de 
antemano, pues hasta se ignoraba mi arribo a la ciu
dad donde el hecho acontecio, cuando los chicos dis
currian so bre transpc.rencia. Serralaron los cuerpos
transparentes que tenian a la mano: los cristales de la 
puerta, el fiorero habitual, el agua que con tenia. Y lao 
conclusion rue como debia esperarse: cuerpos trans
parentes son, pues, aquellos a traves de los cuaJes
se ve. 

Entonces dije al regente que me acomparraba: Este 
es el dogmatismo de formula inversa. A pesar de lo. 
que han hecho y han dicho, los chicos no tienen idea 
clara sobre la transparencia, como 10 vamos aver. 
La maestra cree que basta empezar de los hechos
para llegar racionalmente a 10 que, por esto solo, su
pone ser una induccion. La formula de esta, 0 sea la 
pretendida idea de transparencia, es dogmatica, aun
que venga despues de los hechos. Y 10 es porque ex
cede d la mente injantil. Ninguno de esos chicos sien
te la necesidad de saber 10 que es transparencia. Nin
guno 10 preguntarfa, despues de haber visto cuerpos
transparentes. Para tener interes en conocer las cua
lidades de los cuerpos, es necesario saber diferenciar 
10 que es cuerpo de 10 que es cosa y de 10 que es fi
gura. Esfuerzo superior regularmente a las inteligen
cias menores de diez arros. 

Despues de hacer comprobar con la maestra que 
todala clasecreia saber 10 que es un cuerpo transparen
te, por haberlo experimentado viendo al traves de al
gunos, forme con el in dice y el puJgar un anillo, a. 
traves del cual miraba y era mirado. ~Es este un cuer
po transparente? pregunte serralando con un lapiz el 
vacio redondo. La clase en mas a contesto que sL 
Como no era posible dejarla en el error, fue menes-
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ter estimularla artificialmente; y solo al cabo de un 
buen rato, una ninita, segun 10 esperaba dada la. 
precocidad infantil de las mujeres, resolvio el proble
ma: c Yo creo, senor, que no es un cuerpo transpa
rente, porque ahi no hay nada. ~ La c1ase entendio al· 
fin, mas 0 menos bien, pero la prueba quedaba he
cha: tratabase de un caso de dogmatismo por exceso
de ensenanza. 

Fuera inutilla mencion de muchas otras experien
cias al respecto. Basta la citada, me parece, para de
mostrar hasta que punto el dogmatismo es un peligro . 
constante, y tarn bien c6mo nunca debe olvidarse el 
respeto de la entidad racional que es todo nino. Me· 
nos ensenanza, y mas afecto c1arovidente. El maestro
no forma la raz6n del nino. Su mision consiste en ayu
darla a despertarse. 

Ciertamenteque esto se relaciona con la disciplina, sin : 
solucion de continuidad. La evoluci6n social nos condu
ce con rapidez a un estado en el que la unica autoridad' 
sera el maestro: el hombre que sepa mas y que racio- 
cine mejor. S6Io el tendra derecho a dirigir, dada la 
aceptacion espontanea de superioridad que para todo 
espiritu sana y Jibre comporta el reconocimiento del 
aber. El dogma de' obediencia se va, moral y mate

rialmente hablando; y aunque eJ final de esta evolu
cion se halle todavia Iejano, la situacion de los espi
ritus esta ya bastante definida para imponer claras 
determinaciones de conducta. 0 el maestro ayuda a 
la emancipacion popular, por medio del racionalismo, 
cientifico inherente a la verdad demo strada, 6 se con
vierte en instrumento de opresion a beneficio de las -
minorias que el privilegio desiguala en la iniquidad, 
sosteniendo por medio de la ensenanza dogmatica, la 
tirania del espiritu. Se dini que el Estado 10 paga. 
Sin duda; pero 10 hace por delegacion del pueblo y 
con el dinero que el pueblo Ie confia para fomento de 
su propio bien. 

La autoridad del maestro resultara, entonces, del .. 
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saber y del raciocinio. Tanta mayor la tendni cuanto 
sea mas sabio y mas acertado en la comunicacion de 
su saber. Tengo ya dicho que en sentido escolar, dis
ciplina signiftca sistematizacion de los conocimientos. 
Dc ahi proviene la satisfaccion de la razon, y por 
consiguiente el orden; pues cuando la razon esta sa
tisfecha, la paz reina en el espiritu. N unca me can
san~ de repetir que solo el bienestar interno produce 
la estabilidad social sin necesidad de violencia. EI 
orden de la mente, determina el orden de la conducta. 
La humanidad se ha civilizado razonando, y 10 que 
es eficaz para la humanidad jcomo no ha de serlo 
para una clase de colegio! 

As! es como los medios mecanicos de hacer con
ducta escolar: penitencias, clasificaciones y ex.amenes, 
desapareceran natural mente, como las antiguas per
secuciones para realizar el pretendido deber guberna
tivo de hacer moral bajo un troquel dderminado, 
han desaparecido sin causar perjuicio alguno. Salvo 
la cruel dad fisica del castigo, la cifra rigida con que 
se pretende dosificar el saber, es un instrumento de 
coaccion como la palmeta. Correspondera en todo 
caso a las nociones dogmaticas de la ensefian.3a cate
quista. Nunca al racionalismo docente, que busca co
mo resultado la posesion del criterio cientifieo, bajo 
una libertad ampliada hasta el respeto del error. 

Ese prestigio de la catedra, sin el cual no es eonce
bible la ensefianza racionalista, ponia en manos del 
profesorado la aplicacion amplisima del plan de estu
dios, y por consecuencia el gobierno de las escuelas 
bajo una positiva y elevada autonomia. Por esto Jos 
program as analiticos eran de su incumbencia, sin otro 
limite que el control inicial de la inspecei6n; no a titu
lo de sureritendencia autoritaria, pues como los pro
fesores han de recordarlo, se respet6 hasta las defi
ciencias, sino para tener la informacion indispensable 
a dicha oficina, dado su caracter, y para colaborar en 
la obra comun con toda la buena fe que los progra-
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:mas mismos atestiguan. EI concepto de dignificaci6n 
cientifica y de libertad moral que inspir6 la reforma, 
comprendia a estudiantes y profesores; desde que si 
nadie puede comunicar 10 que no tiene, mal se exigi
ria al profesor tiranizado la propaganda efectiva de 
,la emancipaci6n espiritual. 

As! entendimos la autonomia de los colegios, no 
'con la substituci6n del despotismo ministerial por el 
. de los rectores, como algunos preconizaban y pre co
nizan. Es el profesorado quien debe gobernar los ins

·titutos, bajo la presidencia del rector naturalmente, 
pero no bajo su mando. Gobernar y mandar, son co
.sas tan distintas como dirigir e imponer. 

Este fue el objeto de las reuniones quincenales que 
Jos reglamentos establecieron (C. N. art. 3° inc. 9° 
E. N. art. 4° inc. 9°) para que los profesores se pu
sieran de acuerdo sobre la correlaci6n de sus respec
tivas ensefianzas, sefialandoles la intenci~n y el pro
cedimiento fundamental en las not as de los progra
mas. Esas reuniones habrfan ido constituyendo la dis
.ciplina de cada casa, asi como el metoda general ne
cesario para que la ensefianza no resulte un conjuntQ 
informe de nociones desvinculadas. No necesito in
.sistir mucho sobre la conveniencia que para los estu
diantes resulta de esa comunicaci6n entre sus profeso
res. Solamente asi, la ensefianza de cada uno podra 
alcanzar la debida eficacia sin perjuicio para los de
mas; porque las deficiencias de un alumno seran nota
das por todos los profesores, quienes se pondran de 
acuerdo para remediarlas en la catedra respectiva; 
mientras el profesor aislado no podria hacerlo sin sa

. crificar un tiempo excesivo al alumno deficiente, con 
detrimento de la clase entera. Como todos los ramos 
del plan hallanse s6lidamente combinados, segun 10 
demuestran las notas de los programas, el alum no de
'iciente en uno de aquellos se manifestara 10 mismo a 
todos los profesores que den clase concordando sus 

.ensefianzas; de manera que la disciplina se robuste-
s 
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cera asi con eficacia maxima, y el provecho del alum
no sera un resultado armonico de los esfuerzos de to
do el personal docente. 

No hay para que sefialar tampoco el estimulo pro
fesional resultante de ese control mutuamente ejerci
do, sin los obstaculos de rivalidad, de amor propio, de 
pesimismo que suelen aparejar las visitas efectuadas 
por los profesores a las clases de sus colegas; si bien 
esto es necesario tam bien en todo instituto bien orga
nizado. Las conferencias quincenales inician esta cos
tumbre excelente, sin los mencionados obstaculos. 

Tales conferencias son indispensables para el des
arrollo y exito de un plan que busca ante todo resul
tados de conjunto; y por ella los reglamentos esta
blecieronlas como un deber del rector. Era el modo 
mas decidido de entablar la lucha contra esa enseiian
za de nociones ai!;iladas que es el gran cultivo del dog-. 
matismo y de la pedanteria. Ademas del gobierno do
cente, esa reforma ponia en manos del profesorado lao 
modificacion fundamental del sistema pedagogico. La 
democracia en la escuela debe empezar por atribuir 
el gobierno de la misma a los profesores que la cons
tituyenj pues solo asi tambien, estos sabran comuni
carla espontaneamente a sus discipulos. La escuela 
debe de ser el primer modele del orden racional que 
constituye las armonias sociales. 

Otro medio de cultura, tendiente al mismo fin, fue
ron las excursiones e£colares prescriptas con el mini
mum de un dia al mes, imputado a los ejercicios Hsi-· 
cos que la excursion efectua de por si. 

La apreciacion racional de los hechos, requiere
ante todo el conocimiento de estos mismos hechos. 
que es casi imposible presentar en el aula con. la de-· 
bida amplitud. Rasta la leccion de cosas en el gra
do infantil suele presentar al respecto dificultadeE 
insuperables. Despues de to do, el metodo cientifico· 
riacido de la experiencia requiere cierto ejercicio ex
perimental para no trocarse a su vez en una iormula. 
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·· tica. Hay ciencias, como la historia natural en 
- subdivisi6n (zoologia, botanica, mineralo-

. gia, fisiologia humana, higiene), la geo-
gl c:l.l;i:1, 1a geometria practica, la fisica y la quimica 
en sus aplicaciones industriales, la cosmografia, buena 
parte de la historia patria, la ensefianza fisica, el di
bujo y la educacion estetica en general, cuyo prove
cho bien entendido exige la excursion como un ele
mento indispensable. Y tratase, como se ve, de dos 
tercios del plan de estudios. 

Basta enunciar la utili dad que ella comporta para 
Ja higiene moral y fisica de una clase, dada la activi
sima vitalidad de la ninez y de la adolescencia. Los 
maestros saben que una ventana abierta a tiempo 
cambia el estado pedagogico de toda una clase, y 
que 10 mismo sucede con un desequilibrio termico 6 
higrometrico relativamente debil. Cual no sera la in
fluencia de las clases al aire libre durante el pas eo 
escolar. Este s610 constituye una de por sf. Claro es 
que el jardin de la escuela servira para muchas de 
esas ensefianzas al aire librej pero nuestras escuelas 
suelen no tenerlo habitual mente. Instaladas en casas 
de alquiler 0 construidas con economia absurda, ca
recen de ese elemento indispensable que la excursion 
debe suplir; fuera de que, con frecuencia, no basta. 

El aula suele inclinar poderosamente al catequismo 
y al artificio de las definiciones, porque ella es artifi
ciosa a su vez. Por definicion retorica, es un templo 
del saber, aunque deseamos convertirla en un simple 
domicilio del pueblo. La caridad de la ensefianza, y 
el dogma, corresponden a la idea de templo. Nos
otros queremos el derecho a la ensefianza y el racio
cinio de la verdad demostrada. En la clase al aire 
libre de los paseos escolares, la independencia fisica, 
la libre iniciativa del goce y de la accion, predispo
nen a la libertad e~piritual. El nifio va descubriendo 
seres y cos as a cada paso. No necesita definir 10 que 
entra a su inteligencia por medio de sussentidos; pues 
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la definicion es precisamente el sustituto artificial 
ese procedimiento, base de toda sabiduria. 

Con el objeto de que su resultado positi ' 
te el interes de las excursiones, prescribese n -1 J 

grama de historia natural que elIas han de Ir sirvien
do para formar los herbarios escolares; asi est os 
pueden ir renovandose cada vez que sea men ester, 
pues el uso los deteriora rapidamente. Las coleccio
nes mineralogic as deben tambien aumentar con los 
productos del paseo, asi como formar bajo un crite
rio racional los museos de grado, hasta hoy rudimen
tarios 0 absurdos en la mayoria de las escuelas. 

Un museo de grado, aunque debe de estar consti
tuido en 10 posible por las donaciones de los chicos, 
no es una coleccion de objetos meramente interesan
tes 0 indicadores de buena voluntad. Debe constituir 
en su genero una institucion cientifica, obedecer a un 
metoda en su formacion, concurrir al resultado de to
da la ensefianza, 0 sea a la adquisicion de la verdad 
demostrada por medio del raciocinio en libertad. Suo 
cede 10 contrario, desgraciadamente, y ella proviene 
del exceso de objetivismo antes enunciado. No sera 
dificil hallar en nuestros museos de esa especie, lin
das conchitas y vistosos ejemplares mineralogicos. En 
cambio, es casi imposible encontrar la quijada de ca
ballo, el cuerno de vaca, el esqueleto de raton, el ni
do viejo que no deberian faltar jamas: verdaderos 
elementos de estudio y sencillas contribuciones de la 
actividad infantil. Para la tercera conferencia anual 
de profesores, que no llego a celebrarse, proponiame 
presentar ese tema: 

Los museos de grado. Cudl debe de ser su tipo medio. 
Plantel indispmsable. Formaci6n 6exclusiva por los 
alumnos 6 ayudada POl' la escuela? Indico el topico, 
entre tanto, a los profesores de pedagogia. 

Otra ventaja de las excursiones, esta en que asi 
p~ede substituirse con provecho el excesivo numero 
de dias feriados que a cada paso interrumpen la tarea 
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escolar, fomentando la indisciplina y el ocio. Ello 
obedece a un concepto atrasado y pernicioso: el del 
premio por medio del asueto, comprensible cuando 
la escuela hacia entrar sus letras con sangre. Hay que 
estirpar sin contemplaciones esa supervivencia del 
viejo regimen dogmatico que falsea ante el propio 
alumno Ia idea institucional de la escuela. No hay 
contrasentido mayor que celebrar con un dia de ocio, 
Ia fiesta de los mas venerables trabajadores de la Re
pllblica: sus heroes. Las semanas de asueto, que a 
to do proposito decretan las autoridades, son destruc
toras de Ia ensenanza y nocivas al prestigio de la es
cuela. Esta debe presentar al nino, en discreta ob
servacion, trabajo y recreo. Si este ultimo presupone 
la clausura de aquelIa, la tomara tambien aborrecible. 
La satisfaccion racional proporcionada por un buen 
sistema docente, es mucho para el espiritu, pero no 
es todo. La escuela tiene tambien una mision moral 
y estetica. A la nocion de la vida consciente y util, 
tiene que aparejar la de la vida hermosa y buena. 

Si el trabajo es un encanto, al constituir un elemen
to de la armonia vital que denominamos salud, la 
escuela debe probarlo con hechos, segun el concepto 
fundamental de su ensenanza. A este proposito, seria 
muy uti I que asi como una fiesta clausura el ano es
colar, otra 10 abriera con analoga alegria. La escue
la, institucion de esperanza, como que contiene en 
permanencia la sociedad futura, debe presagiar con 
su ejemplo las armonias del trabajo a que aspira la 
evolucion historica del mundo actual. 

Tal es el espiritu del plan de estudios secundarios 
y normales que en el capitulo siguiente detallare, 
esbozando la metodologia sumaria de cada ramo en 
el comentario de su program a respectivo. 

LEOPOLDO LUGONES. 

Buenos Aires, Octubre de 1909. 
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EL BUEY 

Inmovil a la sombra de la cas a ... 
Por la pared a que esta ados ado pasa 
Fugaz la sombra de una golondrina 
Cual panuelo que agita la divina 
Emocion del adios desde una altura; 
Mas ni la sombra del adios perdura . 
El desuncido buey inmovil mira 
Parvas de oro lejano y Ie suspira 
Cerca la acacia. Y como no la siente 
La acacia sube y baja lentamente 
Las ram as; pero al fin, en un gemido 
Le hace caer en la cabeza un nido . 

II 

Inmovil a la sombra de la casa , 
El buey no ve ni siente 10 que pasa . 
Esta en el sortilegio sonoliento 
Del mediodfa del domingo lento, 
Y en la paz de los prados que Ie llena 
Como a nosotros una vieja pena: 
En la quietud agraria. en un descanso 
De agua clara dormida en el remanso. 
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Resalta en la pared su forma roja 
Como en un delantal una panoja. 
Es inutil que pasen las abejas 
Y que la acacia se haga lluvia en quejas : 
Tan placida y serena es su mirada 
Como la fe de quien no sabe nada. 

EL OORRION 

jlmprevistogorrion, buen dial Huesped 
Del alamo tranquilo Y soiioliento 
Que de 10 alto caes sobre el cesped 
Como la fruta que desprende el viento 

Llegas al patio umbratil. Son tus alas 
'Como el murmuHo de un abecedario 
Y al ruido de mi pluma Ie regalas 
Tu piar en el patio solitario . 

Tu piar como lluvia, mas que tiene 
Ruido ni tan monotono ni Heno 
'Que me quite creer que un gorrion viene 
A pedirme granitos de centeno ... 

EI patio solitario ... Nue te asombra?, 
No es solitario: esta la sombra aquella 
-Con alhajas de sol. Esta la sombra 
Y una muchacha se ha dormido en ella. 

Y tu subes al muro florecido 
De glicina y la Tarde bienvenida 
Te insinua que lleves a tu nido 
Las cejas de oro de la adormecida. 
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CAN CION DE NINOS 

I 

Gato Embotado viene y va, 
Con una mana en la cintura, 
Con el sombrero 
De mosquetero 
Donde una larga pluma oscura 
Hace que no y hace que sf. 
Por un sendero de alelf 
Gato Embotado viene y va, 
~ Que pensara? Nuien 10 sabra? 

II 

Gato Embotado viene y va, 
~Pensando en que? ~Quien 10 sabra? 
En toda Francia 
No hay arrogancia 
Como la del, cuando el acero 
Saca a brillar, fuerte y ligero, 
Hasta las ranas, a su paso, 
Se echan al agua, por si acaso, 
Gato Embotado viene y va 
Y 10 que piensa Dios sabra. 

III 

Gato Embotado viene y va. 
Caperucita cruza el prado, 
-jEh! por aqui nadie ha pasado 
Sin ensefiarme 10 tapado: 
jSefiora, presto 
V uelque su cestol 
-Gato Embotado, buen amigo, 
Llevo quesillo y pan de trigo , 
- Gato Embotado 10 vera. 
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IV 

Caperucita abri6 el cestillo, 
Ni pan llevaba ni quesillo; 
Pero ligero y asustado 
Sali6 corriendo un ratoncillo, 
Gato Embotado se ha arrojado 
Y a cuatro patas va tras del, 
Por un rat6n perdi6 el sombrero, 
Su guante ingles, con el su acero; 
Y no perdi6 su buen corcel 
Porque el usaba andar a pie 
Por Ia raz6n noseporque. 

CANCION on CORcn on REV 

S610 un corcel un rey tenia, 
S610 un corcel tenia un rey, 
Atado estuvo-ccuantos anos?
jAy! a Ia sombra de un cipres. 

-Negro corce! como la noche, 
(Sale del p6rtico eI buen rey), 
Negro corce! como el abismo 
~Sabes 10 que hay y no se ve? 

Me llevaras a tierra extrana 
Con un laurel sobre la sien 
Con mi gran manto blanco y rojo 
Y una princesa me traere. 

-cQuien a veinte anos no es princesa? 
{jCorcel vocal, negro corcel!) 
cQuien a veinte anos no es princesa 
Y triste harapo no es despues? 

-jHoras aladas de den alas, 
Tiempo fugaz! ha dicho e! rey, 
Me llevaras a tierra extrafta, 
Pero despues, <podre volver? 
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~OMANCE DE LA MAD~E 

I 

jBelleza, don de los elfos , 
Muri6 con la juventud! 
Mas no lloraban tus ojos 
La penumbra de su luz . 
Mas no lloraban tus ojos 
La rosa de J uventud. 

Te Vl sentada a la sombra 
Doliente de un abedul 
Las manos sobre las faldas, 
Clara, bajo el cielo azul. 
L a serenidad que habia 
La tenias toda tu, 
Mirabas por los senderos , 
Por los senderos en cruz 
Te palpitaba una lagrima 
Celeste en la 6rbita y un 
Pajaro te saludaba 
Sin cesar del abedul. 
Mas no iloraban tus ojos 
La rosa de J uventud. 

II 

-jDios!, los hijos que tenia 
lQuien los viera! cd6nde estan? 
Se fueron como unas hojas 
De arbol en la tempestad, 
Se fueron como las chispas 
Violentas del dulce hogar .. . . 
Unos a tierras de lejos, 
U nos mas aila del mar. 
Otros, al son de campanas , 
Fueron 5610 al Mas Alla . 
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Quienes beben el encanto 
De una esmeralda fatal 
En los ojos femeniles, 
Y esos ya no han de tornar. 
Quienes beben fuegos fatuos 
Nacidos en la oquedad 
De aquellos ojos tan tragicos 
Que no se pueden nombrar 
Sin temblar. 

III 

Si alguno de ellos volviese, 
-Siempre ha de venir despues,
Si aun tiene en la cara ojos, 
Tres cosas ha de ver, tres: 
Que junto al arbol que da 
Sombra a la casa, llon!. 
Cada gota derramada 
Verbena se ha de volver. 
Que en el hogar desertado 
Puse ramas de cipres 
Porque fuego no Ie falte 
Al triste que no vere, 
Para calentar sus manos 
Para calentar sus pies, 
Para calentar sus manos 
Y su corazon tambien. 
Que puse sobre la almohada 
En que ha de apoyar la sien 
Un poco de los cabellos 
En que cuaja Ia vejez. 
Los ha de hallar a la vuelta 
Mas blancos que cuando fue. 
Cada cabello en sus manos 
Recuerdo se ha de volver. 
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IV 

Hasta el cielo daba sombra 
Triste y suave, el cielo azul, 
Cuando te viera a la sombra 
Doliente de un abedul. 
Mas no lloraban tus ojos 
La rosa de Juventud. 

ENRIQUE BANCHS_ 

Buenos Aires, Octnbre de 1909. 
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USOS Y ABUSOS EN LA fORMACION DE SUPERLA 1IVOS 

El castellano ha here dado la admirable flexibilidad de su 
padre ellatin, y aun la supera. Bien que el verbo, la pala
bra por excelencia, seria la parte de la oracion mas indicada 
para comprobar este aserto, voy a detenerme en el adjetivo, 
que, ab~ndoso, muy rico en variaciones, se presta docilmen

·te para determinar el significado de los nombres y para la 
fiel expresion de sus cualidades, en todas sus graduaciones, 
asi de aumento 6 superioridad como de diminuci6n, contri
buyendo con tan laudable condici6n a que nuestro bello idio
rna pueda revelar con toda seguridad y acierto hasta los mas 
sutiles matices del pensamiento. 

El lenguaje familiar, sin duda por el afan de ser 6 de mos
trarse mas afectivo, es de suyo muy hiperbolico; ya se au
mentan, ya se disminuyen exageradamente las cosas y sus 
cualidades. Se diria que hay el prurito de sacar las voces, y 
. uy especialmente los adjetivos calificativos, de su grado po
itivo, vale decir, el mas regular 0 comun. 

Ya he tenido ocasion de mostrar el derroche de diminuti
"\ que es comun en el trato familiar (Revista Nacionat, to

.no XLI, nO VI); yes, pues, de contar, que se prodigan tam
bien los aumentativos y superlativos. 

Es habitual en nuestro vulgo el dar la terminacion on a cuan
to adjetivo se ofrezca, sin parar mientes en Sll significado y 
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en los dislates que puedan resultar; asi se tiene a 10 mejor 
que un individuo es ALT6N, MAL6N, BRUT6N, etc. como si 
no bastaran los positivos alto. malo, bruto, etc, <> sus stlper-
lativos (altisimo, malisimo, brutisimo, etc.); y es que a las 
veces va aparejada a la idea de aumento <> superioridad cierta 
intenci<>n despectiva <> de ligero ameJlguamiento; cuando se di
ce de algo, v. g., que es CHIC6N. es como si se quisiera sig
nificar que es alga chico, que no alcanza a ser muy chico. 

Estas libertades se extreman con los superlativos: <>yese 
decir (IY es como para quedarse pasmado!) de un anciano, que 
tendra a 10 sumo setenta U ochenta afios, que es ETERNisIMO; 

de un campo, que podra tener algunos millares de hectare as, 
que es INMENSISIMO; de un individuo cualquiera, que es el 
PRIMERISIMO en todo, y hasta no faltara quien se atreva a. 
sostener, para barbarizar mejor, que es MUY PRIMERisIMO; 

siendo que basta y sobra a todad luces con ser eterno, inmm-
so <> priemro, desde que la idea absoluta que expresan estos. 
adjetivos no admite superioridad. 

Y como los usos del1enguaje comun y familiar trascienden 
allenguaje culto y literario, no es raro encontrarse a cada _-../ 
paso con extrafias formaciones gramaticales que no obedecen 
a una sentida necesidad ni responden a norma alguna, hijas 
espurias del capricho que se meten por todas partes y a las 
que conviene, sin embargo, encarrilar debidamente. 

Hasta la misma Academia ha caldo en notorias incongruen
cias. Obvio es, por tanto, que la formaci<>n de superlativos 
ha de ofrecer vasto campo de exploraci6n para quien anda 
a caza de transgresiones gramaticales. 

A esto voy, y sigame quien ponga siquiera algunos quilate$ 
de atenci<>n en pro del buen decir. 

* * * 

He adelantado que voy a tratar de los superlativos y sera 
aquf punto obligado declarar que estos no corresponden e",· 
c1usivamente al adjetivo. 

El adverbio, aunque es parte invariable de la oraci6n, se 
permite darse humos de superioridad, asi como gusta a las 
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veces andar como chiquitfn, digo, como diminutivo (cerquila. 
pr01ztito, etc.) 

Quien se dirige a alguna parte podra Uegar prontisi11lo. 
lard/sima, ttmpran/simo; y estas formas superlativas, aun 
cuando no consten en la G"01Jl. ni en el Liz. de la Acad., 
han de estimarse como muy correctas. Se puede leer poqui
simo, ligerisimo 0 much/simo, y algunos, que no acostum
bran quedarse cortos cuando hay que exagerar, son capaces. 
de leer MUCHISisIMO, que es ya, sin duda, demasiado leer, 
pues basta con mllchisimo; no deja de mostrarse esta epentica 
repeticion de una sHaba en olras voces con la misma deno
tacion enfatica, ya esta misma tendencia corresponde, co
mo 10 da a entender Cuervo (Ap1l11Iaciones, pag. 133), el po
pular rebibt, que suele convertirse en requebibt y reque
tebiht. 

Es de contar que eI adverbio lejos se comporta como si 
fuera un plural desde que toma la forma superlativa lejisi-
11I0S y no LE]OsisIMOS. 

Las liltimas ediciones del Lh. de la Acad. han suprimido 
los adverbios (de modo, generalmente) que resultan agregan· 
do a un superlativo el aditamento mmte: certisimamente, ft
ddisimamente, meritisimammte, profu1tdisimammte, pfonti
simamente, propis;m~l1unte, ve/ocisimamente, etc., que no son 
tan contados 6 de escaso uso como asegura la Gram. acade
mica (pag. 184). Los empleo Cervantes con su acostumbrado 
donaire: 

eEl, como vio allf a su hija, comenzo a suspirar tet'nisi· 
mammte» (Quijote, xa parte, cap. XLI); 

«Atmtisimamente estuvo don Quijote escuchando las ra
zones del canonigo. (1 3 parte, cap. XLIX); 

cEn viendole, se apearon el primo, Sancho y don Quijote, 
al cual los dos Ie ataron luego fortisimammte con las. 
sogas. (28 parte, cap. XXII); 

cHe of do decir que [en el (en el gobierno) se porta valm
tisimammte el tal Sancho Panza» (28 parte, cap. L); 

abundan en todos los clasicos y no han dejado de usarlos. 
hasta los escritores mas pulidos, tanto antiguos como con
temporaneos. 
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El nombre sustantivo no desdena la forma superlativa y 
la toma principalmente cuando entra a desempefiar oficios 
de adjetivo, como puede verse en este pasaje del Quijote: 

«Cuando las condesas sirven de duenas, sera sirviendo a 
reinas y emperatrices, y en sus casas son senorisimas, que se 
sirven de otras duefias_. 

En tonG festivo suelen prodigarse desmedidamente los su
perlativos, y tal se les tiene en este otro pasaje del Quijote : 

« • •• quisiera que me hicieran sabidora si esta en este gre
mio, corro y compafi!a, el acendradisimo caballero don Qui
jote de la Manchisima y su escuderisimo Panza. 

-El Panza-antes que otro respondiese, dijo Sancho,
aqul esta, y el don Quijot!simo aSl mismo; y as!, podreis 
dolorosisima dueftisima, decir 10 que quisieredisimis; que to
dos estamos pront03 y ap arejadisimos a ser vuestros set'vi
dorisimos» , (Z8 parte, cap. XXXVIII) . 

* * * 
Considero que puede expresarse el superlativo absoluto 

de tres maneras: 
1. a_Anteponiendo a la forma positiva el adverbio muy 

(como 10 expresan todas las gramaticas) 6 cualquiera de los 
adverbios 6 locuciones adverbiales de analogo 6 igual signi
ficado, como excuivmnente, extraordinariamente, extrema
damente, sumamente, en alto grado, en 1nuy alto grado, 
en sumo grado, por extremada 1nmzera, POl" todo extremo, 
etc. Tratandose de locuciones, pueden tambien ir pos
puestas. 

z.B-Con el seudoprefijo archi, cuando equivale a muy 6 
sumamente (arckisabio, arcltimit!onario, arclziviejo, arcki
~o1tocido, etc.), y con el prefijo re (rema/o, reviejo, rebueno, 
remio, reagudo, re!impio, etc. ) (1) . El prefijo griego hiper 

(1) La Acad. (Gran~ y D ie.) no concede II. este prefij o (, preposici6n inseparable 
significaci6n superlativll; pero su Lexico trae II. "eagudo como «I!Xcesivam,ente agudo» 
y II. relimpio, como cmuy limpio»; ejemplos y definiciones qne sal van la omis!6n 
acad6mica y confirman mi modo de ver. 

Como ya 10 dej6 expresado, II. las veces el Iengnaje popnlar agrega II. este ,'e, las s[" 
"Iabas que y Ie (reteviejo, requeteviejo, etc.) para dar mll.s fnerza II. la expresi6n super
luti,oa, 6 de aumento, 6 de reiteraci6u que Bon propias de esta particola. 
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(hiperbole, kipertroja, hipercritico, hiperdulia, kipermnesia, 
kipersecretorio, etc.), ellatino super (superabU1tdante, super
fillo, etc.), as! como sobre (sobreabundante, sobreexcitado, 
sobrekumano, sobrmatural, (sobresaliente , etc.) dan verda
.dera significaci6n superlativa a las voces 6 simples radicales 
a que se anexan, si bien no hemos dado en usarlas con las 
mismas libertades que tienen adquiridas arcltl J' reo Y po
<lrfase agregar tambien los prefijos latinos per y pre, cuan
do toman acepci6n intensiva equivalente a muJ' (perdurable, 
perlnelito, pertinaz, preclaro, prepotmte, predominante, 
preeminente preexcelso, etc.) 

3°-Con la terminaci6n Isimo, y con erri1110 en algunas 
formaciones latinas. 

Optimo, ptsimo, maximo, mbtimo e i1tfimo, tornados direc
t amente del laUn no guardan mayor semejanza con sus res
pectivas form as positivas, bueno' malo, grande, pequeno y 
bajo. 

* * * 
Adjetivos existen que no admiten la inflexion superlativa, 

pero que pueden construirse perfectamente en el adverbio 
muJ' (y con algunos de los otros que desempeflan oficio 
semejante) 0 con el seudoprefijo arcki; y en esta condicion 
vienen a encontrarse muchos de los sustantivos que actuan 
como adjetivos: no se dira de un sujeto que es HOMBRiSIMO, 

ni FILosoFtsIMO, pero si que es muJ' kombre 6 archijilo
-sofo, etc. 

Otros adjetivos no admiten superlativo en forma alguna; 
pero me toca advertir en este punto que si alguien tiene inte
res en conocerlos recurra a Bello, de la Pet'ia 6 algun otro 
gramatico, antes que a la Academia, porque ditfcil, muy diff
cH sera que esta pueda sacarlo de apuros, segun podra verse 
mas adelante al tratar de los adjetivos terminados en ble y 
-en io, y de los que llevan antepuesta la partfcula negativa in. 

* :1: * 

La Acad. establece en su Gramat. que los superlativos se 
'forman anadiendo la terminaci6n tsimo a los positivos aca-

7 
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bados en consonante 0 sustituyendola a la ultima letra, si es. 
vocal. 

Y considerando que basta y sobra esta regIa general para, 
guia de los que quieran ser cuidadosos y correctos en el; 
decir, omite en las ultimas ediciones de su Lexico los super
lativos regulares; solo ha querido anotar los que disienten, 
con la regIa, es decir, los que resultan irregulares. 

Pero, a pesar de los muchos y muy doctos miembros que 
constituyen la real Corporacion, han quedado sin menci6n al
guna, olvidados seguramente, como 10 hare notar en las 
Hneas que seguiran, no pocos superlativos irregulares que 
constan en obras clasicas, que andan muy lozanos en el ha
bla corriente y que son, por tanto, muy dignos de ser teni
dos en buena cuenta. 

* * '" 
La Gram, citada se encarga de darnos a conocer que hay

adjetivos que toman la radical latina para formar su grado
superlativo y trae los ejemplos siguientes: bonisimo, de bueno; 
fortisimo, defuerte; novisimo, de 1luevo; ternisimo, de tiernor 
jiddisimo, de jie!; amabiUsimo, de amable; afabiUsimo, de 
afable, y nobillsimo de ?loble. 

En los seis primeros ejemplos viene a cumplirse una ley 
filo16gica que se tendra ocasi6n de hallar en muchos otros 
derivados: el cambio de los diptongos ie y ue de palabras gra
ves, con acento en la e, por e y 0, respectivamente, ctlando. 
el acento pasa a otra silaba. (I) 

Cumplen esta condici6n, ademas de los que citados que
dan, los siguientes: ardmtisimo, de ardiente; certisimo, de cier
to; destrisimo, de diestro;fervmtisimo, defervimte; grosisimo. 

(1) Compru6base esta Jey 1l1010gica en los aumentativos: bonazo, de bueno (al bue
nazo, co1O(m en nuestro Vlllgo, si bien puada leerse en obras de P6rez GaldOs y de 
algun otro escritor de la madre patrin, no quita que Ja lorma m~s eorreeta sea bonazo; 
boyazo, de bue1/; de corpazo, de C'lterpo: dentazo 0 denton, de diente; pedt'6n 0 pedt'ejon,. 
de pied,'a,. pe7'1tazo, de pierna; porton, de ptterta; pmiolon, de pa1iuelo, etc, Tambi6n 
en los diminutivos (6i bien son estos dcrivados los que cuentan mas excepciones): 
corpecico, co'pecito, corpecillo 0 corpezuelo, de Ct"'710; hortecillo 1i hartezuelo, de 
huerto; pOl'tezttela, de puerta; portezuelo, de puerto; terrezttela, de tien'a, etc, Y es 
casi inlalible en Jas formns verbaJes y en ot,'os deril'ados, 
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de grueso; l<J1tg/simo 0 longuisimo, de luengo; lucentisimo, de 
luciente; y valentisimo, de valiente. 

Ahora surge esta duda: <pueden admitirse los superlativos 
que resultan de sustituir la ultima vocal con el aditamento 
isimo, de acuerdo con la regIa general, sin cambio alguno en 
las demas letras de los adjetivos positivos? 

Cuervo (Apuntaciones, pagina 130) acepta las dos form as 
en los adjetivos tierto, dies tro , ferviente y grueso (certisimo 
y ciertisimo, destrisimo y diestrisimo, ferventisimo y fervien
tisimo, grosisimo y gruesisimo), aunque reconociendo que 
merecen preferencia las que no mantienen el diptongo. De 
la Pella (Gram.) concede igual tavor a los superlativos de 
ardiente, cierto, ferviente, grut'so y valiente . Rivodo, mas 
tolerante, encuentra que solo deben rechazarse los superlati
vos buenisimo, luenguisimo y muvisimo. 

Creo que las formas mas correctas han sido y seran siem
pre las que obedecen a la ley filologica citada, es decir, las 
que vienen a conservar la radical latina. Son las que se leen 
en el Quijote: 

cSi Ie tratan de otras cosas, discurren con bonisimas razo
nes) (18 parte, capitulo xxx); 

c En cuanto hablaba y respondia mostraba tener bonisimo 
entendimiento» (18 parte, capitulo XLIX); 

«Has de saber, Sancho, si no 10 sabes, que entre los aman
tes las acciones y movimientos exteriores que muestran cuan
do de sus amores se trata, son certisimos correos que traen 
las nuevas de 10 que alIa en 10 interior del alma pasa- (2a parte. 
capitulo x); 

«Han de hallar en este f01otisimo brazo el remedio de sus 
cuitas y trabajos) (2a parte , capitulo XXXVI); 

cAlabole ser honradisimo y valentisima su determinacion ) 
(2a parte , capitulo IV) . Estan consagrada por su uso en otras 
obras notables, c1asicas y modernas, veanse algunos ejem
plos: 

• De comer con vosotros un des eo 
Eficaz y ardientisimo he tenido. 

(La Oristiada. Libro 1°, Hojeda); 
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,y un brazo en 61 (ol'tisimo concibe. 
Un valor grande y una diestra osada. 

(La Gristiada. Llbro 2<>, Hojeda); 

cEs del soberbio rey Jugarteniente 
Una mosca {ol'tisima espanola. 

(La Mosquea, Canto IV, Villaviciosa); 

.Eso solamente hare 
Yo de bon{sima gana •. 

(EI dragoncillo, entrem~s de C, de III. Barca). 

Y privan tam bien en autores selectos del Plata; he aquf 
algunas muestras: 

.Era dulce y tranquiJa la mirada 
Natural y tern/simo su acento .• 

(La Cruz, A. Magariiios Cervantes); 

eEl mensaje ternisimo que escucho 
Sacudiendo mi barbara cadena .• 

(Prometeo, O. Andrade); 

,Ya inclinaba ternisima III. frente •. 
La C,'eacion. O. Andrade); 

cA III. blanda y temisima memoria .• 
(A,lltipater de Tesalia. Poemas griegos, C, Gnido y Spano). 

A diestrlsimo, por ejemplo, superlativo autorizado por 
Guervo, no Ie faltan otras autoridades que 10 apoyen; y vaya 
este pasaje del duque de Rivas, que habla de por sf: 

cA un privado, Juan Diente, 
Diestrisimo bal1estero,' 

(Una antigualla de Sevilla, Bib. de cOro vleJo y Oro 
nuevo.). Esta misma forma (diestrisimo) aparece en cRese· 
iias y Critican de nuestro insigne escritor don E. Quesada 
(pagina 524.) 

Tiernlsimo, que ni Cuervo ni de la Pet\a tolerarlan, esta 
en las obras de Ventura de la Vega, en el elogio funebre es
crito nada menos que por el ex Presidente de la Academia, 
el docto conde de Cheste, pagina XI, donde dice: «recibi6 
una tiern{J irna carta de su madre,. Y esta tambien este mis-
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rno tiernisimo en un articulo de nuestro erudito bablista don 
Vicente G. Quesada, inserto en los _ 7 rozos Selectos» de Co
ss6n, _ Yaravl., donde se lee: -lOb santa religi6n de los re
cuerdosl Musica dulce de tiernisimos encantos •. 

Pueden contarse como verdaderas excepciones 11 la ley 
citada los superlativos de fiero, de reciente y de viejo (fie
risimo, recientisimo y viejisimo) y los de todos aquellos ad
j etivos que traen los diptongos ie y ue desde su origen latin~, 
v. g.: consecuentisimo, de consecuente (consequens); elocuen; 
tisimo, de elocuente (eloquens); freeuentisimo, de /reeuente 
(/requens); obedientisimo, de obediente (obediens); pacienti
simo, de paeiente (patiens); sapientisimo de sapiente (sapiens). 

* * * 
La Acad., que cita en su Gram., segun se acaba de ver, 11 

fideHsimo, no advierte si se ha de admitir 6 desechar el su
perlativo regular fielisimo, que mucbo se oye por aca. En 
las mismas condiciones estan los superlativos de cruel; el 
Die. trae crudelisimo; pero nos quedamos sin saber si puede 
decirse eruelfsimo. Rivod6 y de la Pena dan puerta franca 
a las dos form as; mas es innegable que resultan mas correc
tas, como mas eruditas, las de formaci6n latina (fidelisimo, 
erudeZisimo). 

La Acad. que en su Gram. (pag. 50) sostiene terminante
mente que no perrniten forma superlatlva -infinito, inmenso, 
inmortal y todos los adj. que, como estos, principian con la 
partfcula in cuando denota negaci6n., estampa en su Die., 
sin duda para poner a prueba la falibilidad de sus propias 
reglas, el superlativo de infiel, infidelisimo. A prop6sito de 
este mismo superlativo, anota Rivod6 (Entret. Gramat., tomo 
30 , pag. 154): -De una esposa se dint que es infidel1sima, y 
de una criada, que es infielisimaj refiriendose a faltas espe
dales de cad a cual, en cuanto a sus deberes respectivos». 

* * * 
Amabilisimo, a/abilisimo y nobilisimo mentados por la 

Gram. de la Acad. muestran que los adjetivos terminados en 
ble cambian esta silaba por bilisimo, es decir, toman la radi
cal latina para formar el superlativo; as! terrible, del latH 
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terribilis, hace terribilisimo, y la misma formaci6n corres
ponded, aunque la Acad. (Gram. y Lex.) no las registre, a 
los adjetivos siguientes: curable, durable, jaUble, flexible,jun
dible, jusible, laudable, legible, loable, palpable, plausible. 
posible, potable, probable, sensible, soluble, tangible, variable, 
viable, visible, voluble, etc. Mucho podrfa alargarse esta lis
ta, pues seria dado agregar a las voces de igual terminaci6n 
que aun quedan en el Die., las que no han recibido tal favor, 
que no son po cas; s610 de las .Papeletas Lexieogrdfieas. de 
don Ricardo Palma, entresaco las siguientes, donde se venin 
muchas muy dignas de ser tenidas en buena cuenta: fijable, 
fitiable, glosable, jusgable, Ubable, optable, papable, pasa
ble, resable, rosable, salvable, silbable, sitiable, tildable, tra
sable, turnable, ungible, brindable, citable, erusable, firma
ble, fieehable, jumable, odtable, saltable, tragable. 

He omitido las voces que exceden de tres silabas, porque 
la Acad. advierte en su Gram. (pag. 50) que en su mayor 
parte no consienten forma superlativa. Yaqui sera oportuno 
anotar en las excepciones los superlativos agradabilisimo (de 
agradable), apaeibilisimo (de apaeible), miserabilfsimo (de 
miserable) y venerabilisz'mo (de venerable), que, como otros 
que pasan~ por alto, a pesar de sus cnatro silabas son de uso 
muy corriente y estan escritos en el mismo Die. de la Acade
mia. En .Reseiias y Critieas> de Quesada (pag. 43) esta con· 
sideraMlisimo, superlativo que, aunque ausente de los lexicos, 
pareceme que no disuena. 

Segun Bello, doble, endeble y Jeble, se amoldan a la regia 
general para formar su superlativo; dan doblisimo, endebili· 
s imo y jebllsimo. Rivod6 anota estos mismos ejemplos en 
sus Entretenimientos. Doble, dada su condici6n de adjetivo 
numeral, mal podria consentir grado superlativo, a no ser los 
casos en que puede indicar cuaUdad, v. g.; flor do blisima; y 
por 10 que toca a endeblisimo y jeblisimo, de claro que no he 
tenido ocasi6n de oirlos, ni de verlos por ahi en letra de 
molde. Con todo, bastales, a tan peregrinos superlativos, el 
hecho de estar 6 de haber nacido bajo los auspicios de tan 
recomendables gramaticos para que queden autorizados. 

* * * 
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En la cuenta de los superlativos de formaci6n latina pone 
la Acad. los siguientes terminados en errimo: aeerrimo, de 
aerej asperrimo, de dsperoj eeleberrimo, de celebrej intege
rrimo, de integroj Uberrimo, de libre; miserrimo, de miseroj 
pauperrimo, de pobre; pulquerrimo, de puleroj saluberrimo, 
de salubre; y uberrimo (muy abundante) que carece de po
'sitivo en castellano. Pobre tiene opci6n a la regIa general, 
pues mas se oye pobrisimoj pauperrimo queda relegado ge
neralmente para casos en que se trata de pobreza material 6 
pecuniaria. Si bien este es el unico de estos adjetivos que 
aparece citado en casi todas las gramaticas con tal prerroga
tiva, tienese al adj. dspero que recJama igual favor: 

.En su cuerpo Ie daba horrible pena 
Y nuevo y asperisimo tormento .• 

(La Crlstiada, Libro VII, Hojeda); 

.Por un monte aspet'isimo y derecho 
La. cumbre hasta los cielos levanta.da. 

(La Araucana, canto IV, ErcilJa); 

:y consta esta misma forma, a la par de asperrimo, en las pri· 
meras ediciones del Die. de la Acad., en los lexicos de Mon
·lau, Barcia y Salva, en la notable Gramdtiea del mejicano de 
la Pena y en los Entretm. Gram. del venezolano Rivod6. Este 
distinguido gramatico consiente tambien las formas aerisimo 
y puler/simo. En rigor, el superlativo que chocarfa de veras 
es el de libre (LIBRtSIMO), que podrfa hacer creer en un raro 
superlativo del ')ust. libro; no obstante, me gllardare de reco
mendar los otros regulares, excepto pobri!>imo y asperisimo; 
pues siempre mostraran ignorancia en quien los use, desde 
que los que derivan derechamente del latin son mas eruditos, 
vale decir, mas correctos. 

* * * 
.Naturalmente es (el amor) amielstmo de todo genero de 

-deleite. (Memorial, tratado 70 , parte la, cap. 6, Granada): este 
.superlativo, formado con el positivo latino, se repite en los 
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clasicos y llega basta nosotros; no obstante, cunde tambien, y 
prepondera boy, al menos por estas tierras, el superlativo re
gular amiguisimo, autorizado por Monlau, Barcia, Salva, Ri
vod6, de la Pena y por la Acad. que 10 anot6 en sus D ieciona
rios mientras estos traian indistintamente los superlativos re
gulares e irreglares. 

Antiquisimo (de antiguo), catoliclsimo (de cat6lico), iniqu.'i
slmo (de infcuo), (I) parcisimo (de parco), sacratisimo (de 
sagrado), sapientisimo (de sapiente y a la vez de sabio), 
provenientes tambien del latin, no toleran otra forma superla
tiva. Memoratlsimo (de memorado) y temperatisimo de tem· 
perado 6 templado), entran en la misma cuenta; aun cuand() 
no faltan quienes empleen los positivos castellanos, senin 
siempre preferidas las formas que dejamos anotadas. Tempe
radisimo y templad/simo gozan el beneplacito de Rivod6 (En
tret. Gram., tomo 30, pag. 152); y la toleranria de este grama. 
tieo alcanza tambien a los superlativos regulares que podrfan 
formarse con antiguo y sagrado (antiguisimo y sagradisi
mo), y no sin fundamento en cuanto al superlativo antiguisi· 
mo, que esta estampado en las primeras ediciones del texic() 
academieo y en los de Monlau y Barcia. 

* * * 
Simple cambia su e por el aditamento ieisimo: c Simpliet

sima, eres, Sancbo, respondi6 don Quijote,. (Pte. 2a , cap. LVlJl); 

.Que sera ver aquella esencia tan simplicisima (Oraci6n, saba· 
do en la noche, trat., 6. Granada). Es este, innegablemente, el 
superlativo c1asico, como que proviene directamente del lat. 
simplictssimus; pero no por eso podra desecbarse el regular 
simplisimo, que no se ba dejado de usar; esta en las primeras 
edieiones del Uxieo de la Acad., en Salva, en Monlau y en 
Barcia. 

Como 10 advierte Cuervo (Apunt., pag. 131), esta misma ter-

(1) La Gra?n. de la Acad. dice qlle no admit en slIperlativo los adjetivos terminadoSc 
en t<o. Por 10 visto no faltan excepciones; consta iniquisimo en el mismo Die. aead6-
mico. En los Mxicos de Salva, MODl an y Barcia estA tambi~n propincuisimo, snperlati
vo de propillcuo. 



Ampliacion gramatical 1().') 

minaci6n cisimo es aplicada, especialmente en el lenOguaje fa
miliar, a algunos adjetivos acabados en on y en or, v. y g. 
briboncisimo, de brib6n)' glotone/simo, de glotOl1; gorrottcisi ° 
mo, de gorrott; habladorcisimo, de hablador; picarondsimo, 
de picaron, etc .... Cuervo trascribe en apoyo de bribottcisi
mo e1 siguiente pasaje de un sainete de Cruz, citado tambh~n 
por Sicilia (Lec. de Ortol. y Prosod.) 

.Dice usted que BOY briMn; 
Afiada. usted, bribondsimo: 
Yo no me pico por eBo,; 

y en 1a misma obra de Sicilia (Tomo II, lec. XVII, pag. 192) 
encuentro, como comprobante de picarottcisimo, este otro 
ejemp10 de Cruz: 

.Me llama. usted picar6n, 
Digs usted pical'oncisimo, 
Yo no me pico por eso .• 

Si bien no me faltarian otras autoridades en sostenimiento 
de estas formas, es indubitable que los superlativos mas pro
pios y correctos son los que siguen 1a regIa general, los que 
suprimen la epentica silaba ci (bribonisimo, gloton'isimo, go
rrottfsimo, habladorisimo, picaronisimo, etc. 

* * * 
No es 1a extensi6n del aditamento 10 que desmerece los su

perlativos que acabo de citar, pues bay aJgunos que ai'iaden 
el1tisimo, n-ada mfnos; tal se tiene en be11 ejicenlis imo, bet/e
volel1tisimo, magnificel1t1simo, munificentisimo y maltvolett
tisimo, superlativos de ben ijico , benevoio, magnifico, munifi
co y malevoio, respectivamente, desde que no to1eran estos 
adj etivos la terminaci6n regular isimo y no admiten los lexi
cos los positivos benejicente, benevolente, magnijicente, muni
ficente y malevolente que no dejan de andar por abi, aunque 
puestos en circulaci6n por los que no son muy escrupulosos en 
el decir. 

• 
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Segun la Acad. (Gram. pag. 51) no admiten superlativo los 
tlerminados en to, como necio, sobrio, vario ... IAviados es
tam os I y con ayuda de los senores academicos cualquier dia 
andaremos derecho, camino del buen decir ,Conque es inco
rrecto nedsimo? ... y tan acostumbrados que estabamos a 
este superlativo, como a varios otros form ados con adjetivos 
que tambien terminan en 10 .... 

Para ser consecuentes con la errada prohibici6n gramatical 
no traen las ultimas ediciones del lexico de la Acad. estos 
superlativos, que debieran constar desde que se amoldan ala 
regIa general, pues cambian la terminaci6n io en isimo para 
evitar la colisi6n de las ies, bondad euf6nica que contribuye 
a recomendarlos. 

Esta bien que no se admita aditamente superlativo en recio , 
rubio, serio, sobrio, vario y algunos otros adjetivos de esta 
misma terminaci6nj pero ,por que desecharlo en necio, agrio, 
amplio, limpio, necesart'o, ordinario, recio, sucio y otros?/ 
nedsimo, agrisimo, amplisimo, limp1.simo, necesarisimo, 01'

dinari simo, recisimo, sudsimo, etc., han estado y bien pues
tos en raz6n, en las primeras ediciones del mismo lexico aca
demicoj constan en los autorizados diccionarios de Salva, 
Monlau y Barcia y se mantienen hasta el presente muy loza· 
nos en su uso sin que hablista alguno, que yo sepa, haya osado 
desdenarlos. 

De los terminados en io (con i acentuada) s610 tienen uso, 
ajustados en su formaci6n a la regia general, friisimo (de 
(rlo), plisima (Je pta) e impilsimo (de imp/a). 

* or. * 

Es error muy comun el terminar las cartas dandose como 
MUY AFECTISIMO • . •• La Acad., Cuervo, Rivod6, de la Pena, 
Batres, Jauregui, Gagini y otros hablistas y gramaticos con· 
denan la redundancia superlativa que resulta al emplear a la 
vez .el adv. muy y la terminaci6n isima. Aquellos que no 
quieran pecar tendran que decir onuy afecto» 6 cafectisimo» 
solamentej pero, cuentese que el pecado ha de ser venial des
de que es tan comun y des de que han caido en el hasta es· 
critores de indiscutible merito; vease una muestra: 
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(lIfuy tel'nisimo de afectos, 
Y muyeficaz de halagos. 

(El amar al usa. Ant, de Solis), 

107 

Cometi6lo tambien Cervantes. quien estampa emuy sabro
sisimo. en el cap. LI, parte la del QuiJote. 

Cae en la misma acumulaci6n de superlativos este insigne 
autor, cuando llama, en tono festivo, a la esposa de Sancho: 
"Mujer dignfsima de un gobernador archidignisimo •. 

Y el mismo 1ISO pleom\stico se tiene en este verso de Anto. 
<Ie Trueba: 

eRs que es Mfa y mUj remia. (La mancha de la mora). 
Y as! como pueden verse tales redundancias superlativas 

en tan autorizados maestros de bien decir, mal puede sorpren
der S1 se deslizan en plumas menos avezadas. 

Si se ha de hablar correctamente tampoco estara bien el 
anteponer al superlativo el adv. de comparaci6n tan, aun cuan
do no faHan, tambien en este caso, antores de valfa que pue
dan ponerse como testigos para atenuar la Caltai la misma 
Gram. de la Acad. cita el siguiente pasaje atribuido a G6mez 
Manrique (siglo xv): 

<Pues vos fizo Dios pilares 
De tan "riquisimos techos. 
Estad firmes y derechos •. . 

Igual tacha puede ponerse a los otros comparativos, aunque 
110 repare en ello la Acad., pues tan inconveniente sera el de
-cir TA.N RIQuisIMO, como MAs 6 ME.NOS RIQUtSIMO. 

JUAN B. SELVA, 

Dolores, (Buenos Aires) Octubre de 1909. 

-~--~~~--~-----~---~---



Las teorias del conocimiento 

V LOS C~ITE~IOS DE LA VE~DAD (1) 

Sumario:-Oeneralldades-Teorias de la relatlvidad del conocimleoto de Hamilton, 
-Stllart Mill y Spencer: desarrollo y discusion-La verdad y el error-Los criterlol 
de la verdad: cuadro alnoptlco. 

Desde 1a mas remota antiguedad, los sabios y .10s 
pensadores trataron de hallar un signo, una piedra de 
toque para reconocer y distinguir 1a verdad del error 
de un conocimiento cualquiera. 

La soluci6n de este problema hubo de separar en 
dos bandos a los investigadores: 10 los que admitian 
que el espiritu humano es capaz de conocer con cer
teza las cosas; pues, segun ellos, existen verda des a 
las que la duda no puede alcanzar; 20 los que nie
gan la posibilidad del conocimiento cierto; puesto 
que, en su sentir, se puede y se debe dudar de to
das las cosas. Tanto los dogmdticos como los escepticos 
disputaron extensamente, idearon criterios de la ver
dad, plantearon el problema en divers os mod0s y aun, 
en el momento actual, la soluci6n no es del todo sa
tisfactoria. 

Pues, los que investigaban hasta que punto debian 
descansar en el testimonio de los sentidos, llegaban a 

(1) .Si despu6s de la retorms de la' filosof!a realizada por la criticR kantiana, la 
teoda del conocimiento se ha convertido en el problema central del saber; los cienU
ficos y en particular los naturalistas se deben persuadir que este es tambMn el ponto 
central para la completa soluci6n de sus problemas especiales" (Vbse Gaspari Dill 
Grtmdprobletne der ErkenntllUJsthiitigkeit I, 24). Wundt.Logik. 
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la conclusion de que parecian tales organ os falaces. 
Otros, no limitandose a los sentidos, indagaban el 
valor de la memo,'ia, de la imaginacion, de la razon y 
hasta de la conciencia y obtenian identico resultado. 

Prescindiendo de las experiencias antiguas, ahi es
tan los que ascendieron a la empinadisima cumbre de 
la experimentacion hipnotico·sugestiva; quienes con
fiesan que, al mirar desde ella a la fragil organiza
cion humana, sintieronse empequenecidos y casi ano· 
nadados, ante e1 espectacu10 del caos de influencias 
sugestivas, avasalladoras por que ha de cruzar para 
descubrir 1a verdad ... y pretenden arrancar de la con· 
ciencia, hasta la ultima esperanza de poder discernir 
10 real de 10 ilusorio, 10 bueno de 10 malo, 10 verdade
ro de 10 falso y mentiroso .. 

Aun cuando no puede ser mas desconsoladora tal 
conclusion; no obstante, el hombre sigue teniendo fe 
en la verdad, y la busca a vidamente y en mil modos: 
en las conversaciones, en los libros, por la palabra 
autorizada de los maestros, por el recuerdo de los he· 
chos, por la misma penetracion, aunque escasa, de su 
mente. Investiga la verdad en la ciencia, en el arte, 
en la literatura, en la historia, en la moral, en la reli
g ion, en la practicaj si bien esta indagacion Ie cueste 
sacrificios a menudo gravisimos y amargas desilusio
nes. La verdad es para el una necesidad y quiere po
seerla en la mente, manifestarla en las obras, comuni · 
carla a los demas, afirmarla de todos modos. Puede 
admitirse que, toda la vida del individuo y toda la 
historia de la humanidad estan ligadas a este senti
miento tan profundo como universal. 

De ahi que la Logica modern a, contemporanea, (1) 

procurando satisfacer tan justa aspiracion humana, ha· 
ya modificado no solo el problema 0 teorfa del conoci-

(1) La constituciOn de la LOgica cientlfica en doctrina positiva del conocimiento 
y de la ciencia, III. ba. conver tido en un prodncto inseparable de todos los progresos 
de la cultura moderna en oposiciOn :!. 1& insuficiencia de la IOgica formal y de la IOgi
ca dial~c tica, que contradicen :!. la naturaleza y exigencins de la ciencia positiva. Ra,. 
bos-Angiulli A.-Mill-Wundt. 
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miento, sino tambien el (:oncepto de la verdad; tal vez, 
para llevar al hombre la conviccion de que, si quiere y 
sabe renunciar a los ensuefios de 10 absoluto y de la 
esencia de las cosas, puede adquirir conocimientos re
lativos y verdades suficientcs para llenar sus limit ados 
fines. 

Teorfas del conocimiento 

Hamilton, Stuart Mill y Spencer modificaron la an
tigua doctrina del conocer y del pensar, exponiendo 
sus respectivas teorias de la relatividad del conocimien
to~ susceptibles de ser resumidas en los siguientes ter
mmos: 

-Dice HAMILTON (1788-1856) que 10 condicionado 
solo es concebible: pensar es condicionar y condicio
nar es modificar, deformar elobjeto; es poner en el, en 
virtud de leyes de la concepcion y de la percepcion, 
elementos que no son sacados de la cosa percibida 0 
concebida sino del mismo esplritu; de suerte que el 
resultado de la percepcion, de la concepcion del feno
meno conocido es el producto de la acci6n combina
da de la cosa y del espiritu. Esto no es la realidad 
verdadera. La realidad verdadera no aparece sino en 
la conciencia. Las dos realidades atestjguadas en la 
conciencia: el espiritu y la materia, no nos son cono
cidas, sino condicionadas. De las cosas absolutamen
te y en SI mismas, nada sabemos. No conocemos sino 
las existencias atestiguadas por cualidades relativas a 
nuestras facultades; cualidades que relacionamos a 
substancias, no pudiendo concebir que elIas existan 
por SI mismas (incondicionalmente condicionadas): es 
la ley de la substancia y del accidente. Todo nuestro 
conocimiento es, en consecuencia, fenomena1. Del es
piritu y de la materia, no conocemos sino fenomenos. 

En el sentir del filosofo de Glasgow, para que po
dam os conocer es necesario distinguir 6 diferenciar 
en nuestra conciencia, no solamente los objetos entre 
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ellos, sino tam bien todo objeto de nosotros mismos, 
que 10 percibimos. Ahora bien, nuestro espiritu no po
dria hacer esto, si originariamente nuestra conciencia 
no hubiera establecido una dualidad irreductible y al 
propio tiempo, un lazo indisoluble entre el sujeto co
nocedor y el objeto conocido, entre el Yo y el No yo. 

De est a doctrina Hamilton infiere tres consecuen
cias fundamentales: 1 a no podemos conocer sino las 
cosas que nos son dadas en nuestra experiencia; 2a no 
podemos conocer sino las cosas relativas 0 condicio
nadas; 3a no podemos adquirir ~n verdadero conoci
miento de ]0 absoluto, de Dios, que no puede ser sino 
objeto de fe. 

* * 
STUART MILL, (1806-1873) con profunda sagacidad 

observa que la expresion: relatividad del conocimien
to, como todas aquellas en que entran las palabras: 
relaci6n y relativo, es vaga y puede recibir gran nu
mero de significaciones. En una de elias nos ofrece 
una proposicion referente a la naturaleza y los lfmites 
de nuestro conocimiento, al parecer, verdadera, funda
mental y pletorica de consecuencias en filosofia. 

Nosotros no conocemos una cosa, a no ser como 
distinta de alguna otra. 

Todo hecho de conciencia expresa una diferencia: 
dos objetos son eJ minimum necesario para constituir 
la conciencia. Pues no se ve una cosa como es; sino 
por oposicion a 10 que ella no es. 

Pero en general, cuando Hamilton dice que todo 
conocimiento es relativo, la relacion que el tiene en 
vista, no es entre la cosa conocida y otros objetos 
comparados con ella, sino entre la cosa conocida y 
el espiritu que conoce. Todas las lenguas reconocen 
una distinci6n entre el yo y el mundo, que se puede 
conocer en cierto modo y en cierta medida. 

Las cuestiones fundamentales en filosofia son las 
que tienen par fin determinar: en que podemos cono-

------~-~---
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cer los objetos exteriores y que testimonio nos hace 
conocerlos. 

Siguiendo la orientacion de la escuela Lockiana, 
-cree Mill que solo puede haber ciencia de los objetos 
que nos suministran el sentido interno y el externo, 
de los cuales pueden obtenerse las ideas, o los cono· 
cimientos generales que constituyen la ciencia misma. 

Los objetos {isicos nos son conocidbs por interme
dio de los sentidos. Por estas vias y conductos, y no 
de otro modo, aprendemos de elIos to do 10 que pode
mos saber. 

Sin los sentidos, no los conoceriamos y no sospecha
riamos su existencia. No sabemos de elIos sino 10 
que los sentidos nos dicen y la naturaleza no nos ofre· 
ce ningun otro medio de saber mas. Hay opiniones 
contradictorias sobre la cuestion de saber, que es 10 
-que los sentidos nos dicen acerca de los objetos: no se 
discute que ellos nos dicen nuestras sensaciones. Los 
objetos excitan 0 despiertan en nosotros ciertas sen
saciones. Las sensaciones a las que los objetos dan 
lugar son, a 10 menos, una parte de 10 que conocemos 
de los objetos. Lo que denominamos propiedades del 
objeto, son sus facultades de producir sensaciones en 
nuestra conciencia (provocar estados de conciencia). 
Todos los atributos asignados a los objetos, consisten: 
en que tienen el poder de excitar tal 0 cual variedad de 
sensaciones en nuestra psiquis; en que para nosotros las 
propiedades de un 0 bjeto tienen est a significacion y no 
otra: que un objeto no es ni mas ni menos que 10 que 
afecta nuestros sentidos de cierta manera; en que somos 
inca paces de asociar a la palabra objeto otro sentido; 
en que un objeto imaginario es una concepcion tal, 
que podremos forjarnosla de algo que afectaria nues
tros sentidos de nueva manera; de suerte que nuestro 
conocimiento de los objetos, y aun nuestras ficciones 
acerca de los objetos, no se componen sino de sensa
ciones que excitan 0 que nos figuramos que nos ex
citarian. 
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Stuart Mill, como Hume y Comte, no admite princi
pios universales y necesarios, sin los cuales Kant no 
creia posible un verdadero conocimiento. Nuestras 
ideas de los cuerpos son ideas de grupos de sensacio· 
nes actuales y posibles. Todas nuestras afirmaciones 
tienen un valor accidental y limitado, porque todas se 
derivan de las particularidades 6 fen6meno~ observa· 
dos por nosotros. Los principios de substancia 6 de 
causa quetienen por oficio ordenar nuestras representa
ciones y establecer entre elIas relaciones con valor ob
jetivo, no acepta Mill que posean valor universal y ne
cesario y, por consiguiente, no los extrae del sujeto 
mismo, sino que los hace derivar de las sensaciones 
particulares, por via de asociaciones,· y no puede atri
buirles sino un valor accidental y limitado. 

* -* * 
Queriendo evitar Spencer el doble escollo de 

la doctrina kantiana: conocimiento sensible 6 em
pirico y conocimiento racional, comienza por reclamar 
la soberania mental en favor de la percepci6n directa, 
contra la supremacia exclusiva que los metafisicos 
otorgaban a la razon. 

Esta ha servido de instrumento para reprimir las 
formas inferiores del gobierno mental: el gobierno 
por prejuicios, por tradicion, etc, y donde quiera que 
los ha reemplazado, tendio a ejercer en su lugar un 
dominio despotico: calsuprimir lassupersticiones, lara
zon llega a ser ella misma un objeto final de supersti. 
cion. En los espiritus, a quienes ha librado de creen
cias inciertas, llega a convertirse en objeto de una 
creencia incierta: absorbe, por decirlo as!, la fuerza de 
todos los err ores que ha subyugado; y el respeto que 
se ha dispensado sin examen a todos estos errores en 
detalle, se concede en globe a la razon, cambiandose 
en un servilismo tal, que no se tiene nunca el cuidado 
de exigir pruebas de credibilidad a este poder que ha 

8 
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expulsado los errores, . No obstante, los hombres de 
ciencia parece que subordinan la razon a los veredic
tos de la conciencia, obtenidos por una operacion in
mediata; subordinan los veredictos a que se llega por 
medio de un razonamiento prolongado y conscienh\ 
a los veredictos que se obtienen por un razonamiento 
tan pronto a ser auto matico, que apenas si puede lIa
marsele razonamiento ... Un ejemplo ilustrara esta 
doctrina: un quimico que, segun sus formulas, afirma 
que el precipitado aislado de un compuesto nuevo 
debe pesar un gramo y se encuentra, sin embargo,. 
con que pesa dos, abandona el veredicto de su razo
namiento y no duda de la verdad de su percepcion 
directa, inmediata. Lo mismo acontece entre todos. 
los horrbres, por cuyos esfuerzos reunidos, ha llega
do nuestro conocimiento del universo, al estado cohe
rente y comprensivo que hoy alcanza. 

Spencer, erige la justificacion del realismo, demos
trando como la antitesis delsujeto y del objeto ces un 
producto de actos regulares del pensamiento, como 
los que establecen las verda des que tenemos por cier
tas en el mas alto grado ... Hay dos series de estados. 
de conciencia casi paralelos: el agregado vivo (mundo. 
exterior) y el agregado debil (nuestra conciencia pu
ramente subjetiva). Estas dos series son relativamente 
coherentes entre si mismas y relativamente incohe
rentes la una respecto de la otra, 

La diferenciacion del sujeto y del objeto conduce a 
la afirmacion de la existencia del mundo exterior. 
Existe una cohesion indisoluble entre cada uno de los. 
estados de conciencia vivos y definidos, conocidos. 
como sensaciones y la representacion indeterminada 
de un modo de existencia, fuera de la sensacion y dis
tinto de ella. Para hacer comprender mejor su teoria, 
Spencer nos dice:-supongamos un cilindro y un cubo~ 
el cilindro representa el sujeto que percibe, el cuba 
el objeto percibido, y la figura pro) ectada por el cubo 
sobre el cilindro, el estado de conciencia que denomi-
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namos percepcion. Sabemos que la figura proyectada 
no responde en manera alguna al cuba: en la imagen, 
las lineas no tienen ni la misma longitud, ni las 
mismas relaciones, ni la misma direccion, etc., 
que en el s61ido en sf propio; puesto que las lineas 
que son rectas ton el cuba aparecen curvas en la ima
gen; las superficies planas estan representadas por 
superficies curvas y, a pesar de ello, a cada cambio en 
el cubo cor responde un cambio en la imagen. 

Analogo es 10 que sucede en el acto de la percep
cion. El grupo de los efectos subjetivos producidos 
es enteramente distinto del grupo de las causas; las 
relaciones entre aquellos son completamente diferen
tes de las relaciones entre estas y, no obstante, unos y 
otras se corresponden de tal suerte, que todo cambio 
en la realidad objetiva causa un estado de conciencia 
exactamente correspondiente ... 

~Por que no admitir que la naturaleza no existe so
lo en nuestras sensaciones, sino que tiene una reali
dad objetiva? No vemos como nuestros semejantes 
tienen una doble existencia, primero en nosotros, en 
las sensaciones que nos los representan, y en seguida 
en sf mismos, en los estados de conciencia que los 
constituyen y que son independientes de nuestras sen
saciones y posibilidades de sensaciones? EI mundo 
exterior tambien tiene una doble existencia, primera
mente en r.uestras sensaciones y probabilidades de 
sensaciones y despues en sus propios estados, de los 
que nuestras sensaciones actuales 0 posibles no son 
mas que los sign os. 

La observacion basta para convencernos de que, en 
un acto de percepcion, yo tengo conciencia de una 
cos a que es mi yo y de alguna cosa que no es rni yo: 
este es el hecho. Los filosofos que no quieren aceptar 
este hecho, 10 exponen mal. Dicen que no tenernos 
conciencia, sino de cierta modificacion del espiritu; pe
ro esta modificaci6n irnplica una relacion (en otros 
terminos: una representaci6n de ... ) con alguna cos a 
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exterior, que es su objeto. Ahora bien, esto no es cier
to; nosotros no tenemos conciencia de una relacion, 
ni de una representacion; sino creemos que el objeto 
de que tenemos conciencia, es el objeto que existe. 
Una representacion supone una cosa representada, y 
la representacion del mundo exterior supone la exis
tencia de este mundo. Pero el mundo exterior en el 
pensamiento, en la conciencia ha de ser tal como esta 
10 refleja y transforma, no como el es. 

LA VERDAD V LOS CRITERIOS 

La verdad es el objeto de la ciencia. Seria una qui
mera si la definiesemos escolasticamente: adaequatio 
mentis et rei: conformidad 0 acuerdo de la idea con el 
objeto. Para nosotros, despues de haber estudiado 
las teorias de la relatividad del conocimiento de Ha
milton, Spencer y Mill, la verdad es la correspondencia 
entre el orden de las ideas y~el orden de los fenomenos, 
de manera tal, que se reflejen uno en otro y que el mo
vimiento del pensamiento coincida con el movimiento 
de las cosas. 

Si el movimisnto de nuestro pensamiento es com· 
probado por el movimiento de las cos as, entonces hay 
verdad; si nuestras ideas estan dispuestas en un orden 
que no se corresponde con el orden de los fenomenos, 
hay error. 

El criterio de la verdad es el signa que permite at 
espiritu distinguir con certeza la verdad del error. 

Los principales criterios de la verdad se fundan: 
unos, en cierta autoridad exterior a la psiquis, y de 
consiguiente, quitan ala conciencia la iniciativa y Ia 
responsabilidad de sus juicios; otros, en un caracter 
inherente al objeto mismo de la certeza, y fueron dis
tribuidos en particulares y universales. 

Helos aqui representados en un cuadro sinoptico. 
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LOS CRITERIOS DE LA VERDAD 

REPOSAN 

En cierta autoridad exterior 
~ la pslque 

.. j de A utoridad 

~ del Consentimiento unioersal 

<.1 del SenUdo comun 

En cierto car~cter inberente §J 
al objeto de la certeza; ~:1 

PA~T1CULA~ES :i .. -f:..] 

., J de la Experiencia 

~ del Principto de contradtcci6n 
'EI 
<.1 l del Principto de ral6n 

UNJVE~SALES 

r de Ja Eotdellcta (Descartes) 

I del Testimonio de la concien-
., cIa (Hamilton) 

~ ~ de la Unlformidad del curso de 
'E 1 la naturale~a (Stuart Mill) 
'-'I 

l 
de la lnconcebibilidad de La ne-

gativa 6 postulado unioer
sal (Spencer) 

Formularemos la discus-i6n de cada llno de estos 
criterios, en articulos subsiguientes. 

LUIS JERONIMO FRUMENTO. 

Buenos Aires, Octubre de 1909. 



Sarmiento (1) 

Con placer os voy a dedicar dos palabras, cumpliendo el 
deseo de nuestra buena directora, la senora de Folgueras-y si 
he aceptado esta mision, no es porque me crea dotada de cuali· 
dades especiales, sino que, como buena argentina, me es gra
to honrar la patria y as! 10 hare hoy evocando recu~rdos de 
uno de sus hijos mas esclarecidos. 

Antes de comenzar me vafs a contestar una pregunta muy 
sencilla: ~Todos vosotros y todos los ninos de vuestra edad 
a donde concurren diariamente a beber la copa del saber? 

-A la escuela. 
- Y sabeis quienes han sido los fundadores de las escue-

las argentinas? 
-Sarmiento, Belgrano, Rivadavia, Moreno. 
- Yeo que sois buenos patriotas y que recordciis que Bel-

grano, el vencedor de Tucuman y Salta, regal6 los 40.000 

pesos que Ie acordo como premio el gobierno, para fundar 
cuatro escuelas primarias, las primeras nacionales, y que Mo
reno y Rivadavia fueron nobles patricios que trataron de 
difundir la educacion en el pueblo argentino. 

Elotro argentino que habeis nombrado, Sarmiento, es el 
que como Moreno, Belgrano y Rivadavia, funda el progreso 
de la patria en la difusion de la ensefianza, y es actor y pro
pagandista en esta gran obra, mereciendo el glorioso nom
bre de fundador de nuestras escuelas. De el es de quien 
hoy voy a hablaros. 

(1) Conferencia dada en la Escnela nllmero 11 del consejo escolar 10.' de la 
Capital. 
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El ejercito con que Sarmiento ha vencido, para honor y 
gloria de la humanidad despreciada por la fuerza brutal, son 
aquellos tiernos nifios a quienes puso la cartilla en la mana 
en las escuelas primarias que fundo a granel por toda la 
Republica. 

Este genio predestinado al triunfo, nacio en la ciudad de 
San Juan; su cuna no fue, a semejanza de las de Belgrano, 
Moreno y Rivadavia, mecida por las brisas del anchuroso PIa· 
ta; pero respiro desde 10 primeros instantes de su vida un 
aire impregnado de libertad de que aquellos carecieron a 
edad tan temprana, pues habiendo nacido Sarmiento en Fe
brero de I8u, ya se habfa consumado la gloriosa revolucionde 
Mayo y ya los hijos de esta tierra eran libres. 

Como puede verse por la casita en que nacio, (estaba dibu
jada en un pizarron y a la vista) era hijo de familia humilde, y 
por consiguiente la educacion que recibio fue la de los 
pobres. 

Tan solo con tab a 12 afios cuando salio de la escuela para 

emplearse en una casa de comercio y ayudar a sus padres! ... 
y ya a esa edad puede tomarsele como modelo digno de 
imitar; pues todos sabeis que nunca falto a la escuela, de
mostrando as! que Ie dominaban vehementes deseos de 
aprender. 

Empleado, como he dicho, en una casa de comercio, no dis 
ponia casi de tiempo para estudiar. Pero ya se dio mafia pa
ra no abandonar los Ii bros y pro bar que c qu-::rer es poden; 
plies estudiando solo y por su propio esfuerzo lie go a 
maestro. 

Una vez llegado a maestro, se Ie abrieron nuevos hori
zontes y empezo a escribir en los diarios, a esgrimir la plu
ma que en sus manos resultaba como dice el proverbio: «mas 
poderosa que la espada». 

Gobernaba a la sazon el tirano Rosas, y Sarmiento, reco
nociendo su gobierno tiranico y despotico, 10 combatfa en 
sus escritos. 

Por esta y otras causas se vio perseguido, y en mas de 
una ocasion tuvo que huir a Chile. Su pobreza allf, llego has
ta la miseria, que a veces Ie arrebato hasta los libros que 
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guardaba como el avaro sus tesoros. Fue dependiente, maes
tro de escuela, capataz de mineros, mayordomo de est::lncia, 
y muchas veces los primeros ra) os que doran las gigantes
cas crestas de los Andes, do se escondfa su patria amada, 10 
sorprendieron en ruda labor. 

Pero poco a poco va elevandose hasta conseguir rodear su 
persona de respeto y consideraciones. 

Desde entonces revelo que sus tendencias eran: ensefiar a 
los niiios en la escuela e ilustrar en la prensa a los adultos. 

Fiel a ese proposito. tiene la gloria de fundar en Chile la 
primera escuela normal de Sud America y el primer diario que 
aparecio en la capital de Chile. 

Sigue luego escribiendo libros litiles, funda nuevos dia
rios y nuevas escuelas comunes. 

En medio de esa gran actividad, no olvida por un solo ins
tante que es argentino, y su mente esta fija en la patria que 
gime bajo el peso de la tiranfa, y es entonces cuando su 
pluma se desata para pro bar al tirano 5U mala organizacion 
polftica. 

Asf, hace su propaganda doble: combate al tirano y su odio
so sistema en nombre de su patriotismo y al mismo tiempo 
sirve a la causa de la ci vilizacion chilena, ya fundando escuelas, 
ya sembrando ideas de suma utilidad. que contribuyeron a co
locar a Chile por aquella epoca al frente de las colonias espa
fiolas ha poco emancipadas. 

Mientras tanto en Entre Rfos la heroica, pre para el gene
ral Urquiza el ejercito grande, con el proposito de dar fin a 
la tiranfa. 

Sarmiento al saber esto abandona Chile y la posicion que 
tan rudamente conquistara alli, y corrio a alistarse en elejer
cito del general Urquiza. teniendo asf la gloria de asistir ala 
victoria de Caseros, la que obligo al tirano a huir para salvar 
el honor. 

Libre ya de ese enemigo del progreso, empezo Sarmien
to su verdadera actuacion en beneficio de su patria. 

Ocupo infinidad de cargos de importancia. Entre ellos 
desempeii6 el de jefe del Departamento de Escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires. Estando en ese puesto, su ar-
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diente entusiasmo por la educacion hace prodigios, y deja 
instaladas mas de cien escuelas, dotadas de sus titiles co
rrespondientes . 

Fue tambien ministro plenipotenciario ante los gobiernos 
de Chile, Peru y Estados Unidos de Norte America; yes
tando en esta ultima nacion, fue electo presidente de la Re
publica. 

Durante su presidencia fueron tales los adelantos que rea
lizo y los progresos que inicio e inspiro, que la Argentina en 
r874 no parecfa la misma de r868. Se crean nuevas vias de 
comunicacion: el telegrafo, los ferrocarriles; se firman tra
tados de comercio y navegacion; se fomentan industrias nue
vas; se crea un observatorio astronomico (el de Cordoba); el 
colegio militar, la escue1a naval; colegios nacionales yes
cue1as normales, para los que se contratan profesores extran
jeros; se atiende la educacion prima ria en toda la Republica, 
y puede decirse que no hay institucion de que se envanezca 
el pueblo argentino que no sea obra suya. 

Terminada su presidencia, siguio su vida de actividad in
telectual y derramo en millares de paginas • todo su saber, 
todo su corazon, su alma todal ~ 

Ya anciano y fatigado, fue a bllscar al Paraguay el calor 
que iba faltando a su organismo de viejo III chador; pero 
alli Ie sorprendio la muerte en los alrededores de la Asun-
cion el II de Septiembre de r888. . 

En conclusion, ha sido esta una enumeracion incompleta de 
la vida de esfuerzo y de sacrificio del que fue fundador de 
nuestras escuelas, escritor fecundo y originalisimo, periodis
ta, militar, magistrado recto, congresal, ministro y finalmen
te presidente de la Republica, Don Domingo Faustino Sar
miento. 

La posteridad ha querido ser justa; y para que su recuerdo 
sea imperecedero, Ie ha levantado estatuas y ha dado su 
nombre a pueblos, calles, a una escuela en la capital y a un 
buque-escuela ya muy popular, «La Sarmiento», que es la 
que hace conocer el glorioso pabellon blanco y celeste has
ta en los confines del mundo. 

Su estatua pedestre se levanta en e1 Parque 3 de Febrero, 
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casi al pie de la gran avenida que !leva su nombre, la Ave
nida Sarmiento. Bien esta allf ese infatigable obrero del 
progreso, en el mismo sitio donde ante.') se levantara la si· 
niestra morada de su unico enemigo, el enemigo del pueblo 
argentino, el tirano Rosas. 

Race, pues, hoy 21 alios que Sarmiento desapareciera del 
mundo de los vivos, pero su recuerdo no ha muerto, vive 
en el corazon de los argentinos .... y mientras la bandera 
blanca y celeste cflamee al frente de nuestras legiones y en 
los mastiles de nuestras naves», habra para e1 siemprevivas y 
laureles.. . y las generaciones iran afio tras afio en este dfa, 
a. arrojar flores a su tumba, a entonarle himnos al pie de 
su estatua y a plantar arboles en su honor! 

IOhl gran Sarmiento, loor a til Y que los nifios que hoy 
te hacen homenajes, sean manana tus imitadores. 

IDA J. CROCE. 
Maestra de la escuela num. 11 del 1()<> Dlstrlto Escoiar. 

Buenos Aires, Octubre de 1909. 



Proyecciones Pedag6gicas 

Ignoramos si alguien ha hecho notar la correspon
den cia perfecta que existe entre los principios peda
gogicos y los de Derecho. 

Al autor de estas lineas Ie ha sucedido que, al es
tudiar las cuestiones de enseiianza, y i medida que 
avanzaba, se encontro con que cada sistema pedago
gico correspondia exactamente i una doctrina de 
Derecho, de tal modo, que dificilmente puede encon
trarse estudio alguno que prepare y conduzca mejor 
a1 estudio de las ciencias juridicas y sociales que la 
tarea de los educadores. 

Asi encontramos que el respeto por la personali
dad del nino, corresponde al concepto de la autono
mia individual, de tanta importancia en el desarro
llo del Derecho. 

Igualmente, el regimen opresor que en las escuelas 
degrada i los ninos y los extra via, equivale, exacta
mente, al proceder de los gobiernos despoticos que 
corrompen i los pueblos al impedirles su libre y es
pontaneo desenvolvimiento. 

EI exceso de programas y detalles reglamentarios 
en las escuelas, que apagan la voz de las conciencias, 
equivale a los vicios de la mucha codificacion, que 
ataca la escuela historica, de la que es principal re
presentante el gran Savigni. 

Los jurisconsultos mas ilustres quieren que, como 
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en Inglaterra hoy, y en la antigua Roma, se reem
place la inflexible letra de los c6digos por la concien
cia publica que vivifica al Derecho, haciendo que 
este palpite en el alma de todos los habitantes. 

Este concepto se aplica al gobierno de una clase 6 
de una escuela, como a ]a direcci6n general de ]a en
sefianza. 

Los principios republican os exigen que se de ]a 
mayor intervenci6n al pueblo en]a direcci6n de los 
negocios publicos; tam bien en la ensefianza, esta es 
mejor en tanto que maestros y alumnos cooperen con 
mas libertad de conciencia en la obra de orden y de 
cultura que realiza el establecimiento. 

El castigo, la fuerza bruta y el temor, en las es· 
cuelas yen los pueblos, son agentes que se emplean 
s610 a lalta de la capacidad necesaria para compren
der y utilizar los resortes de la inteligencia, inmensa
mente mas eficacfs en todo sentido. 

Siendo los principios del gobierno escolar los mis· 
mos que rigen el gobierno de las naciones, cuando 
los maestros estudian la ciencia de]a educaci6n en 
el mejor de los libros, que es]a vida misma de las 
escuelas en que trabajan, deben saber que alIi tienen 
ante sus ojos no s610 las paginas en que puerlen 
aprender pedagogia, sino tambien los fundamentos 
del Derecho. 

Pero tengase presente que estas, como todas las 
ciencias sociales, exigen, ante todo, conciencia recta 
para practicar y comprender sus principios. 

Asi, para comprender la «ciencia de 10 bueno y 
de]o justo" es indispensable practicar 10 bueno y 10 
iusto. Y quienes practiquen e] odio y el egoismot 

s610 conseguiran degradarse y confundirse. 
S6crates decia que hay correspondencia absoluta 

entre la practica y la ciencia que se posee, 6 sea, que 
s6lo se comprende 10 que se practica. Tambien de
cia que cIa sabiduria de cada hombre es igual a su 
virtud. , 



Proyecciones pedag6gzcas 125 

De aqui proviene que destruyan rapidamente sus 
fuerzas los que se dedican a la ensefianza sin estar a 
la altura de tan delicada mision. 

A su vez, los educacionistas que se hagan dignos 
de tan sagrada tarea, encontraran abierto ante sus 
ojos el mejor libro para llegar ala sabiduria. 

Lo mismo que el naturalista ve en un fragmento cual
quiera de un organismo, las cualidades del todo, tam
bien q uienes estudian las leyes sociales pueden ver a 
Ja sociedad toda reflejada en cualquiera de sus partes. 

En una reunion de personas, ya se trate de una 
clase de nifios 0 de jovenes, 0 de una reunion de 
hombres asociados con cualquier proposito, puede 
verse que aUi obran las leyes generales de la vida, 
moviendo esas agrupaciones, de acuerdo con princi
pios fijos. 

En una clase, como en cualquier reunion de perso· 
nas, encontramos elementos disolventes, anarquicos, 
a la vez que conservadores y progresistas. 

Los que pretenden dominar a otros son, casi siem· 
pre, malos elementos, porque despiertan resistencias 
y llegan a producir la disolucion, y con mas fre
cuencia la corrupcion, que los usurpadores represen
tan. 

Pero todos los elementos, aun los peores, como las 
enfermedades mismas y aun la muerte, tienen su mi
sion benefica en momentos dados. 

Los mejores son los que se dedican a su tarea sin 
molestar a nadie, estimulando a los demas con su 
ejemplo. 

Esto mismo que vemos en las reuniones de nifios 
.0, de j6venes, se ve en las republicas 0 en los impe
nos. 

La clase mejor en una escuela, y tambien la na· 
cion mas adelantada y poderosa, es la que tiene ma
yor tanto por ciento de individuos que se dedican 
honradamente a cumplir con su deber, segun 10 en
tienden, sin moles tar a los demas. 
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En cambio, la clase peor, como la mas debil de 
las naciones, sera siempre la que tiene mas indivi
duos que molestan a los otros, ya sea desde el 
poder oprimiendolos, 0 ya desde las filas populares, 
ocupandose de atacar los derechos ajenos, en vez de 
realizar 10 que creen bueno para ensefiar con el 
ejemplo. 

En una clase y en una escuela, como en una na
ci6n, la autoridad debe proponerse formar ambiente 
para estimular a los individuos a que aseguren ellos 
mismos el orden y el bien de la comunidad. 

Las ciencias juridicas y sociales en general, pro
penden a formar el mejor medio ambiente, para 
que los individuos desarrollen la mayor iniciativa 
individual. Se entiende que esto es dentro del orden~ 
porque en el des orden los individuos unos a otros. 
se privan de la libertad. Esto qui ere decir que la 
autonomia individual y la libertad implican orden 
y respeto. 

Generalmente se dice que la sociedad debe orga
nizarse para hacer felices a los individuos, aceptando. 
el error, muy comun, de que los hombres puedan re
cibir la felicidad de mano ajena, como creen los mo
narcas. Pero ahora las leyes biologicas y tambien 
la experiencia de los pueblos, como asimismo eI 
testimonio de la conciencia individual, nos dicen que 
la felicidad solo se adquiere por esfuerzo y por ini
ciativa propia. 

Todo 10 dicho es aplicable tambien a una escuela 
como a todas las escuelas de un pais. Entiendase 
que en los primeros pasos el alumno necesitara mas· 
apoyo para avanzar cada dia con mayor libertad. 

Se ve, pues, que la ciencia social, aplicada al go
bierno de los pueblos y al de las escuelas, consiste 
en favorecer ellibre desenvolvimiento de todas las. 
fuerzas individuales, pues esa coexistencia de todas 
las fuerzas conduce a resultados muy superiores a 
todo 10 que el mas sabio de los hombres hubiera po
dido preveer. 
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El Estado debe concretar su acci6n a garantir el, 
libre desenvolvimiento 6 sea los derechos de todos: 
asegurada esa coexistencia de los individuos y su li
bre acci6n, surge de alIi la solidaridad y el perfeccio
namiento de las partes y del todo, a semejanza del 
arbol que, defendido de fuerzas contrarias y rodeado 
Je buenos elementos, toma su verdadera forma im
pulsado por su propia vitali dad, que nada ni nadie 
puede reemplazar. 

En resumen, toda la ciencia del Derecho y de Ia 
educaci6n se reduce a colocar al ser humano en 
condiciones favorables para que el, por si mismo, por 
su pro pia iniciativa, conquiste su felicidad. 

En esta empresa, el problema fundamental consiste 
en facilitar al organismo social 6 al del individuo ef 
desarrollo de 10 que esos organismos ya llevan en si,. 
cualla semilla que produce la planta. 

Muy funesto seria querer que un pueblo 6 un indi
viduo, una escuela 6 la enseiianza toda de un pais,. 
sea 10 que alguien se ha imaginado que debe ser, se
gun un plan y programa trazado de antemano. 

En las naciones, como en las escuelas, las que mas. 
bien hacen son las que mas favorecen la libertad y 
los derechos de todos. 

Considerada la pedagog-fa bajo este punto de vis-
ta, en reJaci6n con las ciencias juridicas y sociales, 
presenta nuevos horizontes a los que se dedican a la 
ensefianza. 

CARLOS N. VERGARA. 
ID.peOlor t6ontco. 

Buenos Aires, Octubre de 1909. 
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Sin bellezas literarias y segura de vuestra indulgencia, 
voy a molestaros por breves momentos, con el asunto de 
esta disertaci6n: «Hogar y EscuelaJ. Ella no lleva en s1 
sino el deseo de unir mi palabra al gran bloque que se for
mara en adelante con vuestros ilustrados y bien meditados 
trabajos j la pobreza de expresi6n, podra qui tar el colorido 
a la frase y cansara a tan distinguido auditorio, pero sirva 
de disculpa el fin perseguido, que no es otro que el bien 
de nuestras escuelas. 

Rod ha dicho: cTodo nuestro porvenir depende de nues
tra infanciaJ, y asf debe ser desde que el hogar domestico es 
el cristal de la sociedad y, como tal, de esa fuente pura 6 
turbia brotaran los habitos, principios y maximas que go
bernaran la vida en el futuro: de ahf que el hogar se diga 
que es irreemplazabte, porque esta probado que la sugesti6n 
mas grande la ejerce la madre. Pueden' cambiar las ideas a 
medida que la inteligencia se cultive, eel nifio de hoy no 
sera el hombre de mafiana, pero el corazon del hombre es el 
corazon del ninoJ porque los sentimientos dejaron huellas 
tan profundas, que nilaeducaci6nni las exigencias de la so · 
ciedad pueden cambiar por completo: es que a cada instante 
la vision del hogar y las impresiones recibidas en el deciden 
en muchos casos de su porvenir. La palabra de una madre 

(\) Conierencia dada en la Escnela Snperior «Casto Manita •. Consejo Escolar 13° de 
18 Capital. 
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es sagrada; ella abre el horizonte de una vida que comienza 
y Ie muestra el camino a recorrer ... . 

Ahora, si las facultades se desarrollan segun las impresio
nes recibidas, pienso que el alma de un nino debe ser, al 
presentarse a la escuela, como un terso espejo jamas em
pal\ado por el hcilito del mal, porque una madre ha sido el 
guardian severo de ese inapreciable tesoro que depositan 
en nuestras manos, para que continuemosla obra comenzada 
y la escuela al convertirse en 10 que es hoy dia, llevando 
sus luces y consejos a todos los hogares, 10 hace porque 
el esp£ritu que la anima quiere que el alma inmaculada de 
los ninos se expanda y desarrolle al calor fecundante del 
alma enamorada de una madre y del consejo prudente de 
la escuela por medio de sus maestros . 

Pero , al desarrollarse el nino bajo estos dos poderes
hogar y escuela- debe haber unidad de acci6n para que la 
labor de una sea apoyada por la otra; de 10 contrario, los 
resultados seran imperfectos 6 esteriles, porque ellos tam
bien tienen su infancia, ellos tambien se debilitan y decaen 
6 adquieren vigor, segun la fuerza, el entusiasmo que se les 
imprima, semejante al fulgor de esas estrellas que vemos 
cruzar un instante y se ocultan en la inmensidad del firma
mento . 

Por esta raz6n, el educador necesita consoli dar su obra, 
saber apreciar todas las manifestaciones del tierno nino, por
que elias formaran el eslab6n que unira su acci6n del pre
sente con el futuro; pudiendo decir que en la familia y la 
escuela, hace el aprendizaje de la vida, adquiere la suma 
de virtudes necesarias para emprender las leyes de la natu· 
raleza y sacar provecho de elIas. 

La familia es, pues, la primer sociedad; formando el ba
luarte sagrado donde se amparan los ideales de la Patria al 
iniciarlo en la vida moral y social; porque el nino es el hom
bre con todo su porvenir encerrado en el estrecho limite 
de sus pocos anos, es la esperanza de la familia, es la tra
dici6n de la Patria que tiende a perpetuarse , es e1 diminuto 
arroyuelo que tranquilo se desliza buscando otros para for
mar magestnoso do y a cuyo lecho no ha llegado aun eL 

9 

----~--~~-----------------------~-~ 
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sacudimiento de las pasiones que sombrean el esp1ritu, ha
ciendo sentir en su seno el rumor del oleaje; es, en fin, la re
novacion deljardfn de la humanidad por medio de sus mas 
bellas flores ... Y, si me es permitido, agregare que no solo 
es esperanza, sino promesa, luz que irradia en el porvenir 
de la Patria y de la humanidad, cuya corona y gloria sera 
en el porvenir. 

Por todo esto, podemos ver entonces que la palabra educa· 
cion del nifio, no debe ser una palabra que solo sirva para 
aumentar 0 enriquecer el vocabulario de un pueblo, sino que 
ella es una obra de libre iniciativa, de esfuerzo personal y 
constante y de inteligente aplicacion. 

No olvidemos que el corazon de un nifio es tan sensible 
que basta una palabra para herirlo, matando en germen gran
des ideales ; y si esto es as1 ~que impresion no hara el po
co edificante ejemplo de las querellas y faltas de respeto 
que en algunos hogares se nota, acostumbrando al nifio a ser 
altanero, irrespetuoso, crisis de que adolece nuestra educa· 
cion en general en los hogares, y cuya trascendencia se nota 
al pisar el nifio la escuela? ... Grande responsabilidad pesa, 
pues, sobre la familia que solo la rigidez y la austeridad de 
costumbres, sin degenerar en tiranfa, puede asegurar , para 
que no se destruya el alma y los sentimientos nobles del 
nifio como se trunca el sonido de una nota al estallar la 
cuerda que la produjo ... Que comprenda y se convenza desde 
pequeno que ante todo es el deber y el respeto, virtudes eso 

tas que no se ensefian sino que se inspiran por la practica 
constante de ellas en el hogar. 

Quisiera que el cuadro presentado y que de tan cerca nos 
atafie, no tuviera la rudeza de expresion y me pregtlnto (que 
hace falta para salir de ella, para no herir opiniones, para 
mirar a traves de nuestra vida, sin que nos oculten los de
fectos, el brillo sonrosado de nuestro amor propio? ~Que 
hace falta?... U,za nora de sinceridad. ~Para que engafiarnos? 
~Es acaso la educacion de los nifios , sus manifestaciones en 
sociedad, las que debemos ocultar? No, es preferible que se 
abra la herida para buscar la causa y se aplique el remedio, 
porque hay un hecho indudable : en medio de tantos pre> 
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gresos, desgraciadamente, la cultura, el respeto, el cumpli
miento del deber han descendido, y es porque esto se consi
gue no con preceptos mas 0 menos sentidos, sino con el 
ejemplo y este debe partir de la base de las instituciones 
sociales, con irradiaciones seguras que iluminen la cima y al
cancen el porvenir con sus reflejos. 

Hay otra razon mas poderosa adn, y es que del hogar sa
no depende la grandeza de la escuela, y esta es el baluarte 
de la grandeza de la Nacion; por tanto, la tarea comenzada 
debe continuarse para salvaguardia de nuestros mas grandes 
intereses, echando raices profundas la dignidad para que 
sea moralmente influenciada y organizada la sociedad ac
tual. 

Seda una quimera creer que es obra de un dia, 6 que los 
individuos todos van a estar dominados por un credo unico; 
no, 10 que es necesario -yen ella de bemos empenarnos-es 
que hay a en el espiritu una fllente comun, un lazo que una 
y distinga nuestro caracter; for mar , en una palabra, el alma 
del nino para que sea el alma de la N acion . Y todo esto, pienso 
y en ella tengo fe, puede llevarlo a cabo, en gran parte, la 
escuela argentina, porque ella es el templo sagrado dedi
cado no s610 a la enseiianza de las ciencias sino tambien, y 
en primer lugar, a la virtnd. Recibe al nino COll el afecto de 
una madre y, entonces, no puede serle indiferente las mo
dalidades propias de su casa hogar, porque muchos de sus es
fuerzos van a fortificar 6 destruir convicciones 6 prejllicios, y 
si alcanza estas grandes aspiraciones diremos que ha cum
plido con su ideal. 

«Educar, (ha dicho un pensador) no es dar carrera para 
vivir, sino templar el alma para la vida » y yo agregarfa : 
educar es dar el pasaporte mas seguro para la vida del indi · 
viduo: formar el corazon, hacer de su moral un idolo del 
que jamas se aparte, robustecido por el desarrollo intelec
tual, 10 que constituye la base de la educacion y fin que per
sigue la escuela, que es agente que genera, aumenta y con
solida el valor del hombre. 

Si ceducar es redimin, los esfuerzos del maestro no pue
den realizarse sino es eficazmente auxiliado por el hogar: 
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este con su poder, con sus consejos, hani que la semilla arro
jada caiga y fructifique. 

Las naciones han llegado a ser 10 que son, gracias al es
fuerzo continua do de muchas generaciones que, sin estar do
minadas por un falso orgullo, han desterrado de sus habitos 
aquello que no convenia a la cultura general de la colectivi
dad; as! nosotros, que pertenecemos a una naci6n joven y 
progresista, necesitamos de la obra comlln de todos y cada 
uno para dirigir la juventud encaminandola en los anchos sen
deros del progreso y la virtud, diciendo no como el refran 
castellano cquerer es poder» , sino con la energ{a del ale
man cquerer es haeeY» II .. . 

Unamonos ahora que empieza a esbozarse una era de en
grandecimiento social en la historia de nuestra educaci6n, 
ahora que la sociedad se eduea para las virilidades de la 
vida , que sea la figura austera del maestro de escuela 
la que se levante como solidario de la gran civilizaci6n fu
tura , porque todo 10 que hay de mas sagrado esta en sus 
manos; preparemos con animo sereno la aurora de esta nue
va vida, recordando siempre que la in fan cia no es el pasado 
ni el presente . .. sino el porvenir, ocupando, entonces,la es
.::uela argentina el puesto que Ie corresponde, con el aplau
so de la humanidad que en ell ... espera. 

Para educar al nino, para descubrir las hermosas cualida· 
des que 10 adornan, es indispensable a11tarle; tomar interes 
por todo 10 que se relaciona con su hogar, a fin de que renaz
ca la confianza y sus esfuerzos alcancen al hogar con sus re
flejos; cada nifio es una gran fuerza en la obra comlln que 
perseguimos; pues, dentro de esa sociedad, el es un indi
vfduo. 

Y si la moral individual es base de la moralidad social, ha
ciendo los pueblos mas poderosos, seria altamente patriotieo 
desarrollar en los ninos los germenes de virtud personal, pre
parando as! su personalidad moral, llnico medio de conyer· 
tirlo un d!a en ciudadano Iiti! y miembro activo de la socie
dad; necesario es , entonces. el sacrificio de sf mismo por 
tan noble causa, que si es grandioso Benar su cerebro con el 
conjunto de conocimientos que las ciencias Ie proporcionao, 
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deber mas sagrado aun, es ensefiarle a no malgastar sus 
Juereas, crearse un alma altiva y auquirir concimcia; en una 
palabra, preocuparse del nifio no como individuo aislado, 
sino como miembro de una sociedad que 10 aguarda ... 

Los nifios, semejantes a plantas delicadas que sacadas del 
invermiculo del hogar hay que llevarlas a la intemperie, de
ben ser capaces de sufrir la transicion sin marchitarse; por 
eso, las convicciones que queremos formar en ellos, si han 
sido cultivadas con esmero aun en el seno del hogar, se 
arraigaran mas y mas, de 10 contrario vacilan, se amoldan 
al ambiente momentaneo que crea la escuela pero cambian 
de rumbo segun las impresiones que los dominen. He aqu! la 
labor mas grande del maestro-Ia formacion del ,,'aracter
operacion lenta y continua a la cual concurre to do 10 que 
obra en nuestro organismo, teniendo por causa inmediata los 
actos de nuestras facultades. De aquf se desprende, enton
ces, que los padres y maestros deben recordar que, as! como 
toda pincelada dada en la tela concurre a formar el cuadro, 
toda palabra, toda accion, todo conocimiento, es una piedra 
en ese edificio que mas tarde se llamara caracter, sin dis
traer la atencion con promesas 0 estimulos de premios; no, 
impresionemoslo vivamente para llegar al corazon y a la inteli
gencia por medio de la conviccion, resultado de comprender 
el deber y desear cumplirlo; que para 61 sea premio una pa
labra carinosa, una mirada, la propia estimacion. 

La escuela, en su fin moral, debe ver todo; la mirada del 
maestro unida a Ia de los padres fiscalizara hasta las amistades 
de los nifios, interviniendo con sus consejos, con su autoridad, 
porque si un amigo es un consejero, puede tambien destruir 
de golpe la hermosa £lor de su conciencia .... en todos los 
actos de la escuela debe resplandecer la verdad; ella forma 
el baluarte de la dignidad y sabido es, sefiores, que el amor 
a la verdad se aprende sobre los bancos de la escuela, don· 
de no hay vacilaciones ni sugestiones para faltar a ella y 
donde sirve de ejemplo el maestro que no c1audica y tiene fe 
en Ia misi6n que se Ie ha confiado. Es asf como se sirve al 
pais con verdadero patriotismo siguiendo el ejemplo de nues
tras hermosas tradiciones. 

• 
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Ensene, pues, la escuela a dar a las cosas el verdadero 
valor, a producir un conjunto de costumbres intelectuales 
y morales para que sean los factores principales de la vida, 
demostrando con ello que la escuela es, ante todo, educativa 
y como tal forma el corazon del nino, y su educacion mo
ral surge del ejemplo que la escuela y el maestro Ie presen
tan, porque todos los ejercicios escolares deben concurrir 
al mejoramiento moral del individuo, reforzando su voluntad 
que es base de la virtud, del merito, de la personalidad. 

Se me objetani diciendo: ~tan bellos ideales con que me
dios los desarrollaremos para su eficacia? A esto replico aun 
con este ultimo argumento : cinsistiendo, insistiendo siem
pre,; y es 10 que hace la escuela, desde algun tiempo, como 
intermediaria de la nacionalidad, remontandose a regiones 
donde se obedece a. una voz imperiosa emanada de nuestra 
razon y corazon-el deber-porque como dice Seiler eel 
buen maestro de escuela esta exento de pedantismo, tiene 
amor y paciencia, fortaleza e inteligencia para educar bien a 
la joven generacion que se pone en sus manos; sabe hacerse 
nino con los ninos para formar hombres; desarrolla los sen
timientos nobles de sus disdpulos, considera su escuela co
mo un pequeno estado, en el cualla parcialidad no debe des
ani mar a los debiles, ni alentar a los fuertes; mejora el co
razon para iluminar la inteligencia y forti fica esencialmente 
el sentimiento a fin de asegurar al corazon la pureza y al 
entendimiento la luz; en una palabra, Ie presenta 10 que es 
bueno con el ejemplo que les da,. 

Pero, a pesar de esto, serfa incompleta la obra si no hay 
vinculos que unan el hogar con la escuela: hay suma nece
sidad de fomentar esos lazos, no solo como garantia para el 
futuro sino para dar firmeza aun a los padres para luchar y 
mantenerse firmes en la adversidad. 

La escuela debe abrir sus puertas, atraer a los padres por hu
mildes que sean, con la persuaci6n del maestro, que ilustra, 
aco~seja y lleva el convencimiento al hogar, que la obra es 
para bien de la humanidad. Con esto no quiero decir que la 
escuela . va a descender en su mision, sino, al contrario, elevar 
el niveL social en que actuan sus alumnos, poniendo en jue-
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go multiples factores. Sus consejos, su palabra, sus relatos 
van a llegar al alma del nino y este, inconscientemente, los 
llevara al hogar y aUf, poco a poco, ira filtrandose el cambio 
de costumbres y se Uegara ala regeneracion del pueblo, pau
latinamente , con esta union de la escuela y el hogar ya en 
forma aislada, ya en forma de asociaciones, reuniones, etc. 

Fortalezcamos, pues, nuestro espfritu y vigoricemos nues
tra alma preparandonos para dicho perfeccionamiento; haga
mos que la verdad, obediencia y respeto en todas nuestras 
manifestaciones, sean la brujula que nos oriente y gufe al 
perfeccionamiento de nuestras costumbres. 

La palabra del maestro, cual nuevo apostol, debe elevarse 
y llegar al hogar con la dulzura del consejo, con la severa 
voz de la ley unida a la perseverancia y hasta, si es necesa
rio, con la del ruego, porque solo el sera el solidario y respon
sable, ante la patria y la sociedad, de su fracaso. 

Llevad estas ideas no solo a los hogares sino tambien a la 
vida poHtica, cooperando con vuestra inteligencia y activi
dad; de esa manera, en los albores del Centenario, teniendo 
ya las enset\anzas del pasado, con la fe inquebrantable del 
patriota, habremos arrojado de nuestras filas el engano, que 
pervierte, para dar sitio preferente a la justicia, a la ciencia, 
a la dignidad, coronando asf la obra del maestro argen
tino que es y sera grandiosa en e: porvenir, teniendo pre
sente, como dice Orsay, «que la nobleza no esta en el naci· 
miento, ni en los modales, ni en la elegancia, sino en el alma. 
Un elevado sentimiento del honor, un habito constante de 
respetar la situacion inferior de los demas, una firme y since
ra adhesion a la verdad, a la delicadeza y a los deberes de la 
civilizacion manifestada en todos los acto de la vida, he aM 
los caracteres esenciales que distinguen al verdadero caballe
ro» y esto, en resumen, es 10 que debemos ver reflejado en 1a 
obra comun que la escuela argentina tiende a realizar. 

ELCIRA M. BELLONI. 

Buenos Aires, Agosto de 1909. 



Sefioras, sefiores: 

Discurso 
(Pronullciado por el doctor Manoel A. Montes 

de Oca, en Ja fiesta escoJar celebrada por las 
escuelas nocturnas del Cons8jo 88coJa,·I2<>, 01 dla 
25 de Septiembre de 1909.) 

El senor Inspector de Escuelas No:turnas. penetrado de 
1a importancia de su misi6n y con claro criterio sobre sus 
responsabilidades y sobre sus deberes, se ha entregado, lleno 
de fe y de entusiasmos, a la patri6tica tarea de levantar el 
nivel de los institutos de educaci6n para adultos, procurando 
atraer al obrero hacia sus aulas, intensificar la ensenanza y 

lograr que esas casas respondan a los altos fi •• es de civilizaci6n 
perseguidob al crearlas. 

Estas fiestas de sencilla apariencia, pero de objetivos tras
cendentales, han sido iniciativa suya y tiellden a vincular al 
alumno con la escuela, a interesado en ella, a estimular e1 
deseo de instruirse y a poner de manifiesto ante sus ojos , 
en forma amena, las ventajas que reporta la adquisici6n de 
los rudimentos del saber, siquiera, dandole as! oportunidad de 
colocarse en situaci6n de afrontar las batallas de la vida·; 
sin quedar atras, s610 y perdido, en la marcha vertiginosa 
de progreso que caracteriza a nuestro siglo. 

Secundando las aspiraciones sanas del senor inspector, el 
Consejo Escolar, en cuyo nombre hablo, ha congregado este 
grupo de obreros-estudiantes para decides que se preoc:lpa 
vivamente por su suerte y que anhela contribuir, dentro de 
sus medios, a] mejoramiento de su condicion intelectual. Con 
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ese objeto se celebra este acto que cobijamos bajo el nom
ere auspicioso de Sarmiento, como un homenaje al titan del 
pensamiento argentino, que ilumin6 con los destellos de su 
genio todas las fases de la vida institucional de la Republica, 
que difundi6 la educaci6n entre las masas con la visi6n pro
fetica de nuestro destino, y con la idea, admirable por su 
profunda verdad, de que en los pobres bancos de las escue
las se halla la base s6lida de la futura grandeza de la pa
tria. 

Yo tengo hacia vosotros, j6venes obreros, sentimientos 
de sincero aprecio, forjados al calor de mis arraigadas con
vicciones republicanas. El obrero es el hombre util de to
dos los tiempos. Por eso, resulta un program a noble de hu
manitarismo y de gobierno, el prop6sito de cooperar a que 
se acentuen en su caracter los rasgos de altivez ciudadana 
que hacen de el la encarnaci6n mas completa del credo de
mocratico. Su nombre, el que recibi6 al bautizarse con el 
propio sudor de su frente, su nombre de operario, de artesano, 
de jornalero, lleva apareja.do el recuerdo de una virtud aus
tera, mucho mas digna de admiraci6n, a veces, que ciertos 
heroismos enfermizos, los cuales, como los fuegos fatuos 6 
las exhalaciones en los espacios, deslumbran y pasan. 

El obrero es el factor de todas las civilizaciones; jamas las 
voces confusas y discordantes de las colmenas humanas han 
podido sofocar el murmullo suave del trabajo, ni interrumpir 
el golpe ritmico de su martino. Es que las ciencias, las artes, 
el comercio, el orden publico, todo ese flujo y reflujo de 
los pueblos en marcha, y hasta las gigantes oleadas del genio, 
se trastornarian para skmpre si llegase a faltar el impulso 
regular y continuado de actividades humildes, de labores 
modestas, de iniciativas obscuras. 

No es el .obrero, sin embargo, un mero rodaje, frio y sin 
hcilitos, del mecanismo social. El pensamiento es patrimonio 
del hombre; centellea en el ultimo labriego de nuestras pam
pas, en el mas desvalido proletario de nuestra metr6poli;y 
ese pensamiento, cualquiera sea su intensidad, tiene sus ex i
gencias imperiosas. 

El obrerci, arrastrado, tal vez, desde su infancia por los 
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impulsos de una existencia precaria, llamado desde temprano 
a las faenas por la voz inexorable de la indigencia, ,se ve 
a menudo privado de la primera educacion, tan necesaria para 
su moral individual y para su mejoramiento, para su virtud 
republicana. Hombre, no ha adquirido el vigor de espfritu 
requerido para escapar a las acechanzas del vicio, y se en
cuentra entregado al azar, casi indefenso en las relaciones de 
la vida, por no conocer, quizas, las letras del alfabeto, esos 
admirables signos convencionales que han dado alas a la 
idea; ciudadano , no tiene mas que vagas vislumbres de la 
epopeya patria, ese legado glorioso de nuestros grandes 
muertos, que debe alcanzar por igual a todos los hijos de esta 
tierra para infundirles conciencia cfvica y orgullo de Hamar
se argentinos. 

La ignorancia es ali ada del vicio, de la decadencia, de la 
miseria. El saber es el arm a mas poderosa para combatir 
esas lacras y la fuente mas segura de bienestar . Estas escue
las de adultos, por 10 tanto, aillamar a los obreros a su seno, 
les muestran el camino de su perfeccionamiento y les da me
dios de conquistar, con su esfuerzo, una situacion que sua
viza las rudas asperezas de la vida. 

En la Republica todos somos iguales ante la ley; no hay 
prerrogativas de sangre, ni privilegios de nacimiento, ni 
Htulos de nobleza; todos tenemos los mismos derechos; todos 
estamos obligados a cumplir identicos deberes. Para vosotros, 
jovenes obreros, no hay trabas de ningun genero; no hay 
sitio ocupado por un habitante de este suelo que no este, 
tambien a vuestros alcances; podeis llegar a cualquiera po
sicion social porque, felizmente, nuestro pueblo tiene alma 
democratica de verdad; podeis Hegar a cualquiera posici6n 
politica porque en nuestra Constitucion estan esculpidos con 
caracteres indelebles, los principios sacrosantos del dogma 
republicano. EI exito depende, en gran escala, del esfuerzo 
que desplegueis. 5i tratais de instruiros, si dedicais allibro 
y a la escuela algunas horas, con persistencia y con ahinco, 
habreis logrado modelar vuestro caracter, apartandoos de la 
senda malsana de la depravacion, y habreis fortificado vues
tro cerebro para desenvolver vuestra actividad, saturados de 
csperanzas. 
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Perseverad en vuestra asistencia a las escuelas. Encontra
reis siempre en ellas maestros amigos que guiaran vuestros 
pasos, como los han glliado hasta ahora el director, sedor 
Fernandez, y sus colaboradores que han organizado esta fies
ta, manifestaci6n indudable de cultura. Tengo fe en que, ellos 
y todos los del distrito, persuadidos de la misi6n noble ell
comendada a su celo, lejos de abandonarse a la molicie som
noliente del que desempefia un cargo como mero recurso, 
redoblaran sus energias y cooperaran con fervor y con la 
vocaci6n propia de un verdadero sacerdocio a la tarea em
prendida. Habremos prestado asi, unidos los profesores y los 
alum nos, un servicio al pais. No se Ie sirve unicamente derra
mando la sangre en los campos de batalla, en defensa de 
sus instituciones y de su bandera; no se Ie sirve s610 desde las 
alturas del gobierno encauzando al progreso 6 desde elllano 
realizando obras deslumbradoras. Se Ie sirve, tambien, y se 
Ie sirve ampliamente en este trabajo humilde, pero proffcuo 
y eficaz, de preparar las inteligencias juveniles para do tar a 
la patria de hombres instruidos y de ciudadanos probos. 

En el reparto de la hijuela colonial, ha tocado en suerte 
a la Republica tina vasta extellsi6n de tierra bendecida con 
un clima que fa vorece las industrias y despl.rrama a raudales la 
riqueza. EI progreso material esta asegurado. Falta afianzar 
el progreso moral e intelectual. Impllisemo3, sin desmayos, esa 
obra, coadyuvando a ella en la mediia de nuestras fuerzas, 
y el dia en que se obtenga, habremos levantado a. nuestro 
pueblo el pedestal que 10 exhibira. ante el mundo como el 
exponente mas completo de los ideales de una raza. 

He dicho . 

---------------~------



LEOPOLDO DIAZ 

Es la figura del gigante erguido 
Que encanta con su numen deslumbrante , 
Rival soberbio del soberbio Atlante 
Que el ritmo en rico pedestal ha ungido . 

Es el cantor de Grecia; el preferido 
De Polimnia gentil, su dulce amante, 
Ella Ie brinda alegre y palpitante 
Raudal de inspiracion desconocido. 

Su soneto genial, moldeado en oro, 
Tiene el valor del dtmico tesoro 
Que arrebata el pintor a su pal eta. 

Su lira es noble y su can tar divino. 
Es de los pocos que a la tierra vino 
Merecimdo e! h01zorde ser poeta! 

A LF. P ARODIE MANTERO. 

B uenos Aires, Octubre de 1909. 



Enseiianza de los problemas 

La matematica es la ciencia mas antigua, por 10 
tanto, la que mas ha evolucionado y la que se encuen
tra hoy en un grado de perfeccionamiento y adelanto 
al que no ha llegado ninguna de las otras ramas del 
saber humano. 

Constituye la base fundamental de toda educaci6n 
cientifica, y su conocimiento, es de impre~cindible ne
·cesidad para todos, particularmente las nociones ele
mentales, dadas las multiples y variadas aplicaciones 
que tiene en la vida diaria. 

En la educaci6n, la aritmetica, es el factor mas po
deroso para la disciplina del raciocinio. 

Esta ciencia tiene una parte con creta y otra abs
tractaj la primera, se dirige especial mente a la obser
vaci6n, al analisis; mientras que la segunda, se refiere 
particularmente a la raz6n. 

Es necesario pues, buscar sus relaciones y, de un 
becho conocido, sacar el mayor numero posible de 
.aplicaciones practicas. 

Lo que acabo de exponer, es 10 que a mi juicio 
-debe tenerse presente en el desarrollo de esta impor
tante asignatura, en la escuela primaria. 

La ensefianza de la aritmetica, debe ser pues, ins
tructiva en sus comienzos y pnictica en todos los gra
<los de su desarrollo. 

El asunto de los problemas debe ser tornado en las 
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circunstancias familiares de la existencia y de los he
chos de la vida economica, segun sean las condiciones 
del nino, debiendo ser los problemas graduados, prac
ticos y bien elegidos. Como no siempre se han de 
presentar los problemas en la vida diaria, como casos 
aislados de adicion, sustraccion, multiplicacion 0 di
vision, conviene dar problemas en los que entren com
binadas dos, tres y aun las cuatro operaciones, no 
olvidando los interesantes problemas de recapitula
cion. 

No voy a ocuparme en esta exposicion de la ense
fianza detallada de la aritmetica en todos los grados 
de la escuela primaria, no hare sino un bo~quejo del 
metodo empleado por mi en la ensenanza de esta asig. 
natura en el segundo grado a mi cargo, tomando al
gunos de los problemas empleados en el primero y 
segundo trimestre. 

En este grado se inicia el razonamiento con casos 
mentales de caracter objetivo. 

En los primeros meses resolvenin las ninas proble
mas de una 0 varias combinaciones con objetos ala 
vista. El trabajo es en los ultimos meses inverso; del 
enunciado se pasa a las cosas 0 representacion gra
fica para deducir luego las operaciones. De cada una 
de las series graduaaas segun la especie, toman~ dos 
6 tres problemas, los descompondre y objetivare. 

Asi acostumbro a la version gnHlca de los en uncia
dos y en la descomposicion comenzara e~ razona
miento. 

Las combinaciones pueden ser simples 0 compues-
tas. 

Para el razonamiento de ambos se exige: 
loLa descomposici6n del enunciado en partes. 
20 Objetivacion. 
30 Solucion razonada. 
40 Operaciones. 
Indicare la forma como he ensenado a solucionar 

un' problema del primer trirnestre, siguiendo el meto-
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do recomendado por el gran educacionista don Victor 
Mercante. 

Problema-U n alamo tiene 28 metros de altura. 
iCuantos metros debe crecer un cipres de 21 metros 
para alcanzarlo? 

I. Paso-Como es simple y por 10 tanto consta de 
una operaci6n; no tiene descomposici6n. 

II. Paso-Objetivaci6n: Aqul hare observar que 
la obJetivaci6n en aritmetica es indicar la relaci6n de 
las cantidades U objetos entre sf y no un dibujo mas 6 
menos esmeradamente hecho. 

En el presente problema las nifias indicaran los dos 
arboles relacionando sus alturas con dos lineas de di
ferentes longitudes. 

b 

El alamo es mas alto que el cipres-

Representare estos arboles por medio de 
!ineas. 

Luego preguntare icual de estas dos li-
m .......... c neas representa el alamo? natural mente res-

ponderan la linea larga, 6 sea a b, y c d el 
cipres. La linea a b representa el alamo 
~con que numero 10 designaremos?-28, y 

21 21 el cipres. 
Transportaremos la altura del cipres so

d bre la del alamo y veremos que falta un pe
dazo a la linea del cipres para alcanzar a la 

linea del alamo; 6 sea m b. 

III. Paso-Soluci6n razonada. Para saber cuanto 
mide quitemos de la altura del alamo, 28, la altura del 
cipres, 21. Evidentemente nos queda este pedazo m. b. 
6 la medida de este pedazo 6 la diferencia entre la 
altura de los dos arboles. 

IV. Paso-Razonamiento. Le falta al cipres para 
alcanzar al alamo la diferencia entre 28, 6 sea la altu
ra del alamo, y 21, la altura del cipres. 
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v. Paso-Operaciones. Para quitar 21 metros de 
28 metros restaremos 28 - 21 = 7 metros. 

Podra darse como deber problemas derivados. 
(Muchos y derivados seran los problemas en el pri

mer trimestre debiendo las niiias en el segundo tri
mestre salvar nuevos obstaculos). 

Ejemplo-Un hombre ha comprado un asno en 25 
pesos, una vaca en 29 pesos y un perro en 15 pesosj 
se quiere saber cuanto ha ganado si vende el asno en 
32 pesos, la vaca en 34 pesos y el perro en 19 pesos. 

Descomposici6n-1er. Problema-Un hombre ha 
comprado un asno en 25 pesos, una vaca en 29 pesos 
y un perro en 15 pesos, ~cuanto ha gastado? 

20 Problema-Ha vendido el asno en 32 pesos, la 
vaca en 34 pesos y el perro en 19 pesos, ~cuanto ha 
recibido? 

3er. Problema- Un hombre ha comprado un asno, 
una vaca y un perro por 69 pesos y vendido los mis
mismos por 85 pesos. 

~Cuanto ha ~anado? 
20 Paso-Objetivaci6n. 
~ Paso-Razonamiento l.°-Si compro por 25 

pesos, un asno, una vaca por 25 pesos y un perro 
por 15 pesos, gasto tantos pesos como sea la su
rna de estas tres cantidades. 

2.° Si vendio el asno en 32 pesos, la vaca en 34 
pesos y el perro en 19 pesos recibira tantos pesos 
como sea la suma de 32 mas 34 mas 19, que es igual 
a 85 pesos. 

3.° Si gasto 69 pesos en los tres ani males y recibio 
85 pesos por los mismos, ganani tantos pesos como 
sea la diferencia, entre estas dos cantidades. 

Otro ejemplo-De un cajon se perdieron 39 duraz
nos y de otro 18 duraznos, quedaron entre los dos 
cajones 99 duraznos ~Cuantos duraznos habia al 
principio? 



Gast6: 25 $ + 29 $ + 15 69 

2° PRO B L EM A 

( '<,<tr'rt/ ( ~. C0 

~ Recibi6: 32 $ + 34$ + 19 $ = 85 

3er. PRO B L E M A 

Gast6 69 $ Reclbl6 85 $ Gan6: 85 - 69 = 16 $ 
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Este problema sera descompuesto en dos proble
mas simples. 

Descomposici6n. Je1' Problema-De un caj6n se 
perdieron 39 duraznos, de otro, 18 duraznos ~cuantos 
duraznos se perdieron? 

Desarrollo de este problema metodo anterior-ob· 
jetivaci6n, soluci6n razonada. 

11. Problema-Se perdieron 57 duraznos que COH

ten ian los dos cajones y quedaron 99 duraznos. 
~Cuantos duraznos habia en los cajones? 
Se ejercitara a las alumnas en la descomposici6n y 

razonamiento de enunciados semejantes a estos. 
Habiendo abarcado en los dos trimestres las series. 

de problemas anteriores podra un maestro de se
gundo grado, dar a fines del tercer trimestre un pro· 
blema sencillo de regIa de tres y observara que las. 
alumnas seguiran ordenadamente los pasos de los 
problemas combinados. 

Eiemplo-4 metros de pafio cuestan 36 pesos ~cuan-
to costaran 6 metros? -

Descomposici6n. Jer Problema-4 metros de pano. 
cuestan 36 pesos, ~cuanto costara el metro? 

2.0 Problema-1 metro cuesta 9 pesos ~cminto 
costaran 6 metros? 

Resuelto asi este problema las alumnas pueden dar 
una acertada respuesta. 

Es en esta forma como he seguido con paso gra
dualla ensefianza de la aritmetica y creo haber obte
nido asi el resultado que me propuse al comienzo de} 
afio. 

A la serie de ejercicios de problemas escritos he 
agregado el calculo mental, indispensable com pIe
mento de la ensenanza. 

Siendo el calculo verdadera gimnasia de la inteli
gencia, se Ie utiliza con buenos resultados para disci
plinar la mente. 

Las clases de calculo son quiza las que mas se 
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pueden ilustrar y amenizar, agradando mucho a las 
ninas, siempre que en e)]os encuentren novedad, son 
por 10 tanto las mas faciles para dar bien. 

Creo tam bien que es de gran resultado dar uno 6 
mas ejercicios de calculo mental como introducci6n 
a nuestras c1ases de aritmetica, ellos sirven para ci· 
mentar los conocimientos adquiridos y tambien 
como repaso de las operaciones fundarnentales, en 
una palabra, ponen al nino en actividad, consiguien
do en la mayoria de los casos interesar hasta a los 
mas apaticos y todas sabemos cual es el resultado 
de una clase en la que se r.onsigue el interes de las 
alumnas, en las que las ninas, escuchan avidas la 
entusiasrnada palabra de la profesora. 

A N A PRAT. 
Escuela .Wenceslao Posse)-C, E, 2", 

Buenos Aires, Octubre de 1909. 



La Escuela Nocturna de Mujeres 
y las alumnas obreras <II 

Le estoy agradecida al senor Inspector de escuelas noctur
nas por haberme designado para exponer ante esta asamblea 
de maestros-que va a tener la deferencia de escuchar
me-mis opiniones personales respecto a c Las escuelas de 
obreras y sus alumnas», que es el tern a, de suyo interesanti
simo, propuesto para ser desarrollado en nuestra reunion 
de hoy. 

Le estoy agradecida, porque hallandonos aun con respecto 
a dicho tema en el periodo de experimentacion, de prudente 
y cuidadosa practica (si bien ya nos es dado formular algu
nos principios fundamentales) me ha proporcionado esta favo
rable circunstancia para contribuir al acervo comun de cri
terio y experiencia con los que yo me he [ormado como maes · 
tra de obreras. 

No se me oculta que algunos de mis cole gas han de tener 
experimentado y sabido todo 10 que voy a exponer. A 
esos le~ pido que toleren esta repeticion en obsequio a los 
que, para fortuna mia como conferenciante, oigan algo no
vedoso en esta materia, aunque solo sea en 10 unico que t!n 
ultimo caso quedara como verdaderamente mfo : la manera 
de decir. 

Mas como no todas las escuela;; nocturnas han sido funda-

(1\ [nforme de [a diraetora de la esellela. noetllrna. C. de Mujeres del Consejo eseo
lar 6' de la CapitaL 
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das y organizadas en las mismas condiciones, ni todas las 
circunstancias de lugar, medio y epoca, son iguales desde el 
punto de vista pedagogico, la practica de cad a uno de nos
otros los maestros de obreros, es uti! a todos los demas, y 
eso ya justificara el que yo concurra con la mfa. 

Y si e!l. ultimo caso mi lectura no consigue sino promover 
alguna idea ~que mayor rendimiento de mi trabajo podre 
apetecer? ~Acaso la mision del maestro no es esa: promover 
ideas? .............................. . .............. . 

Voy a narrar brevemente la historia de como y con que 
vicisitudes forme, organice y he conducido hasta su actual 
grado de progreso la cEscuela nocturna de mujeres» que di
rijo; es decir, como siendo ya directora de una escuela de 
ninas, aprendi y realice un nuevo modo de servir al Estado, 
segun yo entiendo que debe ser servido por una maestra. 

Es una historia breve y que adem as puede ser interesante, 
apreciados colegas; no porque la haya hecho yo, sino, al con· 
trario, porque se ha hecho ella misma; porque es obra de la. 
realidad, esa gran imaginadora de romances. 

CREACI6N DE LA ESCUELA 

-Senora-me dijo, un dfa del mes de Marzo de 1904, el 
presidente del Consejo escolar de mi distrito, (quiere usted en
cargarse de formar una escuela nocturna de mujeres, en el 
local de la de nifias que dirige, buscando e inscribiendo alum
nas para una clase por 10 menos, y ser maestra de e~as 
alumnas, y luego directora de la escuela, si se constituyen por 
10 menos dos clases? .... 

La pregunta, como se ve, contenfa varias virtualidades: y 
ofrecimientos que, por 10 mismo que inclufan una distincion 
al par que responsabilidades, eran halagadoras para mf. Pero 
tam bien contenfa no pocas peticiones de principio . Promesa 
de la direccion de una escuela que aun no existfa, y que debia 
estar constitufda por cJases que era nece~ario formar, con 
alumnas que debfan ser inscriptas despues de haberlas bus
cado, hallado y convencido .... 

-~"'---~~-------~ 
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No obstante, ace pte el honroso encargo, y de hecho quede 
reconocida como maestra y futura directora de la primera es 
cuela nocturna de obreras del distrito, consagnindome sin 
tardanza a la realizacion del proposito. 

Debfa, naturalmente, comenzar por el principio, 10 cual no 
era en mi opinion, lanzarme en seguida a La calle a buscar 
alumnas; sino darme cuenta exacta de 10 que debfa hacer y 
de que modo 10 haria mejor. Pues el maestro tiene en el 
ejercicio de su profesion un rasgo de semejanza con eL in
geniero en el ejercicio de La suya, por mis que este ultimo 
se sir va al proyectar y planear su trabajo de ese prodigioso 
e infalible instrumento de precision que es el caLculo mate· 
matico, y el maestro de la falible, delicada e insegura obser
vacion del alma humana y de la vida. Y ese rasgo es: que 
:i;tes de emprender una obra, debe y quiere tener-en cuanto 
Ie es posible-Ia idea precisa, aca.bada, neta, de la obra mis
rna; es decir, de su naturaleza, condiciones y objeto. 

Uno y otro profesionales deben meditar bien y profunda-
mente el pro y el contra que surjan de su proposito; y una 
vez en el trabajo, pro ceder sin vacilaciones, con serenidad y 
firmeza, convencidos de que las ciencias respectivas les han 
dado los elementos de certeza que necesitan para el exito . 

. EN BUSCA DE UNA DEFINICI6N 

Procediendo, pues, con arreglo a este principio, me pedf 
ante todo una definicion satisfactoria del establecimiento de 
ensefianza que se trataba de crear. 
-~Que es-me pregunte a mf misma-una escuela noctur

na de obreras? .... 
-La escuela de referencia-me arglifa el sentido comun

es un establecimiento donde se les ensefia a las obreras a. 
leer y escribir .... Se las instruye un poco en aritmetica .... 
Luego hacen labores ... 

-Sf-me dije-la definicion es logica, es sencilla; y la 
primera que se Ie ocurre a uno, sin duda porque es valida 
para cualquiera y en cualquier parte .... No obstante 10 cual, 
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.Q por eso mismo, no me satisface. No, no es eso. Busco una 
-definicion que, incluyendo a esta, sea mas lata y precisa; una 
definicion que corresponda a escuelas de mujeres que han 
·de llenar una mision especial caracterfstica en nuestro pais 
y especialmente en nuestras ciudades, donde la clase obrera, 
·cuyas hijas vamos a educar, se ha ido formando con extran
jeros, ni vinculados, ni muy deseosos en general de vincu
larse a nuestro suelo y va acre5entandose de continuo en parte, 
por aluviones de hombres originarios de todos los lugares 
<ie la tierra, que trayendo consigo sus varios instintos, dife
rentes ambiciones, desiguales propositos y opllestos intere
ses, no inculcan siempre a SU5 hijos el ideal comun de amar 
agradecidos a esta patria grande y generosa que les ha de
parado el destino .... 

Formule la interrogacion en esta otra forma, algo mas com
pleja: 
-~Que se propone el Estado, 0 que debo entender yo que 

se propone, al crear escuelas de esta clase? . . . ~Que gran co
metido se les conffa entre nosotros a las maestras de obre
ras, ademas del sobrentendido de instruir en las primeras le
tras a sus discfpulas? ... ~Que funcion social importante van a 
<iesempeftar dichas escuelas con relacion a los hogares de las 
.alumnas? .... 

Entonces vino la respuesta pedida: 
-Dtgnificar por la cultura d las mujeres de nuestro pue

blo, d nuestras obreras, y levantarles en el corazon el sen
tlmiento de su responsabilidad y deberes como hermanas 
hoy, como madres e inspiradoras manana, de ciudadanos 
argentinos. 

-·Esta es-exclame satisfecha-la definicion que yo bus· 
~abal. .. Ahora plledo formar mi escuela. 

EN BUSCA DE ALUMNAS 

A mi eficaz propaganda, la noticia de que habrfa clases 
nocturnas para mujeres difundiose por el barrio. Y sucedio 
entonces 10 que, en rigor, yo me esperaba, por 10 -lue me 
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impresione mucho. Y fue que los vecinos ultra conservado
res, esos que consideran un atentado a las buenas costum
bres todo 10 que es una modificacion de estas, se comunicaban 
mutuamente la nueva, y la comentaban como la del mas ex· 
traordinario y peregrino suceso local. 

-jUna escuela de mujeres funcionar de noche!. ... jVaya 
una ridiculez, por no calificarla de otro modol . . .. Pero ~que 
se propone el Consejo Nacional de Educacion con estas in
novaciones? ... 
-~Preguntan ustedes que se propone, senores vecinos? Pues 

que haya menos personas ingenuas y mas progreso. Que ha
ya menos fe en la «suerte», en la doterfa_ y mas confianza 
en el proposito, en el trabajo; menos ignorancia y mas ins
truccion. Eso se propone .•.. 

En cambio se produjo otro hecho que no habfa prevision 
que 10 imaginara: en los cinco unicos dias de inscripcion , a 
la sola espera que tolero mi impaciencia, no se presento ni 
una sola alumna. jNi una!. . . . 

En mi am or propio de maestra rebosaba la indignacion. 
Y me preguntaba: ~sera necesario anunciarles y encomiar· 

les a las obreras los beneficios de la instruccion, en grandes 
y llamativos carteles, como si se tratase de un espedfico? ... 

-Pues bien-me dije-pondre en practica el procedimien
to del arabe, que todo maestro debe tener como norma de 
conducta en las empresas de su profesion: «Si la montana 
no viene hacia mi, yo ire hdcia la montana». 

Buscare y conseguire alumnas aunque tenga que inscribir
las en sus propias casas, en los talleres, en la calle; aunque 
tenga que predicar en las plazas, como los «Salvacionistas»; 
aunque tenga que ir de puerta en puerta mendigandoles a las 
madres sus hijas para dades instruccion y culturaL ... 

Y como se me habia autorizado para designar entre las 
empleadas de mi escuela de ninas, a la que yo quisiera para 
ayudante, primero, y para colaboradora despues en la de obre
ras, escogi, por mas adecuada a la maestra normal senorita 
Paz Tiscornia, a la que nombro aquf para hacer de nuevo 
justicia a su inteligencia y caracter. 

Y empezamos la tarea. Pero la empezamos mal. Incurri · 
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mos en una grave falta causada por nuestra inexperiencia; y 
en parte derivada tambien de un resabio de sujecion a la 
logica escolastica que casi siempre nos gobierna a los maes
tros. 

La vida tarda mucho en ensenarnos que la logica formal y 
la experiencia, rinen continuamente a brazo partido. _ .. 

-Queremos obreras ~no es verdad?-nos argumentamos 
mi companera y yo las primeras veces que salimos - pues 10 
mas logico es ir ci las fcibricas .... Las obreras, en el obrador, 
esto es sencillo. 

Sf; pero nos habdamos guardado de aquella sencillez co
mo del fuego, si hubieramos conocido practicamente la psico
logfa colectiva manifestada en ciertas condiciones y lugares ... 

(Que es un obrador de mujeres? Cuando el industrial 0 pa
tron ci que pertenece es hombre honrado, ilustrado, genero
so y justo; cuando ese hombre ha aprendido en su esposa 0 en 
sus hijas, 0 al menos es capaz de representarse, 10 que es y 
significa el trabajo de la mujer bajo el yugo de la miseria . . . .. 
entonces, un obrador es a modo de alegre colmena humana, 
cuyas obreras plcicidas ritman y tranquilas ordenan la labor 
de sus manos, como se ordenan y ritman las estrofas de un 
poema, y entonando en 10 {ntimo del a Ima un himno de 
gracias por la ventura de vivir, compran el pan de cad a dfa 
con los bellos productos de su industriainteligente ... 

Obradores asf haHamos pocos. (Sera, quiza, porque hay po ' 
cos industriales ilustrados y justos?. . 
.......... .. ... . . ....... .. ... ,., . .................... .... ............... . ... . . 

Supongase ahora a varias jovenes obreras, buenas 0 capa
ces de serlo, pero sin instruccion ni gufa moral, sometidas in
dividualmente desde los albores de la vida ci duros rigores y 
a frecuentes desenganos ... ; luego reunaselas durante largas 
horas todos los dfas para una labor comun, rutinaria, a veces 
sucia y ci veces peligrosa, en un recinto sin sol y sin aire y 
tan desagradable y prosaico cual puede ser un feo tinglado 
convertido por la despreocupacion en taller. 

Y considerese, al imaginar este cuadro, que las cosas y 
personas que nos rodean emiten constantemente hacia nos-



154 La escuela nocturna de mujeres 

otros - como nosotros hacia elias - invisibles radiaciones, 
creadas por su actividad flsica u organica y que participan 
de su indole yesencia. Y que as! como la vision permanente 
de colores sombrios 0 violentos, de form as vagas 0 incon
gruentes, produce incoherencia en las representaciones men· 
tales y dolorosa monotonfa en las ideas, asi tambien los sen· 
timientos bajos y la ideacion vulgar de los que comparten y 
forman con nosotros un ambiente, puedell cercar, oprimir y de
primir a nuestro espfritu y por contacto y penetracion, en· 
vilecerlo! 

Tuvimos por esto, mi buena compafiera y yo, algun des
agradable desengafio. 

Naturalmente no fueron ... 
r\, Diez dlas despues se inauguraba mi escuela con dos clases 
y setenta y cinco alumnas presentes, setenta y cinco niftas y 
mujeres inscriptas donde unicamente debimos ir a buscar
las, en las humildes habitaciones de los obreros, en los ran
chos, en las pequefias casitas, en los conventillos Allf se nos 
recibio con agrado y respeto, y se nos escucho con defe
rencia; allf no tratamos el asunto, con gerentes, capataces y 
contramaestres, sino con padres y madres que nos confiaron 
gustosos sus hijas para que las sacaramos de la peor de las 
humillaciones: la que imponen juntas la ignorancia y la in
ferioridad moral. 

En resumen, la industria de menor cuantfa que, como la 
grande. Ie debe sus progresos a la instruccion publica, y que 
podrfa deberle mas si considerase, mirando por sus propios 
intereses, que el operario instrufdo, moralizado y educado 
trabaja con mas inteligencia y disciplina que el ignorante y 
grosero ... por ahora, y en 10 que se refiere a la mujer nada 
o poco hace para cooperar con la escuela. 

Mas, en realidad, esto no debe preocuparle mayormente a 
la escuela del Estado, pues ella ha con luistado en buena lid 
los hogares, y por los hogares a la obrera. Nuest-ra mujer 
de! pueblo time ansia inmensa de instruirse. Y cuando ha 
asi3tido regularmente un mes, un mes tan solo, a la clase de 
una maestra bondadosa, ingeniosa y culta que la ha hecho 
gustar del placer inefable de saber y ha hecho en su espf-
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ritu la luz ... , sus fuerzas y su voluntad las da al taller, pero 
su corazon 10 comparte con sus padres y su maestra. Yen
tonces fa escuela ha triunfado. 

CAR.ACTER DE LAS ALUMNAS Y DE LA ENSENANZA 

Empezo el primer curso, y haciendo un preliminar y de
tenido examen de las alumnas por 10 pronto, en 10 que se 
referfa a su origen, edad y grado de instruccion, halle: que 
unas quince de las setenta y cinco eran extranjeras (espano
las e italianas) de mas de dieciocho y menos de treinta anos 
-de edad y analfabetas: y que las otras, las argentinas, de 
mas de doce y menos de veintidos anos, eran asimismo anal
fabetas en su mayoria; 10 que significaba que, por series ne
·cesario ganar la subsistencia desde muy temprana edad, no 
habian cumplido la ley de instruccion obligatoria e iban a. 
·cumplirIa en la escuela nocturna . ..I-

Sentado esto, y mientras daba mis primeras lecciones (a. 10 
.que las alumnas me apremiaban mas de 10 conveniente, sin 
duda para saber a que atenerse respecto a mi eficacia y la de 
la escuela), me propuse el problema de cuyo conocimiento 
dependia el exito 0 el fracaso de mi labor, es decir, eL de 
,eI modo de ser moral de mis discipulas, aL cual modo de ser 
·debia ser apropiada la indole de la ensenanza. 

Porque son muchas y rapidas las modificacione:; que pro
·ducen en la personalidad de las nifias de La clase obrera: el 
trabajo prematuro influyendo sobre el desarrollo fisico, por 
una parte, y La vida rudamente positiva y prosaica a. que me 
he referido influyendo sobre el desenvolvimiento mental, por 
otra. Yesas modificaciones era necesario conocerlas. 

A medida que se iba produciendo familiaridad y amable 
.confianza entre alumnas y maestras, fui estudiando el proble
ma para cuya soluci6n me haUaba, por 10 demas, preparada 
por mi continuo trato con obreras en 1a escue1a y en mis 
frecuentes visitas a sus hogares. Y luego, tenia aUi, a. dispo
sicion mia, los mas valiosos elementos de juicio: los modales, 
las expresiones, el lenguaje, las opiniones que los sujetos 
-de estudio manifestaban con toda ingenuidad. 
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Pues, bien, yo no hallo sino una palabra para calificar pro · 
piamente la indole de nuestra obrera, de la mujer del pueblo 
en nuestras eiudades. Y digo que es romantica. Pero no en 
el sentido cursi, trivial absurdo que esta de moda darle a 
esta palabra; sino en la noble excepeion que ella tuvo en 
su origen; es deeir, ideal de reparadora justieia, sentimiento 
de que se debe ala delicadeza, y anhelo de espiritualidad. 

No pretendo, no quiu'o que se me crea bajo la fe de mi 
palabra: apelo al testimonio de mis colegas las que ha) an 
profundizado en el corazon de sus alumnas, e invito a las que 
aun no 10 hayan hecho a que experimenten, para que luego 
me sea dado oir su autorizada opinioncompartiendola mia ... 
Tenia, pues, resuelto el problema, conocida aquella mentali
dad, sondeadas aquellas almas . 

Y como un maestro de verdad, es (aunque no 10 confiese 
si positivo en 10 que es de suyo experimental en la ensenanza, 
romantico por sus sentimientos, me fue tarea faeil y agrada
ble la de instruir y educar a mis discipulas, interpretando, 
con arreglo al modo de ser de su sensibilidad, el programa 
prescripto para las escuelas nocturnas de obreras. 

En 10 que se refiere a la lectura, fue con pocas variantes, 
ensedada a las analfabetas segun los procedimientos comunes 
p.mpleados en las escuelas infantiles. 

ICon que emocion I pone la maestra en las a veces tem
blorosas manos de una pobre muchacha, de una pobre mu
jer del pueblo, ignorante pero anhelosa de aprender, ellibro, 
el sagrado libro de lectura, .y la ve fijar en ellos avidos ojos, 
poner en la mirada toda la intensidad de una dicha inmen
sa, y deletrear y deeir inco03ciente de que expresa un slm
bolo: Veo ... laquf dice Veal ... 

M.uchas veces, experimentando esa emocion, he pensado en 
el portentoso numero de ideas impreeisas que nacen, de sen
timientos indefinidos que se revelan, de imagenes de varia 
indole que surgen en el alma del que va sabiendo leer, y en 
el S1!mo cuidado, la exquisita delicadeza, el experimentado
conocimiento del corazon del nido y del adulto ignorante, 
en una palabra: la profunda ciencia pedagogica que debe te
ner el que escriba un "primer !ibro de lectura». 
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EI autor de un libro tal, ha de tener presente que si un 
maestro debe modelar caracteres, ensenando mOl·al continua 
y principalmente con su ejemplo, cada lectura que dan sus 
alumnos es tambien, de ordinario, una invitacion y muchas 
veces una cdemanda, de que deduzca de ella una leccion de 
provechosa vida practica, de noble ejercicio de la persona
lidad ... 

-Senora, leamos los versos de la pagina II2 Nuiere? 
-Leamoslos. 
Yesos, y otros semejantes, los leemos diez, veinte, cien 

veces. 
Y la cadencia de los versos da para las sencillas obreras 

(por que no, si tambien para nosotros? otra naturaleza al 
lenguaje; el ritmo, otra expresion a las palabras, la rima, un 
valor nuevo, mas alIa de las ideas .. . 

Van las alumnas recitando, declamando los sencillos ver 
sos, con esa solemnidad que ponen ellas en las referencias 
al sentimiento 0 a la poesia; y aunque emplean frases ya co· 
nocidas y hasta vulgares, la imagen creada y la musica oida 
les hablan como debe hablarseles a esos seres ingenuos cuan
do vacHa su fe en la bondad de la existencia, cuando quiere 
huir su esperanza de mejores dias . 

• Mama me acaricia , papa me sonrie •. 

• Las ftor~s que cuido me dan sus perfumes .• 

Pocas son, pobre criatura, las flores que cuidas en tu mez
quina vivienda, y pronto se agostan y pierden su perfume. 

Pero las caricias y sonrisas de tus padres, que tanto me
reces, las tienes en recompensa de tu abnegacion, que s610 
ellos y tu maestra conocen. 

Ellos y tu amiga, tu hermana espiritual, que ha hecho pro
fesion de librarte de la ignorancia y ensenarte como se so· 
brellevan con valor todas las vicisitudes, y demostrarte que 
con la instrucci6n llevas a tu humilde hogar una dicha posi
tiva. 
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La aritmetica me sugiere una observacion. No ha much() 
se dijo, en pleno Buenos Aires (deberia decir en plena civili 
zacion) y en letras de molde, que las matematicas no sirven 
para nada. 

Como hay personas capaces de decir que el sol no sirve 
para nada, la susodicha afirmacion no deberfa asombrarnos~ 
pero confieso que, como maestra desde luego y como disci· 
pula que tuve la fortuna de ser de Amalia Kening la inolvida
ble profesora de matematicas-me fue doloroso leer aquello. 

Despues me console, pensando que para protestar contra. 
ese absurdo estan los ferrocarriles, los buques, las indus trias, 
los mecanismos, las construcciones . .. que sin las matematicas. 
o no existirfan 0 no podrfan permanecer; y aM esta asimism<>
para la protesta la maquina de imprenta que estampo laafir
macion peregrina, y que tam bien se debe a las matematicas. 

Creo que la culpa de que se digan tales cosas, la tienen los. 
malos profesores que hacen odiosas las matematicas; no obs
tante que ellas, si arduas y diffciles en su desarrollo superio
res, son siempre bellas y faciles y muy comprensibles cuand<>
elementales. Los malos profesores emplean un lenguaje obs
curo para expresar ideas simples y principios de intuici6n~ 

que hacen detestar las ideas y los principios. 
Recuerdese e.sta definicion del metro que todos hemos oi

do dar, en otro tiempo, a niiios de los primeros grados. 
El m etro es una diezmillonesima parte del cuarto del me

ridiano terrestre. 
Y como los alumnos no eran capaces de concebir esa d£es

millonesima parte, y ademas no sablan 10 que era un meri
diano, olan aquello como quien oye la conocida glosolalia: 

De pico, picoteaba 
De pon, porera. 

Felizmente, al enseiiarles hoy a nuestros analfabetos, 
pequenos y grandes, las unidades de magnitud y los 
elementos de ccilculo, procedemos de otra manera, de la uni
ca manera racional que existe: pocas definiciones, y ademas, 
ninguna que se adelante al conocimiento experimental; y la 
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unidad de medida se la conoce viendola, tocandola y em· 
pleandola. 

Como era de esperar, he obtenido excelente resultado con 
el empleo de ese metodo en la ensenanza del sistema metri
co decimal a mis obreras; mujeres adllitas muchas de ellas, 
que vendiendo y comprando todos los dias, tienen la mas. 
equivocada nocion de las medidas de que se valen. Asf como, 
en general, van a la escllela incapaces de apreciar un volu· 
men, las relaciones entre este y su dimension lineal, entre 
la dimension aparente y la distancia ... 

Bueno; pero las maestras ya no ensenamos con terminos 
sino con hechos y cosas, y a los seis meses de asistir a clase 
las alumnas aprenden bastante sobre esas cosas y hechos y 
en 10 que se refiere al metro y sus aplicaciones ... 

Supongamos-y esto no es suponer demasiado-que un 
tendero es lector asfduo de la Biblioteca Sempere, la cua1 
biblioteca, al igual de tantas otras de divulgacion, ha difundi
do conocimientos, es verdad; ha puesto al alcance de todos 
los bolsillos -segun la frase consagrada-obras maestras de 
ilustres autores ... pero ha hecho tambien no pocos de esos 
eruditos superficiales que un malicioso espanol llamo «erudi
tos a la violeta,. Ahora bien; es segura que ese tendero 
que yo imagino ha leido -La superioridad mental de la mujeu 
por Moebins, libro que forma parte de la expresada biblio
teca, y que los argumentos del autor 10 han convencido con 
facilidad. Lo mismo que ami, sefioras y senores: porque 
creo que la mujer es intelectualmente inferior al hom bre . . . 
10 han convencido, y con esto, queda gozoso y henchido de 
orgullo, considerando que el-humilde comerciante al menu· 
deo-es superior a todas las mujeres, a cualquier mujer que 
se Ie presente. 
En esto, se Ie entra en la tienda una mujer, precisamente una 
alumna de segundo grad6 de mi escuela de obreras, y Ie pi
de que Ie corte, verbigracia, cuatro metros de muselina de 
doble ancho. 

Ahora bien, necesario es decirlo: la buena muchacha presu 
me con su «sistema metrico y sus maquinas simples» como-· 
con SIIS botitas nuevas de charol, y mientras el tendero va cor
tando ella va diciendo: 

------~-----~---
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-La tijera: dos palancas con un solo punto de apoyo. 
El tendero suspende su corte, la mira al soslayo, sonde 

ironicamente ... y sigue cortando. 
Y mi alumna continua su comentario: 
-Cuatro metros de largo por uno y veinte centimetros de 

ancho, son: cuatro metros y cochenta, cdedmetros> cuadra
dos. 

Aqui el tendero no puede contenerse: 
-Seran ccentimetros, Ie observa, con la expresion del 

domine Deogracias de Perez Escrich. 
Y mi alumna, haciendo con toda ingenuidad un epigrama, 

Ie propone al discipulo de Moebins: 
-Porque no entra de alumno en una escuela nocturna de 

varones de las del Estado? .. 
Moraleja del cuento: contra la erudicion a la violeta, ins· 

truccion elemental y solida al pueblo. 
Habiendo observado siempre, segun me 10 imponian mi 

profesion y mi cargo, los fenomenos sociales relacionados 
con la mision que Ie incumbe a la escuela del Estado, eche 
de ver hace mucho tiempo uno importlntisimo (en mi con
cepto, muy grave) del que me crei obligada a dar cuenta a la 
superioridad. 

Y en los informes anuales sobre la escuela {nfantil que diri
jo, consigne repetidamente la preocupacion que me producia 
el hecho observado, que era: el indiferentismo hacia la patria 
en que a ~uestros ninos hijos de extranjeros se les tenia en 
sus hogares, y en que se les educaba en las maillamadas escue
las pcl.rticulares que pululan en la Capital y especial mente 
en mi barrio. 

La resoluci6n eficaz y expeditiva que al respecto ha torna
do y ejecutado eJ actual Consejo Nacional de Educacion, 
principalmente, clalls~rando mllchos de esos establecimientos 
en que se explotaba la instruccion publica en beneficio de in
tereses privados y at servicio de quim sabe que propbsito ye
nido de tejos, ha sido la prueba de que yo no estaba en 
error, de que eran algo pe/igrosas las tales escue/as privadas. 

En cuanto a los extranjeros que no se vinculan al pais de 
sus hijos, si no puedm b no qlzierm sentir adhesion a este 



La escuela nocturna de mujeres 161 

'Suelo en que son libres, trabajan y prosperan como jamas pu
-<lieron imaginarlo, que no la sientan. Las leyes de la Repu
blica son tan nobles y liberales que les conceden hasta el 
,derecho de ingratitud. 

Pero el Estado puede y debe en defensa propia, 6 sea mi
rando por la educaci6n moral de los futuros ciudadanos, en
sedarles a los hijos de esos extranjeros, en que y porque es 
.para eIlos una honra y una fortuna el haber nacido en la Ar
.gentina .•. 

Posteriormente, como maestra de obreras he po dido 
.apreciar en su real magnitud, en su verdadero aspecto, y en 
todas sus consecuencias ese problema de la adhesion a la pa
tria, del nacionalismo, en que deben ser educados los hijos 
del pueblo, los ciudadanos obreros de mafiana. 

Quiza sean erroneos los juicios al respecto y terminando 
-e~te informe voy a. exponer. 

Que yo tengo en eLios la confianza que me da. mi conoci
miento de la familia obrera en nuestra ciudad, conocimiento 
renovado y confirmado en cinco afios de experiencia. 

Porque aquellas dos clases con setenta y cinco alumnas, 
del principio, se convirtieron en dos con noventa, el segundo 
ado; en dos COIl ciento veinte el tercero; en tres, con ciento 
cuarenta el cuarto, y en cuatro con ciento ochenta alumnas 
inscriptas y ciento sesenta de asistencia media, en el afio en 

·curso. 
Y con estas clases no solo he formado una escuela de ins

truccion primaria para obreras, sino tambien una escuela de 
labor, de perseverancia, cultura y patriotismo, en la cuallas 
maestras hemos sido, a. la vez que educadoras, amigas y 
-consejeras de las alumnas. 

En estos cinco afios he sondeado el corazon de mis edu-
·.candas, considerando que el corazon de la mujer es el nudo 
vital del hogar; y que mientras el anima, sana y vigoroso 
consagrado a. un alto ideal, a un bello sentimiento, ese ideal 

·es profesado, ese sentimiento compartido por el padre, mari
do e hijos que en ese corazon adoran. 

He visto a mis disdpulas conmoverse al relato de los 
,grandes hechos de nuestros heroes, entusiasmarse al recuer· 

11 
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do de nuestras glorias, enorgullecerse considerando 10 que
nuestra Naci6n ha hecho por el progreso y la libertad propios. 
yajenos. 

Y he sabido que sus padres, rudos trabajadores venidos de
otras playas a las nuestras en bmca de pan y felicidad, aloil 
de labios de sus hijas, ciudadanas argentinas,la historia de 
esos grandes hechos, de esas gran des virtudes ... se han con-
movido tan:bien. 
Yentonces me he dicho: mientras el Estado tenga escue
las y maestros e intervenga, siempre vigilante, en todas las 
ramas de la instrucci6n publica; mientras el ejercito y la mari· 
na sean, como al presente, verdaderas instituciones naciona· 
les, no formadas por mercenarios sino por nuestros hijos, por 
nuestros hermanos •.. sera diffcil que la idea de patria muera, 
que se Ie pierda el carifio a esta tierra de promisi6n. 

Sf, sera difiei/; y la mujer de nuestro pueblo 10 hara impo
sible. 

~Que es necesario para esto? Educarla, instruirla, dignifi· 
carla, tenerla, en fin, en cuenta como la principal cooperado
ra de esas instituciones en la obra de nuestra nacionalidad. 

Porque esas pobres mujere~, esas sencillas obreras que se 
substraen al influjo de las doctrinas malsanas, que se libran 
de las pasiones violentas, qlle no conciben el delito, que no 
saben del crimen, que existen para el afecto, para la abnega
ci6n, para el trabajo; que con inefable delicadeza infunden 
entre los suyos propositos levantados, nociones de ideaJidad; 
que viviendo en tugurios los convierten por el arreglo, por
Ia limpieza, con una cinta, con una flor y, sobre todo, con_ 
su presencia, en amables albergues dd orden y la tranquili
dad; por esa intuicion de 10 propio y de 10 agradable, carac· 
tedstica de la mujer argentina, que poseen, saben recibir y 
atender a un huesped en sus pequefias habitaciones con la. 
de;envoltura y gentileza de las castellanas en sus palacios ... 
esas dignas criaturas mantienen en sus hogares, siempre vfvi
do, siempre ardoroso, siempre fiel, el sentimiento de la pa
tria. 

Y como la consideracion en que se tiene a la mujer es la. 
piedra de toque de una civilizaci6n, me he forjado la brillan-
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te imagen de 10 que sera el pueblo que se va formando en el 
sue10 bendito de nuestra Argentina, si se continua instruyen
do y educando' a nuestra obrera tanto y como ella se 10 me
rece. 

El continente americano es el elegido por la Providencia 
para cuna y refugio de todas las libertades compatibles con 
el orden, palestra magistral de las mas sublimes ideas yes
cenario en que 1a Humanidad alcanzara dichosa las cumbres 
mas altas de su progreso. 

Pues bien: en el continente americano, la civilizaci6n ar
gentinasera la mas grandiosa, la mas noble, la mas espiritual; 
la joya, la radiante diadema de la cultura humana. 

CLARISA M. DE TURDERAt 

BIleno8 Aires, Septiembre de 1909. 



Ensenanza del castellano (1) 

El tema de esta conferencia, que sera solo una modesta 
conversacion pedagogica, versa como ya todos 10 saben, 50-

bre la ensefianza del castellano. Es un tema de por sf inte
resante I pero que 10 es mucho mas en estos momentos en 
que el Consejo ha decidido orientar bien su ensenanza . 
En la conferencia inaugural, el senor Inspector Tecnico 
manifesto el interes con que considera este asunto, y los 
trabajos a que esta consagrado para asegurar una ensenan· 
za so1ida y fructffera en 10 sucesivo. Por esta razon, me he 
propuesto tratar el tema de la mejor manera posible, dentro 
de mi insuficiencia, y el concepto fundamental y sintetico 
nos dara el senor inspector al final de esta disertacion. 

Voy a hablar de ella con verdadero placer, estimu
lado por la sabia y modesta cordialidad con que el setior 
inspector ha afirmado su autoridad en igual medida y des
pertado simpatfa. Todo el buen exito en cualquier tra
bajo, es cuesti6n de breve voluntad, la cual existe y viene 
siempre, cuando, como en el caso presente, entre el que 
manda y obedece se establece la amabilidad, que no excluye 
el respeto ni la autoridad. 

Antes de tratar el tema, desde el punto de vista puramen
te didactico, en 10 que concierne al trabajo diario del aula, 
quiero hacer algunas reflexiones generales, porque me pare
ce bueno fijar en su mayor amplitud, las razones que exis-

(1) Conferencia dada el 2 de Septiembre en el Consejo EBcolar 4° de III. Capital. 
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ten para considerar este asunto con la importancia que se 
Ie atribuye. 

Por mi parte, hacia tiempo que venfa meditando sobre 
este asunto de la ensetianza del idioma en nuestras escue
las; serias dificultades se me presentaron en mis tareas 
docentes, al principio del trabajo escoiar, de modo que tuve 
que avanzar con nuestra buena direcci6n, cuya buena vo
luntad es insuperable. Hoy creo que estoy en estado de mane
jarme sin necesidad de auxilio. Por haberme sido esta materia 
la mas dificultosa en su enseiianza, he querido hablar sobre 
ella, no para traer frutos de experiencia que no los tengo, 
sino para traer cuanto antes la discusi6n de tal asunto, a fin 
de que los profesores experimentados nos digan que es 10 que 
debe hacerse para lograr su aprendizaje rapido y provecho
so de parte de los alumnos y tranquilidad para los maestros 
que estan con el cuidado del fracaso, que rebota a la postre 
s.)bre el e..oto profesional. 

He dicho ya que el tema es de todo punto capital, desde 
que con e1 se relacionan problemas fundamentales de ilus
traci6n nacional. Ademas, todo el mundo sabe que su ense
iianza debe ser un hecho anterior y primordial, si es posible 
decirlo asf, a toda obra seria de instrucci6n, sin 10 cual no es 
posible una rapida cultura ulterior. Por otra parte, la mejor 
enseftanza patri6tica es el conocimiento del idioma nativo, 
instrumento con que se infunde el espfritu nacional en el alma 
de los nifios y los j6venes. Si tuviera necesidad de abonar 
con ejemplos cuanta es la importancia que se atribuye a la 
ensetianza de esta rama de la cultura, citarta el caso de Po
Ionia, donde el gobierno ruso clausura hasta con violencia 
las escuelas donde la enseiianza no se verifica con el idioma 
oficial; y la Alsacia y Lorena, donde la germanizaci6n se ha 
efectuado y se efectua desterrando el idiom~ frances de los 
establecimientos docentes. A su vez, los atacados resisten; 
y se ha visto hasta el caso en Polonia de haber luchas san
grientas por ello, 10 que no sucede a veces por intereses a 
primera vista mas esenciales. Es que los atacados compren
den que la extinci6n del idioma implicada la desaparici6n de 
]a personalidad nacional; mientras que subsistiendo aquel, 
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alin esparcidos los individuos, es un lazo historico que los 
une. 

Tal sucede, por ejemplo, con los judios. Todo su tesoro es
piritual esta expresado en el idioma que los vincula a traves 
de toda la tierra, y en cualquier momento en que haUaran 
un hogar territorial colectivo, estadan en aptitud de construir 
una nacion. Bien sabido es que el pueblo judio alimenta est a 
esperanza. 

A proposito de ellos, debe recordarse el hecho acae
cido hace poco en nuestro pais, en las colonias de Entre 
R{os, donde parece que se transmiUa la ensefianza en su . 
mayor parte en lengua hebrea. Todos saben que la pren
sa del pais lanz6 entonces la voz de alarma, considerandolo 
como un hecho grave al cQal habia que aplicar una medici
na radical. Y con raz6n. Porque el uso de idiom as extranje
ros, con exclusion del nuestro, general 0 parcial, para la en
sefianza que se da a los hijos de las colectividades de inmi
graci6n radicadas en el pais, significaria para nosotros una de
bilidad espiritual, peligrosa para el sentimiento de la nacio
nalidad, desde que crearfan colonias sin vinculos con nuestra 
actividad de Estado. A prop6sito de esto, ' me parece que no 
estada de mas se hiciera una inspeccion a los numerosos cole
gios extranjeros que funcionan en el pais, para ver en que pro
porci6n esta con respecto a las otras materias, la ensefianza 
de nuestro idioma. Creo que en alguna parte se hallada algo 
que arreglar. La ensenanza del castellano debe ser impuesta 
por el Estado, tanto 6 mas que la de otros idiomas. 

Este descuido en que ha estado hasta el presente la ense
nanza de nuestra lengua, a seguir as! se agravaria, y el cre
ci.miento de la poblaci6n extranjera aparejada una campana 
seria, de dominio y conquista del espfritu argentino sobre 
el espiritu europeo. Y tal sucedera, a no dudarlo, con la 
Patagonia, por ejemplo, sino se desarrolla all{ una activa 
cultura nacional que modifique las modalidades europeas, im
poniendoles el espiritu e idiosincracias del pais. 

Se ve, pues, cuan grave resulta, si bien se medita, esto de 
la difusion e intensificaci6n del conocimiento del idioma .. 

Y esto se haee mas evidente si se piensa que en las mis-
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'mas naciones cuya personalidad esta extratificada. diremos 
asi, por la homogeneidad de poblacion y una secular tradi
·cion historica, los educadores consideran una gran obra pa
triotica y de cultura el conocimiento y dominio de la idiom a 
del pals. Bastariame citar el caso de Espana, donde el idio
rna se aprende en eEl Quijote., cuya lectura se ha hecho 
obligatoria el ano pasado en las escuelas; 0 Inglaterra, don
de hasta los estudiantes de comercio, cuya profesion es nada 
literaria, deben estudiar con el algebra el ingles en Milton 
6 Shakespeare. Resalta de aqui. cuanto mas ha de serlo en
tre nosotros, donde la mitad de la poblacion escolar es di
rectamente descendiente de inmigrantes, los cuales imponen 
-a sus hijos el idioma y el sentimiento de su patria original. 
Recuerdese las colonias judias de Entre Rfos, las galenses 
-del Sud, las italianas de Santa Fe, Buenos Aires y la Capital 
Federal, y se vera el enorme trabajo de cultura patriotica 
que tiene que ser difundido a traves del conocimiento inelu
dible del idioma. Hay, pues, que emprender esta tarea cuan· 
to antes, a fin de que la obra de nacionalizacinn marche 
paralela al crecimiento rapido de nuestra poblacion inmi
gratoria. 

Ahora, consideremos el asunto del punto de vista pura
mente docente. 

Es un hecho evidente, y que todos los maestros 10 saben, 
que ninguna ensenanza puede darse sin el conocimiento de 
las palabras, que son los instrumentos de transmision. Esta 
verdad, que en otro caso resultaria una perugrollada. no 10 
es sin embargo aqul, donde precisamente hay que hacerlo 
-resaltar, porque tal es el hecho que se nos presenta. 

Nuestros ninos no saben hablar, ni siquiera cuentan con 
'Un vocabulario con que puedan hacer comprender las mas 
-elementales ideas. Diriase que el castellano les es tan des
conocido, como a los genuinamente nuestros el italiano. Y re
sulta obra de romanos cuando se considera que ella debe 
verificarse en la escuela primaria, porque es en ella donde 
nuestros ninos concluyen su aprendizaje, siendo raros los que 
<:ontinuan una instruccion superior. 

EI cumplimiento del programa en nuestras escuelas, todos 
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10 saben, se realiza mal, y a1 fin del curso escolar, nues
tros niiios estan muy atrasados con respecto a los que
ll. otras concurren. Debese esto a que nos vemos obli
gados previamente a formar el vocabulario y 1a sintaxis
de los alumnos. Esta tarea retarda, pues, la cultura primaria. 
de nuestros educandos, y al final de este ciclo no son muy 
grandes los adelantos que han realizado en historia, geogra-· 
[fa, instruccion civica, etc. Todavfa podda resultar menos. 
grave, si el idioma usado por nuestros nifios fuera una lengua. 
con ciudadanfa universal, como 10 es el italiano literario y 
oficial; pero 10 que resulta realmente alarmante es el uso de 
este mal genoves, que a la postre inhabilita al alumno para la. 
adquisicion siquiera de un vocabulario comun. Agreguese a. 
este hecho principal, otros agravantes. Entre ellos hallare
mos, por ejemplo, el hecho de que ca<;i la mayoda de esta. 
poblacion es de gente trabajadora y de cultura inferior, cuya 
influencia espiritual re.sulta a veces mas vale hostil 0 indife
rente a la propaganda escolar. Es un hecho probado la frase dd 
seiior Inspector general, de que nuestros nifios traducen al 
castellano. Recuerdo otra observacion que se 1a of al sefior 
Inspector, y es la de que nuestros nifios tienen una facilidad 
maravillosa para las matema.ticas, como no la poseen los
educandos de otros distritos. Esto talvez se explique por lao 
herencia de la aptitud paterna, pues todos saben que los ge
noveses e italianos en general, han sido toda su vida gran
des negociantes, y esto supone el desarrollo de aptitudes co
rrespondientes. Recordare a proposito un hecho sugestivo~ 
en cierta ocasion un nifio resolvio un problema, e invitado a 
que 10 hiciera en el pizarron, hesito, y al fin dfjome que 10 
sabia hacer pero que no 10 sabfa decir. Esto, como se ve, no. 
necesita comentario. Es asf, con esta espantosa orfandad de
vocabulario, como sue len presentarse los pequeftos que van a 
inscribirse por primera vez en los registros escolares. Ahora, 
recuerdese todo e1 caudal de vocabulario que los niftos de 
otras esferas de cultura suelen llevar a1 ingresar a las aulas, y 
se vera 1a enorme inferioridad en que quedan nuestros niiios ~ 
Yaqui empieza 1a enseiianza docente. 

No voy a hacer una larga enumeracion de citas sobre: 
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los metodos y procedimientos recomendados en los textos de 
pedagogfa, y que todos los maestros conocen, desde que han 
pas ado por sus manos desde el gran Spencer hasta el familiar 
Compayre. Por 10 demas, si alguno tuviera interes en conocer
las ideas circulantes en los textos de metodologfa, la lectura 
directa les resultada mejor, desde que en la apreciaci6n de 
unas mismas ideas puede haber discrepancia de juicios. Y () 
me atendre aquf a aqueUo de cada maestro con su libro; 
sobreentendido que el libro contenga cosas buenas, 10 cual 
seria siempre cierto con el maestro no haragan ni ignorante 
de 10 que debe conocer. 

En una reuni6n verificada en la escuela num. II, pedf a 
los profesores me dieran en apuntes concisos el resumen de 
los procedimientos y ejercicios con que dan la ensefianza de 
esta asignatura. Entonces dije, y ahora 10 repito, que ello era 
s6lo con el objeto de hacerlo conocer de los sefiores profe
sores, y que no entrada yo mayormente a pro bar su eficacia 
6 debilidad porque no estaba en el ambiente ni en la prac
tica de los diferentes grados. La comisi6n encargada de dic· 
taminar sobre las conclusiones que dare al final, hara el exa
men de elIas con mejores luces y las rectificara 6 ampliara 
como 10 crea conveniente. Pero antes de hacer tal enumera
ci6n, quiero significar que la ensefianza debe ser, en todos 
los grados, un desarrollo progresivo de los mismos ejercicios. 
Esto, naturalmente, no es absoluto; y es claro que a medida 
que los alumnos progresen, iran apareciendo las especifica
nes del programa. He aquf 10 que me han proporcionado los 
compafieros: 

En e1 primer grado infantil del sefior Mazzanti: 

1° Correcci6n minuciosa de todos los errores en que in-
curran los niftos al hablar. 

2° Ejercicios numerosos de vocalizaci6n. 
30 Copiosos ejercicios intuitivos. 
4° Predicar para que dentro y fuera de Ja escuela se hable 

unicamente e1 castellano. 

Lo primero y 10 segundo no necesita comentario. En cuan
to al tercer punto, ello es una fuente de gran ensefianza. To-
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dos los maestros saben la inmensa variedad de ejercicios 
que pueden hacerse con la ensenanza inluitiva: dar nombre 
a los objetos, cualidades de peso, tamano, color, forma, sa
bor, dureza, lugar, etc., etc. Tambien queda incluso en es
to, y acaso mejor en los ejercicios de vocalizacion, las con
versaciones que el maestro tenga con los alum nos sobre te
mas familiares y sobre cualquier asunto. Demas esta decir 
que esto contribuini a afirmar el vo~abulario que ya poseen los 
niftos, y a aumentarlo con nuevas palabras. Puede ensenarse 
tambien serie de frases de memoria. El cuarto punto, la predi
ca sobre uso exclusivo del castellano, no necesita recomen
darse sino en 10 que se refiere a. la precision de hacerlo, 
que debe llegar hasta la saciedad. 

En el primer grado de la senorita Taggino, 10 que se ha· 
ce es esto: 

1° Correccion minuciosa de todos los errores en que incu-
rren lo!> nifios al hablar. 

2° Composicion de oraciones concretas. 
3° Coleccion de nombres sobre cosas, ani males, planta~, etc. 
4° Dictado de oraciones-Copia. 
5° Ejercicios de lectura: descomposicion y recomposicion 

de palabras. 
6° Recitado de frases y poesfas sencillas. 
7° Ejercicios intuitivos. 

Como se ve, aquf se amplia grande mente los ejerclclos Y 
se introduce la escritura como un auxiliar poderoso, con el 
cllaL debe contar e1 maestro, haciendole rendir to do el pro
vecho posible. Lo demas es una ampliacion de la ensefianza 
cleol grado anterior, que no necesita explicacion en los detalles . 

En otra seccion del primer grado a cargo de la sefiorita 
Masucho: 

1° Correccion y aumento del vocabulario. 
2° Narraciones de hechos presenciados. 
3° Descripcion de laminas. 
4° Conversaciones del maestro con los alumnos. 
5° Recitado de poe sf as sencillas. 
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6° Dictado de oraciones-Copia. 
7° Ejercicios de lectura: composici6n y recomposici6n. 
go Ejercicios intuitivos. 
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Estos ejercicios en general son identicos a los anteriores. 
En el segundo grado del senor Alvarez: 
1° Correcci6n y aumento del vocabulario. 
2° Narraciones de hechos.-Descripci6n de objetos y la

minas. 
3° Restlmenes de lecturas sencillas. 
4° Reproducci6n escrita de estas.-Dictado de pequefios 

trozos.-Copia. 
SO Ejercicios intuitivos. 
6° Formaci6n de series de oraciones sobre un mismo objeto, 

de modo que al final resulte una pequefta composici6n. 
7° Pequefios trozos en prosa aprendidos de memoria.-Re

citado de poesias sencillas. 

Aquf, como se ve, se introducen los resumenes de la lec
tura que los nidos estan ya en condiciones de hacerlo, y la 
formaci6n de series de oraciones sobre un mismo objeto, de 
manera que se inicia la composici6n. 

En el segundo grado del sefior Basso: 

1° Correcci6n y aumento del vocabu1ario. 
2° Narraciones y descripciones. 
3° Resumenes orales y escritos de 1ecturas. 
4° Dictado-Copia. 
5° Ejercicios intuitivos. 
6° Composiciones breves. 
7° Trozos de prosa aprendidos de memoria.-Recitado de 

poesias. 
8° Oraciones imperativas, interroga:tivas yadministrativas. 
Ejercitaciones con el verba: 
9° Ejercicios ortograficos. 
IO Iniciar la redacci6n de e3quelas, justificativos, cartitas 

sencillas. 

Esta buena cantidad de ejercicios se recomienda por sf 
misma, y entran en eUa dos nuevos: ejercicios con flexiones 
de verbo y redacci6n de justificativos, cartitas, etc. 
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En el tercer grado de la senorita Pendola : 

1° Correcci6n y aumento del vocabulario. 
2 ° Narraciones y descripciones. 
3° Resumenes orales y escritos de lectura. 
4° Dictado.-Copia. 
5° Composici6n. 
6° Lecciones sobre geograffa, historia, ciencias, etc. 
7° Recitado de prosa y verso. 
80 Ejercicios ortograficos. 
9° Cartas, recibos, cuadros sin6pticos, etc. 

Como se ve, aquf son los mismos ejercicios anteriores~ 
con la sola nove dad de que los ejercicios intuitivos desapa. 
recen como dellominaci6n general para dar lugar a las ma
terias especificadas como la historia, geograffa, ciencias, etc. 

En el cuarto grado a mi cargo: 

1° Correcci6n y aumento del vocabulario. 
2° Narracione!> y descripciones. 
3° Resumenes orales y escritos de lecturas. 
4 ' Composiciones, cartas, recibos, pagares, etc. 
5° Trozos en prosa y verso recitados. 
60 Ejercitaciones en las lecturas. 
7° Dictado.-Copia. 
go Lecciones sobre geograffa, historia, ciencias, etc. 
9° Ejercicios ortograficos. 
10 Ejercicios del diccionario. 

Estos ejercicios, como se notara, son los mismos que los 
anteriores, y la unica nove dad es la de introducir el uso del 
diccionario. 

Se tambien, y 10 repito de nuevo, que la enseftanza de 
los grados superiores no es otra cosa que una ampliaci6n 
de la de los grad os inferiores . Cada nueva materia 6 ejer· 
cicio esta impuesto por el grado general de adelanto de los 
alumnos. 

En cuanto al primer punto, no hay necesidad de insistir 
sobre ello, pero sf en 10 que tal tarea debe ser continuada. 
Por mi parte, yo la hago hasta el cansancio. Las narracio-
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nes y descripciones todo el mundo sabe como se deben hacer; 
para estas yo empleo las laminas y los objetos reales con 
mayor razon; y en cuanto a aquellas, prefiero los hechos 
historicos anecdoticos. Debe recomendarse en esto el de 
no dar exclusiva preferencia a los hechos militares, sino en 
igual proposicion 0 menor, a los civiles, de los que tenemos 
buenos y numerosos. Para este trabajo, como en general 
para toda composicion, debe hacerse un previo ejercicio 
oral, agotando el tema dentro de la medida necesariaj r 
los alumnos luego 10 reproduciran en sus casas, a su manera , 
para traerlos como deber proximo. En cuanto a los resume
nes de lecturas, nosotros los hacemos habitual mente; y es 
bueno se 10 haga antes de la lectura, para asegurarse de 
que el alumno 10 ha leido en su casa. 

Las cartas, esquelas, pagares, recibos, etc., en especial 
estos ultimos, 10 hacemos con modelo a la vista. 

Los trozos aprendidos de memoria y el recitado de 
poesias, 10 hacemos hasta ahora desgraciadamente muy 
poco, por 10 apremiante del horario. Sin embargo, de
biera hacerse mucho, y su ventaja es evidente. Debe comen
zar a enseiiarse desde 40 grado paginas de Sarmiento, 
Mitre, Gutierrez, etc., que son sencillfsimas y de buena 
instruccion. Tiene varias ventajas; empiezan por cono
cer a nuestros escritores, que han sido grandes hombres; 
aprenden historia patria en sus paginas y mejor castellano 
que el de muchos textos vulgares 0 extranjeros que circulan 
en las escuelas. Podrfa objetarse que serfa demasiado dincil 
para la comprension de los alumnos; pero tal afirmacion 
serfa un inmenso error; yo 10 digo por experiencia. Por otra 
parte, el maestro tendrfa cuidado de seleccionar 10 mas sen 
cillo e interesante, y esta tarea serfa provechosa hasta para 
el mismo porque Ie pondria en ocasiones de leer cosas 
buenas, de las que anda a veces un poco olvidado... En 
cuanto al recitado y declamacion. 10 conceptuo primordial. 
Es una verdad que nuestros ninos no saben declamar, y 

debe ensenarseles, porque reune varias ventajas como tra
'bajo fisiologico, como ensenanza de lenguaje y como edu-
-cacion estetica, en la cual estamos bastante atrasados. De 



174 Ensenanz a del castellano 

esto, debo decir 10 mismo que de la prosa, es decir, ense
fiarle la poesfa de nuestros buenos poetas en lugar de las 
insfpidas y triviales rimas de que estan plagados los textos 
usuales. Obligado, Echeverria, Andrade, Del Campo, etc., 
tienen poesfas sencillas y breves, al alcance de cualquier nino 
de 4° grado, y con mayor razon de 5° y 6°. En cuanto a 

las lecciones sobre geografia, historia, ciencias, ete., es 
evidente que se puede ensefiar ba~tante lenguaje, porque su 
exposici6n 10 ejercita. Yo tengo comprobado que si los alum
nos no gustan 10 suficiente de estas materias, es por la di
ficultad que encuentran para su exposicion. Mis alum nos 
me dicen, y yo 10 yeo, que saben las lecciones, pero que 
no 10 saben decir, por el reducido vocabulario que poseen y 
por la mala sintaxis. 

Un ejercicio bueno, como aprovechamiento de la mate
ria misma y ejercicio de lenguaje, es el uso diario de los 
cuadros sinopticos para cada leccion. En cuanto a los ejerci· 
cios ortograficos, 10 haremos en los cuadernos corregidos dia
riamente y en el pizarron cuando se escribe en el por cual
quier motivo. Y por ultimo, esta el diccionario, cuyo uso se 
impusieron los mismos alumnos, cabiendoles a ellos el honor 
de esta iniciativa. Cada alum no esta provisto de un diccio
nario manual, de esos que cuestan un peso. Lo usan para sa
ber el significado de las palabras dificiles de la lectura dia
ria. Ademas, su uso exclusivo puede ser motivo de una cla
se especial; y ello serfa haciendo que diariamente cada alum
no aprendiera tres palabras de una letra del diccionario, las 
cuales sedan ejercitadas en la clase en oraciones, composi
ciones, dictados etc. Esto contribuida enormemente a aumen
tar el vocabulario del alumno, y el maestro aprovecharfa, 
pues enriquecerfa tambien el suyo, obligandole a estu
diar el diccionario, que es un buen estudio, mejor que 10 

que much os creen. Y aquf concluyo estas consideraciones 
generales, cuyas deficiencias los cole gas suplinin con su ex
periencia y preparacion. 

He aquf las concluslones generales, respecto a los 
ejercicios que pueden usarse para la ensefianza del caste 
llano: 
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1° Correcci6n minuciosa y continuada de todos los errores 
en que incurren los nifios al hablar. 

2°. Ejercicios de vocalizaci6n--Deletreo-Descomposici6n 
y recomposici6n de palabras-Conversaciones. 

3°, Ejercicios intuitivos en toda su variedad. 
4°. Dictado-Copia. 
5°. Composici6n progresiva que empieza por la frase oral 

y termina en la composici6n literaria. 
60 . Descripciones y narraciones. 
7°. Recitado de pros a y verso. 
go. Resumenes de lecturas. 
9°. Ejercicios ortograficos y sintaxicos. 
10. Cuadros sin6pticos. 
II. Uso del diccionario. 

Buenos Aires, Octubre de 1909. 

D. G AUNA. 



EI primer grado (1) 

La unidad de idioma y la unidad de religion, cons
tituyen, por decirlo asi, los vinculos mas consistentes 
de la nacionalidad, como encarnacion viviente de las 
generaciones que nos precedieron y cuyas caracteris
ticas hemos heredado. Las naciones que no las po
seen, distan mucho de poder contemplar sin inquietu
des en su horizonte politico el sol hermoso de un 
porvenir resplandeciente de halagadoras esperanzas. 

En cambio, la desgraciada Polonia, aUT! dividida 
-en pedazos, conserva la cohesion de una verdadera 
nacionalidad, cuya reconstituci6n esta encarnada en 
la aspiracion siempre anhelante de la totalidad de sus 
hijos. De aqui tam bien que sintamos como si nos 
afectaran directamente las tribulaciones de los pue
blos que, aun constituyendo nacionalidades diferen
tes, conservan, sin embargo, aquellas unidades que 
nos son comunes, como sucede con las naciones ame
ricanas de este hemisferio en que habitamos. 

A partir, pues, de estos principios, la ensefianza 
elemental, a mi modo de ver, habra de cuidar con 
especial atencion cuanto con ellos se relaciona, como 
raiz profunda de verdadero patriotismo y convenien
.cia nacional. 

Ahora bien: ~desde cuando debe empezar esa ense-

(1) V6ase EL MONITOR DE LA EDUCACI6N COMUS de Agosto proximo pasado. 
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nanza? Siguiendo la gradacion ascendente del sis
tema educacional, poco alcanza, por cierto, al primer 
grado que analizamos; pero ese poco, necesita ser 
conocido y apreciado en su fondo y en su extension, 
porque es en la infancia, en esos primeros afios de la 
vida, cuando empieza a formarse el cardcter, en cuan· 
to supone la resolucion inquebrantable de seguir una 
linea de conducta de antemano trazada y si esta linea 
no tiene desde el principio todos sus puntos en una 
misma direccion, en vez de ser la recta de la ver
dad, de la justicia y de la virtud, sera la quebrada e 
indecisa del desbordamiento pasional y social. 

Desde este punto de vista, conviene examinar los 
elementos de que el maestro dispone, para el desem
peno de su import ante mision. 

Varios son los 11 bros que tenemos a nuestro alcan
cej pero los principales son: f El N ene" «La Palabra, 
y «Veo y Leo'. Los tres son declarados de texto. 
Aunque el primero es el mas completo y ofrece la 
ventaja de su baratura, conviene conocer a fondo los 
tres, tanto para evitar cierta especie de monotonia 
resultante de la excesiva precaucion del autor, como 
para rellenar la ensei'ianza con aquellos consejos y 
practicas en que no ha creido, sin duda, deberse dete
nero A este efecto, algunos ejercicios de «La Pala
bra" de construccion mas amena, substituidos por 
otros de «EI Nene" ahorran un tiempo precioso. El 
(Veo y Leo, contiene reglas de urbanidad presenta
das en forma sugestiva y, por consiguiente, de resulta
do pnictico. 

Con respecto, pues, a la primera de las unidades 
antes expresadas, poco tenemos que desear; cualquie
ra de los tres puede utilizarse con exito. Pero no su- ' 
cede 10 mismo con respecto a la segunda. N otase la . 
falta de preceptos y maximas de claro y bien defini
do concepto moral, 10 mismo que contra el juego y 
contra el alcoholismo, verdaderas plagas de nuestra 
economia y de nuestro equilibrio fisico, indispensable 

12 
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para el cumplimiento de nuestros fines, y habria que 
suplir esas deficiencias haciendo escribir a los ninos 
en sus cuadernos en limpio algunas verda des funda
mentales sobre el principio y finalidad de ias criaturas, 
el bien y el mal, el premio y el castigo, y algunas 
anecdotas 0 fabulitas breves contra el juego y el 
abuso de las bebidas alcoholicas que tantos eS.tragos 
producen, obligandoles a repetirlas con frecuencia en 
sus deberes escritos, y dan doles aplicacion oportuna 
en las explicaciones que se les dirijan. De este modo, 
el nino se acostumbraria a retenerlos en la memoria, 
percibiria claridades que despertarian su curiosidad y 
sentiria horror a esos vicios abominables. Ademas, 
este seria otro de los medios de que podria valerse el 
maestro en determinadas ocasiones para cautivar la 
atenci6n de sus pequenos educandos. 

Nunca se apreciara bastante la influencia dellibro 
en este primer grado. El nino recorre sus paginas 
con fruicion, ensena a sus padres, hermanos y compa
neros 10 que mas Ie ha impresionado, y es precisa
mente entonces que los primeros aprovechan la opor· 
tunidad para secundar la acci6n del maestro. Por eso 
decia en otra ocasion, al ocuparme del libro en este 
grado, c que el libro era el amigo, el pedagogo, el 
mentor del nino, porque aun en las vacaciones ejercia 
sobre este saludable infiuencia). 

Agreguemos al libro los cuadernos en limpio. jCon 
que ufania los presentan a sus padres al regresar de 
la escuela' Y quien sabe, despues de todo, si la ense
nanza que contienen sera para ellos ocasion de medi· 
taciones en que nunca se les habra ocurrido detener 
el pensamiento! Luego la accion del maestro en este 
primer grado, y mas en este que en ninguno, por la 
mayor solicitud con que son atendidas las cos as de 
los pequenos, es eminentemente social, puesto que 
tiende a prolongar la ensenanza como por hilo telefo
nico, desde la escuela hasta el hogar, hasta la medula 
misma de la sociedad. 
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Y vengamos al sistema, a mejor dicho, al metodo, 
a la manera de ensenar. 

Se ha dicho, y repetimos una vez mas, que en la 
infancia han de desarrollarse las facultades mentales; 
que en esa tierna edad han de sacarse del em brian que 
tenazmente las envuelve; prepararlas a recibir la luz, 
el aire, la vida, mas adn: hay que herirlas con la pri
mera luz, orearlas con el primer aire, inocularles la 
primera vida. Y si con explicarles a inducirles a ex
presar un pensamiento, lograsemos el resultado apete· 
cido ... pero no, eso no basta. 

Un maestro, para ensenar la palabra mate, tiene 
que seguir en la leccian el plan de antemano trazado, 
como por ejemplo: 

Introducci6n: Breve conversacian con los alumnos, 
induciendoles a hablar del mate, de su procedencia, 
de la preparacian de tal bebida aromcUica, del habi· 
tante que la consume. 

Asunto a Cuerpo: a) Escritura de la palabra por 
el maestro en el pizarran, con letra cursiva y de im· 
prenta; b) ejercicios para que los alumnos la reconoz
can: buscarla en los carteles, en el libro, en cartonci· 
tos previamente escritos, levan tar la mana al verla 
pasar impresa en una tira corrediza de papel 0 tela, 
etc.; c) pronunciar y hacer pronunciar lentamente la 
palabra, distinguiendo las silabas de que consta: mu
te, procedimiento y ejercicios analogos a los efectua· 
dos con la palabra entera; d) pronunciacion lenta de 
las silabas, emisian de los sonidos por separ ado, letras 
que los representan, su escritura en el pizarran y ejer. 
cicios para reconocerlas. Descompuesta asi la palabra 
y terminado el analisis, habra de procederse a la sin
tesis; e) los ninos pronuncianin conjuntamente los dos 
primeros sonidos, ma y los segundos, te, luego la pa
labra completa, mate, y ya se encontraran en aptitud 
de escribirla en el pizarran y en los cuadernos: la ha
bran aprendido. 

Ilustraciones usadas en esta clase; el objeto real, 

/ 
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yerba, bombilla y la.minas en que se representen gru
pos regionales cebando y tomando mate. 

El mismo maestro ensefia la pala bra papa, de acuer
do con un plan semejante al anterior, y observa que 
el resultado obtenido al final de la clase, deja algo 
que desear; los nifios no emiten con nitidez el sonido 
de la p, y al quererla escribir sin muestra, no la re
cuerdan tan bien como la m, cuyo sonido es de facil 
emisi6n. Sucede esto, porque la p es una consonante 
mas dificil de pronunciar sin el auxilio de vocales, di
ficultad que podria suprimirse deteniendose con pre
ferencia en el c silabeo. y c deletreo. de la palabra, 
haciendo conocer la p mas por su nombre que por el 
sonido que independientemente representa. Lo mismo 
podria decirse de la b. La 1'r y la r exigen tambien 
ejercicios especiales. 

Otras letras de nuestro abecedario, son la represen
taci6n grafica de sonidos claros, definidos, que facil
mente produce la laringe, modula la boca y percibe 
eloido. Si queremos, por ejemplo, ensefiar a emitir el 
sonido de la j, decimos a los alumnos que dicho so
nido se produce en la cgarganta., y 10 emitimos una 
vez; sera repetido con exito. El de la nt, apretando li
geramente los labios; el de la z, dejando salir y c como 
rozando. la lengua entre los dientes, etc., etc. 

Analizando graficamente cada sonido y su repre
sentaci6n esc rita, deduciremos sin mayor esfuerzo que, 
como los sonidos jundamentales (vocales) son pocos, 
el nifio los emite sin dificultad, y como son identicos 
a los nombres de las letras que los representan, el ni
no los retiene en la memoria. 

No sucede 10 mismo con las consonantes, porque 
son muchas, dada la corta capacidad infantil, y dis
tinto el nombre que empleamos para simbolizar gra
ficamente los respectivos sonidos. Al emitir aislada
mente en uni6n de las vocales a, u, 0, i, el sonido de 
la v, no decimos ve, ni al emitir el de la z en iguales 
condiciones, decimos zeta. 
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De 10 dicho se desprende que la aplicaci6n siste
matica y frecuente de la fonologia, es indispensable 
entre los ninos de nuestras escuelas cuya pronuncia
ci6n es extrana muchas veces, por no ser el caste
llano su idioma nativo ni el de sus padres. Un ar
gentino de pura cepa 6 un hijo de espanoles, tiene 
palabra fluida y pronunciacion rapida, segun nues
tro idioma: un ruso, un italiano, un frances la tienen 
lenta y defectuosa; hasta nos parece que su laringe y 
6rganos bucales fuesen de distinta conformaci6n, y 
su aparato auditivo imperfecto. 

Tanta es la resistencia que oponen a la percusi6n 
y emi~ion de los sonidos. Presentan estos ninos al
guna analogia con los sordomudos, y esta sola cali
ficacion basta para indicar la paciencia que exije su 
aprendizaje y la claridad con que el maestro ha de 
emitir los sonidos si qui ere ensenarles a hablar casti
zamente, a lEer y escribir con mediana correcci6n. 

Me detengo con preferencia en la lectura y escri
tura, por ser estas en los grados infantiles las ramas 
mas importantes del programa. Si bien es cierto que 
en este aparecen estrechamente relacionadas y han 
de ensenarse simultaneamente, demuestra sin embar
go la experiencia que al nino Ie resulta mas facilleer 
y copiar una frase, un trozo cualquiera, que escribir-
10 al dictado, y la raz6n es obvia: en el primer caso, te
niendo a la vista las palabras, el esfuerzo mental es 
menor, desde que se basa en algo concreto; en el se
gundo se requiere una verdadera abstracci6n, un jue
go de facultades que antes no intervinieron; el trabajo 
del cerebro es mas complejo y mas dificil por consi
guiente la manifestaci6n escrita de las ideas. 

Quiere decir, pues, que conviene detenerse cuida
dosamente en la escritura bajo la forma de dictado, 
porque si con una clase los ninos leen y reconocen la 
palabra, s6lo aprenden a combinar las silabas de las 
aprendidas con otras nuevas cuando han realizado 
laboriosas repeticiones. 
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Todo curso escolar (primer grado) principia natu
ralmente con el trazado de palotes, anzuelos en diver
sas posiciones, circulos y combinaciones de ambos; 
ejercicios cuyo primordial objeto es dominar los mus
culos de la mana y acostumbrarlos a lIevar el lapiz 
siguiendo por asi decirlo un itinerario cuyos jalones 
son las cuadriculas y de cu yo recorrido resultan los 
primeros rudimentos de escritura. 

Practicados estos ejercicios, el alumno esta en 
condiciones de aprender palabras generadores y trans
currido el primer mes de c1ase, puede ya efectuar dic
tados en esta forma: supongamos que el maestro se· 
lecr.ion6 y ensen6 las palabras, te, mate, ala, ojo, y las 
combinaciones de la t) m, l y j con todas las vocales. 
El dictado empezaria asi: mi mama, tu mate, la tela) 
la lima, etc. Aun empleando este escaso numero de 
silabas conocidas, pueden dictarse oraciones comple
tas: amo d mamd, tu mama te mima, tomo te, moje la 
tela, etc., oraciones que van multiplicandose con las 
nuevas palabras aprendidas. 

Como se ve, el dictado empieza con las primeras 
palabras generadoras, y continua durante todo et 
curso, escalonando siempre las dificultades en orden 
ascendente y :)in precipitaciones. 

Ademas, siendo el dictado de por si tan abstracto, 
conviene ir asociando las ideas para facilitar la tarea 
del nino. Este recuerda mejor y mas pronto, si a me· 
dida que se Ie dicta se emplean habiles sugestiones, 
v. g. repitan la primera silaba de la palabra mate 1tla· 

ma; escriban la letra con que empieza la palabra ojo, 
0; la que tiene tres ganchitos m. 

Es en verdad grande la satisfacci6n que experimen
ta el pequeno educando al recordar por una pequena 
sugesti6n la palabra que ha de escribir, y est a satis
facci6n aumenta si el mismo interviene pensando y 
enunciando las oraciones que escriben sus compa
neros. 

Si los alumnos se habituan a ejercitarse diariamen-
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te en el dictado, el examen, ese peso abrumador, 
les resulta una bagatela; ellos mismos piden que se 
prolongue, 10 que natural mente llama Ii nuestros la
bios una benevola sonrisa mezc1ada de cierta admi
racion hacia el jardinero que tan opimos frutos recoje. 
En cambio, observase con disgusto que los grados 
en cuyo horario no figura el dictado, fracas an en el 
examen. 

Conviene tam bien que estos dictados se seleccio
nen para los ccuadernos en limpio., a fin de reducir 
su numero. Y a proposito del cuaderno: ~serli este 
uniforme en el primer grado? Si el c Belgrano" el 
cGranaderos" el cEclipse" cuestan 10 Hlismo, tienen 
las mismas hojas y son palpables las ventajas que 
ofrece la uniformidad (facilidad de parangones, calcu· 
10 rapido de las palabras que pueden escribirse en 
una pagina, instrumentos iguales para el trabajo de 
los alumnos, semejanza en la letra que todos imitan 
de un modelo unico, e1 maestro) seria deseable que la 
tuvieran. 

Es siempre recomendable el uso de un lenguaje 
sen cillo, familiar, al alcance de los ninos; pero esa 
sencillez y familiaridad ~en que consiste':> Suponga
mos una c1ase de intuitivos sobre la mariposa, en que 
se dijera a los ninos que este lepidoptero come el 
polvo de las flo res ~que sucederia? que habriamos en" 
senado un error. Error en la accion, error en el subs
tantivo. Por hufr de una palabra desconocida para el 
nino, habriamos fracasado en la c1ase. Lo correcto 
hubiera sido decir que la mariposa liba el juga de 
las flores, explicando el significado del verbo libar, 
chupar suavemente, cosa que los ninos comprenden Ii 
la perfeccion. 

El aprendizaje de un idioma consiste en aprender 
y retener en la memoria el mayor numero de voces 
para poder expresar nuestras ideas. ~Por que no en
senarlas a los ninos? Empezando des de el principio, 
se va formando poco Ii poco el caudal de conoci· 
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mientos indispensables a la vida. Las reglas del len· 
guaje vendran despues. Por 10 pronto, debemos es· 
merarnos en utilizar siempre y en todos los cas os las 
palabras propias para expresar el pensamiento, sig. 
nificar el objeto y determinar la acci6n, evitando el 
contagia de los modismos que los nifios nos trami
ten y corrigiendolos en el acto mismo de llegar a 
nuestros oidos en la clase 6 en el recreo, donde quie
ra que nos encontremos. Unico modo de que nues
tro hermoso idiom a no degenere al fin, por debilidad 
6 negligencia, en una algarabia incomprensible. Sen
cillez en el concepto, sencillez en la construcci6n de 
las oraciones, pero correcci6n inflexible en el uso de 
las palabras. 

MARtA TERES A C ARRILLO. 

Buenos Aires, Octubre de 1909. 
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,El pertecciollamiento de la naturaJeza hwulto 
na depende de Ja edl1caci6n. Kant. 

r ~ La gran verdad que encierra esta premisa del pro
fundo filosofo de Koenigsberg, hase tenido muy en 
cuenta al decretar el Consejo N acional de tduca
cion la creacion de nuevas escuelas en el territorio de 
laPampa. 

Esta comarca surgida pocos afios ha del estado de 
barbarie que motivo las c Campafias del desierto" va 
experimentando ya las transformaciones de la civili
zacion en su march a acelerada hacia el progreso tan
to moral como economico. 

La parte del territorio beneficiada por las lineas 
ferreas, ha experimentado la metamorfosis del siglo; 
pero aun queda la parte occidental y sud, campos 
virgenes donde el labrador escolar debe arrojar la si
miente que producini en 10 venidero frutos optimos. 

La poblacion situada en los ladbs mencionados, 
se compone de elemento indigena (paisanos) y de 
provincianos vecinos, analfabetos en su totalidad. 

Este conglomerado de razas afines, en su estado de 
ignorancia crasa, tendra que ser regenerado por la 
accion directa de la escuela en sus diferentes concep
tos. 

Las escuelas creadas ultimamente en varios para-
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jes, ,Colonia Emilio Mitre» ,Santa Isab~h, ,Los Ce
rrillos» etc., tendran que hacer obra eminentemente 
civilizadora, pues el embotamiento mental y la co
rrupcion moral son los caracteres comunes en esa 
aleacion indo·criolla. 

Los primeros, los paisanos, son ignorantes por ex
celencia; los segundos, los provincianos, desligados 
de todo sentimiento moral. 

La caracteristica de los primeros no puede sor
prendernos, teniendo en cuenta la ley de la herencia; 
mas la de los segundos subleva la raz6n ... 

Dejando a los moradores de la ,Colonia E. Mitre», 
pasemos a los de ,Los Cerrillos, por ejemplo. La 
poblacion esta representada por elemento puntano 
en su mayoda. Sus viviendas, microsc6picos ranchos 
antihigienicos, muy inferiores en estetica a las chozas 
esquimales. 

Hay que penetrar por un instante a esas viviendas 
para formarse un concepto claro del estado de aban
dono moral a que estan sujetos sus moradores. 

Alii vereis padres, hijos, herffianos, etc., en con
fusion indefinible, formando una amalgama, respiran
do el mismo ambiente y absorbiendo iguales mias
mas. 

La noci6n de moral no se conoce en esos cober
tizos. 

La dignidad innata que se Ie atribuye al hombre 
no existe y solo reina la corrupci6n moral (la co
rrupci6n moral en su forma mas elocuente). 

En cuanto al estado intelectual de esas familias, 
son nulidades. No yen mas alla del horizonte, ni 
tam poco dirigen la visual hacia 10 ignoto, hacia el 
cenit... 

Sin embargo, no hay que desalentarse por los colo
ridos del cuadro. 

La escuela creada en este paraje ha comenzado a 
esparcir la simiente fecunda del saber; y ya los frutos 
tempranos coloreanen las inteligencias juveniles ... 



Las nuevas escuelas en la Pampa Central 187 

Los primeros pasos son dinciles; hay que extirpar 
las malezas que impiden el libre transito del arado re
generador. Mas despues, la simiente se agiganta y 
las malezas son germenes rastreros que no sobrepa
san el nivel del suelo. 

En los primeros dias se levantaran los pequenos 
-chicos a pedir la bendici6n a fulano, zutano, ti~, pa
riente que entrara por primera vez al recinto de la 
eseuela, y tal vez se atenderan las explicaciones del 
maestro; pero sera un acto momentaneo, una prueba 
eficiente del proceso pSfquico que les induce a eonce· 
bir el respeto a sus superiores. 

En 10 venidero, estaran mas comodos en el pu?itre; 
y ya no nos preocupara el temor de que sigan pidien
do la bendicion ... 

En cuanto a los resultados sucesivos, son de conce
birse. Los pequenos analfabetos son plasmas faciles 
de modelar; y el maestro experimentador esta en su 
elemento puesto que labora en tierra virgen. 

Sin pretender atribuirme esta ultima cualidad de 
experimentadoY, y tan solo para ilustrar la asercion 
de los resultados sucesivos, podria citar la escuela de 
c Los Cerrillos, donde en un mes de clases con 
ninos analfabetos, he conseguido imprimir los ca
racteres informes de la letra vertical, la facilidad en 
eI calculo mental, y la concepcion clara de los diver
sos elementos que constituyen la palabra, inclusive el 
canto del Himno Nacional. 

Algunas de estas consideraciones pod ria exten
derlas igualmente a las demas escueJas de la Pampa 
fundadas en el corriente ano, puesto que los centros 
donde actuan estan subordinados a la misma influen
cia morbosa de la ignorancia y regresion moral. 

jEn buena hora han sido creadas estas escuelas! 
Su obra alta mente ci vilizadora transformara en poco 
tiempo el presente de embotamiento mental en un 
futuro de luz y de verdad. Toda esa amalgama de 
conceptos y de costumbres tendra que sufrir la accion 
neutralizadora de la luz. 
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Las tinieblas que obscurecieron por siglos la mente 
de esos paisanos, se disiparan para que la ciencia di
funda sus claridades de aurora en un futuro prima
veral. 

Las nociones de moral y de patria, surgiran como 
redimidas de un cautiverio de cien siglos; y, entonces, 
en las llanuras pampeanas podremos escuchar con re
cogimiento mfstico las estrofas sacrosantas del Himno 
Nacional. 

FRANCISCO R. VILLANUEVA. 



Las escuelas profesionales en Alemania 

El VlaJero que atraviesa Alemania nota general
mente que ninguna casa aislada se levanta en las tie
rras cultivadas. Todas las habitaciones rurales se 
encuentran agrupadas en aglomeraciones bastante 
densas que a veces forman verdaderas Iciudades pe
quefias. 

No deja de atribuir este estado de cosas al espiritu 
<Ie asociaci6n, tan desarrollado en la raza germanica, 
que un hombre que vive aislado de sus semejantes 
parece una anomalia. 

Pero existe otra raz6n inmediata. La mayor parte 
de los gobiernos alemanes prohibe la construcci6n 
de habitaciones alejadas del centro del pueblo, por el 
motivo, reconocido por todos, de que los nifios esta
rfan expuestos a faltar a la escuela los dias de mal 
tiempo. 

As!, el culto por la instrucci6n es tal, que se Ie sa
crifica deliberadamente una de las libertades primor
diales del ciudadano. Es inutil agregar que los padres 
son responsables de la mayor 6 menor asiduidad de 
los nifios a la escuela. Toda ausencia accidental debe 
ser justificada. En su defecto el padre incurre en una 
severa penalidad,: aplicada inflexiblemente. 

Los industriales que poseen usinas en pleno campo 
y en ellas habitan algunos capataces U obreros, estan 
·en la obligaci6n de asegurar a los nifios de estos ulti-

~------------~----
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~os el transporte en coche hasta la escuela mas pr6-
XIma. 

Si la aglomeracion obrera es muy importante, se 
crea alIi una escuela publica, la cual de ordinario es 
vigilada y subvencionada por el propietario. 

El resultado de esa legislacion y de estas costum· 
bres, es este: no hay en Alemania ni un millar de anal
fabetos. Pero esta comprobacion me parece insufi
ciente. Importa poco que un hombre haya aprendido 
a leer, si luego, durante toda su vida, no lee jamas. 
Ahora bien; se ven diarios y libros en las manos yen 
los hogares de los alemanes de todas las condicio
nes. 

La instruccion primaria 6 secundaria en Alemania 
tiene dos caracteres, de que generalmente se carece en 
otras partes. No significa para el nifio una interrup
ci6n de la vida de familia, y se encamina hacia una 
ensefianza profesional de un grado mas 0 menos ele
vado, ala vez teorico practico. 

Todo ha sido dicho sobre los metodos pedagogicos 
del maestro aleman; la leccion de cos as, las coleccio
nes de objetos de todas clases de que di~pone la en
sefianza por la vista, por el razonamiento, por el sen
tido practico, 10 mismo que por la memoria, los pa
seos instructivos, etc.; insistir sobre ello seria super
fIuo. 

No hay aleman que no reciba una ensefianza profe
sional cualquiera. En ese pais, donde todo el mundo 
trabaja, reina la conviccion de que no se puede ejer
cer un oficio determinado sin haberlo aprendido teo
rica y practicamente. En principio ha conducido a 
la instalacion de una innumerable cantidad de esta
blecimientos imperiales, reales, municipales y priva
dos, donde la nacion acude en busca de su fuerza in
telectual y productora. 

Los mas antiguos y los mas conocidos son sus uni
versidades, cuyo numero asci en de a veintidos. En 
otra epoca, cada uno de los Estados de la confedera-
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cion se esforzaba por tener la su ya. La cronologia de 
su fundacion se extiende desde 1386 (Heidelberg) a 
1888 (Bonn). Su antigliedad es para elIos un titulo 
de nobleza: la de Heidelberg es considerada como la 
mas aristocnHica. Pero la de Berlin, que no data sino 
de 1809, cuenta con el mayor numero de estudiantes. 
La mas celebre es la de Leipzig (1419), que se enor
gullece de haber tenido entre sus profesores a Leib· 
nitz y entre sus estudiantes a Goethe y Ricardo Wag
ner. 

Aunque las universidades a)emanas gozan de una 
autonomia y de una libertad de procedimientos des· 
conocldos entre nosotros, todo en elIas est a jerarqui
zado y tiene un canicter un poco solemne. 

Las universidades, cualquiera que sea la orienta· 
cion tanto practica como teorica de su ensefianza, no 
con curren a la formacion tecnica de los ingenieros y 
de los industriales. Los institutos de quimica, de fisica 
y de ciencias naturales, solamente abordan cuestiones 
utiles a aquellos ultimos. 

El plantel de donde sale el ingeniero, el industrial, 
es el Polytechnicum 0 escuela politecnica, que no 
tiene sino el nombre con la creacion francesa del ilus
tre monje. 

Los Polytechnicums, instituciones dependientes res
pectivamente del est ado en el cual estan situadas, son 
once y tienen sus sedes en las villas de Aixla, Chape
lle, Berlin (Charlottenburgo) Brumswig, Carlsruke, 
Darmstad, Dresde, Hanoure, Munich, Stuttgart, Dan· 
zig (abierta en 1905) y Breslau (en construcci6n), a 
las cuales conviene agregar la escuela real superior de 
minas de Freiberg (Saxe). Mas de doce mil alumnos 
estan inscriptos en esas doce escuelas, y como la duo 
racion de los estudios es de cuatro afios, resulta que 
anualmente proporcionan a la industria cerca de tres 
mil ingenieros. 

Hasta estos ultimos tiempos las universidades sola
mente tenian el derecho de conferir el titulo de doctor, 

------------~------
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grado supremo en la ciencia alemana. Por ello las 
universidades se han considerado siempre, y querrian 
considerarse todavia, como los unicos focos de la en
sefianza superior. Pero desde que los cerebros ale
manes, abandonando los estudios puramente especu
lativos, se han lanzado en el movimiento industrial, 
un impulso de opinion se ha manifestado en favor de 
las escuelas politecnicas y se ha querido ponerlas so
bre un pie igual al de las universidades. La lucha fue 
viva, encarnizada y apasiono a todo el pais, que nunca 
permanece indiferente cuando se trata de instrucci6n. 

Ese conflicto es absolutamente sintomatico: repre
senta la resistencia de la Alemania vieja a la Alema
nia moderna. 

La transformacion brusca de una confederacion in
telectual y politicamente pasiva, de habitos pacificos 
y especulativos imbuidos de tradiciones seculares en 
un pueblo practico, combativo, emprendedor, no po
dia hacerse sin asperezas. 
~De que modo, los solemnes doctores en filosoffa, 

los teologos y filologos, herederos de los Hegel, de 
los Kant 0 de los Lessing, debian considerar a esos 
hombres modern style que reclaman los procedimien
tos y las costumbres de los norteamericanos? 

Es preciso conocer el prestigio que rodea al tftulo 
de doctor en esta Alemania donde la jerarquia social 
es observada tan rigurosamente. Ese pergamino 
enorgullece tanto como los blasones de duque 0 de 
conde. Un doctor no se siente honrado cuando no 
se Ie designa por su titulo. No quisiera encontrar 
pueriles esas pretensiones, consecuencia directa del 
respeto que la opinion alemana manifiesta al saber. 

Esta nueva querella entre los viejos y los moder
nos fue llevada ante el parlamento. Despues de apa
sionados debates, el emperador intervino y a su 
opini6n personal se debio el triunfo de las escuelas 
industriales superiores. 

EI envidiado titulo de doctor rue concedido a los 
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alumnos diplomados de esas escuelas, y Guillermo II 
.se expreso asi en un discurso dirigido a los alumnos 
del Polytechnicum de Charlottenburgo: 

c Es una satisfaccion para mi la de haber po dido 
acordar a las escuelas tecnicas superiores el titulo de 
doctor. . 

Sabeis que he debido vencer resistencias muy 
vivas que hoy han desaparecido. He querido poner 
en primer termino a las escuelas tecnicas que tienen 
una gran misi6n que llenar, no solamente desde el 
punto de vista de la ciencia aplicada, sino tam bien 
des de el punto de vista social •. 

Esas palabras resumen la psicologia de la Alema
nia modema. 

Sin embargo, se hizo una leve concesion a los de
fensores de las universidades: los diplomas otorgados 
a los alumnos de las escuelas politecnicas, tienen la 
mencion de doctor ingeniero, que se escribe abrevia
do delante del nombre: dring. Los ingenieros que 
entran al servicio del Estado toman el titulo de Re
gierungs Baumeister (director de construcciones del 
Estado). 

Todas las escuelas politecnicas estan establecidas 
y dirigidas segun un mismo espiritu, dan la misma 
instruccion y confieren el mismo diploma. Sill em bar
go, algunas de esas escuelas hacen predominar en su 
ensefianza la especialidad tecnica mas importante en 
su region, como la explotacion metalurgica en Aix·la 
Chapelle y la construccion de navios en Danzig. 

Siendo de cuatro afios la dura cion de los estudios 
repito, pues, que cada afio salen de esos estableci
mientos superiores el numero excesivo de tres mil 
ingenieros 0 arquitectos. 

Si a ellos se agregan los egresados de los Tech
.nicums secundarios, en que la instruccion es com
pleta y tam bien netamente especializada, se compren
dera la satisfaccion de los industriales que no tienen 
mas que echar mana en el monton, y el descontento 

l S 
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de los ingenieros j6venes, a los cuales semejante ple
tora tiende a hacerles dificil el acceso a las carreras,. 
y a disminuir los emolumentos. 

* * * 
Empecernos por la Escuela politecnica de Hanoure~ 

Esta establecida en el antiguo castillo de los reyes de 
Hanovre, y ha sido fundada en 1881. Es una insta
laci6n grandiosa, de irreprochable aparato. 

Los alumnos alemanes son admitidos en ella al sa
lir de un establecimiento de instrucci6n secundaria~ 
Real::;chule 6 Gymnasium, 6 de algunas e:"cuelas su
periores tecnicas determinadas; los alumnos extranje
ros deben salir de instituciones analoga~ . 

La duraci6n de los cursos es de ocho me~es. 
El numero de los profesores es actualmente de 

ciento cinco y el de los cursos de doscientos treinta y 
nueve, que representan anualmente mas de seis mi1 
lecciones, y se puede decir que en elias se ensefia en 
sus menores detalles todo 10 que se relaciona al arte 
de ingeniero y del arquitecto. 

Los alemanes, aunque convencidos de su valor, no 
aspiran a ser Picos de la Mirandola, consideran que 
es preciso por 10 menos cinco cerebros humanos; de 
aqui cinco especialidades que se precisan para el estu
diante desde el dia de su entrada, a la escuela: 1° ar
quitectura; 2° construcciones civiles; 3° mecanica; 40. 
qUimica, dividida a su vez en dos secciones: la qUimi
ca propiarnente dicha y la electroquimica; 5° conoci
mientos generales. 

Todas las escuelas politecnicas cornprenden entre 
sus especialidades la ensefianza de la arquitectura. Se 
estirna que el rnonurnento publico 6 la habitaci6n mo
derna con sus arrnazones rnetaiicas, las combinacio
nes de la calefacci6n y de la ventilaci6n, las cana
lizaciones, las salidas de las aguas industriales y do
rnesticas, el alumbrado, los ascensores, el telefono} 
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las condiciones higienicas, etc., son mas bien trabajos 
de ingeniero que obras de arquitecto en el sentido ar
tistico del termino. Seame permitido agregar, sin la 
intenci6n de denigrar ninguna profesi6n, que los in
muebles alemanes de hoy no tienen visiblemente por 
auto res a los ex alumnos de las escuelas de bt>llas ar
tes; si realizan el ideal de los am antes de 10 conforta
hIe, frecuentemente aflijen demasiado a los artistas; 
pero en nuestra epoca, en que las mayorias hacen la 
ley, no se puede esperar que estos ultimos hagan 
triunfar su opini6n. 

A titulo de detalle, en 1908, Hanover el numero 
de los: 

alumnos arquitectos es de....................... 157 
constructores.. .. ...... . .... .... ..... 364 

• mecanicos ........................ . ' ... 262 
quimicos (quimica pura). . . . . . . . . . . . . . . . 64 

• (electroquimica) . .. . ... .. . . 50 
de ensefianza general. . . . . . . . . . . . • .. •.• 11 

TotaL............ 908 

Se encuentra ademas: 
Oyent6s libres...... .. ..... ......•...•..•..... . 155 
alumnae mujeres.......... . . .................... 191 

Total............. 1257 

Entre esos estudiantes se hallan: 1 helga, 1 hulga
ro, 1 frances, 2 ingleses, 2 italianos, 3 luxemburgue
ses, 4 holandeses, 14 noruegos, 5 austriacos, 1 roma
no, 10 rusos, 4 finlandeses, 3 servios, 1 espanol, 1 afri
cano, 1 asiatico, 5 americanos; total: 59 extranjeros. 

En seguida de entrar en la escuela el alum no elige 
su especialidad, establece su plan de estudios con la 
ayuda del program a de cursos, voluminosa publica
ci6n de ciento ochenta paginas en el cual estan enu
meradas, dia por dia, los millares de lecciones que 
comprenden los doscientos treintinueve cursos oficia
les de la escuela. 

En esas lecciones la ensenanza practica ocupa mas 
lugar que la ensefianza te6rica. 
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El analisis de ese programa reclama un estudio 
profundo. Se puede comprobar en el que cada gru
po de alumnos recibe las noclones que Ie son utiles 
sobre las especialidades vecinas: existe un curso es
pecial de qUfmica para los arquitectos, y del mismo 
modo hay un curso elemental de construccion para 
los qUfmicos. 

Los titulares de los cursos son nombrados por el 
soberano sobre la base de una lista de nombres pre
sentada por el Consejo 0 Senado de los profesores. 

La escuela se abre todos los dfas, a excepcion del 
sabado por la tarde y el domingo, desde las ocho de 
la mafiana hasta las siete de la noche. Los alumnos 
deben comer fuera de ella. 

Los examenes que terminan los estudios al cabo de 
ocho semestres, dan derecho al titulo de ingeniero; y 
si son muy satisfactorios, al de doctor ingeniero. 

Lo que desde el primer momento llama la atencion 
al visitante es la amplitud acordada a todos los ser
vicios, y en seguida~ la riqueza de las colecciones 
destinadas a la ensefianza. Se puede afirmar que no 
existe un solo objeto descripto en un curso que no sea 
expuesto a la vista de los alum nos, en tamafio natural 
6 reducido. 

En los subsuelos hay un departamento de maqui
nas que contiene uno 0 varios motores de todos los 
sistemas conocidos: a vapor, varias maquinas, (entre 
las cuales una de 200 caballos), electricas, a gas, a 
petroleo, a viento, a aire comprimido, a agua. Este 
departamento tiene 800 metros cuadradus. 

Sigue una sala inmensa destinada a los utiles y a 
los modelos de todos los aparatos industriales cono
cidos. 

Muchos de esos modelos reducidos harian sin duda 
]a felicidad de nifios de diez afios; 10 que a veces ha 
hecho considerar como pueriles esas colecciones de 
objetos. Pero es a los alumnos a quienes hay que pe
dir opinion al respecto. Cuando el profesor les des-
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cribe y muestra sobre la mesa una maquina compli
cada, no hallan pueril que se la presente por un mo
delo, aunque completamente reducido; generalmente 
estas son reproducciones fieles, proporcionadas por 
las casas que construyen los aparatos verdaderos 6 
comprados a fabricas especializadas en ese genero 
de Miles escolares. 

Por otra parte, no hay que olvidar que los alema
nes no tienen la pretension de ensefiar ingenieria a 
las ip.tehgencias privilegiadas solamente, sino la de 
ponerla al alcance de todas. Emplean todos los me
dios que juzgan utiles para no fatigar el espiritu en 
vano, absorbiendole durante horas en la comprension 
de un dibujo. Por esta misma razon los profesores 
conducen frecuentemente sus alumnos a visitar usi
nas particulares, a veces bastante lejanas. 

En otro piso, una sala no menos vasta encierra to
dos los objetos fabricados que se puede imaginar, y 
ademas, cere a de cada uno los utiles de manu 0 a 
motor que sirven para fabricarlo. Aqui, un verdade
ro museo mineralogico, mas alIa un gabinete com
pleto de fisica. En esas salas hay numerosas mesas 
y sillas para que los alumnos puedan tomar notas. 

Una biblioteca, abierta para los alumnos, los cuales 
tienen derecho a llevar obras, posee millares de libros 
y periodicos cientificos. En general cada anfiteatro 
esta contiguo a la sala que guarda los numerosos ob
jetos neeesarios para ilustrar el curso. 

Esos anfiteatros, muy numerosos, son interesantes 
por muchos motivos, por la disposicion de los alum
nos y de los profesores. Son de dimensiones bastan
te reducidas y de un plano muy inclinado, a fin de 
que cada uno pueda ver de cere a la catedra del maes
tro. Se considera que un curso no debe recibir prac
ticamente mas de cincuenta a sesenta alumnos. 

Es de notar el modo de dar luz a esas salas. La 
mayor parte son alumbradas por techos de vidrios 
translucidos bajo los cuales se suspenden perpendicu-

~~-----~~-----
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larmente, en todo el ancho del vidrio, unos postigos 
metalicos de visagras separadas de 60 en 60 centf
metros, y asi pennanecen abiertos cuando estan ver
ticales. Si se quiere atenuar la luz, el profesor aprie
ta un boton y un motor electrico inclina todos los 
postigos en el mismo sentido. Una presion mas pro
longada sobre el boton los hace colocar a todos ho
rizontalmente, aplicados a los vidrios, y se produce 
una obscuridad completa e instantanea, utilizada por 
10 comun para las proyecciones luminosas, pues te
niendo presente estas se ha dado esta disposicion a 
los anfiteatros. 

El alumbrado de luz artificial, gas 0 electricidad, 
no se ha dispuesto por lamparas visibles, sino por 
focos luminosos ocultos que se reflejan en el cielora
so. Se sabe que es la menos perjudicial para la vista 
est a luz suave de los cielorasos luminosos; esta con
sideracion agregada a la de la ventaja de que suprime 
las sombras, ha determinado el empleo de este sistema 
en casi todas las escuelas. Son numerosos en Ale
mania los que padecen de vista debil ~ fatigada, y la 
solicitud por los organos de la vision forma parte de 
las medidas de higiene que se hallan aplicadas en to 
das partes en ese pais, en la escuela, en el taller, en
el restaurant, en el teatro, en la casa. 

El profesor que me guiaba me hacia notar con vi· 
sible satisfaccion que las lamparas del alumbrado a 
gas estaban pro vistas de picos que se encienden au
tomaticamente y que pertenecian a un sistema que se 
habia inventado tres meses atras. 

En todas las colecciones escolares se yen figurar 
los objetos fabricados, las maquinas, los titiles mas 
nuevos, facilitados gratuitamente por sus inventores 
o fabricantes. Esas novedades son llevadas sistema· 
ticamerite a conocimiento y observacion de los alum
nos. Se procura inculcarles de ese modo el gusto de 
la especialidad y del progreso industrial; y esta ten
dencia general en el pais, es uno de los facto res de 
su prosperidad. 
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El exam en del programa de los cursos, demuestra 
que se concede mucho mas tiempo a las lecciones y 
trabajos practicos que a los cursos te6ricos. 
~; Un establecimiento tal reclama un espacio de teo 
rreno enorme. Sin embargo, la escuela de Hanover 
no es el modelo mas reciente de las escuelas politec
nicas, pues sus lab oratorios de qUfrnica no responden 
al desideratum de los profesores. Pero al lado del 
edificio principal, y formando anexo, se es-ta constru· 
yendo un instituto de qUimica cu yo costo previsto es 
de 1.500.000 marcos. 

,.. 
... ... 

La escuela politecnica de Danzig es, al menos por 
ahora-pues la de Breslan esta en construcci6n-la 
mas notable de los Polytechnicums existentes. 

El pensamiento que ha presidido en esta nueva 
creaci6n ha sido el de proporcionar especialmente 
ingenieros para las construcciones navales y traba
jos hidraulicos de los puertos y rios. 

Los astilleros maritimos de Danzig y los grandes 
trabajos de regularizaci6n de la Vistula que bafia a esa 
ciudad, ban determinado al gobierno real prusiano a 
elegirla para centro de estudios. 

Imaginense cuales deb en ser las proposiciones del 
establecimiento destinado a llevar en si el porvenir 
de la potencia naval humana. Merece de todo punto 
de vista una descripci6n minuciosa. 

: El edificio se levanta fuera de la villa y al oeste. 
Los jardines que 10 rodean estan junto a la grandiosa 
avenida abierta por el general frances Rapp, gober
nador de la ciudad de 1807 a 1814. Esta avenida es 
todavia la mas bella arteria de Danzig. En aquella 
epoca eran los franceses quienes veian y obraban am· 
pliamente. 

Comenzado en 1900, ya en el otofio de 1904 pudo 
ser ocupado por una primera promoci6n de alumnos. 
Comprende: 
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1. 0 Un cuerpo de edificio principal con un frente
de 109 metros, que mira al norte y servini de pers
pectiva de fondo a un inmenso bulevard proyectad{} 
perpendicularmente a la avenida de Rapp, que se des
arrollara hasta el borde del mar, con cin~o kilome
tros de extension. El plan de este edificio es de una 
doble T. La ejecucion ha sido muy prolija, y en sus 
detalles mas acabada que la mayoria de las construc
ciones alemanas. Su estilo es Renacimiento fantasia, 
con ladrillos rojo obscuro con bandas de piedras 
claras. 

2.0 Un instituto de quimica del mismo estilo, situa
do a 30 metros a la izquierda del cuerpo principal, 
en forma de herradura, con una fachada de 60 metros. 
de ancho y una superficie de 1750 metros cuadrados. 

3.0 Un instituto de electrotecnica a la derecha, que 
conti ene, entre otras, una sala de maquinas de 450 
metros cuadrados. 

4.0 Mas lejos, a la derecha, un laboratorio de en
sayo de maquinas de todas clases. E te laboratorio· 
es en realidad una usina constantemente en activi
dad y cubre una superficie de 950 metros cuadrados~ 

Puede decirse que de modo general todos los esta
blecimientos de instruccion tecnica ale manes presen
tan ese doble aspecto de escuela y de usina. 

En el edificio principal reina un verdadero lujo; el 
portico monumental, el vestibulo de honor, el patio 
central de columnas macizas, la gran escalera, las 
salas de reuniones, de con ferencias de profesores, los 
corredores, etc., son mas bien de un palacio que de 
una escuela. 

Pero cuando se examina en detalle cada servicio, 
se aducira sin reserva el sentido practico en que han 
sido inspirados. Las salas de los cursos poseen alum
brado electrico por cielorraso luminoso, ventilaci6n 
mecanica; estan provistas de fuerza motriz a vaport 

de fuerza electrica de todos los voltajes, de conmuta
dores al alcance del maestro rara producir instanta
neamente luz U ·obscuridad. 
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El mayor de esos anfiteatros contiene ciento no .. 
venta asientos, todos ellos con apoyos para escribir; 
esta contiguo a la sala que encierra la colecci6n de 
aparatos. 

Un vagoncillo sobre rieles permite llevar hasta 
junto a la mesa del profesor las piezas mas pesadas. 
En esta misma sala de colecciones hay un ascensor 
electrico para bajar al taller que funciona en el sub
suelo todos los aparatos que es preciso desmontar 6 
reparar. La sal a de la biblioteca de alum nos ha sido 
construida para recibir cincuenta mil volumenes. 

En el piso superior se abre un inmenso hall muy 
alto, de mas de cincuenta metros de largo y de 
quince de ancho, don de los alumnos ingenieros de 
construcciones navales pueden construir, en todo ta
mano, modelos de las diversas partes del navio. 

Se puede imaginar la importancia de este cuerpo 
del edificio principal teniendo presente que ocupa 
5600 metros cuadrados, que mide 12.300 metros cu
bicos y que ha costado 3.400.000 francos, indepen
dientemente de las colecciones, libros y aparatos que 
se encuentran cada dia y representaban ya mas de 
50.000 francos el dia de la inauguraci6n. 

El instituto de qUimica se com pone de dos partes; 
una destinada a la quimica industrial, otra a la elec
trotecnica y a la qui mica agron6mica. 

Sospecho que la creaci6n de este ultimo comparti
mento ha sido una satisfacci6n dada a los intereses 
agrarios, muy import antes en la Prusia oriental. Tiene 
por programa el de estudiar sus productos alimenti
cios y sus principales industrias agricolas: ingenio de 
azucar, cerveceria, destilerfa, fabrica de feculas y aI
midones. 

En todo caso, aun no se ha conseguido ese objeto, 
pues el numero de los alumnos que cursa esta sec
cion es insignificante. 

Los laboratorios para los trabajos de los alumnos 
son de una amplitud notable; cada alumno dispone 
de una mesa 3. m50 de ancho por 0.m90 de altura. 
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Los anfiteatros y las salas de preparaci6n de cur
sos poseen los aparatos que han permitido reunir los 
mas recientes descubrimientos cientifi.::os. El profe
sor en su catedra, delante de una vasta mesa de ex
periencias, rodeado de tubos con robinetes de varios 
colores segun los fluidos que produce: aire caliente, 
aire comprimido, vacio, oxigeno, hidr6geno, vapor, 
aire liquido, de motores y de conmutadores que dan 
electricidad en todas sus tensiones, aumentando, dis
minuyendo 6 suprimiendo la luz, de palancas de ma
niobra para los pizarrones negros superpuestos, de 
cubetas para las emanaciones deletereas,-parece un 
capitan de acorazado en su torre de mando. 

Entre las sJ.las del instituto de qUimica se encuen
tra una, que es una verdadera usina, para la produc
ci6n del aire Lquido; alii realizan los profesores di
versas experiencias sobre este elemento nuevo. En 
todas las grandes escuelas, allado de los laboratorios 
de estudio para los alumnos, existen otros laborato
rios 6 talleres de experimento para los profesores. 

La especialidad de la electroquimica se encuentra 
particularmente desarrollada, y ninguna otra escuela 
posee en ese genero un material tan completo y tan 
apropiado a los experimentos. Se la considera como 
la qUimica del porvenir. Abundan los homos elec
tricos con energia de todos los voltajes. 
. EI instituto electrotecnico que se 1 vanta a la dere
cha del editicio principal, ha costado 395.000 francos. 

No es quizas inutil en esta ocasi6n definir la dife
rencia que separa estas dos secciones de la ciencia: 
la electroquimica y la electrotecnica. 

La electroquimica estudia las reacciones, la sinte
sis, la disociaci6n y los analisis de loscuerpos bajo la 
influencia de las temperaturas electTicas; su dominio 
va aumentando de ano en ano. 

La electrotecnica tiene por objeto el estudio de las 
fuerzas electricas y sus medidas, la producci6n, el 
transporte, la transformaci6n, la recepci6n, la inte-
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rrupcion de las corrientes y todas sus aplicaciones 
en el terreno de la fisica y de la mecanica. 

Los alumnos arquitectos siguen con asiduidad este 
ramo de conocimientos que tienen multiples ocupa
ciones en los inmuebles modernos: luz, telefono, cam
panillas, ascensores, calefaccion, etc. 

jCuantos arquitectos muy acreditados he hallado 
en distintos paises, que no sabian de esta materia ni 
una palabra! Es fkil comprobarlo: preguntese a un 
arquitecto cualquiera, preparado a edificar un inmue
ble, que potencia electrica 0 que gas to sera necesario 
para hacer funcionar los ascensores y las lamparas 
de tal 6 cual sistema. 

Eso no significa nada en 10 que sc refiere a su va
lor profesional. No pueden saber 10 que no se les ha 
ensefiado, y 10 que los gobiernos, que se encargan 
de todo, particularmente de la ensefianza tecnica su
perior, han olvidado ensefiarselo. 

Por fin, el laboratorio de estudios y de enseftanzas 
de mdquinas, me ha parecido la parte mas interesante 
de la escuela. 

AUi se esta en plena usina. Imaginese una sala de 
maquinas de 40 metros por 15, que tiene ala derecha 
un departamento para el profesor, otro para su pre
parador, un taller de reparaciones y una sal a de cur
sos; luego, a la izquierda, hay en presion siete calde
ras de diferentes dimensiones y modelos. 

Estas calderas estan provistas de sistemas de carga 
perfeccionados y variados; otros de regulacion y tiro, 
y de aparatos de medida y analisis de los gases que
mados. 

Vnos sirven las maquinas a vapor del gran halt, 
.que generan la corriente electrica que se distribuye a 
distintos voltajes en toda la escuela; los otros se em
plean en la calefaccion del edificio, ya a vapor, ya a 
agua caliente, pues se usan los dos sistemas con ob
jeto de que sean comparados y estudiados. El con
junto de las calderas puede vaporizar la enorme can
tidad de 10.000 kilometros de agua por hora. 



204 Escuelas profesionales en Alemania 

En el hall central existen maquinas de toda cIase: 
bombas de aire y de agua, din amos, ventiladores, 
turbinas a vapor, todo esto puede cambiar de lugar 
por medio de un puente giratorio de 10.000 kilogra
mos de potencia. 

En el subsuelo estan situados los condensadores 
de toda cIase: a agua, a aire frio, etc., y poderosas ba
terias de acumuladores. 

En el fondo del edificio, frente a la entrada, se le
vanta una chirnenea de 45 metros que formCi.. parte 
con una torre de 32 metros de altura rernatada en 
un deposito de agua de 50 metros cubicos. 

Esta construccion de albafiileria tiene una silueta 
muy singular; recuerda un cafio de fusil con su ar
madura de madera. Se me dice que indica desde le
jos la situacion de la gran escuela; y, en verdad, no 
he visto en otra parte construccion mas extrafia. 

Esta torre tiene acceso por medio de una conforta
ble escalera interior; pero entre la torre y la cupula 
de la chimenea se erige una simple escala de hierro. 
Los alumnos deben trepar por ella para ir a tomar y 
y analizar en la corona de la chimenea los gases que 
salen de ella. 

Con esta practica se les acostumbra adem as a no 
terner el vertigo, preparacion absolutarnente uti 1 a la 
carrera industrial, pues es necesario que un ingeniero 
sea insensible al vertigo. ~Como podria dirigir a al
bafiiles y a los carpinteros si no puede seguirlos has· 
ta donde trabajan? Agreguemos que este horror del 
vacio a menudo perjudica su prestigio ante el per
sonal. 

Algunas cifras sugestivas para terminar: en la es
cuela no hay menos de 94.000 metros de hilos elec
tricos; 20.450 metros de tubos; 2.905 lamparas in
candescentes; 372 lamparas de arcos que representan 
285.850 bujia:~, y el precio del establecimiento com
pleto, sin los aparatos y las colecciones, se eleva a 7 
mill ones de francos. 
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Recorriendo tal instalaci6n todo el que tiene am or 
a la profesi6n de ingeniero, quisiera volver a ser jo
'Yen para estudiar sus secretos y su practica. 

* * * 
Despues de las escuelas politecnicas superiores, se 

encuentran los Technicums secundarios, cuyo mlme
TO es tan grande que en su sola enumeraci6n llevaria 
varias paginas; la mayor parte se especializan en 
ramas industriales variadas, en raz6n a la industria 
principal de la regi6n en que se encuentran. 

De este modo encontramos, entre otras, en la cer
vecerfa a los de Munich y Worms; en el tejido, la 
tintura y la preparaci6n de telas, a las escuelas de Aix· 
la Chapelle, Berlin, Crefeld, Cotthus, Rentlinger, Fal
kenbourg, Mulheim-sur-Rhin; en la ceramica a los 
Technicums de Hoehr, Bunzlau, y Labau; la escuela 
municipal de fisica de Mulhouse, de fundaci6n france
sa, etc. Pero los establecimientos mas numerosos y 
mas recientes han sido dedicados particularmente a 
la electrotecnica. Se puede citar entre otros los de 
Mithveida (1.700 alumnos), Ilmenau (850), Breme, 
Hildberghausen, Strelitz, Altenbourg. 

Estos establecimientos se deben a veces a los Es
tados (staatische), otros a los municipios (stoedtische); 
no tienen, pues, la uniforme organizaci6n de las es
-cuelas superiores. Las condiciones de admisi6n, la 
duraci6n de los Cllrsns y el precio de la ensefianza, 
son esencialmente variables. 

* * * 
ASi, desde Berlin con su Politecnico de Charlo

ttenburgo, hasta los mas modestos pueblos de la Selva 
Negra de la Turingia donde se ensefia a los nifios a 
-fabricar juguetes y relojes de madera cuando la nie
ve cae de las montafias, todos los estados, todas las 

~------------------
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municipalidades animadas de una emulacion quizas 
excesiva, han organizado planteles de hombres de 
oficio apropiados y aun en numero superior a sus 
necesidades. Tan profunda es la conviccion de que 
tienen el deber de proporcionar a cada hijo de la pa
tria alemana las armas necesarias para la lucha eco
n6mica. 

VICTOR CAMBON. 



Notas de la Redaccion 

Soc i e dad e s pop u Ia res dee due a ci 6 n 

PRIMER CONGRESO NACIONAL 

El congreso de sociedades de educacion realizado 
en esta Capital, representa sin duda alguna un dig
no esfuerzo de la cultura argentina, no ~olo por las 
ideas expuestas sino tarnbien por la disciplina de las 
energias concurrentes. 

E~a asarnblea ha tenido ]a virtud de acercar las 
instituciones y los hom bres que persiguen un rnisrno 
idea], fundiendo su pen~arniento y su accion dentro de 
un prograrna patriotico y bien definido. Sus votos son 
el exponente de nuestras tendencias educacionales, 
tan pnkticas cerno nobles, tan bellas cerno arnplias 
y en perfecta arrnonia con e1 espiritu de la mas alta 
civi1izaci6n. 

Las proposiciones sancionadas resumen, pues, las 
aspiraciones de un pueblo que tiene la vision clara de 
sus destinos y que, en comecuencia, rinde a ]a educa
cion popular el homenaje de su intelectualidad y de 
~ us sentimientos mas puros. 

El congreso de sociedades de educacion ha revela
do hasta 1a evidencia la fuerza intensiva y expansiva 
de esas modestas instituciones, que colaboran en el 
pais con tanto entusiasmo y no menos fe, en 1a gran 
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cruzada de la cultura publica. Cooperadoras, por ley, 
de la accion oficial, trabajan en silencio esparciendo 
la buena semilla en beneficio comun, libres de prejui
cios y sectarismos. La escuela de la patria tiene en 
ellas poderosos auxiliares. Unas combaten el analfa
betismo, otras extienden la accion escolar, algunas 
cuidan del nifio desamparado, y todas, en una pala
bra, aportan sus nobles energias a la obra santa de 
la educacion comun. La fundacion de escuelas popu
lares, mesas de lectura y bibIiotecas; Ia instalacion 
y sostenimiento de la copa de Ieche; el socorro a los 
escolares pobres; las conferencias de vulgarizacion; 
la defensa social del nifio, etc., etc., son manifestacio
nes elocuentes de un bien entendido patriotismo. 

De aqui que la opinion siga de cerca a esas asocia
ciones y haya saludado con espontaneo aplauso la 
reunion del congreso que acaba de realizarse, como 
asimisrno sus elevadas declaraciones. Muchas de estas 
cornprenden asuntos en que el Consejo Nacional ha 
tornado ya iniciativas plausibles y que el congreso 
ha hecho suyas, demostrando asi el deseo de que ell as 
tomen cuerpo en toda la Republica. 

El voto de aplauso tributado por la asamblea al 
Consejo Nacional de Educacion, tiene el doble signi
ficado de la simpatia y el reconocimiento. 

He aqui, ahora, las conclusiones y votos del con
greso: 

PRIMERA SECCION.-Acci6n de las sociedades populares de educaci6n .- Su obra futu· 
ra.-Bases de la federaci6n de las sociedades populares de educacl6n.-PubJlca
clones doctrlnarias y de propaganda. 

-La acci6n de las sociedades populares de educaci6n debe 
tener por objeto principal vincular el hogar a la escueIa, in
teresar al mayor numero de habitantes por el progreso de la 
instrucci6n publica; complementar la acci6n educativa de las 
escuelas 6 suplir su ausencia. 

-Deben resolver las cuestiones de interes comun por 
medio de la celebraci6n periodica de congresos locales, 



Notas de la redacc~'6n 209: 

regionales 0 generales, compuestos de delegados de las 
mismas. 

-Deben vincular a su obra y hacerlos sus colaboradores 
:a los periodistas, hombres de letras y editores. 

-Deben arbitrar los medios para fomentar ediciones eco
nomicas de los libros mas conducentes a la realizacion de sus 
propositos. 

-Su obra, ademas de instruir, debe tender preferentemente 
.a for mar el caracter del ciudadano en el amor al trabajo, a 
llt verdad y a la justicia. 

-HI congreso resuelve constituir una comisi6n central per
manente, formada por los senores Ernesto Nelson, coronel 
Joaquin Montana, Jose J. Berrutti, doctor Agustin Alvarez y 
Moises Valenzuela, con el objeto de organizar y publicar los 
trabajos ;~aceptados por el congreso, mantener relaciones con 
todas las sociedades populares de educacion, cooperar al fo
mento de las mismas, y promover la reunion del proximo 
~ongreso. 

SEGUNDA SIlCCION.-EI ana1iabetismo.-Medios de combatirlo.- Escuelas populares.
lC6mo pod ria fomentarse su creacion y dlfuslon en el pais?-Escuelas norma· 
les, coleglos y un ivers Ida des populares.-Blbllotecas y publicaciooes infantlles. 
Ilxteosioo escolar.-Contribuclon popular a la ediflcaclon escolar. 

( -HI congreso considera como medios para combatir el 
analfabetismo: Provision gratuita de matricula, libros y utiles 
a los alumnos de las escuelas primarias; establecimiento de 
escuelas y bibliotecas que fun cion en los domingos y dfas de 
fiesta; funcionamiento de escuelas ambulantes; estimular a 
los grandes hacendados, industriales y a las empresas de 
ierrocarriles, a establecer escuelas primarias en sus estancias 
y estaciones; aumentar el numero de escuelas nocturnas; fun
dar cajas para proveer a los niilos pobres de los medios ne
-cesarios (ropa, calzado, etc.) a fin de que puedan concurrir a 
las escuelas; organizacion de congresos pt'pulares; poner en 
practica la concentracion escolar en la campana, con la ins
t alacion de transportes faciles y econ6micos para conducir a 
los ninos a las escuelas; obtener de los poderes plibIicos des
tinen mayores fondos a la instrucci6n primaria; establecer es
-cuelas cgardiennes», a imitaci6n de las que exist en en Europa; 
<>btener de las autoridades el uso de locales y material de 
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ensei'l.anza para el funcionamiento de las escuelas populareS" .. 
y en caso necesario el servicio docente de algunos maestros. 

-Fundar una escuela popular conmemorativa del Centena
rio, cuya direcci6n y administraci6n seran entregadas a la, 
Asociaci6n Nacional del Profesorado, y que se construira por 
subscripci6n publica. 
--HI congreso recomienda muy especialmente al; profesora
do nacional, preste preferente atenci6n y contribuya al des
arrollo y arraigo en el pueblo, de las universidades populares. 

-El congreso llama la atenci6n de las sociedades popula
res que se ocupan de difundir la ensei'l.anza superior en e}1 

pueblo, sobre la necesidad de aunar sus esfuerzos para esta
blecer sobre bases s6lidas los planes de estudios y los pro
gramas de las futuras universidades populares; considera que 
~stas deb en Ilevar a cabo la difusi6n cientifica, ajustandose a
un plan de estudios que constituyendo un conjunto arm6nicO' 
comprenda las materias de caracter general, especial y t~c

nico, fntimamente correlacionadas; declara, adem as, que veda 
con agrado que la Comisi6n central permanente se encargara. 
de hacer los trabajos necesarios para qne el Hstado tome en 
cuenta en cuanto puedan valer los certificados expedidos por 
las instituciones de educaci6n popular. 

-HI congreso veda con agrado que los patrones de fabricas. 
y talleres de la Republica otorgaran a los aprendices, obre
ros, etc., permiso para que concurran a curs os diurnos 6-

nocturnos, sin que esto los perjudique ni signifique una dis-
minuci6n en su salario. 

-Que en los cursos de extensi6n, sin perjuicio de las con
ferencias y lecturas aisladas, conviene establecer series de 
cursos de conferencills por materias. 

-HI congreso verfa con agrado que las sociedades popula
res de educaci6n inscribieran entre los fines principales la
fundaci6n y sostenimiento de escuelas gratuitas, bibliotecas y 
cursos nocturnos y dominicales. 

-Se formula un voto porque las universidades nacionales. 
se incorporen al movimiento moderno en pro de la educa
ci6n popular, instituyendo los cursos de la extensi6n univer-:
sitaria como parte ordinaria y permanente de sus funciones. 

-El congreso considera que la eficacia de las biblioteca&. 
infantiles, cuya propagaci6n profusa es necesaria, dependera.. 
del am or a la sana lectura que la escuela fomente, de las. 
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condiciones higienicas, de confort material y hasta esteticas 
que los locales de la bibliotecas ofrezcan a los ninos, de la 
facilidad y rapidez que los mismos puedan disponer de libros. 
laminas, mapas, etc., en armonia con sus gustos y necesida
des; de las aptitudes especiales de los bibliotecarios, que han 
de ser verdaderos educadores; del empleo de diversos medios 
cap aces de atraer al niflo a sus salas, verbigracia, sesiones. 
musicales 6 dramaticas, lecciones 6 lecturas amenas con pro
yecciones luminosas, cuentos, bistorias, particularmente a car
go de narradores especialistas, como los denominados «story· 
teller. en los Estados Unidos. 

-El congreso verla con agrado que los museos escolares. 
sean en 10 posible resultado de la actividad de la escuela, an
tes que dep6sito de material adquirido. 

El plan, base de todo museo escolar primario, debe respon
der ante todo Ii fines didacticos y ser formulado por e1' 
maestro, teniendo especialmente en cuenta los program as de
enseflanza, el material ilustrativo que conceden a cada es
cuela las autoridades respectivas, y la naturaleza de la coo
peraci6n que Ii la obra pueden prestarle los ninos, los pa
dres y las sociedades populares de educaci6n. 

-HI congreso verla con agrado que los talleres de las aso
ciaciones populares fomentaran las labores gratas al niflo;. 
que inspirandose en eol ejemplo de Alemania, Inglaterra y 
Hstados Unidos, se establezcan clubs, cfrculos y ligas de arte
manual, entre ninos de toda condici6n, pero en particular 
entre los menos favorecidos econ6micamente, para la confec
ci6n de jllguetes, aparatos de juegos, etc.; j que mediante las. 
actividades mencionadas, se inicie al nino en los principios fun
damentales de la industria, pero sin enrolarlo en un oficio. 
propiamente dicbo, basta la edad de catorce alios. 

-El congreso de clara que la buena voluntad demostrada: 
por los vecinos en favor de la cas a escuela, donando terrenos. 
y edificios construfdos, debe estimularse de todos modos. Que 
la organizaci6n de la Caja de Edificaci6n, es una manera de 
mantener latente ese sentimiento y de facilitar la cooperaci60 
basta de los mas bumildes en la obra de la cultura popular. 
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TE~CE~A V CUA~TA SECCIONES.-Plazas escolares de juegos.-Baiios escolares.-Es 
cuelas de vacaciones.-Colonias de vacaciones.-La copa de leche y las cantinas 
escolares.-Cajas de caridad para escolares pobres. debiles 6 enfermos.- Sociedades 
de templaza y de ahorro.-Clubs de madres.-Su necesidad en el pais. 

-Las sociedades populares deben propender Ii difundir la 
instituci6n de la Copa de leche, bajo contralor medico. 

-Debe fomentarse en el nino el habito del ahorro, hacien
dole comprender y palpar sus grandes ventajas, por medio 
de conversaciones, conferencias y fundaci6n de cajas de 
ahorro. 

-Debe desarrollarse en el nino el sentimiento de solidari
dad human a, por medio del funcionamiento de cajas de pro
tecci6n mutua del nino para el nino. 

-Debe hacerse conocer al nifio los funestos males que de
rivan para el hombre, del uso de las bebidas alcoh6licas y 
del tabaco, y estimularlo Ii que combata esos vicios. 

-Las plazas escolares de juegos, constituyen el complemen
to necesario de un buen sistema de instrucci6n primaria. 

- Debe solicitarse del Concejo Deliberante de la Capital 
que dote a cada distrito escolar de una plaza de juegos, en las 
que debe determinarse una secci6n para las practicas de jar
dineria y agricultura; y que sancione el proyecto del conce· 
jal don Antonio L. Zolezzi, que manda instalar una plaza de 
esa clase en el parque Matheu. 

-La sociedades populares de educaci6n deb en hacer propa
ganda activa para que se establezcan banos escolares y para 
desarrollar en el nino el habito del banD y de la mas perfec
ta higiene personal . 

-Las sociedades populares de educaci6n deben recabar del 
Consejo Nacional de Educaci6n y de las municipalidades, que 
estabIezcan banos para uso de los ninos y para el publico en 
general. 

-El establecimiento de escuelas de vacaciones al aire libre, 
especialmente para los barrios de densa poblaci6n, constitu
ye una necesidad imperiosa, debiendo procurarse que en ellas 
el nino se ponga en contacto con la naturaleza y que se Ie 
evite todo recargo intelectual. 

-Las sociedades populares de educaci6n deben obtener de 
los poderes publicos 6 adquirir por donaci6n 6 por medio de 
subscripciones publicas, zonas de terrenos inmediatos a los 
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centros de pob1aci6n, para for mar parques destinados al fun
cionamiento de escuelas a1 aire libre. 

-Debe constituir un anhelo permanente de las sociedades 
populares de educaci6n, el fomento de las escuelas de vaca
ciones. 

-Las sociedades populares de educaci6n deben gestionar 
del gobierno nacional que fa cilite , mediante transportes faci
les, c6modos y baratos, el acceso de los ninos y del publico 
a los alrededores de las ciudades. 

-Las sociedades populares de educaci6n deben prestigiar 
y cooperar al establecimiento de estaciones escolares en las 
costas del mar, en las regiones montanosas y en la campana, 
en general, para restablecer 6 fortificar la salud de los Din~s 
que no puedan obtenerlo por sus propios recursos y deben 
gestionar de las empresas ferrocarrileras facilidades al 
efecto. 

-EI congreso, estimando que es un deber moral consi
guiente ala instrucLi6n obligatoria dar al nino los medios de 
alimentarse, poniendolo en condiciones de aprovechar la ins
trucci6n con ventajas para el Estado, recomienda a las re
particiones escolares y sociedades protectoras de educaci6n el 
establecimiento de cantinas escolares. 

-EI congreso recomienda]a difusi6n en e] pais de los clubs 
de madres, como instituciones co]aboradoras de]a defensa so
cial del nino ante los poderes publicos; y verfa con agrado asi
mismo que su acci6n se complementara por medio de la pro
paganda privada para mejorar las condiciones de higiene y 
educaci6n 'en que de ordinario vive el nino pobre. 

VOTOS Y CONCLUSIONES GENERALES 

-La!comisi6n considera que, en el orden practico, los fi
nes! indicados en la proposici6n primera (secci6n 1 a) han sido 
realizados en parte m'uy principal por el consejo esco]ar nu
mero 4, y como se halla expuesto ampliamente en el libro 
Funci6n Social de la Escuela, redactado por el senor Agustin 
R. Caffarena, y pide al congreso un voto de apJauso por esa 
obra fructffera y digna de ser imitada. La comisi6n esta se
gura de que ademas de la obra del consejo escolar 40, existen 
otras que son tan eficaces 6 mas, y al pedir el voto de 

----------~~------------~------------~ 
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aplauso 10 hace porque entre las obras presentadas y que la 
coIilisi6n pudo tomar en cuenta, esta Ie ha parecido la mas 
completa. 

-Este voto h{zose extensivo a la comisi6n organizadora del 
congreso y a la Sociedad Amigos de la Hducaci6n, por los 
trabajos hechos. 

-El congreso ha tornado en cuenta la acci6n que desarro
lIa la .Sociedad Protectora de Ninos, Pajaros y Plantas-, y 
de clara que la protecci6n a esa instituci6n y la formaci6n de 
otras de igual indole en to do el pais, contribuira eficazmente a 
la obra educativa del nino y a desarrollar habitos y tendencias 
propicias para el mejoramiento moral del hombre, para el au
mento de su bienestar y el desarrollo de su riqueza publica 
y privada. 

-HI congreso ha tornado en cuenta la labor realizada por 
la Sociedad Argentina Protectora de Animales, que contribu
ye eficazmente a educar el sentimiento del hombre en el senti
do de la bondad, y la recomienda a la consideraci6n de las so
ciedades populares y a los educadores, para que despierten las 
simpatias del nino hacia los fines de esa instituci6n y 10 de
terminen a secundar su acci6n. 

-HI congreso considera necesario para mejorar la situaci6n 
econ6mica de las personas que se dedican a la ensenanza, que 
se constituyan sociedades de ayuda mutua, de credito perso
nal, y principalmente, de aqueUas que tengan por objeto facili
tarles prestamos para edificaci6n 6 adquisici6n de propieda
des a largos plazos y pagaderos por mensualidades, recomen
dando entre las de ayuda mutua, la sociedad .HI Magisterio-; 
entre las de credito personal, el Banco Hscolar Argentino, y 
entre las de ayuda mutua, credito personal y edificaci6n, la 
asociaci6n Pro Maestros de Escuel" . 

-EI congreso formula un voto de aplauso y simpatfa para 
todas las sociedades y maestros que prestan desinteresada
mente su concurEO en la Republica, y cuyos prop6sitos sean 
coadyuvar en cualquier forma a combatir el analfabetismo y 
contribuir a la educaci6n general. 

-HI congreso verla con agrado que los poderes publicos re
formaran la!? leyes nacionales y provinciales sobre jubilacio
nes, en el sentido de no excluir de sus cargas y beneficios a 
los diplomados que sir van en las escuelas populares laicas, y 
ademas, que a los efectos de la jubilaci6n, el gobierno nacio
nal tome en cuenta los servicios provinciales. 
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-EI Congreso formula un voto para que a la mayor bre-
-vedad se cree una Escuela Normal de Educaci6n Domesti-
<:a, que prepare especial mente a las maestras en las ciencias 
y artes del hogar, dandoles conocimientos mas metodiza
<los y completos de los que reciben en el curso de su ca
irrera. 

-Conviene a los intereses de la instrucci611 publica, que 
tos educadores en el desempefio de sus funciones docentes, 
se abstengan de hacer propaganda partidista, religiosa y sec
'taria. 

-EI Congreso formula un voto de aplauso al Consejo Na
<:ional de Educaci6n por la ayuda que presta a las sociedades 
populares. 

Tambien se formula otro a la prensa por su colaboraci6n 
.entusiasta en la obra del Congreso. 

fiesta escolar en Tirol (Chaco Austral) 

LOS DlSOURSOS 

Cada vez que tenemos noticia de que en una lejana 
-escuela de los T erritorios se ha realizado una fiesta 
intelectual como la que es objeto de estas lineas, nos 
.alegramos intimamente porque pensamos que esas no
'bles palpitaciones de cultura suscitadas casi en el 
.desierto, honran al magisterio argentino. 

Y creemos que en esas regiones mas importante es 
la mision del maestro, destinado no solo a difundir la 
instruccion primaria, sino tambien a provo car iniciati
vas patrioticas que a veces tardan en repetirse por 
la misma falta de vida social a que obliga la pobla
-cion muy diseminada. De esta suerte, la escuela viene 
.a ser el hogar que vela por mantener latente la tra
dicion. 

El recuerdo de la muerte de Sarmiento y la celebra
.cion coincid~nte del dia del Arbol, dio motivo a una 
importante fiesta en la escuela num. 7 de Tirol (Cha
-co Austral). Este establecimiento esta dirigido por la 
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senorita Petrona B. Pereyra, quien en el acto men
cionado pronuncio una alocucion, de la que reprodu
cimos los parrafos siguientes: 

IQue halagador se presenta el dfa de este tom eo escolar 
que, con la claridad de las estrellas, rememora en vuestra 
uni6n la inextinguible vida de un genio del pensamiento ar
gentino, lanzado en otrora a la difusi6n de los preclaros idea
les que brillan magestuosos en el escenario de la humanidad 
y cimentan una epoca de encumbramiento social! 

Sarmiento es el heroe invencible. Destacase en las contien
das politicas. No Ie arredran las falanges caudillescas; y co
mo el cruzado de redenci6n, es el factor potente para Ia exis
tencia de : organismos solidarios. Su acci6n se desenvuelve 
con la fioraci6n de su ingenio, y Ia evoluci6n de su grandiosa. 
obra se presiente en las lejanfas del futur.:. 

No Ie agobian los combate:::. 
Sarmiento es emblema de grandeza, sfmbolo de redenci6n, 

astro fulgente de la constelaci6n americana, sUFervivencia in-· 
extinguible que ha descripto el derrotero de una epopeya. 

Publicamos tambien enseguida dos composiciones 
literarias de dos alumnas de la misma escuela, presen
tadas con motivo de la fiesta del dia del arbol. 

He aqui las composiciones: 

LOS ARBOLES 

Los compaiieros inseparables de la humanidad que habitan 
la superficie de 1a tierra, son los arboles. Muy utiles en la 
vida, porque nos prestan importantes recurs os, nos sirven pa
ra adornar nuestros hogares; purifican el aire que nos rodea, 
atraen las lluvias y nos proporcionan vestido, medicina, uten
silios e infinitas comodidades. 

En tiempos remotos, la lena, producto de los arboles, se usa
ba para cal en tar las habitaciones de las casas y aun hoy se 
la emplea entre las familias menos pudientes. Ademas sostie
ne el fuego de nuestras cocinas . 

.. 
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Sin esos com pan eros no viviriamos eontentos y felices, por
que no hay planta que no nos preste su ayuda, desde la mas 
pequena al arbol mas soberbio. 

Para transportarnos de un sitio a otro, tenemos necesidad 
de las embarcaciones que estan construidas de madera. Su 
espeso follaje protege a los viajeros con su fresea sombra, y 
a los pajaritos con sus flexibles ramas para fabricar sus nidos 
desde donde entonan sus armoniosos eanticos. 

Nos dan las ftores con las que se fabrican estractos de exqui
sitos perfumes, y sostienen los insectos que liban el delicado 
nectar; refugian al hombre y a los animales durante los fuer
tes soles y las copiosas lluvias. Las fabricas no funcionarian 
con su necesario desarrollo sino existieran los arboles. 

Durante nuestros breves momentos de vida nos haHamos 
rodendos de los fieles bienhechores. A los arboles debemos 
amarles agradeciendoles sus valiosos servicios en los constan
tes auxilios que nos prestan. Coloquemos planUos nuevos en 
nuestro alrededor y euidemoslos para que nunea nos falte su 
gracia. 

IQue hermoso es salir a pas ear por el campo donde se dis
frutan saludables brisas; contemplar las anchas y prolongadas 
alfombras de esmeralda, con que nos brinda la naturaleza y los 
bonitos paisajes que ofrece el suelo, especialmente en las ferti
les riberas de un arroyol 

E L corpulento e inmenso arbol de la inteligencia, es el ilustre 
don Domingo Faustino Sarmiento, porque esparci6 las semi
Has de la educaci6n e instrucci6n cubriendo el velo de 1a obs
curidad en que se tropezaba por el camino de 1a ignorancia, 
con la hermosa y clara 1uz del saber. 

A Sarmiento, igualmente que a Rivadavia, Ie debemos la 
instrucci6n que poseemos; Sarmiento como este ultimo forman 
el progreso de la patria, creando varias escuelas. Empieza su 
carrera en San Juan, la ciudad de su nacimiento; mejora las 
condiciones de nuestro territorio, escribe para extender sus 
deas, establece museos, observatorios y mas en Buenos Aires 

las aguas corrientes y las vias ferreas. 
En nuestra Pampa, donde a cierta distancia el vlaJero se en

cuentra con un corpulento ombu, Sarmiento hizo introducir 
arboles de distintas clases para cambiar 10 mon6tono del te
rreno. Tenia el anhelo vivo de hacer progresar la naci6n tra· 
yendo adelantos que habia observado en otros paises. 

__ ~ ____________ ..a....-___ "-________ --'---___ ~ ____________ ..&......-____ 
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Recordemos con gratitud esta fecha memorable: 11 de Sep
tiembre ani versario de su muerte, porque es un dfa sagrado 
para todo argentino. Muri6 en la Asunci6n del Paraguay, en 
esta fecha el ai'io 1888, lejos de su querida patria. Sf, muri6, 
pero en la memoria de todo argentino vive siempre, porque son 
inmortales los hechos de los ilustres pr6ceres que han engran
decido a nuestra Republica. 

JUANA A. WINTER. 

Alumna de 3er grado de la escuela nflmero 7 
del Tirol (Ohaco). 

EL ARBOL 

Desearia poseer una vasta ilustraci6n para poder tratar con 
I ucidez este tema que bien comprendo es grande. 

RI arbol da vida a la naturaleza y hermosea los campos, 
abriga y mantiene a 10s ani males con su sombra, sus maderas 
y sus frutos; sin el, la existencia de los seres que pueblan el 
universo seria imposible y la tierra carecerfa del adorno que 
e ofrecen las perfumadas flores y los verdes follajes en tierra 

propicia. Purifica y refresca al aire, fertiliza al suelo que 10 
nutre, atrae la lluvia, nos libra contra el huracan y el rayo. 

La vista del campo poblado de arboles, nos proporciona las 
mas agradables impresiones. No hay nada mas encantador que 
el contemplar fertiles sembrados verdes primero, floridos mas 
tarde, y dorados despues, 6 hermosas praderas cubiertas de 
flo res y regadas por arroyuelos, que bajan corriendo ligera
mente, con sus orillas adornadas de vistosas arboledas y va
riados matices que cierran el horizonte. Allf se oye cantar a 
mill ares de pajaritos saltando de rama en rama, se aspira un 
aire salubre y se percibe el aroma de las florecillas silvestres 
que exhalan diariamente. 

No s610 por su belleza se ama la vida del arbo 1, sino por los 
innumerables bienes que nos reporta, como si fuera una madre 
cariilosa, nos regala todo 10 que necesitamos para vivir. 

He observado qde donde hay una gran llanura sin este inse
parable amigo de los seres vivientes, to do es silencioso, triste; 
y alegre, Heno de animaci6n, donde abunda. 

Ademas el arbol es el que convida a los trabajos, pues fi
jandose bien, en todo se emplean sus ricos productos. 
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Nuestro territorio se haUa cubieno de infinidad de plantas 
y arboles utiles en las diversas indus trias, las artes y las cien
.cias. Tal es el quebracho, con cuya madera se pre para el ta
nino 6 extracto de quebracho que es un liquido espeso obtenido 
por el cocimiento del aserrin, y que forma el valioso capital 
de las grandes fabric as de este genero. El urunday, lapacho, 
.cedro, algarrobo, el guayacan, de madera fuerte y lustrosa; 
el sauce de leno parecido al pino; el espinillo, el tatare, que 
tiene la madera de un bonito color amarillo, el guayaibi, el 
ibirapita semejante al anterior; el quebracho blanco, espina 
corona, ceibo, pind6, carandahi, peterebi, ibirar6, tororatai, 
biracambi etc., de los cuales se preparan durmientes, pertigos, 
varas y otros materiales para construcciones de diferentes 
dases. E xiste una variedad de arboles frutales de que se ali
mentan los animales y la especie humana: el guabiyu, nanga· 
piri, guayabo, aguahi, iba-hai, tala, ibapohi et~. 

Hay tambien plantas medicinales como: el culantrillo, doradi · 
lla, caabotoru, apio, canchalagua, calaguala, mastuerzo, caa-tai, 
zarzas, paico etc., y textiles como: el algod6n, canamo, lino, 
oleaginosas, como el tartago. 

Tambien hay arboles que la his"toria los conserva como for· 
midables monumentos y es ntcesario perpetuarlos en la me· 
moria, asi como e1 anoso y conservado pino donde eo 1813, cuan· 
do la batalla de San Lorenzo, descans6 el general don Jose dt! 
San Martin. 

En Aguada (San Luis) hay un ombu plantado por el general 
Pueyrred6n y que se conserva como reliquia hist6rica, y en 1a 
.calle Rivadavia un olivo que se cuida en recuerdo del co· 
ronel Pringles. 

JO SE C. GRONDA. 
AlullIDO de ~er grado de la escuela n11mero 7 

del Ti rol (Chaco) . 

Las escuelas rusas en la Colonia Mauricio 

En las tierras adquiridas en el partido de Carlos 
Casares por la Jewish Colonization Association, y 
bajo el patrocinio de esta instituci6n, funciona un gru· 
po de escuelas rurales donde reciben educacion los 
hijos de los colonos hebreos que forman la poblacion 
casi exc1usiva de aquella region. 
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Esos establecimientos han conseguido implantar 
con exito algunos de los adelantos de sus similares 
europeos y norteamericanos, como la cantina escolar, 
los trabajos practicos, etc., en la medida de su impor
tancia. 

Aunque fundados con un pensamiento extranjero, 
los establecimientos han adoptado las caracteristicas 
nacionales, y su acci6n se extiende fuera de los limi
tes sectarios, como 10 dice el hecho de que su pobla
ci6n escolar esta formada en mas de sus dos terceras 
partes por educandos argentinos. 

De un interesante informe que ha preparado su di
rector, A. S. Levy, para la Direcci6n de Escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires, extractamos los datos que 
siguen referentes al program a y funcionamiento de 
esas escuelas. 

La escuela de Algarrobo se fund6 en 1892; es la 
mas importante de las cuatro instituidas por laJ. C. A.; 
tiene una!concurrencia de 231 alumnos; de su edificio 
6 habitaciones son destinadas a clase; sigue la de 
Alice, fundada en 1893, que cuenta 103 alumnos y 4 
piezas de clase; y luego las de Santo Tomas y la 
Esperanza, abiertas en los ultimos aiios, que atienden 
entre las dos a 86 niiios. 

E160 por ciento de los alumnos son varones. Se re
cibe a los niiios de cualquier credo; pero la concu
rrencia es en su mayoria israelita. 

Los alumnos que viven algo retirados de la escuela, 
se trasladan a ella por medio de chatas que pasan por 
determinados lugares a una hora fija. Este servicio les 
cuesta $ 1,50 mensual. Cada vehiculo conduce hasta 
32 ocupantes y tiene unas tab las, a modo de bancos, 
que permiten viajar con mas comodidad. Hacen un 
recorrido hasta de 10 ki16metros. 

La enseiianza es laica y religiosa. Se consagran 
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diariamente cuatro horas a la primera y dos a la se~ 
gllnda. 

Esta ultima consiste, principalmente, en la lectura 
y traducci6n de la Biblia, Historia Sagrada e historia 
del pueblo israelita. Sin embargo, los cursos de he
breo son de caracter facultativo. Se dispensa de se
guirlos a los que 10 solicitan. 

Se da lugar predominante ala ensefianza de la ins
trucci6n civica: se procura con empeno formar bue
nos ciudadanos argentinos. En las c1ases y en los re
creos se habla solo el castellano. Los mas pequefios, 
sin embargo, no se desprenden absolutamente del idio
rna materno hasta despues de cursar los primeros 
grados. 

La educaci6n patri6tica esta interpretada por una 
enser,anza cllidadosa de la historia argentina, por la 
del Himno Nacional, que los alumnos cantan perfec
tamente, segun la Qpinion del inspector senor Valen
zuela, y por la decoraci6n escolar que comprende los 
retratos de los proceres nacionales y alegorias patrio
ticas. 

Las escuelas no funcionan los sabados y domingos. 
El primero de esos dias, por ser fiesta hebrea, y el 
otro en cumplimiento de la ley de descanso domi
nical. 

Las c1ases empiezan a las 8 1/2 a. m. y terminan 
a las 4 p. m., con un recreo intermedio de una hora 
y media. 

Sigu(:'n el programa de estudios de las escuelas co
rnunes de la provincia de Buenos Aires, pero fijan la 
obligaci6n escolar en ocho afios, de seis a catorce; 
de modo que destinan dos afios para cada grado, pues 
son cllatro los grados que se deben cursar. 

La agricultura practica, es otra de las materias que 
obtiene especial preferencia. Las escuelas tienen jar
din y huerta. Esta esta dividida en canteros que son 
distribuidos entre los alumnos mayores. 0t>ortuna
mente se entregan semillas de verduras y flores a los 

15 
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alumnos, que ellos mismos siembran y luego les dedi
can todos los cuidados que requieren, como ser: tras
plantar almacigos, escardar, recolectar, extirpar los 
insectos daninos, podar los arboles, etc. El producto 
del jardfn se reparte entre los alumnos. La huerta 
proporciona las verduras para la cocina. 

Mientras los varones efectuan esos trabajos agrf
colas, las ninas se dedican a la costura y confeccion 
de ropa sencilla. 

Se han establecido tambien distintos juegos (cro
quet, bochas, bolos etc.), complemenfados por ejerci
cios gimnasticos y marchas militares. 

S610 la escuela de Algarrobo tiene los cuatro gra
dos reglamentarios. Las demas los crearan a medida 
que aumente la poblacion, pues resu1ta que una gran 
parte de los alumnos deja de frecuentar la escuela 
des de el momento que llegan a ser titiles en la casa 
paterna, y pocos continllan sus estudios hasta termi
narlos en el cuarto grado. 

Se ha instituido un servicio de alimentacion qu~ 
permite que los alumnos tomen en horas oportunas, 
un almuerzo caliente y substancioso. La comida es 
hecha por las alumnas mayores. Consiste en una 
sopa de arroz, de fideos 6 de papas y carne. Los ninos 
pagan un peso por mes en concepto de pension: 80 
ninos aprovechan del servicio de alimentacion. 

E1 personal docente es ruso, a excepci6n del direc
tor, que es ingles. Todos hab1an el castellano y opta
rian gustosos por naturalizarse arg-entinos. 

Estas escuelas han venido tambien a centralizar, si 
se- quiere, la ensenanza en esas regiones. Antes de 
elIas los colonos preferfan enviar sus hijos a peque
nas escuelas donde se ensenaba s610 hebreo y reli
gion. Ahora todas esas escuelas particulares han des
aparecido. 

En las fiestas realizadas tiltimamente, las escuelas 
fUsas se unieron para celebrarlas a la escuela c Cer
vantes., de Carlos Casares. 

Mensualmente la Direccion de Escuelas de la pro-
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vincia recibe una planilla, elevada por el director Mr. 
Levy, en la que Ie informa del movimiento de sus es
tablecimientos. De e::,ta suerte se e~tablece cierto 
vinculo con las autoridades, propicio para armonizar 
la acci6n de ambas. 

La obra meritoria de las escuelas de la T. C. A. no 
esta completa, sin embarg-o. A medida que la coloni
zaci6n de aquella regi6n progre~a, la in~tituci6n ad
quiere algun nuevo adelanto. Pero ya e~ta bien enca
min ada, posee un espiritu sana y contribuye valien
temente a la gran misi6n de la ensenanza. 

La escuela nacional de Villa Guillermina 

En la provincia de Santa Fe, a pocas leguas de) 
Chaco, en un pueblo nuevo Villa Guillermina que 
a pen as cuenta cinco alios de exi~tencia, pero que se 
·levanta a impulso de un vigoroso progreso, funciona 
la Escuela Nacional numero 2, de la cual reprodu
cimos una vista. Este establecimiento denota la mis
rna vitalidad del pueblo, como se observa de los da
tos que siguen. 

Tiene 375 alumnos inscriptos, atendidos por tres 
maestros. El horario es alterno y las secciones 
rnixtas. 

En la escuela tiene su asiento una «Sociedad Pro
tectora dt: Nillos Pobres-, que provee de ropa a los 
necesitados. 

Celebrando la fiesta del arbol, el ano pasado se 
plantaron 35 plantas de morera; y pr6ximamente 
se ensayara el cultivo del gusano de seda. Ademas 
prepara la escuela una colecci6n de las maderas del 
Chaco, con el prop6sito de contribuir ala Exposici6n 
Internacional de 1910. 
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De esta importante publicaci6n que 
"Revista del Archivo" 

esta dando a luz los documentos exis-
tentes en el archivo de la Provincia de Corrientes, ha apare
cido la primera entrega del tomo segundo. Comprende: ano 
1689, Deudores Ii las Reales Cajas de la media anata por los 
empleos que ejercian; ano 1691, Expediente en que se orde
na el embargo de todos los intereses de don Pedro Gonz:Hez 
de Alderete para responder Ii cargos que resultaron contra el 
del examen de sus cuentas como teniente tesorero de la Real 

·Caja. 

Remos recibido del senor Julio A. 
L6pez un ejemplar de la tesis presen
tada para optar al grado de doctor en 

medicina en la Facultad de Buenos Aires, sobre el tema que 
i nform a el antecedente epfgrafe. 

"EI Terreno de la 
Locura" 

Sin ser un trabajo que aporte Ii la ciencia nuevas verdades 
obtenidas en la experimentaci6n, significa un ponderable es
fuerzo mental, prestigiado por informaciones propias sobre 
los caracteres de la locura. Desarrollado el tema en un estilo 
regular y ameno, presenta el senor L6pez ideas sugeridas al 
finalizar sus estudios, y se manifiesta partidario de que los 
estudiantes de medicina obtengan mayor cultura filos6fica, 
-.para que, como dice el doctor Rericourt, mas tarde est en 
persuadidos en absoluto de Que el papel del medico en la so
ciedad y en las .familias no consiste en hacer el diagn6stico 
de una enfermedad, cuando este diagn6stico esta escrito con 
signos clarisimos, ni en prescribir la poci6n formulada, con 
~rr eglo al diagn6stico, en los manuales •. 
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c A este medico del porvenir, fil6sofo, filantropo, atento y ca
'Paz de ver 10 que no es visible para todos los enfermos y las 
ofamilias, los jefes responsables de todas las colectividades tra
bajadoras, intelectuales y manuales, sabni.n que su deber y su 
'interes esta en obedecerle •. 

EI ~numero de esta importante rev-is-
"Archivo de Ilsiquiatria 

ta que dirige el,doctor Jose Ingegnieros, 
y criminalogia" 

correspondiente a los meses de Julio y 
.Agosto, trae un abundante y valioso material de lectura. Hntre 
los trabajos que publica, es digno de senalarse el del doctor 
'F rancisco de Veyga, profesor en la Uaiversidad de Buenos 
.Aires, sobre la c Enseilanza de la Psicologia., 10 que califica 
de un problema gravisimo, complicado y sobre todo, ingrato 
.a la discusion, pero es un problema-dice-trascendental, tan 
t rascendental como cualquiera de los grandes problemas que 
c onstituyen su obra, investigadora, y de vital interes para las 

·ciencias que esperan de ella la f6rmula te6rica 6 practica, 
que ha de servirles de norma para el empleo y utilizaci6n de 
sus fuerzas en las diversas esferas de su aplicaci6n .• 
~· ~Vemos en el resto del sumario, una contribuci6n al estudio 
d e las aptitudes expresivas, por Victor Mercante, en un tra
bajo intitulado eEL Fotismo cromatico de las palabras •. Sobre 
la cCeguera nerviosa. , por el doctor Jose Ramos, profesor en 
la Universidad de Mejico, y otras colaboraciones valiosas, que 
'hacen de esta revista un excelente 6rgano de difusi6n cien
tffica. 

Esta publicaci6n que se edita en Ma
"Boletin de la Sociedad 

drid, dedicada a la defensa de los in
Protectora de los Niiios" 

tereses de la infancia, ha repartido el 
rnumero 340, conteniendo una serie de articulos sumamen te 
atractivos y de verdadero provecho en favor de la niilez des
'valida. Contiene art(culos sobre las enfermedades infantiles, la 
defens !l. del nino, educaci6n de los hijos, psicologia de la men
-tira, etc" preocupandose en todos de contribuir en la forma 
m as eficaz de la propaganda, del exito de los esfuerzos, tan 
simpaticos y laudables que la humanidad hace en favor de 
t os ninos. Pllblicaciones de indole tan noble como la que nos 
<)cupa, deb en tener la acogida carinosa de todas aquellas per-

--------------~~------------~------------~ 
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"Son as que incautadas del peligro que implica-el desampan~ 
infantil-para nuestra penalidad sociol6gica, sienten su espfri
tu inclin ado a salvar de la bancarrola-a los ni.Oos de hoy
hombres de mallana. 

Pablicaciones recibidas 
las ultimas revistas recibida~: 

Damos a continuaci6n la ~6mina de 

eJournal of EducatiC'n-, num. 482, Septiembre; .The Educ. ~ 
tional Times-, flUm. 581, Sepliembre; .The School Tournah, 
Septiembrei .The School Bulletin., Agosto: .Our dumb Ani
mals-, Septiembrei eL'Edurazione dei Bambinh, Sepliembre; 
L'Educatore della Svizzera ilaliana -, Agosto; .EI Hvgar y la 
Esruela- (Peru), :nums. 15, 16, 17; .La Instrucci6n primaria_ 
(Cuba), num. 23, .Boletin de las esruelas primarias- (Guaya
quil), nums, 14, 15; eLa: Ensei'lanza:Normah (Mexic(,), nume
ros 2, 3 y 4; .EI Econcmista AI gentiflo_, mim.933/4', .The 
Bulletin of the North Carolina Dfpartment of Agriculture- ,. 
nums. 6 y 7i- .El Buletin de la Se,ci dad Protectvra de Nii'los. 
Desvalidos-, Septiembre, num, 326; .Revista de la Sociedad 
Rural de C6rdtba., Sepliembre lti, Dum. 2(9; .La Stmana 
Edilicia" num. 43, cEI Municipio-, Dum. 1(0; cLa :Es(ufltJ Mo
.derna. (Madrid), Agosto; cLa Ensei'lanza Moderna-, (Jaen),. 
num. 172; .Education Gazette and Teacher!>' Aid., num.; 14. 
Agosto; ,Primary Education" Sf'P1iembre; .La Reh.rma-, Sep
tiembre; cRevista de la Sociedad Medica Argentina., num. 97, 
Tulio·Agosto; eEl Comerciante Argentino., ntm. 5, Septiem
brei cRevista del Cfrculo Medico Argentino y Centro Estu
diantes de Medicina-, nums, 96 y 97, Agostcl; 'cRenacimiento-,. 
nums. 3 y 4, Agosto; cLa Ensei'lanza Norma]. ~ (Meiico), num. 3,. 
15 Agostuj cRevista del Consejo Nacional "de jMujeres, ,. 
num. 35, Septifmbre 25; cAnales del Dq'anamfnh:> :Naciunal 
de Higiene_, num, 7j .Cuba Pedag6gica" num,' 184, Ag(lsto-L __ 

10. cKatholische Schulzeitung-, nums. 3t» 36, SeptioLbre 10 y 
8. cBoJlettino Ufficiale del Ministero : deJl'I~truzi(,ne Publica',: 
nums.32 y 33, Agosto 12 y 19; cArs., num.5, Octubrej .Caceta 
de Iostrucci6n Publica y Bfllas Artes- (Madrid), nums, ge3 y-
964: cRevista de Cienrias- (Lima). num. 7,]ulio; cLa Estrella. 
de Chile. (Santiago), num. 56. Agost< ; cRevista de la InstiUC: 
ci6n Publica de Collmbia-, num. 5, Ma)(; cLa~Revista Peda
g6gica- (Santiago de Chile). num. 4, (Agosto; ~Revista ]Udi'-
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~iah (San S'llvador), mlms. 13 y 14; - Antauen E<;perantis
ItO} II. (Lima), mlm. 7; - Revista de P\Jlic!a», num. 237, Octu
bre 10; _ La Ciencia Medica Alemana. (BerHn), nurn. 9, Sep. 
'tiembre; -La Escuela Mexicana» (Mexico), num. 17; »La Pa
-tria» (Nicaragua), nums. 11, 12, 13, a, 15, 10, 17 Y 18; .Bole-
-tin de Ja Sanidad Militar», nurn. 8, Agosto; -Anales de la So-
,('ie-dad Cientifica Ar~entina», Junia y Julio; -El Economista 
Argentino», Dum. 932; .La S~mana EJilicia», num. 45; -Ana

IJes del Patronato de la Iafancia., num. 9, Septiembre; .Bule
dn de Agricultura» (San Salvador), nums. 6 y 7; .. Uni6n Ibe-
1'0 Americana. (Madrid), m'im. II, Agosto 31; -Nusotros-, 
DUms. 22 y 23; -Biblioteca del Mundo 1'1 fan,til» , num. 13; - Aso
-ciaci6n de maestros de la Provincia de Buenos Aires" Dum. 
()9; .Florida Health Notes., num. 9, Septiembre; -La Gaceta
{San Jose de Costa Rica), num'). 39, 40, 41, 42,43, 41, 45 y 46; 
.Moderator Topics- (Lansing, Michigan), nun. 812; .BuLLetin 
A1ministratif du Miaistere de l'I.lstruction PubLique., nums. 
1891:-95; -La Escuela y el Hogar. (I;las Blleares), num. 23; 
.EI Magisterio Espano!» (Madrid), DUms. 3343/44; .La Serna
Da Medica-, num. 41, O~tubre 14; -Revista de la Sociedad 
Rural de C6rdoba., Dum 210, Septiembre 30; - EI Agricultor 
,Mexicano., Dum. 2, Agoito; -l'Ecole Nouvelle., num. 51; 
.L'Educatore della Svizlera Icaliana. (Locarno), Fascs. 17 y 18; 
.EI Progreso Escolar. (B.lrceluna), num. 2-18; .Familia y Es
~uela-, num. 16; -Rl!vue O,ympique., num. 45, Septiembre. 

---------------------------------------"'------------------------
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Proyectos relativos Ii la conmemoracion de la revolucion de Mayo 

I. Monumento cal Maestro de escuela,-II. Exposici6n escolar-III. 
Museo Hist6rico escolar-IV. Proyecto de ley sobre ampliaci<~

del edificio del H. Consejo-V. Monografias hist6rica.s-VL 
Bautizo de escuelas-VlI. Conferencias pedag6gicas-VIII. Festi
vales escolares-lX. Monografias sobre educaci6n en la Republica
Argentina-X. Concurso de lectura, aritmetica, ortografia e his
tori a argentina entre los alumnos de las escuelas de la Capital 
Federal, Provincias y Territorios Nacionales-XI. Resenas histo
ricas. 

Puhlicamos el interesante y patriotico proyecto
presentado por el doctor Jose Maria Ramos Mejia a 
la consideracion del Honorable Consejo y que este 
aprobo en todas sus partes, en sesion del 7 de Octu
bre del corriente. 

La realizacion de los diversos numeros de ese pro
yecto, sera uno de los mejores de los del amplio pro
grama, para la conmemoracion del centenario de nues
tra emancipacion, pues en ese sentir la escuela ocu
para su debido lugar. 

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1909. 

Honorable Consejo: 

Esta presidencia piensa que el Consejo Nacional de Educa
ci6n debe tomar una participaci6n principal en la celebraci6n 
del Centenario de la Revoluci6n de Mayo, porque es el encar-
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gada de orientar el pensamiento de la escuela y porque esta 
representa el germen del alma nacional. 

Y consecuente con tales ideas ha resuelto presentar al Ho
nurable Cunsejo, una serie de proyectos tendientes a dar forma 
11 la acci6n del Consejo, persiguiendo con ellos la vinculaci6n 
de la escuela con estos movimif>ntos espontl1neos del pueblo, 
asocil1ndola a la rememoraci6n de tradiciones gloriosas en las 
cuales se encuentran las fuerzas impulsoras de la Republica. 

La escuela, vinculo del hogar y del Estad'~ es Hamada en 
primer termino a realizar el esfuerzo que baga convergir to
das las energfas bacia la grandeza de la patria yes precisa
mente las grandes fecbas bist6ricas de donde fluye la corriente 
saludable que vivifica el ambiente, aclara el horizonte e im
pulsa a los pueblos por la senda de la justicia, la gloria y la 
libertad. 

Los proyectos que esta presidencia somete a la aprobaci6n 
del Honorable Consejo, son los siguientes: 

I 

MONUMENTO AL MAESTRO DE ESCUELA 

Considerando que es un deber de la Escuela argentina, bon
rar la memoria de los servidores de la patria presentand olos 
11 la posteridad como sfmbolos de las virtudes ciudadanas para 
que en ell os se inspiren las nuevas generaciones y adquieran los 
{undamentos de patriotismo, justicia y libertad que deben guiar 
todas sus acciones encaminandolas bacia el engrandecimiento 
de la Republica y como consecuencia bacia la felicidad per
sonal de cada uno de sus babitantes; y siendo el maestro de 
escuela uno de los factores que ban contribuido mas intensa· 
mente a la consolidaci6n y progresos nacionales preparando 
el cerebro y templando el espfritu del pueblo argentino, 

SE RE SUELVE: 

10 Erigir un monumento .AI Maestro de Escuela. en una 
de las plazas de la Ciudad de Buenos Aires, con la colabora· 
ci6n del pueblo de la Republica. 

20 Dirigir nota al Poder ejecutivo nacional, gobemadores y 
consejos de educaci6n de las provincias, asociaciones particu--

--~~-----~~--~~~-~~--~--~~-------------------------
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lares nacionales y extranjeras, ban cos etc., solicitando su apo
yo y cooperaci6n. 

30 Designar las siguientes comisiones encargadas de dirigir 
ios trabajus de erecci6n del monumento: 

En la Ca pilal Federal, la siguiente comisi6n, que se reunira 
bajo la presidencia del ductor Jose M. Ramos MejIa: 

Seilor doctor Jose Luis Cantilo. 
, Manuel Augusto Montes de Oca. 
» T"mas Estrada. 

» Profesor Muises Valenzuela. 
» Inspector tecnico general de la Capital. 

» de Territorios. 
, de Provincias. 

COMISIONES VECINALES 

Se constituira una en cada distrito escoiar formada por los 
miembros de los consejos escolares respectivos. 

SUBCOMISIONES 

E,tas seran designadas por la Comisi6n central y formara 
parte siempre de elias un director de escuela. 

PROVINCIAS 

Comisiones secciollales-Funcionara una en cada provincia 
tormando parte de elias, el inspector nacional de escuelas, 
baju la dependencia directa de la Comisi6n central. 

Comisiones vecinales-Seran designadas por la Comisi6n 
-secclUnal y funciunaran bajo su dependencia formando parte 
de elias, siempre que sea pusible, un director 6 maestro de es
-cuela. 

TERRITORIOS 

Se organizara en la misma forma que en provincias. 
40 Lus fundos provenientes para el cumplimienlo de esta 

resoluci6n seran depositadus en el Banco de la Naci6n Argen
tina a 1a orden del Presidente del Cunsejo Nacional de Edu
-caci6n y bajo el rubro de cMonumento al Maestro de Escuela». 
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5.0 SoHcitar del Honorable Congreso la alltorizaci6n corres
pondiente, comunfquese, etc. 

II 

EXPOSICION ESCOLAR 

Considerando: 

Que la escuela primaria publica, como factor e fndice de 
la existencia, progreso y porvenir de la Naci6n tiene necesa
riamente que estar representada en el pr6ximo Centenario de 
la Revoluci6n de Mayo, junto con las otras actividades nacio
nales, 

SE RESUELVE: 

1.0 En un local adecuado se verificara, en esta Capital, 
uca exposici6n escolar que refleje los progresos alcanzados 
por la escuela primaria, en todas sus fases, durante el ultimo 
siglo y que comprendera los siguientes cuatro grupos gene
rales: 

GRUPO PRIMERO 

CONSE]O NACIONAL DE EDUCACI6N 

a) Antecedentes relativos a su constituci6n-organizaci6n. 
b) PIanos y proyectos de edificios escolares existentes 6 

en un proyecto-Reglamento de construcciones. 
Oficina de Arquitectltra-Organizaci6n y funciones-Ofi
cina de Ilustraciones y Decorado Escolar_ 

e) Estadfstica-Cuadros demostrativos referentes al pro
greso y desarrollo de la educaci6n popular en la Repu
blica bajo los siguientes aspectos: Aumento de alum
nos concurrentes, progreso de la edincaci6n escolar
Aumento y mejora del personal docente-Monto del Pre
supuesto-Legislaci6n Escolar, etc. 

d) Pllblicaciones oficiales-. EI Monitor de la Educaci6n 
ComunD-Acuerdos del Honorable Consejo"de Educa
ci6n-Colecci6n de libros distribllidos gratuitamente a 

16 

--------------------
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los maestros-Reglamentos sobre educaci6n-Mono
grafias etc. 

e) Insperci6n Medica Escolar-Sus reglamentaciones y 
organizaci6n.-Estadfstica y memorias referentes a los
trabajos realizados. 

() Biblioteca Nacional de Maestros-Museo Pedag6gico
Reglamentaci6n- Catalogos-Mrmorias referentes a sa 
funcionamiento y progreso. 

g) Recompensa y distinciones obtenidas por el Honora
ble Consejo Nacional de Educaci6n. 

h) Un .Album Escolar. que contendra: 
a) Galeria de prohombres argentinos ilustres, veinte a 

treinta sujetos. 
b) Reproducciones de cuadros de historia, monumentos~ 

reliquias, paisajes, etc., veinte a treinta sujetos. 
c) Reproducciones de escenas infantiles tomadas de cua

dros 6 del natural, veinticinco a treinta sujetos. 
d) Bellezas del territorio argentino, sesenta sujetos. 
e) Reproducciones de obras de pintura y escultura, treinta 

sujetos. 
J) Fauna y flora nacional y americana individualizadas. 

treinta sujdOS. 
g) Escenas de la vida ganadera, agricola, fabril yeo

mercial de la Republica, veinte sujetos. 
h) Galerfa de hombres ilustres en ciencias, artes y letras~ 

veinte suj etos. 
i) Series de vistas sobre asuntos de la vida escolar y 

actos especiales como ser: Jura a la Bandera, Peregri
naciones patri6ticas, Dfa del Arbol, del Animal, de los 
Muertos por la Patria etc., etc. 

j ) Frentes e interiores de edificios escolares de la Capi
tal, Provincias y Gobernaciones. 

Encargar a la Oficina de llustraciones y Decorado Escolar, 
de la confecci6n de este .Album Escolar. como asimismo 
de la presentaci6n, ampliados y encuadrados, de los asuntos 
que contendra el mismo. 

La Oficina de Ilustraciones y Decorado Escolar presentara. 
igualmente: 

a) Series de positivos en vidrio sobre asuntos de his.
toria y geograffa nacionales, ciencias. artes etc. 
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b) Colecciones de tarjetas postales para uso de los esco
lares. 

SEGUNDO GRUPO 

ESCURLAS COMUNRS 

a) Planes de estudios, program as y horarios que han re
gido sucesivamente en las escuelas desde la creaci6n 
del Consejo Nacional de Educaci6n hasta el presente. 

b) Metodos procedimientos, formas y modo de ensenanza, 
principios disciplinarios los que se expondran por me
dio de cuadernos que contengan sistematizadas y con
cordadas las disposiciones legales y los consejos, direc
ciones y ampliaciones dad as, en epocas sucesivas, por 
las autoridades escolares. 

c) Material escolar. 
d) Textos escolares- Prensa pedag6gica 6 profesional. 
e) Registros escolares. 
j) Trabajos de maestros y alumnos-En 10 que a los pri

meros se refiere: libros de t6picos, lecciones modelos, 
colecciones de problemas, etc. 

g) Higiene escolar-Vacunaci6n obligatoria-Reglamenta
ci6n para la limpieza e higienizaci6n de los edificios
Desinfecci6n-Inspecci6n Medica, etc. 
Excursiones escolares-Cultura fisica-Plazas de juegos 
escolares-Copa de leche. 

h) Escuelas para ninos debiles y retardados. 
l) Todo 10 que sea obra de los alumnos: Objetos hechos 

por eUos, cuadernos de caligrafia, composici6n, aritme
tica, dibujosr etc, cuyo n umero sera fijado por los Ins
pectores tecnicos seccionales en relaci6n con el obje
to de los mismos que es demostrar el metodo y resul
tados 0 btenidos en las escuelas. 

j) Colecciones de productos naturales de las diferentes 
regiones usadas por los ninos de las escuelas. 

k) Muestras del material empleado en las escuelas: Mue
bles, utiles diversos, textos y libros de consulta. 

---"'----------~------
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GRUPO TERCERO 

PERSONA.L DOCENTE 

a) Formaci6n y composici6n. 
b) Garantias y beneficios que la ley acuerda a los maes

tros-Inamovilidad-Ley de ]ubilaciones y Pensiones
Consultorio Medico para maestros-Instimciones protec
toras del magisterio: Asociaci6n Pro-Maestros de escue
las,-Banco Escolar Argentino, etc. 

GRUPO CUARTO 

A.SOCIACIONES POPULARES 

a ) C6mo y en que forma concurren a la acci6n escolar- . 
Medios de propaganda. 

A.NEXO AL GRUPO 40 

Ind •• tria., relacloDad.. con la eso.ela 

En este anexo figuraran instalaciones de casas editoriales, 
productoras e introductoras de material escolar asi como los 
proyectos, modelos 6 maquetes de decoraci6n escolar, cuadros 
de bistoria, costumbres 6 etnografias nacionales que presen
ten los particulares, etc., etc. 

2 .0 En la exposici6n escolar el personal de las escuelas es
tara representado por una delegaci6n de directores y maes
tros design ados por el Consejo a propuesta de las Inspecciones 
Generales. 

Esta delegaci6n presidida por un inspector seccional velara 
por el mejor exito de la exposici6n, cooperando en la organi
zaci6n, dando informes verbales y escritos; y de regreso a sus 
respectivas escuelas daran conferencias describiendo la cele
braci6n del Centenario y las manifestaciones del progreso es
colar. 

30 • Nombrar una comisi6n especial, que correra con todo 10 
relativo a la org;lnizaci6n de la exposici6n, compuesta de las 
siguientes personas: 
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Profesor Jorge A. Boero. 
Doctor Carlos M. Biedma. 
Senor Tomas E. Estrada. 
Senorita Felisa A. Latallada. 
Senor Jose J. Berruti. 

245 

Esta Comisi6n recibira y c1asificara, ordenando por orden 
crono16gico, siempre que fuera posible, el material de la ex
posici6n, de acuerdo con los cuatro grupos establecidos; de
biendo estar al frente de las secciones en que dividan aque
Has un maestro 6 maestra que recibira y suministrara las ex
plicaciones a los visitantes. 

Los metodos y procedimientos expuestos en los trabajos pre
sentados se pondran de manifiesto, si fuese posible, por me
dio de clases que danin los inspectores 6 maestros designados 
por las inspecciones generales. 

A los maestros delegados de los Territorios Nacionales y 
Provincias, el Consejo les acordara pasajes de ida y vuelta. 

Todo el material de la exposici6n debera estar en la Capi
tal antes del dia 15 de Enero de 1910 y la organizaci6n de la 
exposici6n deb era estar definitivamente terminada el dfa 10 de 
Mayo del mismo ano. 

La Comisi6n precitada propondra todas las medidas que re
quiera el cumplimiento de su mandato. 

Para la colecci6n de los productos naturales debe proveerse 
de eartones de 50 cm. x 50 cm. y frasquitos para Ifquidos, pol
vos y granos. 

Para las colecciones de los cuadernos, que no excederan del 
niimero de 10 por colecci6n, se proveenl de cajas de cart6n 
tipos Archivo Nacional y Archivo Eclipse. Ademas se pro
veera de eajones de madera de 60 cm. x 80 em. para remitir 
las colecciones de cuadernos. 

Se imprimiran folletos explicativos con datos e ilustraciones 
sobre todos los objetos y materia de la exposici6n, los cuales 
se distribuiran profllsamente en las escuelas. 

40. Comuniquese, etc. 

III 

MUSEO HIST6~ICO ESCOLA~ 

.A fin de orientar la ensei'lanza de la historia nacional hacia 
la formaci6n de una conciencia argentina e interpretar el con
cepto moderno de esta ensei'lanza, 
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Se resuelve: 

Articulo 10. Crear el Museo Hist6rico Hscolar. 
Art. 20. HI material didactico de este Museo comprendera: 

a) Cartas geograficas en color 6 en relieve, con preferen
cia las ultimas, por representar con mas c1aridad el 
medio fisico. 

La representaci6n geografica del territorio, es indispen· 
sable para demarcar los derroteros de las distintas co· 
rrientes cOlonizadoras, fundaci6n de ciudades, divisiones, 
jurisdicciones, itinerarios de nuestras campanas milita
res, etc. 

b) Reproducci6n fotografica de las cartas geograficas an· 
tiguas, y en mayor esc ala, ya en colores ya en relieve. 

c) Pianos topograticos que demllestren el desenvolvimien
to progresivo de la ciudad de Buenos Aires y esquemas 
del crecimiento de la pobJaci6n en diversas epocas his
t6ricas. 

d) Colecciones autenticas y reproducciones en yeso, arci
lla y barro de modelar cocido, de los principales obje
tos de fabricaci6n de las diversas tribus que poblaron 
el territorio argentino. 

e) Reproducci6n en pequeno de las viviendas, d61menes, 
menhires, gruta ·habitaci6n, morteros, cananas, urnas, 
pucaras, enterratorios, etc., de las tribus indigenas ame
ricanas y argentinas, y mapas designando la ubicaci6n. 

J) Colecci6n jesuitica, reconstrucci6n en miniatura de sus 
templos y redllcciones, reproducci6n de sus ruinas ac
tuales y de las estatuas, frontis de altares y objetos que 
fabric6 el indio en las encomiendas. 

g) Reconstrucci6n en pequena escala de la plaza de Ma
yo y de los principales edificios del tiempo de la colonia 
con un mapa de su ubicaci6n. 

h) Reconstrucci6n en miniatura de llna cas a senorial del 
tiempo de la colonia y otra de la epoca de 1834, con el 
mobiliario y trajes de las epocas. 

i) Maniquies en trajes de la epoca colonial y de varios pe· 
riodos de la independencia. 

j) Exhibici6n de muebles antigllos, utensilios y objetos en 
general de las diversas epocas. 

k) Colecci6n de medallas de todas las epocas y su repro
producci6n fotografica. 
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l) Sellos. 
U) Reproducci6n phistica de los acontecimientos hist6ricos, 

campos de batallas y lugares que evoquen un recuerdo 
hist6rico nacional y americano. 

m) Reproducci6n en yeso e iconografia de los grandes 
hombres argentinos que actuaron en nuestra historia. 

11) Copias fotograficas de las firmas y documentos origina1es, 
e impresi6n de los mas importantes de nuestra historia. 

n) Reproducci6n en figuras de cera de personajesj escenas 
culminantes de nuestra historia. 

0) Reproducci6n en yeso, madera 6 barre cocido, de los 
edificios que evoquen un recuerdo hist6rico ya sea en 
reconstrucci6n 6 en su estado actual. 

p) Reproducci6n p1astica, disefios, fotografias, etc., de las 
costumbres, juegos, bailes y objetos, de los campesinos 
de nuestro pais, en pasadas epocas hist6ricas. 

q) Reproducci6n en miniatura de los vehiculos de trans 
porte y de las maquinas agrfcolas en todo el territorio 
y en divers as epocas. 

r) Colecci6n de diversas epocas, en reproducci6n (a falta 
de piezas autenticas) de · vestidos, utensilios, divisas, 
peri6dicos y costumbres. 

rr) Mapa de la Republica Argentina, con sus litigios de Ii
mites y traza de los definitivos. 

s) Mapa de la distribuci6n de 1a poblaci6n com parada de 
la Republica Argentina, por kil6metro cuadrado, para de
mostrar la influencia de las corrientes colonizadoras en 
esta distribuci6n. 

t) Mapa-pizarra de la A merica del Sud, para ejercicios de 
los escolares. 

u) Copias en color de las banderas enemigas tomadas en 
acciones de guerra. 

v) Instalaci6n de la linterna de proyecciones 1uminosas y 
exposici6n de positivos hist6ricos. 

:r) Formaci6n del Calendario hist6rico. 
y) Formaci6n del Atlas hist6rico escolar. 
z) Formaci6n del Mapa hist6rico mural. 

Art. 3.0 Conteniendo el Museo reciente adquirido al doctor 
C. Biedma, un buen numero de cuadros que Henan los fines 
de varios numeros del articulo 2°, el HJnorable Consejo re
suelve dar a su autor la direcci6n ad-honorem, facilitando a 
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este educacionista los medios para extender la objetivaci6n de 
la ensenanza hist6rica. 

Art. 4.0 Comuniquese, etc. 

IV 

P~OYECTO DE LEY SOB~E AMPLlACI6N DEL EDlflCIO DEL "ONO~ABLE CONSEjO 

Presentar al Congreso de la Naci6n el siguiente, 

PROYECTO DE LEY: 

EZ Senado y la Camara de Diputados, etc. 

Articulo 1.0 Declarase de utilidad publica el terreno com
prendido entre la!:. calles Rodrfguez Pena, Montevideo, Charcas 
y Paraguay y que llevan los numeros 6, 7,8, 9, 10, 12, 13, 14 
y fracci6n del 24 del plano catastral del Municipio de la Ca
pital. 

Art. 2.0 El Poder Ejecutivo procedera a expropiar dichos 
terrenos, que se destinan al ensanche del edificio del Consejo 
Nacional de Educaci6n y apertura de una nueva calle. 

Art. 3.0 Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso en ...... . . . .. . 

El presente proyecto viene a llenar UI!.a necesidad largo 
tiempo sentida, necesidad que fue la preocupacion con stante 
de anteriores administraciones que se vieron obligadas a. 
abordar en distintas ocasiones este asunto apremiadas por la 
falta de local, para responder con exito a las exigencias siem
pre crecientes de las oficinas de 1a repartici6n, cuya tarea se 
multiplicaba y se multiplica a medida que el tiempo transcu
rre debido en parte a la creaci6n de nuevas escuelas, entre 
elIas las quinientas que funcionan en las provincias autoriza
das por 1a ley numero 4874, y prinClpalmente el aumento de 
pob1aci6n escolar, 16gicai consecuencia del crecimiento del 
pais. 

Ademas, las nuevas orientaciones de la ensenanza, la as i
milaci6n de perfeccionamientos extranjeros, el adelanto de las 
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ciencias pedag6gicas, todo concurre y repercute en el sene de 
las escuelas; y el Consejo Nacional de Educaci6n, cumpliendo 
el mecanisme administrativo y exigiendo ampliaciones a los 
distintos 6rganos de una repartici6n que, puede decirse, tie
ne en sus manos los destinos del pais al preparar las gene
raciones que conseclltivamente obranln en el escenario na
cional. 

Pero todas las gestiones que debieran entablarse desde hace 
largo tiempo, no pasaron de una simple buena intenci6n, de 
estudios realizados dentro del Consejo, a los que no se di6 en 
aquel entonces el impulso exterior que necesitaban para con
vertirlos en realidad. 

Hoy la perdida de varios afios ha acumulado, como es na
tural, una mnltitud de asuntos y de necesidades cnya aten
ci6n se reservaba siempre para mejor oportunidad, pero que 
ya no es posible postergar por mas tiempo sin irrogar un ver
dade,"o perjuicio a los intereses confiados al Consejo Na
cional. 

La marcha de las oficinas, y por consiguiente de la repar
tici6n, se resiente cada dfa mas por insuficieucia de local; y 
algun dfa debe tomarse y llevar a feliz terminG la iniciativa 
que salve todos esos inconvenientes, tanto mas cuanto que su 
realizaci6n no ocasionara mayores gastos al erario. 

La Inspecci6n Medica Escolar, por ejemplo, ba extendido 
enormemente sus funciones para responder a las exigencias 
de la salud de maestros yalumnos. Ademas, ba sido necesa
rio dictar una nueva reglamentaci6n mas apropiada y buma
na, teniendo en cuenta la misi6n de los maestros y su reduci
do sue!do, procurando con todo empefio el mantenimiento del 
equilibrio entre la cultura ffsica e intelectual del nino, de acuer
do con las ultimas conquistas de la ciencia. Para esto se ba 
resuelto habilitar consultorios para maestros, dotar a la Ins
pecci6n Medica de las comodidades e instrumentos necesarios 
para su buen desempefio, establecer consultorios de odontolo
gia, instalar un gabinete antropometrico, cuyos valiosos mate
riales han sido ya adquiridos en Europa y se encuentran ac
tualmente encajonadosj exigir, en una palabra, que los medicos 
escolares llenen ampliamente su misi6n, proporcionandoles 
todas las facilidades que el ejercicio de su profesi6n re
quiere. 

Pero ba tenido que suspenderse 1a realizaci6n de tan justos 
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y humanitarios prop6sitos, ha tenido que reservarse el cum
plimiento de algo que, al garantir la salud de maestros y 
alumnos, envuelve en si la soluci6n de uno de los arduos pro
blemas con que tropieza la administraci6n {'scolar por falta 
de local para dar extensi6n y comodidades a una repartici6n 
que imprescindiblemente 10 exige. 

El Dep6sito, que abastece a todas las escuelas de la Repu
blica-y basta mencionar este solo dato para que resalte la 
importancia de su movimiento-tropieza tambien a cada ins
tante con las dificultades multiples que Ie opone la falta de 
local. EI despacho de los muebles y utiles escolares se efec
tlia en s6tanos, zaguanes y pasadizos obscuros y humedos 
alumbrados con luz artificialj los materiales estan estibados 
en la unica forma posible, que dificulta enormemente su clasi
ficaci6n y despachoj la provisi6n de las escuelas se retrasa 
y con esto se entorpece su regular funcionamiento. Por mas 
que se ha recurrido a distintos medios para facilitar la provi
si6n general de utiles, como por ejemplo: Hamar a licitaci6n 
casi con un ano de anticipaci6n, tolo ha sido inutil porque los 
materiales abarrotados exigfan un triple trabajo para su cla
sificaci6n y expedici6n al exterior. 

No es posible dejar de hacer notar el peligro de incendio 
que amenaza a los expresados materiales y por consiguiente a 
la repartici6nj pues, dada su colocaci6n, todas las medidas que 
se adopten son ineficaces y hace que permanezca esta circuns · 
tancia librada exclusivamente a la casualidad, sin que sea fac
tible garantir su conservaci6n en forma alguna. 

Con el presente proyecto se salvaran todas estas dificulta
des, pues se han proyectado grandes almacenes, seguros, yen· 
tilados y c6modos, donde se podra clasificar y estibar per
fectamente las mercaderiasj con capacidad suficiente para pre
ver el aumento de escuelas que reclama la poblaci6nj cons
trufdos con mMerial incombustible y con salida a la nueva 
<:alle que quedara abierta por la sanci6n de la ley, calle natu
ralmente sin los inconvenientes del trafico que actualmente 
se hacen sentir. 

EI catalogamiento, orden, la provisi6n de las escuelas, los 
inventarios anuales, no tropezaran como ahora con dificultades 
insalvables que, rcpetimos, redundan en perjuicio de las escue
las y con ello de la educaci6n. 

La Direcci6n de Arquitectura carece tam bien de locales apro-
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piados, salones con buena luz, departamentos para instalar los 
talleres que exigen urgentemente los servicios directos de repa
raci6n de edificios escolares, servicio de albaniles, pJomeros y 
electricistas que garantan la rapidez y economia en la ejecu
ci6n de tales obras, to do 10 cllal es necesario postergarlo por 
falta absoluta de local. 

Esta oficina, que debe dirigir directamente la construcci6n de 
edificios para las escuelas en todo el territorio nacional, que 
debe vigilar su conservaci6n, formular los pianos respectivos, 
proyectos etc., y que tiene por consiguiente un radio de ac
ci6n muy extenso y un movimiento importantfsimo, tambien 
se ve imposibilitada para desenvolverse normal mente por falta 
de local. 

Actua!mente se ha tenido que habilitar vestfbulos para ins
talar las mesas de los dibujantes, pues 6 faltaban piezas 6 las 
que existian carecian de luz, y habia que ejecutar con la ur
.gencia del caso pIanos para 65 edificios de la Capital, 154 en -
las provincias y 100 en los territorios. 

En esta forma, sin embargo, no es posible realizar un traba
jo serio y constante como 10 es el de esta oficina, y toda la 
buena voluntad y competencia tropiezan con inconvenientes 
secundarios que anulan su acci6n y que facilmente podran 
salvarse con la aprobaci6n de este proyecto. 

La Biblioteca nacional de Maestros, que tiene una existencia 
de veinte y cinco mil volumenes, cuyo precio de libreria es de 
pesos 104.999.44 moneda nacional, y a la cual concurren seis 
millectores al ano, se encuentra en la actualidad completamente 
abarrotada siendo imposible ordenar cuatro 6 cinco mil volu
menes que por falta absoillta de espacio se hallan depositados 
en s6tanos. 

Debido a la expresada carencia de local, la Biblioteca no ha 
podido mantenerse a la altura de las necesidades pedag6gicas 
que exigieron su creaci6n, pues no ha sido posible adquirir 
numerosas obras modernas para responder a pedUos de maes
tros y de alumnos de las escuelas normales, que son los direc
tamente beneficiados. 

Ha tenido qne renunciarse 6, ·mejor dicho, que postergarse 
la realizaci6n de varios proyectos tendientes no s610 a mejo
rar su organizaci6n y material sino tambien a realizar la idea 
-de dar la importancia que por su caracter esta Hamada a tener. 

Se habfa pens ado hacer de ella algo as! como un nucleo 



252 Seccio1l admintstrativa 

vital alrededor del cual se for marian todas las bibliotecas 
escolares y populares de la Republica, cuyo fomento orde
na la Ley de educaci6n, pretendiendo al mismo tiempo por 
este medio {omentar el habito de la lectura, organizar un sis
tema de bibliotecas circulantes que tan positivos resultados da 
en Norte America y estarian bajo la inmediata direcci6n de la 
biblioteca central, organizar las bibliotecas de distritos, que 
se han {or mado y se forman sin criterio cientifico alguno, sin 
metodo, sin orden, ella hubiera provisto paulatinamente a las 
necesidades de todas las bibliotecas escolares enriqueciendolas 
con material propio, que iria di~tribuyendo de acuerdo con un 
criterio y sistema previa mente estudiado y adoptado, pero ha 
sido imposible llevar a la practica tales ideas de progreso 
porque no hay espacio para darle el ensanche que requeria. 

En el proye~to presentado, la biblioteca tiene tambien sus 
salones amplitls, ventilados y con la luz suficiente para los 
lectores que la frecuentaran y para la colocaci6n de las nu
merosas obras modernas que es necesario adquirir para man
tener su existencia al dia, como corresponde a la primera bi
blioteca peciag6gica de la Republica. 

Quedara entonces el local que actualmente ocupa, para sa
l6n de actos publicos, reuniones de maestros que hoy tienen 
que recurrir a los -halls. de los diarios para celebrarlas, pa
ra invitar a los intelectuales extranjeros, aprovechando la co
rriente que feIizmente se inicia, a fin de que traigan a los maes
tros argentinos la ultima paJabra del progreso alcanzado por 
la educaci6n en Europa. 

Se realizarian a11i tambien las conferencias anuales a que 
deben concurrir todos los inspectores tecnicos de la Capital, 
territorios y provincias, a fin de cambiar ideas que la practi
ca exigiere y dar armonia a la ensei'lanza nacional. Puede pare
cer pueril la afirmaci6n que aqui tam bien la falta de local para 
que estas reuniones se efectuen convenientemente, ha sido una 
de las causas primordiales para que no se hay a obtenido to 
dos los beneficios que debieran esperarse. 

El Museo Escolar solo existe en el nombre y en una leyen
da del presupuesto. Actualmente se denomina as! a un os pocos, 
insignificantes materiales, acumulados sin orden en un corredor 
que sirve de transito obligado. 

El Museo Escolar es necesario crearlo, proveerlo, organizarlo 
y darle la importancia que requiere. Actualmente la provincia 
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de Buenos Aires tiene un Museo Escolar perfectamente insta
lado, mientras que la Naci6n carece de el. 

Es necesario conocer la importancia que esta oficina tiene 
-en la ensenanza primaria, importancia que puede apreciarse 
si se considera que es por medio de los museos pscolares 
c6m'l las producciones, las riquezas del suelo, se presentan 
ante la vista del pueblo, que es organizando un Museo lisco
lar central 6 instalando a la vez pequenos museos en las es
cuelas, tanto en las mas pr6ximas como en las mas lejanas, 
~omo los naturales de una comarca determinada Uegaban a 
apreciar y valorizaban sus productos de la misma manera que 
el maestro se encargaria de hacer resaltar en la escuela. 

Y no es por falta de esfuerzos por conseguir un local apro
piado. 

No hace mucho tiempo se solicit6 con tal destino el Pabe-
116n Argentino; luego se pidi6 a la municipalidad la plazoleta 
del Carmen a fin de construir un edificio especial, y todas las 
gestiones tropezaron con una absoluta negativa. 

Ha sido necesario rechazar planteles de museos, que en dis
tintas ocasiones se ofrecieron al Consejo y despues han sido 
aceptados por la provincia de Buenos Aires, por falta de local; 
se ha perdido el esfuerzo y la cooperaci6n de los inspectores 
tecnicos nacionales, distribuidos por todos los puntos de la 
Republica; desde los cuales debian enviar muestras de todos 
los productos y riql1ezas naturales del sl1eloj se ha visto obli
gada el Consejo a almacenar en s6tanos mas de doscientos ca
jones conteniendo colecciones para museos adquiridos en N or
te America, porque no hay donde colocarlas. 

Todos estos inconvenientes se salvan en el proyecto: la Na
ci6n tendria su Museo Escolar como tendra su Biblioteca Pe
dag6gica, que haran honor a la cultura argentina. 

La Inspecci6n Tecnica funciona en un tercer piso, en un 
antiguo sa16n de actos public os que ha sido necesario habiti
tar para este nuevo destino, adoleciendo por consiguiente de 
todos los defectos que es de suponer. 

La oficina de Ilustraciones y Decorado Escolar funciona ac
ualmente en un local provisorio, prestado en una escuela. Las 
instaciones, camara obscura, ficheros, armarios para colecciones 
talleres, etc., todo ha tenido que ejecutarse medianamente dado 
Sll caracter provisorio, y en la esperanza y confianza de que 
con la sanci6n de este proyecto se dispondra de local propio 
y conveniente. 



254 Seccion administrativa 

Sin embargo, esta oficina responde inmediatamente ala rea
lizacion del program a de ensenanza estetica en las escuelas. 
primarias; y su funcion de reproducir ilustraciones, vistas, pai
sajes, retratos de prohombres, de cuadros celebres, etc., para 
proveer a todas las escuelas del Consej 0 N acional de Ed uca -
cion, requiere mas atenci6n y sobre todo una definitiva insta
lacion de acuerdo con los fines que se Ie han encomendado. 

Finalmente, la realizacion del presente proyecto permitiria 
tam bien instalar en el edificio de la reparticion, la Ofidna 
Judicial a cargo del do~tor Bengolea, evitandose as! los in
convenientes que ocasiona su funcionamiento en local aparte, 
impuesto por la misma falta de espacio a que ya se ha becho 
referenda. 

En cuanto al monto del proyecto, puede considerarse bre
vemente: 

Sobre la ultima tasacion de la Municipalidad, con el25 par 
ciento de expropiacion, las parceias a expropiarse importarian 
pesos 597.500 moneda nacional. 

La superficie que se edificaria es de metros 2.5.750, que 
calculando a pesos 140 el valor del metro cuadrado de superficie 
cubierta, importara pesos 800.000, reservandose pesos 150.000 
mas para reparacion y habilitacion del edificio existente; de 
manera que con un millon y medio de pesos quedarian comple
tamente realizadas todas las mejoras que necesita la reparti
cion para su normal desempeno. 

Un mi1lon y medio de pesos es una suma relativamente 
exigua si se considera que con ella se babra prestado un ver
dadero e impurtantisimo servicio a la instrucci6n primaria, 
embeUedendo la ciudad de Buenos Aires con un nuevo edificio 
publico digno de su importancia, se habra abierto una nueva 
calle de veinte varas de ancho entre Montevideo y Rodriguez. 
Pena, y presentado un nuevo exponente de la cultura argenti
na en el primer Centenario de la emancipacion. 

Todos los pIanos de las nuevas ampliaciones se encuentran 
terminados; y falta tan solo el pronto despacho de este pro
yecto, para que se inicie la obra con toda la rapidez que las. 
necesidades apremiantes de la educacion publica 10 exigen, y 
para darle un nuevo y vigoroso impulso a las escuelas de la 
Nadon. 
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v 

MONOG~AfIAS HJST6~JCAS 

Considerando: 

Que es en los acontecimientos hist6ricos donde debe bus car
se el espiritu patri6tico que identifique el sentimiento del pue
blo y forme el alma colectiva que es el cimiento mas podero
so de las nacionalidades; y siendo una de las formas mas efi
cientes para estimular el estudio de la Historia Argentina, 
establecer premios para los mejores trabajos que se realicen,-

SE RESUEL VE: 

10 Llamase a concurso para la presentaci6n de monografias 
sobre Historia Argentina. 

20 Establecer los siguientes premios: 

1.-Una medalla de oro y $ 1000 moneda nacional 
2.-Un objeto de arte. 
~.-Una medalla de plata. 

30 EI tema sera libre dentro de la restricci6n del articulo 10• 
40 Nombrar un jurado clmpuesto por las siguientes per

sonas: 
I.-Doctor Joaquin V. Gonzalez. 
2.-Doctor Ricardo Rojas. 
3.-Doctor Carlos M. Urien. 
4.-Doctor Manuel Carles. 

50 Las monografias debenin presentarse antes del lode 
Marzo de 1910, indefectiblemente. 

60 Los premios seran distribuidos en acto publico, en el dia 
y local que oportunameme se designara. 

70 Comunfquese, etc. 

VI 

BAUT/ZO Dil IlSCUIlLAS 

Considerando: 

Que es un deber del Consejo Nacional de Educaci6n recor
dar a los grandes hombres que dieron independencia a la Re-
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publica y organizaci6n y estabilidad a sus instituciones, como 
asimismo a las damas argentinas que supieron elevarse con 
loable patriotismo en los momentos diffciles en que la patria 
requeria la heroica colaboraci6n de todos sus hijos. 

Que es necesario inculcar en el pueblo las virtudes de su 
gloriosos ante pas ados, presentandoselos en una forma digna 
para que el ejemplo de sus vidas este constantemente ante 
su vista y latente siempre en su pensamiento. 

Que nada honra mas la memoria de los muertos ilustres, 
que la escuela, donde se recuerdan las tradiciones patrias y 
los acontecimientos en que aquellos actuaron,-

SE RESUEL VE: 

1.0 Bautizar durante la Semana de Mayo de 1910 las escue
las publicas, con el nombre de las patricias y pr6ceres argen
tinos que oportunamente se designara. 

2.0 Disponer que al realizarse este acto, los miembros del 
Consejo Nacional de Educaci6n 6 de los con5ejos escolares, 
hagan el panegfrico respectivo. 

3.° Comuniquese, etc. 

VII 

CONfE~IlNCIAS PEDAGOGICAS 

Considerando: 

Que es de verdadera conveniencia para los intereses edu
cacionales la celebraci6n de conferencias pedag6gicas donde 
se cambien ideas re5pecto Ii la enseiianza primaria actual, se 
uniforme el criterio de los maestros y se aborden los proble
mas trascendentales de la pedagogia, de acuerdo con las exi
gencias nacionales,-

SE RESUELVE: 

1.0 Celebrar conferencias pedag6gicas durante el mes de 
Mayo de 1910. 

2.0 Los temas a tratarse en las expresadas conferencias seran 
los siguientes: 
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a) C6mo puede atenderse en la escuela primaria a las ex i
gencias de la cultura esteticaj 

b) Plan y medio de crear en la escuela un medio favora
ble al desarrollo del gusto artfstico, abarcando los si
guientes extremos: 

Condiciones esteticas de los edificios y mobiliario escolar. 
Cundiciones esteticas del decorado interior. 
Condiciones esteticas de las i1ustraciones, material de ense

nanza, libros y cuadernos escolares. 

c) Plan y medios de ensenanza artistica (dibujo, modelado 
y colorido). 

Cu:Hes deben ser los metodos y medios a emplearse para con
seguir que la ensenanza de la historia afirme y robustezca 
en los ninos el sentimiento patri6tico y el espiritu de solida
ridad nacional. Libros y material de ensenanza hist6rica. 

Plan de reorganizaci6n de las escuelas de adult os. 
2.0 Comnniqnese, etc. 

VIII 

fllSTIVALIlS IlSCOLARIlS 

1.0 Organizar un desfile escolar ante la piramide de Mayo, 
en el que tomaran parte todos los alnmnos de las escuelas co
munes de la Capital, como asimismo de las escuelas parti
culares que deseen adherir, para 10 cual se les invitara e; 
pecialmente. 

2.0 Disponer que en todos los distritos escolares de la Repu
blica se realicen durante la Semana de Mayo de 1910, los si
guientes festivales: 

a) Manifestaci6n escolar en honor de los inventores de la 
escarapela nacional; 

b) Homenaje a la bandera argentina y desfiles escolares; 
c) Funci6n teatral de caracter patri6tico; 
d) Retreta escolar. 

La manifestaci6n infantil sera dirigida y organizada por un 
Comite de alnmnos de las escuelas, dentro de cada distrito, y 
se realizara con la menor intervenci6n posible de los maestros 
Buscase con ello produeir en los ninos la satisfactoria impre
si6n que generan los aetos voluntariamente producidos. 

11 
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La retreta escolar tiene por objeto indirecto favorecer la 
iluminaci6n de los frentes de Jas casas, durante Ja Semana de 
Mayo. 

La manifestaci6n en honor de los inventores de Ja escara
peJa nacionaJ, se realizar4 en Ja siguiente forma: Reunidos en 
la Plan de Mayo, en la Capital Federal, y en la mas adecua
da en los distritos escolares de la Republica, todos los ninos 
que adhieran al pensamiento, cantaran el Himno Nacional 
ala misma hora en que French y Berutti Jo hicieroD, fijaran en 
sus sombreros la escarapela y Ja conservarlln en ~stos durante 
la hist6rica Semana. 

2.° lIuminar y embanderar los frentes del edificio del Con
sejo Nacional de Rducaci6n y de las principales escuelas. 

3.0 Las inspecciones generales de la Capital provincias y te
rritorios propondran oportunamente los programas que regin1n 
en las expresadas fiestas. 

4.' Comuniquese, etc. 

IX 

MONOGRAfiA SOBRE EDUCACION EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

Como especial medida de estimulo intelectual para Jos ins· 
pectores t~cnicos y maestros de las escuelas primarias,-

SE RESUELVR: 

1.° Llamar a concurso, entre los inspectores y maestros cita
dos, para la presentaci6n de monografias sobre la educaci6n 
en la Republica Argentina, en la siguiente forma: 

Tema a) La educaci6n en la Republica Argentina.-Primer 
premio 1000 pesos moneda nacional y medalla de 
oro. 
Segundo premio un objeto de arte y diploma. 

b) La educaci6n en la Capital Federal.- Primer premio 
500 pesos moneda nacional y medalla de plata. 
Segundo premio un objeto de arte y diploma. 

c) La educaci6n en los territorios nacionales.-Primer 
premio 500 pesos moneda nacional y medalla de 
plata. 
Segundo premio un objeto de arte y diploma. 
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Tema d) La educaci6n en las provincias.-Primer premio 500 
pesos moneda nacional y medalla de plata. 
Segundo premio un objeto de arte y diploma. 

2.0 Nombrar un jurado compuesto de las siguientes per
sonas: 

Senor Ernesto A. Bavio. 
Raul B. Diaz. 
Leopoldo Herrera. 

3.° Las monografias deberan presentarse antes del dfa 1.
de Marzo de 1910. 

4. 0 Los premios seran distribuidos en acto publico, en el 
dfa y local que oportunamente se designara. 

5.0 Comuniiuese, etc. 

x 

CONCURSO Df LECTURA, ARITMETlCA, ORTOGRAfiA E HISTORIA ARGENTINA, ENTRE 
LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA CAPITAL fEDERAL, PROVINCIAS Y 
TERRITORIOS NACIONALES. 

Con el prop6sito de poner de relieve, parte aunque sea, 
de la labor educacional realizada, estimular las [uerzas vi vas 
que obran sobre la educaci6n, presentar a la faz del pais y del 
mundo grupos de ninos que representen las tres grandes sec
ciones escolares del paIs Capital, Provincias y Territorios Na
cion ales, como un esfuerzo bacia la ruptura del aislamiento 
reciproco, bacia el mutuo convencimiento y fraternidad, ha
cia la uni6n en el espfritu nacional de la ensenanza y los 
ideales,-

SE RE5UELVE: 

1.0 Celebrar un concurso de Lectura, Aritmetica, Ortogra
Cia e Historia Argentina, entre los alumnos de las escuelas 
de la Capital, Provincias y Territorios Nacionales, debiendo 
concurrir las de las liltimas secciones con sus correspondien
tes maestros. 

2.0 Una Comisi6n compuesta de los tres inspectores gene
rales, correra con todo 10 relativo a la organizaci6n y ejecu
ci6n del concurso, y propondra las medidas pertinentes. 

3.0 Comuniquese, etc. 
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XI 

~E5I!NAS HIST6~ICAS 

Como contribuci6n ala historia de la educaci6n nacional 

SE RESUELVE: 

1.0 Antes del 1.0 de Febrero de 1910, los directores de las 
escuelas publicas remitiran a las Inspecciones Generales res
pectivas una breve resena hist6rica sobre las escuelas que 
dirigen, progresos realizados, estadisticas, alumnos egresa
dos, etc. 

2.0 Las Inspecciones Generales las ordenaran y presentaran 
al Honorable Consejo para su aplicaci6n. 

3.0 Gomuniquese, etc. 
Se omite en este mensaje el Atlas Escolar, porql1e como es 

del dominio del Honorable Consejo el citado' proyecto presen· 
tado tambieo para conmemorar el Centenario, ha sido ya apro
bado por Vuestra Honorabilidad. 

Dada la proximidad de la fecha hist6rica y en atenci6n a la 
premura y amplia libertad con que es necesario obrar, est a 
Presidencia solicita se Ie autorice para efectuar todos los gas· 
tos y adoptar todas las medidas que considere convenientes 
para la mejor realizaci6n de estos proyectos. 

Saluda a Vuestra HJnorabilidad con su consideraci6n mas 
distinguida. 

J. M. RAMOS MEJiA. 

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1909. 

El Honol'able Consejl) en sesion de la techa resuelve: 

1.0 Aprobar los proyectos presentados por el senor Presidente, 
doctor Jose M. Ramos Mejia, que a continuaci6n se expresan. 
para Ja conmemoraci6n del Centenario de la Revoluci6n de 
Mayo, por las escuelas dependientes del Consejo Nacional de 
Educaci6n: 

I Monumento al .Maestro de Escuela •. 
II Exposici6n Escolar. 
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III Museo Rist6rico Escolar. 
IV Proyecto de ley sobre ampliaci6n del edificio del 

Honorable Consejo. 
V Monografias hist6ricas. 
VI Bautizo de escuelas. 
VII Conferencias pedag6gicas. 
VIII Festivales escolares. 
IX Monografias sobre educaci6n en la Republica Argen

tina. 
X Concurso de Lectura, Aritmetica, Ortografia e Risto

. ria Argentina, entre los alumnos de las escuelas de 
la Capital Federal, Provincias y Territorios Nacio
nales. 

XI Resena hist6rica. 

2.0 Autorizar al senor Presidente para que adopte todas las 
medidas y efectue los gastos que considere oportunos para 
la mejor realizaci6n de estos proyectos. 

3.0 Comuniquese, an6tese y archivese. 

JOSE M. RAMOS MEJiA, 
Presidente. 

Alberto JUlian Martinez, 
Secretario general. 

Inauguraci6n de la estatua del general San Martin en Boulogne-Sur-Mer 

Buenos Aires, Octubre 20 de 1909. 

Senor Presidente del Consejo Escolar .... .. . 

Para su conocimiento y demas efectos, transcribole la resolu
ci6n adoptada en la fecha, que dice asf: 

De acuerdo con 10 solicitado por la Comisi6n Popular en
cargada de organizar los festejos publicos que se celebraran 
en esta Capital el dia 24 del corriente con motivo de la inan
guraci6n en Boulogne Sur Mer (Francia) de la estatua del ge
neral don Jose de San Martin, erigida por el patriotismo ar
gentino en aqueUa republica, con el beneplacito del gobierno 
frances; y siendo un deber de la autoridad escolar propender 
a que en la escuela se venere la memoria de los grandes ser
vidores de la patria, entre los cuales el ilustre Capitan ocupa el 
primer Iugar en el coraz6n de todos los argentinos, el Con
sejo Nacional de Educaci6n,-
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RESUELVE: 

Articulo 10 El dia 23 del corriente, en las escuelas publicas de 
la Capital, Provincias y Territorios, dependientes del Consejo 
Nacional de Educaci6n, se celebraran conferencias en las cla
ses, alusivas al homenaje que se prepara en la republica 
amiga al general don Jos~ de San Martin. 

Al explicar la actuaci6n del ilustre pr6cer en las luchas por 
la independencia americana, los maestros terminaran su pa· 
negfrico con un 5aludo a la Republica Francesa, en cuyo sue 
10 de libertad se alzara el monumento de una de las glorias 
mas puras de nuestra historia. 

Art. 20 En las escuelas de adultos, nocturnas y militares, los 
preceptores procederan en la misma forma establecida en el 
articulo anterior, dedicando en las nocturnas media hora de 
clase para las conferencias enunciadas, e invitaran a los alum
nos a concurrir en corporaci6n a saludar la estatua del pro
cer, en la Plaza San Martin, el domingo 24. 

Art. 30 Si el Poder Ejecutivo, en conmemoraci6n de este ac· 
to, decretase feria do el dfa 23, 10 que se haria saber a las res
pectivas inspecciones, las disposiciones pertinentes aquf 
consignadas se cumpliran el dia 22, siempre sin alterar los 
horarios fijados. 

Art. 40 En la escuela Presidente Roca se realizara una ce
remonia escolar e1 sabado pr6ximo por la tarde, a la que se 
invitara especialmente a los miembros del Poder Ejecutivo de 
la Naci6n y al sefior Ministro de Francia Mr. Hugene Thie· 
baut. 

Art. 50 Pedir a los consejos escolares 10 y 20 dispongan 10 
conveniente a fin de que las delegaciones de los grados supe· 
riores de las escuelas de esos distritos, concurran el uomingo 
24 a la plaza, llevando fl.ores para la estatua de San Martin. 

Art. 60 Autorizar al sefior Presidente del Consejo, doctor 
Jose M. Ramos Mejia, para efectuar los gastos que demande 
la realizaci6n de esos festejos. 

Art. 70 Comuniquese, etc. 
Saludo a usted atentamente. 

JOSE M. RAMOS MEJfA. 

Presidente 

Alberto Julian Martinez . 
Secre tario general. 
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Legado de una casa 

Un militar distinguido, que dedic6 sus energias al servicio 
de la patria, teniendo anhelo de que la instrucci6n primaria 
·ocupe el primer puesto en las preocupaciones del gobierno, al 
disponer de sus bienes para despues de sus dias, hizo un lega
do de una casa en General Acha (Pampa Central) a favor del 
Consejo Nacional de Educaci6n. 

El general Manuel J . Campos observ6 esa conducta merito
ria, demostrando una vez mas su intenso y sincero patrio
tismo. 

Que ese ejemplo sea imitado, y que todo argentino)udiente 
.contribuya al fomento de la instrucci6n del pais. 

En Santa fe 

Los vecinos de San Jenaro, Santa Fe, han donado ciento 
doce mil ladrillos que destinan a la construcci6n de un edifi
do escolar en esa localidad. 

Haciendo el debido honor a iniciativa tan progresista de ese 
vecindario, el Honorable Consejo ha resuelto aceptar esa do
nar:;i6n, y que ese edificio escolar sea uno de los primeros a 
.construirse en Santa Fe. 

Donaciones 

Et senor J. Fernandez Menendez ha donado dos hectareas 
de terreno con destino a la escuela num. 8 .CerrillosD, partido 
de Olavarria provincia de Buenos Aires. 

RI vecindario a su vez contribuye al costa total del edifi
cio a construirse. 

EI Honorable Consejo ha aceptado esas donaciones, asi co
mo la propuesta de los senores John Wrigh y Cia., para la 
construcci6n de la casa de madera para dicha escuela, contri· 
buyendo con tres mil ochocientos pesos moneda nacional, de 
los que se entregara una tercera parte al remitirse los mat e
riales a su destino, y unfl tercera parte a la entrega de la ca
sa completamente terminada. 

Para todo 10 relativo al levantamiento y pago de la escuela, 
ha sido nombrada la comisi6n siguiente: don Francisco J. Fer 
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nandez, Inspector general en la Provincia, el senor gerente 
del Banco Popular de Olavarrfa, el senor Rncargado escolar 
y el senor gerente del Banco de Ja Naci6n de la misma lo

calidad. 

Territorios Nacionales de Santa Cruz y Tierra del fuego-Para 
edificios escolares 

Por la ley num. 6317 se dispone 1a entrega de cincuenta mil 
pesos moneda naciona1 a las distinguidas malronas, senoras 
Leonor T. P. de Uriburu, Carolina Lagos de Pellegrini, Susa
na R. de Quintana, Cipriana E. de Saenz Pen a y Magdalena 
RUa de Ezcurra, destinados a 1a conclusi6n de un templo y 
construcci6n de edificios para escuelas en los territorios na
cionales mencionados en el epfgraCe de estas lineas, las que es
taran bajo la inspecci6n de este Consejo. 

Es una medida muy util, y es de recordarsela especialmente, 
puesto que siempre seran pocos los Condos destinados a edifi
caci6n escoJar asf como para difundir la instrucci6n primaria 
en toda la Republica. 

Publicamos complacidos la citada ley. 

LEY 6317 

Por cuanto: 

El Senado y Cdmara de Dzputados de la Nacion Argentina, 
sancionan con fuerza de 

LEY 

Articulo lo-El Poder Ejecutivo entregara a las senoras 
Leonor T. P. de Uriburu, Carolina Lagos de Pellegrini, Su
sana R. de Quintana, Cipriana L. de Saenz Pen a y Magdale
na RUa de Rzcurra, la suma de cincuenta mil pesos moneda 
nacional, destin ada Ii 1a conclusi6n de un templo y construe
ci6n de edificios para escuelas en los Territorios Nacionales 
de Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Art. 2o-Las escuelas a que se refiere el articulo anterior, 
estaran bajo Ja inmediata inspecci6n del Consejo Nacii:mal de 
Educaci6n. 
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Art. 3o-El gasto autorizado se hani de rentas generales, 
con imputaci6n a la presente ley. 

Art. 3o-Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
Aires, Ii 80 de Julio de 1909. 

BENITO VILLANUEVA 

Adolfo J. Labougle 
Secretarlo del Senado 

Por tanto: 

E. CANT6N 

Alejandro Sorondo 
Secretarlo de la Cl1mara de Dlputado8 

Tengase por ley de la Naci6n, comuniquese, publiquese en 
el cBoletin Oficiah e insertese en el Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA. 
V . DE LA PLAZA. 

Nuestras escuelas juzgadas en el exterior 

De una carta dirigida por el gerente de la c American Sea
ting Company. de New York a los senores Angel Estrada y 
compafHa, entre sac amos los siguientes parrafos: 

cTendran ustedes la amabilidad de cornunicarle a la dire(> 
tora de la escuela .Onesimo Leguizam6n., que los preciosos 
trabajos hechos por los ninos de su escuela han sido altamen· 
te admirados por la «Sociedad de Maestros del Estado» de 
New Jersey y por las maestras de las escuelas de la ciudad 
de New York y por todas aqueUas personas pertenecientes al 
magisterio, a quienes he tenido la oportunidad de hacerles ver 
dichos trabajos, los cuales han manifestado un gran asombro 
a1 ver que nifios de tan corta edad hayan sido capaces de ha· 
cer un trabajo tan perfecto. 

La opini6n general ha sido que los ninos de la Republica 
Argentina, estan dos 6 tres anos mas adelantados que los de 
este pais. 

Creo seria esto el cumplimiento mayor que se les puede 
hacer a los profesores de sus escuelas .• 

Es satisfactorio consignar juicios tan lisonjeros, y el aplau
so tributado a 1a directora de la escuela cOnesimo Leguiza
m6n., sefiorita Adriana Zabala, y un honor para la esC'uela 
argentina. 
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Subvencion Ii La Rioja 

Por concepto de subvenci6n nacionaJ al Consejo General de 
Educaci6n de La Rioja, se ha dispuesto la entrega de pesos 
22.065, importe del saldo del cuarto bimestre y anticipo para 
el quinto bimestre. 

Autorizaciones Ii escuelas particulares 

Se ha concedido autorizaci6n definitiva para su funciona
miento a numerosas escuelas particulares de esta Capital, pe· 
ro con el agregado de que esos permisos caducaran si la en
senanza no tiene caracter eminentemente nacional y si la de 
Historia Argentina, Geografia Argentina e Instrucci6n Civica 
no es dada en forma eficiente. Estas obligaciones seran com
probadas por inspecciones peri6dicas. 

Las escuelas autorizadas son las siguientes: Constituci6n 
3550, Rawson 233, Cangallo 4059, Instituto Politecnico, Belgra
no 977, Colegio Negrotto de senoritas, Tucuman 1547, Victo
ria 3841, Amenabar 2200, Gurruchaga 1040, Pergamino 235, 
Obligado 2490 y Olazabal 2809. 

El .Colegio Sirio Argentino. de la calle Paraguay 834, ha 
recibido autorizaci6n provisoria, que se hara efectiva cuando 
presente los certificados solicitados con este objeto. 

Monumento "AI Maestro de Escuela" 

Buenos Aires, Octubl'e 12 de 1909. 

Senor Presidente del ConseJo Escolar . .... 

El Consejo Nacional de Educaci6n, convencido de que la 
patria debe honrar la memoria de sus mas modestos servido
res, como un acto de gratitud por la nobleza y desinteres de 
sus servicios y como un ejemplo para las nuevas generacio
nes, ha resuelto en sesi6n de 30 de Septiembre pr6ximo pa
sado, levantar un monumento en la Capital de la Republica 
.AI Maestro de Escuela., presentandolo a Ja posteridad como 
un simbolo de amor, de justicia y de progreso, don de iran 
los ninos y los hombres a inspirarse en el ejemplo saludable 
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de las vidas grandes y sencillas y a tributar un homenaje de 
gratitud al que glli6 sus primeros pasos en la infancia, pre
par6 su cerebro y templ6 su espfritu para el cumplimiento 
de su misi6n en la vida. 

Nunca mejor oportunidad para realizar tal pensamiento que 
en este perfodo de paz y prosperidad porque atraviesa la Re· 
publica, en que se goza precisamente de los beneficos frutos 
de la consolidaci6n nacional, conseguida a costa de gran des 
esfuerzos y en la que parte tan importante tuvieron esos no
bles servidores de la patria y de la humanidad. 

Dada la significaci6n de la obra y la grandiosidad que 
lIeva en sf, se ha creido indispensable solicitar la colaboraci6n 
de todo el pueblo de la Naci6n, para que el monumento sea 
la expresi6n unanime de la voluntad popular. 

Es con tal motivo que tengo el gusto de dirigirme al senor 
Presidente, y por su intermedio a los demas miembrus de ese 
Consejo Escolar, abrigando la convicci6n de que interpretaran 
los altos m6viles que gufan al Consejo Nacional y Ie presta
ran todo su apoyo para la realizaci6n de esta obra que acon
seja el deber y el patriotismo. 

Adjunta se acompana nota legalizada de la resoluci6n res
pectiva. 

Saluda a usted atentamente. 
J. M. RAMOS MEJiA. 

A tbe)'to Julian lIfartinez. 

Sobre comunicaciones a escuelas particulares 

Buenos Aires, Octubre 13 de 1908. 

S enor Presidente del Conse}o Escolar . . . . .. . 

Habiendo tenido esta superioridad ocasi6n de comprobar 
que algunos consejos escolares al hacer saber a las escuelas 
particulares las resoluciones del Consejo Nacional de Rduca
ci6n, relativas a aquellas, omiten hacer constar en la comuni · 
caci6n respectiva que la resoluci6n emana de este Consejo, 
me dirijo al senor Presidente indicandole que .:!n 10 sucesivo 
y cuando se trate de resoluciones adoptadas por el Consejo 
Nacional de Educaci6n, los consejos escolares deberan asi 
hacerlo constar en la comunicaci6n respectiva que hagan a 
los interesados. 

Saluda a usted atentamente. 
J. M. RAMOS MEJiA. 

Albe)·to Jul ian Martinet. . 
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Autorizaciones al Deposito 

Buenos Aires, OctubrEl 14 de 1909. 

Senor Presidente del Consejo Escolar ..... . . 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, transcri
biendole para su conocimiento y demas efectos. la resolucion 
adoptada en la fecha, y que dice as!: 

1.0 Autorizar al Dep6sito para que proceda a efectuar 10 
siguiente, y siempre que ello no sea un obstaculo para el reo 
gular funcionamiento de las c1ases: 

a) A retirar de las escuelas que los posean, los bancos 
de pie de cedro y reemplazarlos por los de pie de 
fierro N. A., adquiridos para el efecto. 

b) A proseguir la renovacion de los ban cos deteriorados 
que existen en las escuelas. 

c) A completar a las escuelas la dotaci6n de extremi
dades. 

d) A efectuar los trabajos necesarios para la c0nveniente 
fijaci6n de los bancos en las aulas, operacion que en 
10 sucesivo deb era ser hecha por el Dep6sito, par con
venir as! a los intereses escolares, tanto bajo el punta 
de vista economico como higienico y pedagogico. 

2.0 Oportunamente el Deposito dar a cuenta detallada del 
cumplimiento de esta resoluci6n. 

Saluda a usted atentamente. 

J. M. RAMOS MEJiA. 

Alberto Julian Martinez. 

Exposicion Industrial de Barcelona 

En el proximo mes de Noviembre tendra lugar en la ciu
dad de Barcelona una gran exposicion industrial, en la que 
figuraran varias secciones de caracter social sobre educacion 
obrera, condiciones de trabajo, higiene, emigracion, etc., todo 
10 que se encontrara agrupado por naciones y conveniente
mente expuesto. 

Transcribimos a continuaci6n los epigrafes del program a 
de la exposicion: 



Seccion administrativa 269 

Educaci6n-Jardines de la infancia-Cantinas y colonias es
colares-Mutualidad escolar-Museo pedag6gico-Protecci6n 
a la infancia abandonada y delincuente-Tribunales para ni
nos-Protecci6n del aprendizaje- Ensefianza profesional
Cursos para adultos-Universidades populares-Extensi6n uni· 
versitaria-Colonias sociales. 

Habiendo sido especialmente invitado el Consejo Nacional 
de Educaci6n para concurrir a esa exposici6n, ha resuelto de
signar al medico inspector, doctor Arturo Enriquez, para que 
10 represente. 

A prop6sito de la c1ausura de una escuela. -Medidas profilacticas 

El Encargado escolar de la escuela nacional ntimero 11 de 
Corrientes, con motivo de haberse desarrollado varios casos 
de fiebre tifoidea en el barrio en que se encuentra ubicada 
dicha escuela, dispuso su clausura; medida que fue aprobada 
por el Inspector nacional. 

Requerido in forme al Cuerpo Medico Escolar, se opuso a Ja 
clausura, pues la fiebre tifoidea no pudo haberse presentado 
en forma de plaga, y los ninos no enfermos, que proceden de 
domicilios donde no se han producido casos-que son la gran 
mayoria no pueden perjudicarse- y la escuela debe permane
der abierta para ellos. 

Por otra parte, agregaba, que las instrucciones que existen 
para estos casos son claras; y por vias de ilustraci6n present6 
las siguientes: 

10 Las personas que manejan a un tifoideo, se lavanin las 
manos con agua hervida y despues en una soluci6n de biclo
ruro de mercurio al 1 por cien cada vez que hayan tocado al 
enfermo 6 sus ropas. 

20 Los titiles de que se sirve el enfermo se mantendran en 
el mayor as eo, lavandolos cada vez que los haya usado. 

30 Las materias fecales del tifoideo se desinfectaran can una 
soluci6n de bic1oruro al 2 par ciento, para 10 cual se deposi
tara previamente en el servicio una porci6n de dicha soluci6n 
de desinfectante. 

40 El piso de la habitaci6n del enfermo se lavara dos 6 
tres veces al dfa con la misma soluci6n de bicloruro al 2 por 
cien, y se mantendra constantemente en la puerta de la pieza 
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un trapo mojado en dicha soluci6n a fin de limpiar la suela de 
los zapatos antes de salir de la habitaci6n. 

50 Dar cuenta a la autoridad sanitaria, mas inmediata, me
dica municipal, comisi6n de higiene, etc., de la existencia de 
un enfermo tifoideo, para procurarse los medios de desinfec
ci6n. 

60 Lavarse las manos con agua hervida, repetidas veces en el 
dia, y principalmente antes de sentarse a la mesa para tomar 
los alimentos. 

70 EI agua debe hacerse hervir para beber y para lavarse 
la cara y las manos. 

80 Las verduras se comeran hervidas, preferentementei en 
casu contrario, se lavaran en agua hervida las verduras que se 
deseen comer crudas. 

9° Las frutas se comeran cocidas 6 se pelanin bien antes de 
tomarlas. 

10 Evitar el contacto con los entermos tifoideos de toda per· 
sona que no este obligada a cuidar al enfermo. 

11 Las ropas que use el enfermo se cambiaran frecuente
mente; y antes de darlas a lavar, se las hara hervir durante 20 
minutos 6 media hora y se las mantendra durante una hora 
en una soluci6n de bicloruro al 2 por mil. 

Y en cuantu al paludismo, a que se refiere el inspector de 
Corrientes, no ofrece los caracteres de la epidemia, eli las que 
puede llegar hasta motivar una clausura de escuela, por la 
graved ad con que se presenta. 

Termioa aconsejando la reapertura de la escuela, y que se 
hiciesen observar las prescripciones referidas. 

EI Honorable Consejo resolvi6 en un todo de conformidad 
a dicho dictamen. 

A los maestros 

Uno de los primeros prop6sitos del suscrito, al hacerse car· 
go de la Presidencia del Consejo Nacional de Educaci6n, rue 
levan tar el espiritu del maestro y contribuir a darle en la 
'Sociedad el lugar que merece por la sagrada misi6n que Ie 
est<i confiada; y consecuente con el mismo, ha resuelto lanzar 
la idea de levantar un monumento al maestro de escuela, que 
perpetue los servicios prestados a la Republica, presentandolo 
a la consideraci6n de los actuales habitantes y de las genera-
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ciones venideras, como un simbolo de amor, de justicia y de 
progreso. 

La misi6n del maestro, tan noble como llena de sacrificiusr 
lleva su digna y gloriosa compensaci6n en el propio conven
cimiento del deber cumplido y de la cooperaci6n que presta al 
perfeccionamiento de la sociedad y al progreso de la patria. 
Nada hay ni puede haber mas grande ni mas grato, que la in
tima convicci6n de que la vida no es esteril y de que se 
aporta el esfuerzo personal de una manera tan eficaz en la 
obra de la civilizaci6n humana. El maestro debe saturarse de 
esta hermosa verdad, educar su espiritu, mostrar su justa alti
vez y orgullo por la causa a que consagra su existencia y re
cordar en todo momento que quizas no baya misi6n mas gene
rosa que cumplir sobre la tierra. 

Los maestros deben, pues, presentarse ante los contempora
neos a la altura de los sagrados deberes que han contrafdo; y 
nadie mas que cada uno de elIos puede darse y hacerse dar 
el valor que por su funci6n social Ie corresponde. 

ASi, piensa el suscrito, que seran los primeros que concurran 
a este llamamiento, para ]a realizaci6n de una obra que sign i
fica su propio enaltecimiento, la consagraci6n de la nobleza de 
su espiritu, y eJ esfuerzo definitivo para dar a su caracter e 
temple que necesita para actuar en la sociedad de acuerdo 
con las exigencias de su elevada misi6n. 

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, conffa en 
que cada uno de los maestros sentira vibrar su espiritu al im
pulso del sentimiento de justicia que in spira esta idea; y que to
dos re sponderan unanimente a este llamado, como aconseja el 
deber y el patriotismo. 

JOSE M AR fA R AMOS MEJfA 
PresidelJ te del Consejo :N acional de Educaci6n . 
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. L' Education, En una breve resefia, R. E. Coul-
Congreso de los profesores thaw nos da a conocer las principa-

Ingleses de leoguas vIvas les conclusiones emitidas en el ulti-

mo congreso de la Modern Language Association reunida 
en Oxford. 

El doctor Warren, vicecanciller, en una alocucion dirigL 
da a los congresales, se expreso en estos terminos acerca del 
dominio de las lenguas vivas y de las lenguas muertas: 

.Los Nibelungos y la Cancion de Rolando no estan 
destinados a reemplazar a Romero. Dante no suplantara a 
Virgilio, su gu{a y maestro. Pascal no nos obliga a olvidar 
a Platon, Ri Bossuet a Ciceron», queriendo decir con esto 
que una educacion literaria completa exige ala vez el estu
dio de los antiguos y de los modernos. 

Todas las comunicaciones presentadas se expresan en el 
mismo tono. 

cTenemos en Inglaterra, dice un informante, dos ensefian
zas que, con fin enteramente distinto, deben tambien em
plear medios muy diferentes. Esta diferencia se hace sentir 
especialmente cuando se trata de lenguas vivas ». 

Si la ensefianza tiene solamente por mira formar la alta 
cultura literaria, la que conviene a la clase dirigente, el es
tudio de las lenguas vivas debera ensefiar al alumno a refle
xionar, a expresar su pensamiento bajo una forma elegante y 
galana, a asimilarse la cultura de los pueblos modernos. 
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Si, por el contrario, la ensefianza tiene tendencias exclu
·sivamente utilitarias, las lenguas vivas no pueden considerar
-se mas que como un instrumento destinado a facilitar las re
laciones comerciales entre pueblos de nacionalidades diversas. 

Se comprende en consecuencia que los procedimientos de 
-ensefianza puedan variar segun se presente el primero 6 el 
segundo caso. Los congresales pudieron ver principalmente 
·en esta observaci6n la raz6n de las criticas 6 de los elogios 
discernidos al metoda directo. Si el fin que se persigue es ex
clusivamente utilitario, no hay duda que debe recurrirse al 
metoda directo, mucho mejor adaptado al uso inmediato y 
facil de un idioma extranjero. 

Si se trata por el contrario de cultura liberal, sin estar 
precisamente contraindicado, el metodo directo se hace me
nos oportuno y conviene completarlo por un estudio serio de 
la sintaxis y de la gramatica propiamente dicho. 

Hay que observar ademas que el metoda directo es de una 
practica mas facil y mas eficaz con alum nos j6venes, en tan
to que el metodo tradicional da mejores resultados con los 
alumnos mayores. 

El congreso se abstuvo de votar ninguna moci6n relativa 
i la substituci6n de un sistema de ensefianza por otro. 

Es el titulo con que una importan
te revista italiana encabeza un articu
lo de la serie que viene publicando 

-con el proposito de decidir a los padres italianos a que eli
'jan para sus hijos la profesion que les sea mas uti! en el futu
ro y no la que s610 les proporcione honores ficticios. Para 
ello es preciso que dejen de lado muchos prejuicios que ya 
no tienen raz6n de ser y piensen que se ha abierto una can
tidad de terrenos nuevos a las activida:des humanas mientras 

• Nuova Antologia , 
Por nuestros hlJos 

qua otros se han circunscripto y limitado. 
Los padres deben desilusionarse de que basta un titulo uni

versitario para ganarse el pan. Exceptuando la de ingeniero 
todas las otras profesiones estan en crisis y los nuevos abo
gados, medicos y profesores no hacen sino aumentar la nu
.merosa falange de los desocupados. 
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Muy grave es, pues, 1a responsabilidad de los padres que
no preven este triste naufragio. Lo que corresponde hacer. 
es desviar a 1a juventud de las facultades de leyes y mediciIl&J 
y dirigirla a la de ingenieria, pues siempre habra necesidad, 
de tecnicos dados los progresos de la mecanica y de la in

dustria. 
Los pro~esores por su parte harian obra patri6tica si em· 

pleasen mayor severidad y rigor en los examenes de derecho y 
medicina de modo que fueran cortando la carrera a todos 10:i

individuos poco puntuales, ociosos y de mediocre inteligencia. 
Otra preocupaci6n de los padres debe ser la de proporcio

nar a sus hijos ensefianza de idiomas extranjeros sobre todo 
en 1a epoca de las vacaciones cuyos tres 6 cuatro meses que 
acuerda 1a prodigalidad del reglamento suele pasar ia juven
tud en el ocio, cuando no en el vicio. 

Las escuelas italianas son sumamente deficientes en 10 que 
se refiere a la ensefianza de las lenguas modernas pero esta 
deficiencia puede ser subsanada en parte por la previsi6n de 
la familia, proporcionando a sus hijos pequelios una institu
triz alemana 6 inglesa. Esta enselianza infantil no debe ser 
abandonada mas tarde, pues el conocimiento de esos dos idio
mas especialmente, es de positiva utilidad. Conviene comen
zar por el aleman. 

Es excelente el sistema adoptado por muchas familias de 
enviar sus hijos a pasar la temporada de las vacaciones en ca
sa de otra familia del extranjero, cuyos hijos a su vez vienen 
a Italia. Esta costumbre no 5610 favorece extremadamente 
el aprendizaje del idioma pues tambien proporciona todaslas 
ventajas de los viajes y las relaciones sociales. 

Pero para los j6venes que llegan al termino de sus estu
dios el mejor modo de prepararse a la vida del trabajo y de 
la ganancia es hacer en el extranjero un curso de perfeccio
namiento de dos 6 tres alios. Los ingenieros, los comercian
tes, los industriales deberian preferir a. los Estados Unidos 6 
al men os la Inglaterra; los estudiosos probable mente estarfan 
mejor en las universidades alemanas. Por eso aplaudimos la 
resoluci6n del Ministro de Instrucci6n Publica que acaba de
instituir algunos premios para viajes al extranjero. 
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Siendo la geografia un estudio de (The School Exchange. 
La. Iluatraciones la materia concreta, entrafta un estu-

en la enseiianza de In geogrnfia dio de cosas practicas en cad a dfa 

de la vida. Por consiguiente debe ser hecha practica. Los 
viajes son el mejor medio de estudiar geografia, desde que 
ponen al alumno frente al objeto de su conocimiento. Las ex
cursiones escolares, el museo, las pinturas, los mapas son 
otros tantos medios de traer la cosa 0 sus representaciones 
al alcance del nifio. La pintura es algo entre una realidad y 
t'lna idea. Si nos detenemos a considerar reconoceremos que 
nuestros primeros conocimientos geograficos los adquirimos 
en las figuras. ~Quien no recuerda mas una ilustracion de un 
capitulo de geograffa que las palabras mismas? 

Las figuras hablan al nifio antes que las palabras. As! cuan
do abre un libro dirige su vista ci las ilustraciones ante todo 
y a veces estas ultimas es 10 unico interesante que halla. 
Ningun texto geografico estci completo si carece de una abun
dante serie ilustrativa. De aquf se deduce que el maestro 
debe dedicar especial atencion a hacer ver e interpretar las 
figuras por sus jovenes discfpulos. 

Ensefiar a interpretar las figuras no consiste en limitarse 
a la representacion que se tiene delante, sino en inducir al 
nifto por un sistema de sugestiones selectas a que yea 10 que 
no habrfa visto por sf solo, y en procurar que desarrolle la 
sucesion de pensamientos que puede evocar el dibujo. 

Convendria hacer en cada escuela una coleccion de ilus
traciones, con un criterio especial y no por la sola razon de 
seleccionar. Para un punto determinado de estudio, por ejem
plo, se coleccionadan clasificandolas, las estampas 0 graba
dos que puedan ilustrarlo. 

Los siguientes titulos danin a los maestros una idea del 
metodo de una coleccion de la indole indicada: 

Zona-Pueblo, costumbres, vida animal y vegetal, produc
tos, etc. 

Caracteristicas nacionales - Holandeses, chinos, africa
nos, etc. 

Formas de las tierras y las aguas. 
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Producciones-condiciones, donde y como son obtenidas, 
Manufacturas-procedimientos y productos. 
Pa{ses del mundo-Io mismo que las zonas . 
Razas. 
Civilizacion-fundamentos, causas . condiciones. 
El estereografo es de 10 mas indicado a nuestro fin, pues 

tiene sobre las ilustraciones comunes la ventaja de represen
tar los objetos con su relieve natural y en mayor escala. 

La linterna es preferible al estereografo para ilustrar los 
pasajes en que la geografia va unida a la historia, pues se 
Ie puede aplicar ilustraciones, diagramas 0 dibujos que reo 
presenten condiciones pasadas y presentes. 

Los mapas son representaciones un poco avanzadas para 
la mente de los ninos. Se necesita mucho tiempo para ense
iiades a leerios y a comprenderlos. Los mas ofrecen dema
siado a un principiante y son solo enciclopedias de geografia 
de posicion. 

El mapa dibujado en el pizarron y que no tiene nada mas 
que contornos es talvez el mejor para los que comienzan a 
estudiar geograffa. Sobre este mapa se pueden agregar pro
gresi vamente y segun la materia de estudio, los rasgos repre
sentativos del clima, altura, poblacion, etc. De esta manera 
la atenci6n no es solicitada por una multiplicidad de Hneas 
y colores. 

La epoca del mapa complejo ha pasado, y el esquema es 
evidentemente 10 mas practico para el a!umno. Este mapa 
esquematico puede trazarlo el mismo en diez minutos, prime
ro dellibro y luego de memoria. Gana tiempo y favorece la 
iniciativa del estudiante. Pueden ser usados de varias mane
.ras y con distintos propositos. 

Este ejercicio cartografico permite que el alumno trace las 
"Zonas de produccion de un continente y que a medida que 
progresa mcdifique el mapa con nuevos agregados: primero, 
por ejemplo, indica en ';1 sumariamente el territorio cultiva
do de algod6n, luego los lugares de embarque; mas tarde los 
de manufactura, los de consumo, el precio del algod6n y las 
diversas aplicaciones. Tambien se puede hacer la historia de 
un producto, por ejemplo, consignando la producci6n, con-
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sumo y exportacion del algodon en los Estados Unidos en 
varias epocas. 

De to do modo, no debe olvidarse que el medio mas indi
cado para la ensefianza de la geografia a los nifios reside 
en el material ilustrativo, siempre que no se puedan realizar 
viajes a los lugares que se estudian. 

.Nuova Antologfa. 

III cornela Halley 

mado Halley, del 
servo en 1682. 

Para el 8 de Abril de 1910, esta 
anunciada la aparicion de uno de los 
mas famosos cometas conocidos, el lla

nombre del astronomo que mejor 10 ob-

La revolucion de este cuerpo astral se efectua en un pe
dodo de 76 afios, y se hace visible cuando se halla en su pe
rihelio. 

Desde el ano II A. J. en que se observo por vez primera. 
se han presenciado veinticinco apariciones, algunas de las 
cuales, dieron lugar a manifestaciones muy curiosas en la lar
ga epoca en que se atribufa a las apariciones de esta clase 
influencias fatales en las obras humanas. Su visibilidad en 
1066 esta registrada en los anales chinos que hablan de el 
comparandol0 a una luna Hena. 

En Europa esta aparicion fue considerada como precursora 
de la victoria de Roberto de Normandia que puso fin al rei
nado de los sajones en Inglaterra. 

En 1456 el cometa volvio a verse con un esplendor extra
ordinario. Hacfa tres afios que se habfa rendido Constanti
nopla y los turcos amenazaban invadir la Europa cristiana. Los 
cronistas de aquella epoca dicen que era espantoso y grande; 
su cola cubrio dos signos celestes. Se 10 interpreto como 
una sefial cierta de la colera divina: apareda a los turcos en 
forma de cruz y a los cristianos de yatagan. 

En la proxima aparicion anunciada, el cometa distara del 
sol un poco mas de la mitad de la distancia del Sol a la 
T;erra, es decir, unos 98 millones de ki1ometros. Su trayecto
ria es enorme, pues ya se ha dicho que tarda 76 alios en re
correrla y en el punto mas extremo de ella se encuentra a 
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dnco millones de [Jlillones del sol, es decir, mas aHa de Nep
tuno, el mas alejado de los planetas de nuestro sis
tema. 

En el espacio de su orbita mas cercana al Sol, la velocidad 
del cometa es tan grande que recorre 54 kilometros por se
gundo, mientras que para salvar esa misma distancia en los 
extremos de su orbita emplea cerca de un minuto. La direc
don de su movimiento, opuesto al de los planetas, es de 
-oriente a occidente. 

Esta particularidad de su movimiento permite que puede 
ser observado durante unos dos meses y medio en las epocas 
proximas al dia de su perihelio. 

Las observaciones que se recojan en la proxima aparici6n 
tendran un interes excepcional y revela!'an mas de una sor
presa, desde que seran obtenidas con todos los elementos de 
la astronomia moderna, sobre todo con la fotografia y el 
espectroscopio. 

Comparando las observaciones hechas sobre el cometa en 
diversas ocasiones se comprueba que ha ido disminuyendo 
la extension de su cola, 10 cual esta de acuerdo con la teoria 
que afirma que las colas de los cometas no son un apendice 
de ellos ni una prolongaci6n de su materia, sino una emana· 
nacion. La materia de los cometas es, relativamente a su 
volumen, muy fiuida y de un modo continuo la van perdien
do en el espacio donde se disemina. Esta dispersion es 
quizas e1 origen de las colas, simples 0 multiples, pero gene
ralmente opuestas al sol. Sin embargo, se produce sin dis
minuir en mucho e1 volumen del astro, pues de otro modo 
no es posible imaginar sino agotados a cometas que han bri
llado durante millares de alios. 
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La. Universidad de Columbia. 

Uno de los exponentes mas exactos del progreso norte
.:americano en eL terreno del pensamien~o, es la organizaci6n 
moderna y magna de sus universidades y especialmente de 
.la de Columbia. 

En este establecimiento frecuentado por multitud de jove
nes de la America espanola que son acogidos con toda clase 
de facilidades, se estudian en primer termino los problemas 
sociales de los parses democraticos, como si uno de los pro
-positos edu cativos consistiera en formar hombres capaces de 
regir la institucion de una nacion. 

La Universidad de Columbia fue fundada en 1754 y tiene 
alrededor de seis mil alum nos, dirigidos por un cuerpo d: 
seiscientos profesores yauxiliares. Ocupa treinta y cinco edi
ficios levantados en una superfi:::ie de 14.16 hectareas. El 
-oosto de esos edificios esta avaluado en diez millones de do
lares. Estos datos bastan para dar una idea de la magnitud 
excepcional de esta institucion. 

Los gastos de cada alumno durante el curso anual de estu
.dios, que dura treinta y siete semanas, varian entre 450 y 800 

----~~----------~-------------~----------~----



280 Ecos de todas partes 

d61ares incluyendo los derechos universitarios. Los alumno!> 
disponen de dos gran des edificios dormitorios provistos de
alumbrado electrico, ascensores, mueblaje confortable y 
cuarenta aparatos de ducha. Ademas hay otro edificio para. 
reuniones sociales de los estudiantes, con billares y salas de
concierto. 

La comida se sirve en un local dependiente de la univer
sidad. 

La biblioteca, de cuyo imponente edificio reproducimos una. 
vista, po')ee mas de 450.000 volumenes. Permanece habilitada. 
desde las ocho de la mai'iana hasta las once de la noche, y 
tiene una serie de salas de trabajo para los estudiantes de
los cursos superiores. 

La sala principal del gimnasio mide 51 metros por 41. En 
ella se ha dispuesto una gran pista para bicicleta;;, un poco 
inclinada, para las carreras rapidas. 

En otro piso hay salas de esgrima, de box y de pelota, 
y grandes vestuarios con armarios. Y en otro piso infe
rior existe una piscina de 30 metros por 15, para los ejerci
cios de nataci6n. Los ejercicios [{sicos al aire libre, se des
arrollan en campos especiales de propiedad de la universidad. 

El « Columbia C ollego, proporciona una ensei'ianza que 
dura seis aliOS, para obtener el titulo de bachiller en artes y 
letras 6 en ciencias. Los que ingresan a este establecimiento 
deben tener una preparaci6n equivalente a la que dan los 
cuatro alios del Higlt Scltool. 

Es preciso el titulo de bach iller del College para ingresar 
en las facultades. En las facultades no profesionales: Ciencias. 
Polfticas, Filosofia y Letras, el curso para el titulo de maes
tro en artes (in artibus magister) dura un ano, y para el doc
torado dos. 

La Escuela de Derecho tiene un program a que se desarr<>
lla en tres alios. 

La Escuela de Medicina y Cirugfa, abraza cuatro ai'ios. En 
el programa de estudios se atribuye una importancia especial 
a los cursos practicos del laboratorio, a la ensefianza indivi
dual de los estudiantes por medio de lecciones, y a las venta
jas clfnicas de una instrucci6n de dispensario y de cabecera. 
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dada a pequenos grupos. La superficie de todos los edificios 
de la Escuela de Medicina es de mas de 10.000 metros cua
drados. Anexos ala Universidad existen el Sloane Maternity 
Hospital con 124 camas, yel Vanderbilt Clinic donde se tra· 
tan anualmente en presencia de los estudiantes mas de 48.000. 

casos. 
El grado de bachiller en artes de arquitectura, 10 otorga 

la Escuela de Arquitectura luego de una ensenanza minima 
de dos anos. Esta parte del program a general comprende 
tam bien una seccion de arqueologfa. 

La escuela normal superior (Teachers College) se dedica 
no solo ala formacion de maestros y maestras kindergarten y 
de escuelas elementales secundarias y normales, sino tambien 
de especialistas en pedagogia y de directores, inspectores y 
superintendentes. La Escuela Normal Superior ofrece 230 

asignaturas en 24 secciones de estudios, y mantiene dos es
cuelas particulares para la observacion y la aplicaci6n. 

Existe tam bien una Facultad de Farmacia y una Hamada 
Ensenanza de Vacaciones, que se da en seis semanas de asue
to a los estudiantes deseosos de completar ciertos cursos an
tes de ingresar en la universidarl. 

Pero la Facultad mas importante es sin duda la de Mine
ria, Ingenieda y Qllfmica que consta de las sigllientes sec
ciones especiales: Ingenierias de Minas, de Metalurgia, Ci
vil, Sanitaria, Electrica, Mecanica y Qufmica. 

Para ingresar en esa Facultad es preciso poseer una pre
paracion equivalente a 15 materias que se detallan en el reo 
glamento. Cuatro de esas materias estan representadas por 
idiomas extranjeros: frances, aleman, espanol y latin. Los 
examenes de admision se reciben en la misma universidad, 
pero tambien por medio de representantes especiales en Ge
nova, Londres y Pads . 

La secretaria de la universidad envfa un folleto en que 
constan las condiciones de examen e ingreso. 

En todas las secciones la instruccion es altern ada con tra
bajos en laboratorios, de los cuales hay 79 perfectamente 
montados y en salas de dibujo. Cada seccion posee su propio 
museo. EI de la seccion qufmica tiene reputacion universal. 
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La decadencia de las escuelas italian as 

En la inauguracion del Congreso de las ciencias, en Padua, 
el diputado senor Luigi Luzzati pronunci6 un bello discurso 
en que resedo los progresos de las ciencias italianas, desde la 
emancipacion nacional en el siglo pasado. Expuso de una ma
nera evidente el concurso importantisimo del intelecto italia
no al pensamiento universal, concurso que es en realidad 
mas extenso y valioso de 10 que generalmente se supone. 

Al final de su discurso el senor Luzzati se pregunto si ver
daderamente se habfa podido distribuir la ciencia con igual 
intensidad que se empleo al crearla. En otras naciones, esto 
se ha realizado, de suerte que toda la nacion participa de los 
progresos cientfficos llevados a cabo por unos pocos, pero 
entregados inmediatamente a la escuela elemental para su 
difusion. Asf la escuela extiende cada dfa el radio de su en
senanza. 

En cambio, en Italia se ha hecho muy poca cosa para 
elevar la escuela y facilitar sus funciones que deben ser cada 
vez mas amplias, 0 para expresarlo en otros terminos, la 
instruccion primaria ha sido en to do tiempo descuidada, tan
to que en casi todas las partes del pais predomina el analfabe
tismo. No es raro comprobar que de 105 inscriptos para re
cibir instruccion, el 60 y hasta el 70 por ciento faltan al 
llamado de la escuela. 

La escuela primaria italiana, dirigida por la Municipalidad 
y el Estado, atraviesa una situaci6n lastimosa. La Municipali
dad y el Estado en lugar de cOllstituir las fuerzas unidas por 
un solo ideal, tienden a destruirse entre si. 

Un caso significativo de la insuficiencia de nuestras escue
las es el de que los ninos italianos que reciben instrucci6n 
fuera de Italia, en Suiza y en las regiones fronterizas de 
Austria, escriben el italiano mejor que los alumnos de las au
las del Reino. 

A to do el tesoro de ciencia acumulado por algunas inteli
gencias selectas, se opone la mas densa tiniebla de ignoran· 
cia popular y crece cada vez mas la distancia que deberia 
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-ser suprimida, para que los ciudadanos de todas las clases 
integren una solidaridad en el saber. «Se entiende que el as
tronomo Schiaparelli y casi todos los individuos salidos de 
la escuela elemental existira siempre un inmenso abismo; 
pero esos individuos no pueden leer la simple descripcion del 
planeta Marte, mientras la pueden leer el ingles, el noruego, 
el aleman, el dinamarques, el frances. EI italiano que vive en 
Austria 0 en Suiza, es tam bien capaz de leerla •. 

Recien ahora se reconoce en Italia las insuficiencias y los 
errores de su escuela media,-a la cual tanta import an cia se 
lla acordado en otros pafses,-de su gimnasio, de su liceo, 
de su instituto tecnico, y la aridez y anfibologfa de los meto· 
dos predominantes. 

Y si se pasa a la ensefianza universitaria, se reconoce tam
bien con desconsuelo que las universidades no son ya centro 
de cultivo de las conquistas de la inteligencia humana, sino 
simples fabricas de tftulos que entregan periodicamente a una 
vida casi inutil a ciertos j6venes ineptos. Una de las princi
pales causas de esto reside en que no hay severidad de 
ninguna clase en los examenes, pues de otro modo los estu
diantes no preparados 0 mediocres sedan eliminados progre
sivamente. 

~Cual es, pues, en estos momentos, una de las tareas pri
mordiales de los hombres amantes de su pais? Sin duda al
guna la de subsanar ese contraste entre la ciencia que pro
gresa y la escuela que decae. Para esto hay que fortificar ante 
todo e1 caracter nacional, de modo que responda a una nota 
italiana que sea estlmulo de la juventud. Una escuela sin edu
caci6n, sin ideales de moralidad y patriotismo, no tiene 
razon de ser. Luego hay que habituar al intelecto italiano 
al supremo respeto de la ciencia y conocimiento de las letras 
patrias. Es preciso transformar y purificar nuestra vida pu
blica, administrativa y privada, del empirismo b'Jrocratico, 
de las vulgaridades de toda especie, llevandola a la nobleza 
de las investigaciones, a la competencia tecnica. 

«La renovacion de los estudios, y especialmente los estu
dios medios, consiste en reconocer y mejorar las vocaciones 
econ6micas de nuestro tiempo elevandolas y purificandolas 
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en los ideales reparadores, de modo que sobre las razones ma~ 

terialistas continue resplandeciendo la poesfa del sacrificio y 
de la solidaridad humana,. 

Asamblea de maestros 

La Asociacion de Maestros de Dinamarca, que cuenta con 
mas de 800 miembros, acaba de celebrar su septima asam
blea con asistencia de unos 2000 maestros. Las resoluciones 
tomadas estriban en el pedido de cuatro anos de curso semi
nario para los maestros, mejor y sobre todo mas practica 
preparacion en general, y el conocimieiito obligatorio de los 
idiornas aleman e ingles; la clasificacion de alumnos por ca-

. pacidad, segun el sistema de Mannheim, mejor remuneracion y 

la reduccion a 36 horas de clase semanales para los maestros. 
La asamblea rechazo por 2650 votos contra 700 la inspeccion 
escolar ejercida por el clero, pero voto (3000 contra 377) la 
conservacion de la ensenanza de religion en las escuelas po
pulares. 

Sobre instrucci6n religiosa 

Existen en Viena algunas escuelas particulares institufdas 
por la sociedad Escuela Libre como escuelas matrices y que 
'el partido clerical mira con enfado. El ministro de instruc
cion publica, cediendo a la constante presion del mismo, aca
ba de disponer que en las escuelas libres solamente maestros 
aprobados por la iglesia podran ensefiar religion. La asocia
cion se niega redondamente a acatar el ukase, y de clara «que 
mas bien c1ausurarfa sus institutos que de alterar su mision 
fundamental, sometiendolas a autoridades confesionales 6 a. 
resoluciones ilegales de una administracion debii». Es que la 
ley escolar del imperio no reconoce a la iglesia semejante fa
cultad. Entre tanto, el Consejo del Distrito, que es un instru
mento en manos de los ccristianos socialistas:t, mando ya ce
rrar las escuelas libres de la asociacion. El asunto dara lugar 
a violentos debates en el parlamento. 
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Hogar y escuela 

La Asociflcion de padres austriaca para reformas escola
res, publica lin llamamiento reclamando para los padres el 
derecho de participar en las discusiones y resoluciones que 
atanen a la escuela donde se educan sus hijos. Sostiene que 
al hogar, para con la escuela, no Ie corresponde tan solo una 
posicion pasiva, sino que puede y debe pretender que sus 
intereses sean legalmente reconocidos. La actual escue la ins
tructiva, debe hacerse tambien educativa y tener en vista el 
ejercicio corporal de los ninos cual corresponde a la pedago
gia, la higiene, a la conservacion de la capacidad para la 
defensa nacionaL. La Asociacion no quiere afeminar y mimar 
a los hijos sino, al contrario, conseguir fortalecer cuerpo yal
ma y formar el caracter para la lucha de la vida. 

La cooperacion de los padres con la escuela debe ser un 
derecho. 

Deficienoia. de instrucci6n 

Mr. Roland, teniente de infanteria del ejercito frances, 
acaba de publicar un libro titulado La educaciolz patriotica 
del soldlldo, en el cual dice que cinco aiios seguidos, de 1903 
a 1907, designo cada vez 20 reclutas a los cuales dirigio siem
pre la mismas preguntas sobre historia de Francia. La elec
cion se hacia al acaso, de manera que los 100 soldados re
presentaban varias com areas del pais y grados de educa
cion. 

Los mejores resultaron los que habian cursado toda la 
escut:!a popular, pero hubo tambien algunos analfabetos. 42 
por ciento de los examinados ignorabJ.n la existencia de AI
sacia y Lorena; 36 por ciento nada sablan de la guerra de 
i870; de Napoleon I dijeron varios que habla vivido ha 20 
afios. Uno 10 seiialo como ex rey de Espafia, otro saba que 
durante 100 dias habla sido emperador de to do el mundo. 

--~------~--~-------------------~----
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Responsabilidad del maestro. Fallo importante 

Una interesante sentencia acaba de dictar en Alemania eE 
tribunal superior del Imperio, en ultima instancia. En una 
clase, cuyo maestro faltaba por enfermedad, fue lastimado un 
alumno por una pluma de acero que otro habia tirado contra 
la pared y que Ie penetro en un ojo. La clase se encontraba 
en aquel momenta sin vigilancia. Al comenzar, el profesor 
encargado por el rector de la vigilancia de la clase, la habia 
puesto bajo la custodia del alumno distinguido, y sefialado 
trabajos para todos ellos durante ese tiempo. 

El nino demando al condisdpulo, al profesor, al rector y 
a la administracion com una 1 por indemnizacion de danos y 
perjuicios. El tribunal fallo absolviendo a todos: que al alum
no Ie falto la conciencia de su respopsabiJidad. que el profe
sor y el rector habfan cumplido las disposiciones pertinentes. 
al caso, que del profesor no se exige mas que 10 que hizo, 
que teniendo que atender una clase propia y que vigilar la 
otra contigua accesoriamente, se considera suficiente el ha
berse mostrado una sola vez en esta ultima; que no tiene 
importancia la circunstancia de si se ha encontrado en ella 
una 6 mas veces, pOl"que, aun con una aparici6n repetida en 
la clase, no pudiera haberse evitado el desorden que se produ
jo en su ausencia; que no es misi6n de la escuela vigilar los 
alumnos en todos sus pasos . 

. Diminuoi6n de maestros 

En el estado de Wisconsin, si no se toman medidas pre
venti vas , desapareceran muy en breve los maestros en las 
escuelas publicas y habra que practicar excavaciones para 
asegurar esa especie de homo sapiens para los museos. El 
elemento femenino va predominando. 

Asi, por ejemplo, cuenta la ciuuad de Milwaukee 13 di
rectoras de escuelas publicas de varones, y las vacantes se 
Henan con mujeres. 

Dicen que es por falta de personal adecuado masculino; pero 
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hay que buscar la razon en otra parte-en la alta autoridad. 
Monatshefte). 

Congreso internacional de bigiene escolar 

El 3er congreso internacional de higiene escolar se reunini 
en Paris, del 29 de Marzo al 2 de Abril de 1910. 

Comprendera las 10 secciones siguientes: 
18 Edlficios y mobiliario. 
2 8 Higiene de los internados. 
38 Inspeccion medica de las escuelas y cedulas sanitarias 

individuales-Sanciones pnicticas de su ejecucion. 
48 Educacion y adiestramiento fisico. 
58 Higiene del escolar.- Profilaxia de las enfermedades 

contagiosas en la escuela.-Enfermedades de origen es
colar. 

68 La higiene fuera de la escuela.-Escuelas al aire libre. 
C olonias de vacaciones, etc. 

78 El personal docente: su higiene, sus relaciones con las 
familias y el medio escolar. 

88 Ensefianza de la higiene a los maestros, a los alumnos 
y a las familias. 

98 Los programas y los metodos de ensefianza en sus re
laciones con la higiene escolar. 

10. Escuelas especiales para los anormales. 
Las adhesiones y pedido de informes deb en dirigirse al 

doctor Dufestel , secretario general del congreso, bulevard 
Magenta 10 en Paris. 

Nifios abandonados moralmente por sus padres 

Los maestros de las escuelas de Pads protestan contra 
los abusos a que ha dado lugar, de parte de los padres de 
familia, el funcionamiento de las cantinas escolares, de cuyo 
servicio y facilidades aprovechan gran numero de aquellos 
para librarse de sus hijos durante todo el dfa escolar, cuando 
much as veces podrfan hacerlos almorzar con ellos. Es un 
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verdadero abandono moral de los pequefiuelos, que casi no 
yen a sus padres mas que en las primeras horas de la 
noche. 

Ademas, los maestros, que dan clase efectivamente de 
ocho y media a once y media y de una a cuatro, han solid
tado permiso para almorzar, tranquilos, necesidad a la cual 
sus diplomas no pueden substraerlos. 

La defensa del olaoisismo 

En Pisa, acaba de celebrarse el primer congreso italiano 
"para la defensa de la educacion clasica». 

Que un congreso como este, dice L'education, de Pads, 
haya sido tenido por necesario en el pais, por excelencia del 
humanismo y de la cultura latina, es toda una triste sefial 
de los tiempos. 

Existe en Italia una tendenda anticlasica muy pronuncia
da. El espiritu utilitario amenaza invadir en ese pais to do el 
sistema educativo. 

Se querfa reducir al minimum la ensei'lanza literaria, sobre 
todo, la ensenanza de las lenguas muertas. Voces elocuen· 
tes se han levantado en el seno del reciente congreso de 
Pisa contra ese concepto sobrado pnictico de la educaci6n 
y de la instruccion. Es de esperar que la propaganda pro
clasicismo iniciada en Pisa, llegue a dar buenos resultados. 

Los tribunales para niilos 

Estos tribunales existen en Alemania y en los Estados 
Unidos; se les organiza en Inglaterra y se trata de implan
tar en Francia. En la camara francesa acaba de presentarse 
un proyecto de ley con este objeto por el senor P. Descha
nel. Su institucion permitira estudiar mas a fondo las cues
tiones en que intervengan men ores, aplicar a los jovenes 
culpables penas mas suaves, regenerarlos y encaminarlos ha
cia el bien, masaun que castigarlos. 

Estos tribunales para nii'los parece imponerse, en vista 
del aumento cada ·dia mas creciente de la criminalidad en la 
nii\ez y en la juventud vagabunda. 
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Como podna enseiiarse a Jos ninos las nociones de mecanica.-Ex
plotaci6n del niquel.-El «color del tono. en el estnrUo del piano. 
La invenci6n de 10. Imprenta.- Un peri6dico de los ninos.-A.pli
caci6n de las ondas hel·tzianas.- "El1 descubrimiento del Polo 

Como podria enS6narS6 a los niiios las nooiones 
de meoanioa 

El sefior E . Guillaume, director de la oficina internacional 
de pesas y medidas de Pads, aconseja el metodo experi
mental como medio de ensefiar a los ninos los elementos de 
la mecanica. 

Desde los primeros pasos, dice, en la mecanica clasica, el 
nino esta desorientado. Asocia malla aceleraci6n que produ
cen siempre las fuerzas con la march a penosa de un carro, 
sobre el cual opera sin embargo un pobre caballo con todas 
sus fuerzas. Interrogado por el alumno, el profesor contes
tara que la fuerza del caballo esta empleada en veneer los 
rozamientos. A partir de aquf, el niiio sabra a que atenerse : 
sabra que la meccinica ensenada en la escuela no es la que 
ve en la calle, que debe sufrir enmiendas, y que, para poner 
la lecci6n de acuerdo con la observaci6n, sera preciso corre
gir sin cesar. 

Ahora bien, es menester, ante todo, ahorrar al nifio va
cilaciones que Ie inciten a desconfiar de la ciencia escolar, 

III 

----~------------------~-------~-
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hay que evitar con cuidado poner en contradiccion los pa
dres y los maestros, la ciencia observada con la ciencia 
aprendida. 

Un paseo en bicicleta dara ocasion para una primera lec
cion de dinamica. Se hara observar al nino sus diversos in
cidentes. Sobre mal camino, con viento contrario, la mar
cha Ie es penosa, mientras que sobre el asfalto se deja He
var muchas veces en rueda Jibre cuando no siente el menor 
soplo de aire, es decir cuando el viento marcha con el. Se 
utilizara el eneuentro de un carricoehe atado para mostrar· 
Ie que avanza bajo un rudo esfllerzo y si llega a pasar pOl' 
1a proximidad de una estacion, se Ie hara ver que por el con
trario, un vagon impelido rueda por largo tiempo antes de 
detenerse. El nino habra observado ya que al arranque, al· 
gunos buenos golpes de pedal aumentan progresivamente 
su velocidad y que luego Ie basta mantenerla. Y todo esto 
Ie hani comprender la accion de las fuerzas propulsivas que 
aceleran el movimiento y de las fuerzas de rozamiento que 
10 retardan; aprendera que con un poco de abstracei6n, se 
imagina faeilmente que estas ultimas queden anuladas y que 
entonees los primeros principios de la mecanica deben aparecer 
con una sencillez a la ellal las experiencias diarias contradi
cen, porque ellas resllltan siempre de una mezcla intima de 
acciones opuestas. 

Una vez que ha comprendido el nino que los rozamientos 
son consumidores de energia debera aprender en seguida su 
utilidad. 

Una marcha en tiempo de escarcha, un pequeno resba16n 
sobre el pavimento humedo, la caida de un caballo en el 
asfalto, seran otras tantas ocasiones para mostrar que es al 
rozamiento que debemos poder andar, aeumular piedras pa
ra construir casas, amueblar estas sin temor de que los obje
tos caigan de la mesa, 6 que la silla que nos sostiene se 
deslize hasta el angulo de la pieza. El nino percibira en
tonces que, sin el rozamiento, nuestra tierra seria una bola 
perfectamente lisa cuya mortal quietud nada perturbaria. 
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Explota.oi6n del niquel 

El empleo y aplicaciones del niquel se multiplican cadadfa. 
Mezclado con el cobre 6 el zinc, este metal tiende a reempla
zar la moneda de vellan en Belgica, en Alemania, en Fran
cia, en Chile y en algunos otros estados de America. 

Una debil cantidad de niquel agregada a la fundici6n au
menta su resistencia al desgaste. 

Tambien se Ie emplea constantemente para fabricar las rue
das de los vagones. Los aceros al niquel presentan las mis 
mas ventajas y se hacen muy duros conservando siempre sus 
propiedades maleables. Finalmente por medio del niquela
do se hacen inoxidables la mayor parte de los objetos de
fierro 6 de lat6n. 

Este aumento de las aplicaciones del niquel ha decuplicado 
la actividades de las explotaciones mineras. Desde 1863, se 
descubrieron en la colonia francesa de Nueva Caledonia ya
cimientos que hoy constituyen su principal recurso. En 1907, 
se habian extraido del suelo 101,707 toneladas de niquel. En 
1908, la extracci6n se eleva a 120,028 toneladas. Hasta el 
presente Inglaterra es el mejor mercado; utiliza casi la mitad. 
Francia ocupa el segundo lugar, y despues de ella, vienen 
Belgica y Alemania. La explotaci6n de este metal no podra 
menos que aumentar, si, como es probable, la mayorfa de las 
naciones deciden adoptar la moneda de niquel. 

El "color del tono" en el estudio del pia.no 

Julian Pascal, el celebre pianista, ha pubJicado en una 
revista inglesa un interesante articulo en el cual trata ~a 
cuesti6n tecnica del desarrollo de la producci6n del tono 
por parte de los estudiantes. El metodo del seilor Pascal, 
conciso y sucinto, publicado bajo el titulo de «Indicaciones 
a los estudiantes de piano> es como sigue: 

Hoy, debido a los descubrimientos hechos durante los ul
timos anos, en cuanto a la producci6n cientlfica del tono, 
los estudiantes de piano tienen un camino mas faci! y mas 
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rapido para adquirir la tecnica, que el que ten(an en el pa
sado. Antiguamente se consideraba necesario pasar afios 
enteros estudiando ejercicios para dar fuerza a los ded os, 
como se puede ver por la cantidad de ejercicios de esa es
pecie que se han publicado. 

Pero ahora, los maestros modernos dan a sus disdpulos 
poco 6 ningan trabajo de esta clase, sabiendo, como saben, 
que el tono no se p<lede producir por la fuerza de los de
dos; pues la vida humana no dura 10 bastante para que los 
dedos se hagan suficientemente fuertes para producir el tono 
por su sola acci6n muscular; y aun en el caso de que eso 
fuera posible, el tono serfa debil en algunas ocasiones. 

Ahora se reconoce que todo el peso del brazo desde el 
hombro mismo, debe ser puesto contra la euerda, cuando 
se requiere un to no sonoro, y de larga duraci6n: menos 
peso y mas energ(a muscular donde se necesite brillantez 
y que los dedos solos nunca se usen, excepto en pasajes 
donde se desee producir efectos muy ligeros y como eefiro; 
tambien se aconseja que los dedos jamas se usen para dar 
golpes a las teclas, pues esa acci6n impide el desarrollo del 
sentido muscular, ese sentimiento delicado de los dedos en 
el eual el pianista debe confiar enteramente para producir el 
«color del tono». Franz Litzt practic6 muchfsimo y expe
riment6 durante muchos afios antes de Uegar a perfeccionar 
su tecniea sin igual; pero que lleg6 al termino de sus tra
bajos ciegamente y por el instinto del genio, se prueba por 
el hecho de que no pudo ensenar el fundamento de la tec
nica a ninguno de sus discfpulos. Entre los conocidos pia
nistas de hoy, el anico cuya tecnica es enteramente cient{
fica, es Eugenio d' Albert . 

Pero en estos dfas no hay necesidad de perder el tiempo 
en un ejercicio tan trabajoso y que tanto tedio causa. En 
muy poco tiempo puede demostrarse sin que quede la mas 
ligera duda, la inutilidad de tratar de producir el tono le
vantando los dedos y golpeando las tec:as, mientras los 
musculos se esfuerzan en sostener el brazo en una posici6n 
fija y dgida, por medio de la colocaci6n de una moneda Ii 
otro objeto pequeno en el dorso de la mano, metodo vulgar 
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de ensefianza que se empJeaba hace algunos afios y que, en 
verdad, se sigue todavia mas 6 menos. Tal estudio no solo 
entorpece la produccion del • color del tono>, sino que ade
mas origina la perdida casi entera de una de las mas im
portantes ayudas para aprender de memoria. 

Para aprender musica de memoria, se debe utilizar todas 
las facultades que puedan ayudarnos. Primero, la memoria 
musical, despues 1a memoria muscular, y por ultimo la me
moria de las tec1as y de las notas escritas. 

Pues bien, si los dedos se mantienen retirados de las tec1as 
y no se deja que las toquen y acaricien constantemente fal
tada seguramente un auxilio muy importante, la memoria 
muscular. Pero hay aun un obstaculo mas serio que este 
y que debe ser mencionado: la imposibilidad de producir el 
verdadero pianissimo, si se golpean las tec1as; pues este 
sonido solamente se puede conseguir dejando descender len
tamente las teclas, en realidad, contrapesando la resistencia 
de las teclas con el peso del brazo y del hombro adelante; 
y en estos casos cualquier movimiento rapido en los maci-
1105 del piano, tal como el que produce un goIpe, seria de 
efecto fatal. Es necesario, en efecto, tener los dedos libres 
e independientes, y para conseguir esto no se necesita mas 
que aJgunas semanas de practica, pero para tocar el piano 
cientfficamente, los dedos siempre deb en estar suave mente 
en contacto con las teclas antes de que se comunique la fuerza 
necesaria para producir el sonido requerido; y siempre es 
necesario recordar que los macillos del piano estan cuida
dosamente arreglados para tocar las cuerdas, y tambien que 
este in.,trumento debe ser comprendido y saber emplearlo
nunca debe ser golpeado. 

Si se objetare que el cforti~simo. mas completo no se 
puede conseguir de la manera indicada 0 sea poniendo pri
meramente los dedos en las tec1as y no levantandolos nue
vamente antes de que el sonido se produzca, la falsedad de 
esta idea se puede pro bar muy facilmente en una habita
cion regular, y hasta el oido sin educacion musical no tendra 
dificultad para conocer el resultado comparativamente debil 
que produce el golpear . No puede haber ninguna duda de 
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que la calidad desagradable del to no producido por muchos 
pianistas es el resultado de esta costumbre, que carece de 
ciencia. Es muy importante que el estudiante se penetre de 
que la tactica consiste en comunicar la vibracion a las cuer
das por una serie de esfuerzos, el mas largo de los cuales 
solamente dura una parte fraccional ; de un segundo, y cada 
uno de estos e",[uerzos debe cesar despues de producir el so
nido, de otra manera, la energfa se gasta en el fieltro que 
hay debajo de la tecla, y el pianista no solamente se fatiga, 
sino que se embaraza mucho en sus movimientos. 

Esto puede entenderse mas facilmente, y adquidr con rapi
dez el verdadero to'lue, repitiendo muchas veces un 
acorde «staccato» sin quitar los dedos de las teclas. Si los 
estudiantes supieran los hechos afirmados en este articulo, 
no solamente se evitadan mucho trabajo inutH, sino que se 
pondrian en estado de producir 10 que todos los artistas 
aprecian en grado sumo, a saber : eel color del tono». 

La invenci6n de la imprenta 

P. Labadie Lagrave analiza en el Figaro , de Pads, un 
articulo de la Asiatic Qu,lteriy Review en que el sefior A. H. 
Parker reconstituye la historia de la imprenta en China. 

Al principio, los chinos escribfan con barniz sobre baston
citos de bambu fijados unos a otr..>s. Como deb fa ser bas
tante incomodo trazar caracteres en una superficie que no 
era plana, los bambues era reemplazados con pequefias tabli
tas de madera. Poco a poco se substituyo con tinta el barniz. 

Pero, ya en el mismo tiempo, varios literatos habian tenido 
la idea de hacer caracteres sobre generos de seda, con pali. 
110s puntiagudos mojados en barniz. 

Esta manera de escribir no estaba al alcance de todos y 
d7rante los dos siglos que precedieron a la era cristiana, 
los inventores se esforzaron principalmente en poner a dis
posicion de los hombres de letras m'1.teriales menos costo
sos. Consiguieron fabricar una especie de papel con los re -
siduos de la industria de la seda, y en lugar del palillo pun
tiagudo, emplearon un pincelito de pelos muy finos. 
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Este papel de seda era to:.iavia demasiado carD y un inven
tor llamado Tsai-Lun, adelantandose en cierta manera al des
cubrimiento del difunto lord Masham, hallo en el ano 105 de 
la era cristiana un medio de utilizar, no sola mente los des
perdicios de la industria de la seda, sino tambien las viejas 
redes de pescar y los trapos, en la fabricacion de papel. 

Desde el momento en que los chinos tuvieron papel bara
to, se empenaron en mejorar la tinta, cuya fabricaci6n estaba 
colocada en la categoda de las bellas artes y alcanzo el mas 
alto grado de perfecci6n en el tercer siglo despues "de J esu
Cristo. 

Mientras los chinos se servian del papel, los griegos y los 
romanos usaban todavia el papiro, mas inc6modo y mucho 
mas caro, pero ni unos ni otros podian producir sino manus
critos. 

El verdadero, el progreso grande, es el desenvolvimiento de 
la imprenta; yaquf se adelanta la civilizacion china en mas de 
ocho sig10s. 

El primer paso en el camino que debfa llevar al descubri
miento de la imprenta, dice Mr. Parker, ha sido dado mucho 
antes de 10 que generalmente se cree. Desde epoca muy re
mota, los hombres de letras chinos tenian la costumbre de 
sacar impresiones sobre el papel de las antiguas inscripcio
nes y de los modelos de caligrafia grabados en piedra. Este 
procedimiento dab a caracteres blancos sobre fondo negro. Un 
escritor tuvo la idea de obtener el resultado opuesto, ha
ciendo esculpir en un trozo de piedra caracteres de relieve. 

Durante el pedodo comprendido entre los anos 618 Y 906, 
cierto numero de obras de importancia secundaria, cuyo tex
to esta grabado en pedaz03 de madera, con caracteres en 
relieve, fueron impresas en papel y vendidas por los li
breros. 

Aquf debemos dejar constancia de un hecho bastante cu
rioso: no fue un emperador chino, sino un emperador tarta
ro de las provincias del Norte, quien tuvo la gloria de ha
cer imprimir, por primera vez, los libros de Confucio. Este 
acontecimiento, tan memorable en la historia de la imprenta 
china, remontase al ano 932. 
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Es cierto que esto no era la imprenta de nuestros dias, 
porque aun no existfan los tipos movibles. En China ha sido 
hecho este descubrimiento durante la primera edad del siglo 
decimo primero. A partir del alio 1041 vemos las obras im
presas con caracteres movilesen tierra cocida. Como esta fue· 
ra una especie de porcelana muy dura, se sirvieron los chinos 
de ella durante mas de tres siglos sin experimentar la nece
sidad de hacer nuevas invenciones. Los caracteres moviles 
de cobre no se usaron hasta 1368 y solo quedaron en uso has
ta 1649. Desde este momento, las relaciones entre Europa y 
Asia se hicieron 10 bastante frecue,ntes, para que e1 Celeste 
Imperio pudiera aprovechar los descubrimientos hechos por 
los pueblos de Occidente. La civilizacion europe a habfa re
cobrado el terreno perdido. Las controversias que otrora se 
entablaron entre los ingleses y los alemanes, para saber si ha 
sido Caxton 0 Guttemberg el inventor de la imprenta, ya no 
tienen razon de subsistir: los inventores de la imprenta fueron 
los chinos. 

Un peri6dico de 108 ninos 

Los ninos de la escuela de la Colonia Escalante (Chubut), 
no han querido ser menos que la gente mayor en cuanto ate· 
ner un organo periodfstico que represente el encantador mun· 
do de sus ideas y les de los beneficios que se suponen, en una 
hoja destin ada a propagar conocimientos. Han tenido, pues, 
la feliz iniciativa de publicar un humilde semanario titulado 
cDia de los ninos., copiado a mimeografo. 

Los articulos que contiene versan en su mayoda sobre te
mas de ensefianza primaria, tratados, como es de suponer 
con la inhabilidad un poco ingenua inherente a su corta 
edad. Naturalmente, no se puede exigir ribetes de literatos 
a estos primerizos cultores de las letras, pero su iniciativa 
es de to do modo, muy plausible. 
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Aplioaoion de las ondas herizianas 

Un ingeniero de Nuremberg acaba de ensayar con exito 
un sistema que permite dirigir un buque electrico con ayuda 
de las ondas hertzianas. Los resultados, segun se dice, se
dan superiores a los obtenidos por el inventor norteameri
cano Tesla, que fue el primero en servirse de un timon mo
vi do por proyecciones. He aquf algunos detalles sobre las 
prueba5 hechas en el estanque de Dutzendteich. 

Un faro colocado en el borde del estanque esta provisto 
de un proyector y de una antena, como para la telegraffa 
sin hilos. Un buque a motor electrico esta armado de dO$ 
mas tiles de cuatro metros, sobre los cuales se halla sus pen
dida una antena de cuatro metros igualmente. En la proa 
esta colocado un receptor. En la popa se encuentra un con
mutador para las corrientes proyectadas y para el timon 
electrico. 

Este mecanismo ha permitido hacer ejecutar al buque to
dos los movimientos deseados y hacerle describir e8o. Un 
sistema de lam paras a interruptor previene al observador co
locado en el faro uno 0 dos segundos antes de cada cambio 
de direccion del buque. De esta manera pueden corregirse 
a tiempo las falsas maniobras. 

El desoubrimien1io del Polo Norte 

Todos nuestros lectores estan en conocimiento de la alir
maci6n del explorador Cook, de haber descubierto el Polo 
Norte. Se compreude que este acontecimiento bay a atraido 
la atenci6n de todo el mundo, dado el fracaso de tantas ten
tativas anteriores. Es por cierto un magnifico triunfo de la 
voluntad humana, pero en realidad no tiene la importancia que 
se Ie atnbuye y probablemente no tendra otro resultado que 
el de aportar algunos datos a la ciencia. 

Ya en 1498, dice una publicaci6n francesa, -La Revueo, 
Sebastian Gaboto emprendi6 un viaje artico bajo los auspicios 
del rey de Inglaterra. Esta Cue quizas la primera tentativa de 

~~----------~ 
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llegar al polo, 6 al menos de hallar una ruta nueva. Hudson 
en 1610 y Baffin en 1622 penetraron en las bahias que llevan 
sus nombres. Rl parlamento ingles favoreci6 las expediciones 
articas, creando recompensas de mucho valor para quienes 
haUaran una via hacia el noroeste. Varios navegantes inten
taron la prueba, con resultados mas 6 menos notables. Entre 
estos se distingui6 Jhon Franklin des de 1818 a 1845, que en 
unos de los viajes perdi6 la vida. 5610 en 1879, el celebre 
Nordenskjold, con su navio Vega descubri6 el verdadero pa
-saje del noreste. 

A partir del ano 1800 se realizaron 476 al Polo Norte: 107 
se deben a la iniciativa inglesa, 105 a Rusia, 74 a los Esta
<los Unidos y los demas a los pafses escandinavos, a Francia, 
a Alemania y a Italia. 

Las principales expediciones realizadas desde 1870 hasta 
1909, son las siguientes: en 1871 von Prayer descubre la Tie
rra Francisco Jose; en el mismo ano Leigh Smith llega al 
81 0 24, de latitud. La primera tentativa de Nordenskjold data 
de 1873. Dos ailos despues Nares y Stephenson Began con el 
Alert y el Discovery hasta el 830 20'; en 1879 Nordenskjold 
-conquista su brillante victoria. En 1884 tiene lugar la fatal 
expedici6n de la Jeannette con Delong, yen 1893, Nansen He
.ga con el Pram a los 860 14; en el mismo ano 1893 Peary 
acompanado de su esposa, dej6 los Estados U aidos, en viaje 
al Polo; en 1894 Falcon los halla y el ano siguiente el mismo 
-se pierde y muere. En 1897, el de3graciado Andree se forja 
la Husi6n de llegar al Polo en globo, y desaparece sin dejar 
huella. En 1901 el duque de los Abruzzos con la Stella Pola
res consigue tocar 800 33'49"; en 1902 Peary reanuda su es
fuerzo pero es detenido por las nieves, hasta que en 1905 con 
el Roosevelt llega a los 870 6' y su nuevo viaje, emprendido 
en 1908, acaba de ser coronado por el exito. 

Hay otras expediciones anunciadas, entre ellas la de 
Amundsen que partira en el Ft-am de Nansen a principios 
de 1910. Su viaje sera ejecutado en parte con tiros de osos 
que a este efecto han sido adiestrados en Hamburgo. Un in
gles, Harridson, etectuani tambien un viaje bajo el patrocinio 
de la sociedad Real de Geogratia, y dos aviadores, el ameri· 
-cano Nietzsche y el aleman Zepellin, se dirigiran al Polo en 
.glo bo dirigible. 



Relacion de 10 pagado por la Tesoreria del Consejo Naciooal de 
Educacion durante el mes de S'eptiembre de 1909 

Dia 1 Direccion Ge:leral de E3cuelas de Buenos Ai
res-Pol' cancelaci6n de 10. deuda. segun con
venio de 4 de N oviembre de 1905 ...........• 

• 

• 

) cEI Diario.-Por avisos ...... ...... . ....... . 
» .................. . 

• Dlrecci6n General de Arquitectura-Para re
paraciones en 10. escnela num. 0, Consejo esco-
lar 11° ..•..•..•..•..............•.......... 

• A.lfredo D. Luzuriaga-CoDstruccioll de un sa
lon en 10. escuela num. 1, ConsRjo escolar 13° . 

) Francisco R. Zamudio - Viatico ............ . 
• Jacobo Peuser-Por varios articulos ..... . . " 

• Delfin M. Gigena-Honorarios ......••....•. 
2 Tesorero M. Serrey-Para pagar escuelas de 10. 

Capital por Agosto ......... " .. " .......... . 
• Tesorero M. Serrey-Para pagar escuelas de 

los Territorios..................... . ...... . 
• Consejo de Educacioll de La Rioja-Subvenci6n 

3& cnota y obras adiciona.les del edificio escue· 
10. de Chilecito .......... : ................. . 

» Consejo de Educacion de Sa.n Jua.n-Subven
ci6n Na.cional por el sexto bimestre de 1908 .• 

• Consejo de Educa.ci6n de La. Rioja-Subven
ci6n Na.cional pOl' el saldo de las obras adicio
nales para edificios escolares en Chilecito ....• 

• EL MONITOR DE LA EOUCAC16N COMUN--Parn pa
go de colaboraciones en el mes de Agosto ..... 

6 Inspeccion Nacional de Buenos Aires-Para 
pagar plallillas de las escuelas naciollales pOl' 
Agosto ..•..........................•....•.. 

• Inttpeccioll Nacional de Santa. Fe-Para pa.gar 
planillas de las escueJas naciona.les por Agosto. 

1.431.050.51 
360.-
2'&8 .-

50.-

1.990.77 
50.-

319.40 
80.-

300.-

700.891.70 

113.808.06 

11.703.94 

1.709.38 

4.122.35 

300.-

1.616.46 

6.975.25 
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Dia 2 InElpl'ccion NacionaJ de Entre Rios-Para pagal' 
pJanlJJas de las escuelas naciona'es pOl' Agosto. 

,. ,. InspecciOn Nacional de COI'rientes-Para pagar 
planilJas de las escuelas nacionales pOl' Agosto. 

,. ,. luspeccion Nacional de C6rdoba-Para pagal' 
planillas de las escueJas nacionales pOI' Agosto. 

,. , Inspeccion Nacional de Santiago-Para pagar 
planillas de las escuelas nacionales pOl' Agosto, 

,. Inspeccion Nacional de Tucuman-Pars pagsr 
planiIJaE< de las escuelas nacionaJes pOl' Agosto, 

~ , Inspecci6n Nacional de Salta-Para pagar pla-
nillas de las escuelas nacionales pOI' Agosto .. 

,. • Inspeccion Nacional de Jujuy-Para pagar pla- · 
nlllas de las escuelas nacionales pOl' Agosto . . 

• • lnspeccion Nacional de Catamarca-Para pa-
gar planillas de las escuelas nacionales pOl' 

Agosto .... . ..... , . . .............. . . . . 
• • Inspeccion Nacional de La Rioja-Para pag8.l· 

planillas de las escuel8s nacionales P:Jl' Agosto. 
~ ,. Inspeccion Nacional de Han Juan-Para pagar 

planillas de Jas escuelas nl\cionales por Agosto. 
• ~ Inspecci6n Nacional de Mendoza-Para pagar 

pJanillas de las escoelas nacionales pOl' Agosto. 
,. »InspE'ccion nacional de San Luis-Para pagal' 

planiJlas de las escuelas nacionales pOl' Agosto. 
• ,. Alfredo Forjas-Por servicios de carros .. . .. . 

.1.1 > » 
~ »Ana Maria Lopez-Viatico .................. . 
~ • Maria V. Chirino, r eintegro de gastos ...... . 
• • Subtesorero A. del Castillo-Para pag8I' pla-

nillas de sobre~ueldos pOl' Agosto .. 
• Laborde y Cia.-Por varios articulos .... . . .. . 

.,. c 

• :t Portes Hnos.-Devoluci6n de gsrantia ..... . 
•• ,. - Trablljos adiciona.les de edifi-

cios, grupo VII .. '" ..... . ... , 
~. ~ - Trabajos adicionales en 10. Otici-

na del Cuerpo Medico ........ . 
• ~ -Trabajos adicionales en el editi.-

cio Canga.l1o 1136 ........... . 
~ • Clemente de Marco- Saldo segunda y ultima 

cuots pOl' dos Balones LOl'ea 1215 ........... . . 

$ mtD 

13.821.00 

9,690.33: 

11.465.21 

15.010'19> 

6,830.75-

10.365.82 

5.750.71 

14.174 .55-

8.687.00 

13.181.24 

8 . ti57.16 

12.275'16-
246,-
567. -

1.406,-
422,-
60.35-

G.035.-

4 .725,-
410,42 
834.5~ 

. ].457.80 

1.999,15 

282. -

350.-

6,462.60 



Dia 

, 

Pagos efectuados por In Tesoreria 

2 Carlos Deluiggi y Cia..-Por 2a cuota edificio 
Hip6dromo de San Luis .................... . 

, Direccion General de Arqultectura-Arreglo de 
persiana.s, escuela 3, Consejo escolar 30 ••••••• 

, Direcci6n General de Arquitectura-Por una 
caja de hierro .............. . .... " ........ . 

) Mascort y Claret-Por campanas ........ . . '" 
• .Sarmiento.- Por avisos ..................•. 

• Carlos de la Torre-Honorarios .............• 
, Toma.s E. Liquitay-Sueldos de Abril y Mayo, 

escuela 9, consejo escolar 50.... . .......... . 
• Robles y Cia.-Por impresiones ............ . 
• Encargado escuela Formosa-Para gastos de 

fiesta8 mayas ............................•.. 
• Direccion General de Arquitectura-Para un 

pararrayol, escuela 9, Consejo escolar 130 •••• 

, eEL Nacional>-Por avisos ................. . 

, , La Argentina-Desagiie de un pozo, escuela 
Rioja 1732 ........•..•...................••• 

,. ~ La. Argentina -Desagiie de un pozo, escuela 24 
de Noviembre 1336 ...................••..... 

,. • La Argentina-Desagiie de un pozo, escuela 
Rivadavia 77'2.8.. . ......................... . 

, , Alfredo O. Francalansi-Por impresiones .... . 
;) ~ Gabriel Dominguez -Sueldo del portero escue-

Is. 32, RIO Negro ......... ' ...............•.. 
;> • Maria Vid .. l-Via.tico .. . ..............•.... 
;> ~ Dolores Bithancoul'b-Sobresueldo de Julio a 

Septiembre de 1908 .....•.... ' .. . ..........• 
, • Emilio F. Carmona-Honorarios por ley 1420 
, , Luis A. Carmona 

,. Virgilio M. Carmona 
• Antonio Ferro , 

, 7 Consejo de Educacion de Salta-Subvencion Na
cion ai, saldl.! 3er trimestre de 1908 ...•••..•••• 

.. • Antonia Morsoli-Sueldo porJunio escuela 17. 
• Direccion General de Arquitectura-Para re-

paraciones, escuela H, Consejo e8colar 5° ..•. 
, • R. Diaz y Cia.-Por sillan giratorio ......... . 
• • Angel Rizzi-Devolucion de garantia .....•.. 
,. ~ ,. ....... 
, • Felix Rizzuti-Por copillo8 de cantos escolares. 
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$ rIl/n 

4.457.46 

60.-

200.-
3~O.-

642.-
3l5.-
217.-

152.-
15.-

18.05 

79.50 
78.-

225.-

319.60 

139.50 

H2.50 
350.-

65.-
200.-

45.-
36.-
45.-
30.-
6.-

17.080.96 
190.-

45.-
35.-

272.06 
54L.45 
142.45 
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DIa 

» 
» 

> 

~ 

» 

:> 

» 

" 

Pagos ejectuados por la Tesoreria 

7 J. Gregorio Lucero-Para viatico de maestros 
del Neuquen . . ' ...........•.•............... 

, Drogueria del Indio-Articulos para el Cuerpo 
Medico .... . .......•........................ 

, Ismael Guerrero-Sueldo y viatico de Enero y 
Febrero de 1909 ..........................••• 

• Castino, Michalowitz y Cia.-Por papelaecante 
• Gallo, Lagos, Lanus y Cia .. -Artfculos para la 

Direccion de Arquitectura ................ . 
, eEl Pais.-Por publicaciones de avisos ...... . 

» 

• Gallo, Lagos, Lanus y Cia.-Articulos para Ia 
Direccion de Arquitectura. .......• . . . .. . .. . 

» Sara R. Grupillo-Sueldo por Junio, escuela 15 
• Olivio J. Acosta -Pa.ra pago de viaticos a. los 

maestros para asistir alas conferencias regio-
nales del Rio Negro ....................... .. 

:> Antonio Mosquera y Cia. -Por articulos de 
autom6viles , . . . . . .. . ...................... . 

> Antonio Mosquera y Cia.-Por articuloB de 
autom6viles ............ , . . . . .. ............. . 

• Raul Cano Mendez-Reintpgro de gastos . . ... . 
» R. Diaz y Cia.-Por muebles . . .............. . 
:> :> 

10 Transferencia segUn orden de Julio 27 al jui
cio Pruniares y Cia,. comra T. R. Holwy segUn 
libro Agosto 14.. . .. . ..... ' ............... ' 

• Transferencia segun orden Agost.o 5 a. la testa
mentaria J. Schallemberg segun libro Agosto 14 

> Transferencias segun orden Agosto 6 testamen-
taria P. Delorregui libro Agosto 14.. . ...... . 

• Juan A. Siriva-Por devoincion desellos .... . 
• Geral'do Gasquet-Encargado escolar de Vied-

milo. Gllstos de fiestas mayas ..... . .. . < 

• Encargado escolar de San J avier-Por repara-
ciones del edificio escolar ............. . .... . 

• Damian Ortiz-Reintegro de gastos .. . ...... . 
:> P. F. Torrt:s, encargado escolar de Choele

Choel-Para pago de fletes .....•.... . ........ 
• Idem idem-Reintegro de gasws ............ . 
• Encargado escolar de Rawson-Para una ca-

rretUla de mano.................... . ..... . 
• Sixto G. Gil-Sueldo de 15 dias de Marzo en la 

escuela 8 ...........•...... . ............... 

$ IDIn 

1.305.-

1.027.27 

420.-
48.-

~O.-
93.60 

276.-

38.-
160 . -

1.035.-

188.30· 

152.50 
88.-

835.-
975.-

600 . -

1. 761.69 

9.000.-
151.70 

40.-

57.-
55.75 

16.-
2.-

15.-

95.-
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Dia 10 Erminda Lo Duran-Sueldo de Diciembre 1908 
escuela 6, Posadas .... . ......... 0 ••••••••••• 0 

:. , Titto Meucci y Cia.-Por mangas de goma .. 0 0 

11 La Sudamericana-Trabajos efectuados en es-
cuelas de la Capital ................ 0 0 000 •.••. 

> •• La Argentina.-Por publicacion de avisos ... 
, • Gurina y Cia.-Por un piano .. 00 •••••••••••• 

:. • Amelia Lo Aragone -Sueldo pOl' Julio, escue-
la 10.0.0 •• 000. 00.0 ••... .. .. 0 ..•....•.• 

, Jorge M. Hardy-Devoluci6n de garantia. 0 ••• 

• Antonio Alcalde-Sueldo de la maestra Ana 
Alcalde de J unio a. Octubre de 1909 .......... . 

:t <La Voz de la Iglesia,-Por avisos ..... 0 00' 
• Emilio Mira-Honorarios pOl' ley 1420 ....... . 
• Jose D. Pardin-Por devoluci6n de Bellas ... . 
» Enriqueta B. de Lacramendi-Viatico ... , ... ' 
• Rosa Cuello-Alquiler escuela 1, Catamarca, de 

Septiembre a Diciembre .................... . 
, • Consejo de Bducaci6n de Catamarca-Por las 

dos terceras partes del costo de 500 ejemplares 
de la geografia de la provincia ......... ... . . 

> Jose Ferna.ndez Blanco-Sueldo y viatico por 
Julio, inspecci6n de edificios en San Luis .... . 

• Abelardo Castells -Reintegro de gastos ... , .. . 
~ Elvira it de Gomez-Eventuales escuela 13 de 

Salta ..... 0 ••. 0.0 ...... 000 ........... 0 •••• o. 
• Administraci6n de eEl Moniton -Para estam. 

pillas .... 0 ••.. o' . . . .. 0 o ... 0 •• 0 0 • 0 0 0 •• 0 ... 
, , Maria So de Iriarte-Por traducciones para eEl 

Monitor, ......... 00 ..•..•• 0 . .. •..•. . .. . •• . 
:. 14 La Revista Industrial-Impresiones de matri-

culas .. . ......... o. 0.0 .00 .••.• 0 .. 0 ••••• ... 
» ~ Curt Berger y Ciao-Por vados articulos o .. . 0 

» • Jorge Mac Hardy-Idem ................. 0 

• Francisco A. di Cio-Por armarioB .. 0 ••••••• 

» »Arturo Boote y Cia-Por maquinas de escribil'. 
» Jo L. Moris Gimenez -Sueldo de Enero y Fe-

brero .. ........ .......... .............. .. 
15 Anibal Canavesio-Reparaciones del molino de 

la escuela 13 ...... 0 ••••••••••••••••••••• 

> • eEl Tiempo., por publicaci6n de avisos ...... . 
• > Direeci6n general de Arquitectura-Para la 

construccion de una cocin8o y filtro en 180 es-
cuela de ninos debiles ...... . . . ........ 0 •••• 
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$ min 

118.75· 
180.-

596.60-
984.-
550 -

152.-
166.-

618.12 
282.-

9.-
70.-
15. -

180.-

666.66· 

341.-
21.30 

20.-

53.80' 

100.-

45.25 
197.-
40.50 

500.-
306.85 

285.-

304.-
165.-

847.4f>· 
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Dia 15 Direccion General de Arquitectura-Reintegro 
de gastos ................................. . 

• Pablo Vallaro-Por colocaci6n de toldos en 10. 
escuela 6, Consejo escoiar 80 •••••••••••••••••• 

~ • Pablo Vallaro-Por colocaci6n de filtros en 10. 
escuela 10, Consejo escolar 100 ............•.•. 

» "Pablo Vallaro-Por lamparas en la escuela noc-
turna A ................................... . 

~ ~ Laurnagaray, Arvella y Cia-Pol' alfombras .. . 
" Teofilo B. Ceb"Uos-Sueldo por Agosto ..... . 

" "Juan Aymerich-Idem ..................... . 
• Flaiban e hijo-Por encuadernaciones ....... . 

~ • Olavarr.y y Ascueta-Por madera ........... . 
" Donnell y Palmer-Por pHchas para escuelas 

de la Capital ....... , '" .... . .......•....•• 
" »Donnell y Palmer-Pol' perchas para escuelas 

en los Territorios...... ... . .......•........ 
~ ~ Donnell y Palmer-Pol' pel'cbas para escuelas 

en las provincias. . .............. . ........ . 
, "Jacobo Peuser-Por registros para el Cuerpo 

medico ....•........................ . ..... . . 
» "Jacobo Peuser-Por Iibros .................. . 
, 16 Consejo de Educaci6n de Corrientes-Por 10 

que Ie corresponde pOl' ley ntimero 4223 desde 
lOOt a 1907 .•.••......•....... . ............. 

" »Consejo de Educacion de Cordoba-Lo que co-
rresponde pOl' ley 4223 desde 190t a 1907 ..... 

» Eudoro A. Lucero-Sneldo pOl' Diciembre de 
1908 ......••..•....•..................... 

» "Manuel Pasil-Honorarios .....•............. 
" 17 Viuda de Minoh--Varios articulos para La Rioja 
» »Viuda de Ninoh-Por alfombras. . _. . ..•.•. 

• Viuda de Ninoh-Por alfombras en 10. escuela 
3, Consejo escolar 30 .... . ... '" •• • ••••• 

» »Viuda Ninoh-Por alfombras en la escuela 
cO. Legoizamon •........................... 

» , Benito Brizuela-Sueldo de 15 dlas de Abrtl ... 
.. "Manuela A. R. de Ruiz-Sueldo de Junio a. 

Agosto de 1909 ..................••• . ....... 
, "c La PropiAdad,-Por publicaci6n de avisos . . . 

~ Olavarry y Azc'leta-Articulos de embalaje .. . 
t "Idem idem-Por armarios ...•..............• 
" "ViUda de Ninoh-Por arleglos de toldos en 10. 

escuela 20 .. . ............. . ............... . 

$ ID{n 

49.85 

490.-

240.-

90.-
440.-
95.-
80.-

383.16 
300.-

500.-

000.-

300.-

1.000.-
55.-

9.290.12 

9.290.12 

13a.-
000.00 
322.50 
385.-

175. -

531.40 
60.80 

712.50 
350.-
282.50 
600.-

116.50 



Pagos efectuados por la Tes oreria 

Dill. 18 Inspecci6n Nacional de Santiago-Par gastos 
de escuela.s naciona.les ................... . . . 

• Portes hermanos-Por devolucion de ga.rantia. 
., • H. Stein-ArticuloB para 180 Direccion de Ar-

qUitectura ., ..... . .... . ......... , ...... ... . . 
> , Juan Clerice-Articulos para emba.laje .... . . . 

, Alfredo Forjas-Por servicios de carros ...... . 
, Coni hermanos-V a.rios articulos. . . . . . . . .. .. 
, Ashwarth y Cia-Articulos para la escuela. 2 

del oCnsejo escolar 20 •• • ••••••.••••.••• . •.•• 

• Jusn E. ComettB-Viatico ................. . 
• , Antonio E. Pereyra-Reintegro de gastos ... . 

, Encargado escolar de Corpus, F. Chovi-Para 
Bbonar repara.ciones en 180 escuela. 16 ........ . 

• Felipa A. de Ca.stro-Alqniler de 180 escuela 15 
San Luis, por Noviembre y Diciembre de 1908. 

• ., Sa.ntiago Velez-Diferencia. de alquiler, escue
Is 13, de Entre Rios, por Diciembre de 1908 .. 

, " Bernardo Bero-Alquiler de 111 escuela 32, En
tre Rios, de Febrero 20 a. Diciembre 31 de 1908 

., ) Jose Biligorri-Sueido pOl' Junio -Sobresta.nte 
Comision Edificadora La Rioja ... ......... . 

, • Jose Baigorri-Sueldo por Julio-Sobrestante 
Comision Edificadora La Rioja ............. . 

• Antonia G. Meron de Monz6n-Por libros ... " 
> • Marceli no B. Martinez-Saldo de via.tico ..... . 

, Nuevo Banco Italiano-Por J. Simonasi por 
10. octava a.noalidad e intereses del edificio en 
Pueyrredon y Cuyo ....................... . 

• • Victor GaesoeBu-Por bancos .... . ......... .. 
• Angel Estrada y Cia-Par bancos ........... . 
, Sola y Franco - Varios articulos ............. . 
, Robles y Cia-Varios articulos ....•. .. ....... 

, 21 Consejo de Edacaci6n de Salta-Subvenci6n 
nacional, anticipo primer bimeBtre de 1909 ... 

, Banco Italia y Rio de 180 Pla.ta-(Por Rojas y 
Cia.), por 1110 ultima anuaJidad del terreno Rio-
ja 1756 ........ . .. ... ........••......••.. . . 

• La Sudamericana-Por trabajos en escuelas de 
eata Capital . ............•. . . . . .•........ 

., , Jose M. Callen-Pol' devoluci6n de sellos .... 
, • Francisco Campos-Por composturas de bici-

cletas .....•.....•.....•.....•...••......•... 
, ., Carlos 11'1. Urien-Por devolucion de sellos ...• 

305 

$ mtn 

1.500.
l.H67.56 

260.40 
910.-
772.50 
835.-

127.-
40.-
8.04 

297.45 

30.-

30.-

81.70 

100.-

100.-
500.-
185.-

34.657.85 
3.5l4.-

14.895.-
754.60 
217.-

25 .000.-

2. ti81. 89 

850.-
27.-

40.-
534.-

20 

----~------------~-------------~------------~ 



306 Pagos efectuados por La Tesoreria 

Dia 21 Daniel V. Ochoa-Para carb6n ............. . . 
» 22 Ida H. de Rosa-Diferencia de sueldo ....... . 
» »Noll Taborda-Sueldo por Diciembre de 1908 

escuela 8, Mendoza........... . . .....•...•.. 
• M. Esther Gianelli -Sueldo por Febrero de 

1909 ............••.........•..... . ... . ..... 
• Pablo I. Alegre-Por alfombras y estufas ... . 
» » -Devoluci6n de garantia ... . 

» » TomBs de Nevares-Por devoluci6n de multas. 
• 23 Aquilino Fernandez-Por libros ............. . 
» • Raynerio Cuello-Sueldo y gastos Juuio de 

1903, escuela 34, Salta ................ . .. 
» » Manuel Fernandez- Gastoe de movilidad y via.-

tico ...........•.......... ..............•.. . . 
» • Desiderio Sarverry-Sueldo y viatico por 1909. 
• » -Reintegro de 10 abonado 

por una corona funebre . . ............ .. . 
> »Esteban Miranda-Viatico ..... ... . . 

» David Larrain- Sueldo por Marzo 1909 .. . ... . 
» »Mercedes Santos Burgos-Sueldo por J unio 

Santa Rosa de Toay ..... . . . ' . .. '" . ... . . . . 
• • E. R. Roma.n- Seccion Consejo escolar Resis

tencia -Para abonar fl.etes aT. Serratine y J. 
A. Porta ........... .. .....• . ........ .. .. . . . . 

• • Inspeccion Nacional, Corrientes-Para abonar 
a. J. Gonzalez, trabaj08 en 10. escuela 12 .. . " . 

• Egidio, 'Bonelli-Saldo de 15 dias de Julio 1909. 
» »Mariano Arsncibia-Para psgar transporte de 

1itiles escolares ...... . ...................... . 
» Sihomara Palacios- Sueldo de Marzo ai. Mayo 

1909.... ............ . .....••...... . .... 
» > Humeerto Tlscornia-Por devoluci6n de sellos. 

• Alfredo Forjas- Servicio de carros . ......... . 
» • Daluca S. de Cordeyro-Sueldo 14 dias de Ju

lio y Agosto de 1909 .. . .........•.•.• . ...... . 
» Alberto Lodie- Por devoluci6n de sellos .. . .. . 
• Graciano. R. de Ferrari-Sueldo por Agosto, es-

cuela 3, consejo escolar 11.. . . _.,. .. . .. . . .. 
• Maria Seoane- Por descuentos de Abril y Ma

yo y sueldo por Agosto, escuela 13, Consejo es-
cuela 60 •• •• ••••••••••• • ••• • .••••••• •• • . " 

24 Concejo Nacional, jubilaciones y pensiones, ci
viles-Depositado descuento 5 por ciento, es-
cuelas Capital por Agosto .. .. . . .. ..... . . .... . 

$ mtn 

70. -
152.-

138.70. 

90. 
t35. -
87 . -

106.40' 
1.350. -

162.5{)l 

1.020. -
555.-

36. -
25 . -

114 .. -

166.21). 

157.35· 

9.94 
30 .-

500.-

273.33: 
200. -

72 . -

44 .23: 
312.5(} 

88.67 

287.61). 

33 .858 .82: 



Pagos efectutldos por la Tesorerta 

Dia 24 Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones
Depositado descuento 5 por ciento, escuelli~ Te
rritorios por Agosto ..•.••... . . . ... ....... .... 

» Consejo N acional, jubilaciones y pensiones civi
les-Depositado descuento 5 porciento, emplea-
dos del (Jonsejo .•..••.•....•........... . .... 

, Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones civi
les - Depositado descuento E por ciento, Inspec-
clan de provincias .. ' ..................... . .. . 

.. , Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones civi-
les-Depositado descuento 5 por ciento, viajes 
y subinspeccion ....... . ........... .. . .... .. . 

, Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones civi
les-Depositado descuentos 5 por ciento, peo
nes del Deposito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 

:> , Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones civi-
les-Depositado descuento 5 por ciento, escue-
las Buenos Aires . ... ... .. .. ....... ...... . , .. . 

:> , Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones civi-
Jes-Depositado descuento 5 por ciento, escue-
las Santa Fe.. ...• . .. ..•• . .. . . . . . .. .. . ..... 

, > Conseju Nacional, jubilaciones y pensiones civi-
les-Depositado descuento 5 por ciento, escue-
las Entre Rios . . . . . . . . . . . .. ........ . .. .... . 

, , Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones civi-
les Depositado descuento 5 por ciento, escue· 
las Corrientes . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . ... 

~ ) Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones civi-
les- Depositado descuento b por clento, escue-
las Cordoba.. . .........•...........• .. ....• 

.. , Consejo Nacional, jubiJaciones y pensiones civi-
les-Depositado descuento 5 por ciento, escue-
las Santiago del Estero . . . . . . . . . . . . .... . .... . 

~ , Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones civi-
les-Depositado descusnto 5 por ciento, escue-
la~ Tucuman ..... ... .........•.............. 

) Consejo Nacional,jubilaciones y pensiones civi
les-Depositado descuento 5 por ciento, escue-
las San Luis ..... . .. .................•..... 

, , Conssjo Nacional, jubilaciones y pensiones civi-
les-Depositado descuento 5 por ciento , escne-
lasSan Juan ....•••........................ 

~ , ConBejo Nacional,jubilaciones y pensiones civi
les-Depositado descuento 5 por ciento, escue-
laB Salta ... . .. . .. ........... . . ... ....... , .. . 

$ Dl/n 

5.300.76 

3.4.42.25 

645.90 

393.75 

30.-

187.80 

394.-

781.25 

500.60 

496.79 

1.262.16 

266.25 

604.37 

795.41 



308 Pagos ejectuados. por La Tesoreria 

Dia 24 Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones civi
les-Depositado descuento 5 por ciento, escue-
las Jujuy ................. " ............... . 

• • Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones civi-
les- Depositado descuento 5 por ciemo, escue-
las Catamarca ......... . ........ . .......... . 

• • Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones civi-
les-Depositado descuento 5 por ciento, escue-
las La Rioja.... . .. . .............. . . . ..... . 

• • Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones civi
les-Depositado descuento 5 pOl' ciento, escue-
las Mendoza. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ......... . 

:. Consejo Nacional, jubilaciones y pensiones clvi
les-Depositado descuento 5 por ciento, escue-
las en varios expedientes .................... . 

• , Julio Leuman - Vitl.tico .................. '" .. 
• Inspecci6n Nacional de C6l'doba-Diferencias 

de sueldo Isabel Ruiz y Vazquez pOl' Agosto .. 
:. 25 Direcci6n Obras de Salubridad-Servicio de 

agua y cloacas en las escuelas de la Capital 

> 
, 

• 

• 

pOl' el 20 trimestre de 1909......... . ....... . 
• Ferrocarril Nordeste Argentino -POI' un pasaje 
• eEl Pais,-Por avisos ..................... . 
» El'nesto Le6n O'Dena-Por libros ......... , .. . 

27 Direccion Obras de Salubridad-Pol' obras en 
lriarte 462 ·66 ............................... . 

, Juan Gotuzzo y Cia -POl' acuiiacion de me-
dallas. . .......................... . ...... . . 

• Curt Berger y Cia.-Varios articulos ......... . 
) Casa Lepage-Varios articulos .... . ......... . 

• 
• Mac Gluchaumam- POI' cortinas para ascueia 3, 

Consejo escolar 20 ••••••••••••••••••••••••••• 

• .La Semana Edilicia. - Por avisos . .......... . 
:. Olavarry y Azcueta-Pol' armarios .......... . 

28 Banco de !talia y Rio de la Plata (pOl' Rojas 
y Cia.)-Por la decima y ultima anualidad te-
rreno Bolivar 1225 .......... " .............. . 

• Antonio M. Frugone-Honorarios como pl'ocu-
radol' del Consejo .......... " '. . .......... . 

, Florentino del Castillo-Honorarios como pro-
cut'l~dor del Consejo ............... . ......... . 

• Mauricio NirezteiL - Honorarios como procura-
dor del Consej-> ... . ........................ . 

$ TIlJD 

363.85 

1.313.46 

280.-

258 .76 

133.04 
100.-

67.50 

6.793.15 
24.50 
60.-

700.-

2.894.09 

9.005.-
314.26 

7.25 
147 .50 

125.--
247.50 

11.000.-

690.-

705.-

350.-



Pagos ejectuados por La Tesoreria 

Dia 28 Alberto J. Austerlits-Honol'arios como procu-
rador del Consejo ........... . ...•••..... . . . . 

• Julio Gonzalez-Honorarios como procllrador 
del Consejo. ....•••.............. . . .....•• . 

• • Jose M. Videla-Honorarios como procurador 
del Consejo...... . . . . . . .. . • . . . . . . . . . .• . ... . 

) Ambrosio J. Mitre-Honorari08 como pl'ocllra-
dor del Consejo. . . . . . . .. .......... . . ... .. . . 

) , Guillermo Navarro-Por una llnterna de pro-
yeooiones ............••. . ......... .. ... . ... 

) • Mateo de Lorenzo-Por arreglo de toldos en la 
escuela 13 ......•..•.........•.. ... . . ....... 

29 Eduardo Elorru-Para el edificio esclliar del 
Neuquen . ...... .. . ..... . .. ..... . ' . . .. ... . 

• • Angel Estrada y Cia.- Varios articulos para 
escuelas en Cordoba . . . .. . . .. . . . • . . . .. .... . . 

) Angel Estrada y Cia. - Varios articulos para es-
cllelas en Jujuy. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. ... ... . 

) Angel Estrada y Cia.- Varios articulos para es-
cllelas San Luis ..... . . . ......... .. .. .. . . ... . 

• Angel Estrada y Cia.-Varios articulos para es-
cuelas La Rioja .. .. .....••. . . .. . .... . . .. .. . , 

~ Vicente Palma-Viatico y gastos de movilidad. 
, Salvador Pizzuto • • 
~ C. M. Gaudencio-Varios articuJos . ...... . .. . . 

) • Curt Berger y Cia.-Por tinteros . . . ..... . 
• ~ Tomas T. Manfredi-Sueldo de la ex maestra 

Ana M. Coto por Abril y 15 mas de Mayo 1909 
) • Antonio Garcia-Diferencia de 10 depositado 

por multa a. infracion ley de sellos ........... . 
• Juan P. Ramos-Reintegro de gastos ........ ' 

) • Epifanio Echenique-Sueldo de Diciembre 1908 
escuela Susqlles .... . ........ _ .. ... . . . .. .... . 

• Jose M. Novoa-Por :fI.etes de utiles escuela de 

300 

$ min 

455.-

695 . -

535. -

315 . -

260.-

45.-

5.000 .-

777.-

478. 80 

1.525 .75 

1.751.-
1.020.-
1.020.-

57.80 
50. -

177 .33 

12 . -
9.50 

152. -

Misiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 33. 25 
• 30 Subteaorero A. del Castillo-Para pagar la pla-

nilla deempleados del Consejo por Septiembre. 81 .831.40 
• ~ Subtesorero A. del Castillo - Para pagar la pla-

nilla de inspectores de provincias por Septiem-
bre ... ... .... . . . ...... . ... .... . . . ......... .. 9. 850. -

» • Tesorero M. Serrey-Para pagar planUla de 
inspectores viajer,os y empleados inspectores de 
provincias pOl' Septiembre. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 9. 228. 20 

Total $ .. . .. ........ 2. 803 .667. 58 



310 Pagos ejectuados por la Tesoreria 

Importan los pagos hechos por la Tesoreria del Consejo Nacion al de 
~ducacion, durante el mes de Septiembre proximo pasado, la suma de 
do.:; mill ones ochocientos tres mil seisclentos sesenta y slete pesos con 

ncuenta y ocho centavos moneda nacional. 

'l'esoreria, Octubl'e l O de 1909. -llfaximiliano Serrey, Tesorero. 

Publiquese: 

JOSF: M. RAMOS MEJtA 
Presidente 

Alberto Julian ilfartine. 
Secretarlo general. 


