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I 

Los estudios historicos en Ill. Repllblica Argentina 

Noes sino demasiac10 evidente que, entre nosotros. 
no se presta grande atencion Ii los estudios historicos. 
Para e1 com-6n de las gentes se tierre todaviu Ii 1a historia 

(1) A prop6sito de ]a redente publicaei6n de La ensel'ianm de la his
tm-i(l en las ~mi·vel'sidades alemanas, pOl' el doctor ETnesto Quesada, Bu('
nos Aires, 1910. 
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en un concepto anticuado, mas propio del siglo XVIII 
que del XX. Reputasela algo como un zurcido de fabu
las interesantes y de aristocraticas anecdotas, que sir
ven para dar a quien no las ignora cierto discreto bar
niz de ilustraci6n literaria. Prima la vieja noci6n de la 
histo1'ia externa, cuyo asunto es la politica y las guerras, 
antes bien que de ]a historia interna, relativa a la evo
luci6n de las instituciones y las ideas. 

Vista la historia bajo esa luz, como en los tiempos del 
celebre presidente Rollin, claro es que ella no puede 
constituir, ni pOI' sus metodos, ni por su exactitlld, ni 
pOl' su eficacia, una verdadera disciplina cientifica. Mas 
que provechosa ciencia, resulta un arte de agradable pa
satiempo. No sirve para fundamentar los conocimien
tos humanos, sino s610 para adornarlos y festonearlos, 
como con exteriores guirnaidas, con recuerdos oportu
nos y eruditos. 

Si recorremos los planes de estudios y programas vi
gentes eu la Republica Argentina, halh1monos con que, 
deS'de las escuelas hasta ]a universidad, breve espacio 
y tiempo se dedica a ]a asignatura. S610 merece un si
tio preferente y ocupa su verdadero lugar Ia lensenanza 
de la historia patria. De las demas ramas y epocas de 
]a universal historia, muy poco llega a ensenarse, Y 
menos aUn a saberse, como a diario 10 comprobamos 
cuantos tenemos algo que VIer con el ejercicio de la fun
ci6n educadora en el pais. 

Aun de la misma historia patria, en conciencia unica
mente se ensena el periodo de la independencia y la 
organizaci6n nacional. EI tanto mas largo y no menOh 
fundamental periodo del coloniaje, se olvida 6 se des
cuida casi pOI' completo. Basta para comprenderlo e1 
echar una ojeada a la bibliografia y literatura de la his
toria argentina. De nuestros dos grandes historiadores; 
Mitre no se ocupo de la epoca colonial; Lopez Ie dedica, 
en su larga obra, unicament,e un tomo de vagas genera
lidRdes. A su ejempl0, reducidisimo espacio ocupa ella en 
los manuales corrientes en colegios y escuelas pedago-
gicas.Apenas si en la universidad de Buenos Aires, si
guienrlo e1 rumbo indicado pOI' e1 profesor Jose Manuel 
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Estrada, Ie hu prestado preferente atencion el profesor 
doctor Juan Agustin Garcia. La obra de este ultimo, 
La Ciudad Indiana, es de 10 poco verdaderamente cien
tifico que existe en nnestra literatura sobre la historia 
colonial. 

Jj~n cnanto a la metodologia de ht historia, aparte del 
excelente curso que Ie ha dedi,cado e1 doctor Antonio De
llepiane en Ia Facultad de Filosofla y Letras de Ia uni
versidad de Buenos Aires, casi no se estudia entre nos
otros. Sin embargo, es esa disciplina fundamento indis
pensable de los verdaderos estudios historicos, asi como 
cstos, pOI' su parte, 10 son de todos los estudios sociales 
y morales. Los antiguos metodos puramente criticos y 
l'acionalistas resultan ya de todo pun to ineficaces e 
inaceptables; son hoy, para las ciencias, los fusiles de 
~hi.spa. Nadie que este al corriente del movimiento cien
tHico contemportmeo se atrevera a negarlo de buena fe. 
La gente ya no cree en Ia introspeccion; solo reconoce 
Ja expe1'iencia~ como base de todo COllocimiento. 

II 

La. obra del doctor Ernesto Quesada 

En tal situacion, aparece entre nosot1'os, armado de 
1'astos conocimientos y poderosa acometividad, un de
-cidido defensor del estudio cientmco de Ia historia. RC'
DerOme al academico y profesor doctor Ernesto Quesa
da. Acaba este de publicaI' un gTuesisimo volumen, de 
mas de 1300 paginas nutridas, sobre La enseiianza de 
la histOTi(~ en las universidades alemanas. Es un pri
mer tomo de un informe que presenta a la Facultad de 
Cienci as .J u-ridicas y Sociales de la uni versidad de La 
Plata. Encomendoselo esta institucion,- aprovechando 
su Ultimo viaje a Europa, pOI' intermedio de su decano 
el profesor doctor Rodolfo Rivarola. Proyec~a en efec- ' 
to, la nombrada facultad, crear ciertos cursos que 1'es
ponderan: "1.° a los estudios intensivos de historia, y 
de investigacion y critica historica, destinados a Ia cul-
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tura superior desinteresada; 2.° a la preparacion del 
profesorado de enseiianza de ]a historia, en correlacion 
con la seccion de pedagogia". Formula asi los fines 
de esos cursos, en nota que dirigio al doctor Ques3ida, el 
propio autor del proyecto, doctor Rivarola. 

El doctor Quesada ha cumplido la honrosa mision que 
se Ie confiara, con escrupulosidacl ? conciencia dignas 
del mayor encomio. Durante el semestre del invierno 
europeo, de 1908 a 1909, se recorrio la casi totalidad de 
las 22 universidades alemanas. Asistio a varios cur
sos, tomo notas y apuntes, reuuio todo 10 ultimamente 
public3ido sobre el asunto, conferencio con los filis djs
tinguidos profesores de la asignatura. Su obra es el 
resultado de labor tan intensa, y sera, no 10 dudamos, 
igualmente fructffera para la enseiianza de la historia 
en la Republica Argentina. 

Sirve de acapite allibro un apotegma de Melanchton: 
Primi omnium sunt histor'ici. Verdad es esa que, de 
puro sabida, la tenemos un tanto olvidada. Oportuno 
viene asi a ser que se nos recuerde que" los origenes de 
todas las cosas son historicos". De ahf que, como nada 
podemos conocer a fondo si ignoramos sus origenes, e1 
estudio de la historin resulta el mas universal y nere 
sario para la adquisicion de los conocimientos humanos, 
en cualquiera y en todas sus ramas y especialidades. 

Aun en 81 estudio de las ciencias naturales, antojase
me verdadero e] apotegma de Melanchton. Efectiva
mente, nada podria darnos mejor la nocion de la re]ati
vidad de nuestras actuales hipotesis cientlficas, que e1 
conocimi'ento, siquiera somera y superficial, de la 11is
toria de las ciencias. Sin el corremos el riesgo de COll

siderar las doctrinas corrientes en nuestro tiempo co 
mo verdades definitivas y absolutas. No solo es de todo 
punto falsa tal nocion, sino que tambien, practicamente, 
quita eficacia it los metodos y priva a la inteligencia de 
un estimulo necesario para sus investigaciones y futu
ros descubrimientos. 
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III 

Los estudios historicos en Alemania 

Apasionado admira:clol' de la culturn. germanica, el 
doctor Quesada nos la presenta como e1 mejor modele 
digno de cstudio e imitacion. En cuanto a la ensenanza 
de la historia atalie, includable es que en Alemania se 
la ha considemdo, mejor que en ninguna otm nacion del 
mundo, como una disciplina estrictamente cientifica y 
de gran utilidad practica. Hanlo reconocido histori6-
grafos franceses como Renan y Langlois, juristas ingle
ses como Sumner Maine, criticos espafioles de la taJla 
de Marcelino Menendez y Pelayo. El hecho de esta ini
ciacion y supremacia de Alemania en las modernas dis
ciplinas historicas, puec1e decirse que esta ac1mititlo pOl' 
todos los hombres de estudio. 

FIa aC'lldido el doctor Quesada, como ya antes acu
diem el profesor Altamira, al primer foco de esos uni
versales estudios y a las mas respetables fuentes de in
formacion. Tiene aSI su obra un alto valor documental. 
Sus copiosisimos materiales son todos de primera ma
no; y han sido clasificados con prolijid::ln y expnestos 
con excelente orden. 

Dos grandes factores han contribuido, en mi opinion, 
'-1 dar en Alemania esa decisiva importancia y pasmoso 
incremento a lo~ estudios bistoricos: la base filologica 
y literaria de su cultura general y los sentimientos de 
tradicion y nacionalismo. El primero de esos factores 
les proporciona metodo y fundamento; el segundo, i:m
pulso y sinceridad. 

Es de I'econocerse que, en la Republica Argentina, no 
obran elIos con igual fuerza. A nuestra cultura gene
ral Ie falta un tanto base, si no cientifica y menos eco, 
nomica, filologica y literaria. Tampoco arraiga entre' 
llosotros, tan hondo como en el germanico imperio, ese 
omnipresente espiritu conservador y nacionalizante que 
influye a1li en todas sus actividades, individuales y co
ledivas. 
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Por esto no resulta aqul tan espontiineo el estudio de 
la historia. Si en realidad constituye, como creo, pode
rosisima fuerza de cultura, debe ser artificialmente 
fomentado y estimulado. La obra del doctor Quesada 
viene, pues, a satisfacer una palpitante necesidad. Aun
que no se puedan copiar literal mente en Ia Republica 
las formas alemanas, ni seria posible y digno una servil 
imrtacion, su ejemplo no es en manera alguna despre
ciable. Hayen esa obra muchos datos y apreciaciones 
qUE: debemos tener en euenta y que seran de dinamico 
prov('cho. 

IV 

La enseiianza de la historia en Las escuelas elementales y medias 

La ensenanza de la historia en las escuelas elemen
tales y medias de ... <\Jemania (Volksschulen y Mittelschu
len), se circunscribe y concentra en la historia nacional. 
"Se ensena 10 nacional y regional, dice el doctor Que
sada (1), como si e1 resto del munc10 girara cual sate
lite al derredor del sol local, para fomentar un patrio
tismo social y dimistico, sirviendo de base a 1a conser
vacion social actuaL" 

Esb tendencia eminentemente nacionalista es tam
bien ]a que rige y determina entre nosotros, como ell 
todos los paises civilizados, la ensenanza de la historia 
en Ia escue]a prim aria. Nose aprende alIi otra histo
ria que Ia nacional. Hay sin embargo una diferencia 
notable entre la ensenanza de la bistoria nacional en 
las escuelas elementaies argentinas y en las Volksschu
len y Mittelsch1tlen alemanas. En estas se ensena, no 
solo Ia historia aIemana en general, sino tambien, y 
muy especialmente, la historia particular del respecti 
vo estado federativo, y aun de la villa 0 ciudad donde 
cste situada la escuela. 

Constituye esto un ejemplo que debieramos aprove
chur, si queremos que alguna vez tengan realidad nues-

(J) La. ensena'l1ta (70 la historia on las universi<lades aleman as, pag. 111. 
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tras instituciones federales, y que la ciudad de Buenos 
Aires no absorba todas las actividades de la nacion, de
hilitando el resto del pais. Ademas de la historia a1'
gentjna, en las escuelas de cada provincia debia pres
tarse cierta atencion a la respectiva historia provin
cial, a las tradiciones locales, al pasado y los antece
dentes de la villa 0 lugar. Tal es el logico desenvolvi
miento del patriotismo. Nace en la casa de los padres, 
de am se extiende a la villa 6 localidad, y de estos a 1n 
naci6n. La naci6n no es mas que el conjunto de ciu
dades y regiones, y el pueblo, un inmenso grupo de fa
milias. 

En otros tiempos, antes de consolidada Ia organiza
ci6n nacionaI, antes de 1880, hubieTa sido sin duda pe
ligroso y antipatri6tico que en la escuela se fomenta-
1'an sentimientos loca:listas. Ahora son otras las cir
cunstancias hist6ricas y economicas. Ya no eriste el 
peligro de las disgregaciones y luchas interprovinciales. 
Mas bien e1 mayor peHgro politico entre nosotros es el 
opuesto: una excesiva concentraci6n en Ja capital fe
deral, que quita vida a las demas ciudades, autonomia a 
las pro-vincias y bl'azos al campo. 

v 
La ensefianza de la historia en la instrucci6n secundaria 

En cuanto a Ja ensenanza secundaria, reeoI~demos que 
en Alemania rig-e el sistema de "escuelas para]e]as". 
Bay alli gimnasios (Gymnasien), que preparan para los 
estudios universitarios, y escllelas reales y medias 
(Realsch~~len y Mittelschulen), cuya instrucci6n es ge
neral y no prep aratoria. En est as ultimas se sigue, 
para 1a ensenanza de la historia, la tendencia nacional 
y regional de las 'escuelas elementales. En cambio, en 
los primeros, los gimnasios 6 institutos preparatorios. 
Ia tendencia universitaria de considerar a la historia 
como una verdadera ciencia universaL 

Puede asi decirRe que hay dos maneras de ens'anar la 
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historia en Alemania: una exclusivamente nacionalizan
te, propia de las escuelas populares y la ensenanza ge
neral, y otra mas bien cientifica, propia de las universi
dades, y, como corolario, de los institutos pl'eparatorios. 

Hallo esta distincion perfectamente logiea y necesa
ria. La ensefianza de la historia tiene, en efecto, dos 
funciones sociales: la nacionalidad y el conocimiento 
cientlfico de los hechos. Aquello es ba,sico, primario, ge
neral; esto, superior, dificil, conveniente solo para las 
profesiones universitarias y los hombres de estudio. 

EnS'enar verdadera ciencia de la historia en las es· 
cuelas elementales, seria harto dificultoso, si no imposi· 
ble. Los educandos no se hallan todavia en edad y COll 

capaci.:dad suficiente para haeer estudios tan serios y 
profundos. Basta con que aprendan entonces 10 mas 
indispensable, esto es, los principales hechos de la rus
toria patria. EI eonocimiento de su gloria y g1'andeza 
sera el mejor estimulo de sus ideas sociales y del amol' 
[1. su nacionalidad. 

POl' otra parte, ese eonoeimiento generieo y sup81<i
cial no constituira nunea una instruceion sufieiente en 
los institutos preparatorios, y sobre todo en las univer
sidades. AlIi ha de pedirse algo mas a la histol'ia, sien
do ella el mejor fundamel1to de las cieneias sociales e 
indispensable disciplina para el estudio de todas las 
ciencias. 

Aun hay mas. Ya en la instruecion seeul1daria puede 
ejercer e1 estudio y eonocimiento de la historia uno de 
sus mas saludables, si no el mas saludable de sus efec
tos: formal' el criterio, independizandol0 en 10 posib1e 
de los prejuicios y lngares comunes de la epoca y el am
biente. No puede negarse que las ideas populares de 
nuestros · tiempos arraigan en la fi10sof1a del sig10 
XVIII y en la Rcvolucion franccsa. Ahi encontramos 
el orig-en de los principales erro1'es que todav1a circulan 

. como verdades inconmovib1es. Pues bien, aunque los 
estudios cientmcos propenden a destruirlos en sns ba
ses, no pueden elIos por S1 solos realizar toda la obra 
regeneradora, y mucho menos Ia obra 1'econstrnctora de 
los principios sociales. Necesitase tambien, y muy prin-
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cipalmente, de los estudios historicos. No en yano se 
opone el moderllo historicismo al filosofismo antiguo. En 
tal sentido, Ia ensefianza de la historia vie-ne hoy f1 ini
ciar, en los liceos y colegios, una doble :lccion: vigori
za subjetivamente e1 criterio, y Ie ofrece objetivamen
te datos y elementos illapreciables para las futuras cons
truceiones del espiritu. 

'1"1 

La euseiiallza de la hlstoria ell la instruccioll superior 

La principal te .. is pedag6giea dellibro del doctor Er
nesto Quesada se refiere, en mi opinion, a los metodos ue 
Ja enseiianza de la historia en las uniyersidades alema
l1as. Podria formnlaL e asi : el contenido de la histori a 
debe ser enseiiado almisll10 tiempo y como una directa 
aplicaci6n de sns metodos. En otros terminos, e1 estudio 
de Ia metodoJogia hisioriea es una parte fundamental G 
inseparable del estudio snperior de ]a historia. Conside· 
rada esta una ciencia, los mctodos de investigacion y 
comprobacion la integran y eonstituyen. De otro modo, 
no serb yer-daderamente tal ciencia, antes bien, un arte 
literario y con\ellcional. 

Corresponde ii esta tesis sobre la. enseiianza de la his
torin, otra sobre la ensei'ianza de In metodologia histori
cn, que viene a ser Stl corolario 0 16gica consecuencia: 
la metodologfa hist6rica no debe ensenarse separada
mente y de lma manera general, sino conjuntamente con 
el contenido de la historia, y de una manera particular. 
Los principios basicos de la metodologia hist6rica son 
los de la 16giea. Como asignatura especmca en un plan 
de estudios, Ia mctodologia historiea no ha de tener ca
bida alguna. }1Js como la metodologia de la fisica, de la 
quimica 0 la sociologia, y debe, por ende, ensenarse d~ 
lma manera aplicada, al misroo tieropo que la respectiva 
discipJina 0 asignatura. 

Nada tengo que objetar a esns dos tesis contcnidas 
en la ohrR del doctor Quesada. Son elIns, en Alemnnia, 
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l'csultado de una vasta y nutrida expel'iencia. La his
tori a, sin E:t metodologia correspondiente, seria una cien
cia falta de apoyo, "en el aire", como vulgarmente se 
dice. La metodologia lristorica 10 es igualmente, cuan
do no se aplica a algun periodo 0 hecho de la historia. 
Ambas, el metodo y su aplicacion, se complementan re
ciprocamente e integran la ciencia de la lristoria. 

El extenso informe del doctor Quesada es una bien 
fnndada apologia del estudio cientlfico de la historia 
en Jas universidades, y tambien, como consecuencia, en 
los estahlecimientos de instruccion secundario-prepara
toria. Hijo de un respetabiHsimo histol'iografo argenti
no, alltiguo y aprovechado estudiante de las lmiversi
dades alemanas, y, actualmente, erudito profesor de 
sociol'ogfa en la Facultad de Fi10sofia y Letras y en 

' la Escllela Normal Superior de Buenos Aires, es e1 doc
tor Quesada un convencido de que solo e1 ana1isis de la 
l1istoria puede servir de solida y eficiente base a toda 
ciencia sintetica de la sociedad. Por eso nos trae tantos 
y tan valiosos datos sobre el cultivo de la disciplina 
historica en Alemania, y especialmente en sus universi
dwdes. Bien cuadra, pues, a su obra el citado apotegma 
de M'elanchton: Primi omnium sunt historici! 

VII 

ConchUliones practicas 

No terminare este articulo sobre la enseiianza de la 
historia, escrito a proposito de la reciente obra del doc· 
tor Quesada, sin establecer concretamente sus principa 
l es conclusiones, de practica aplicacion en la enseiianza 
argentina. Sintetizarialas yo en las proposiciones 8i
guientes: 

1.0 Todos los conocimientos humanos tienen su neeo · 
sario fundamento hist6rico. 

2.° La histol'ia, constituyendo una verdadera ciencia, 
debe ser ensefiada a la par de sus metodos de investi
gacion. 
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3.° Especialmente las ciencias sociales y momles de 
ben ser ensefiadas segun la informacion historica, sien
do ya inaceptables los metodos puramente criticos del 
antiguo racionalismo. 

4.0 La ensefianza de la historia ha de ser exclusiva
mente nacional y regionalista en Ia instruccion prima
ria y media, y cientifica y metodologica en la instruc
cion preparatoria y superior. 

5.0 No pudiendo separarse la metodologia historica 
del estudio cientifico de la historia, se ensefiaran siem
pre unidas y coetaneamente esas dos asignaturas en la 
instruccion superior, y, cuando sea posible, tambien en 
la secundario-preparatoria. 

Como 5e ve; estas conclu~iones son de real trascen
dencia pedagogica. Conviene su_ conocimiento y divuI
gacion en todas las esferas de Ia ensefianza. A tal efec
to he escrito el presente articulo para EL MONITOR m: 
LA EDUCACION COMUN. Y espero que esta importante r e
vista las diftmda entre e1 magisterio argentino, lIevan-
dolas hasta Jas mas apartadas escuelas de ]a Republica. 

C. O. BUNGE. 

Buenos Aire~. Enero de 1911. 



Ltas elases 6 leBeiones 

!.-PREPARAcr6N DE LAS CLASES 

En el lenguaje escolar, las palabras clase y leccio1l 
Ee usan indistintamente, para designar el conjunto de 
conocimientos que en cada vez da el maestro a los a1um
nos. 

Esta definici6n, it pesar de su origen academico, no 
es general ni rigurosamente exacta; pues no on todas 
las clases se suministran conocimientos. Sin embargo] 
os la mas aceptada: el uso y las conveniencias la han 
('onsagrado. 

Ninguna clase debe improvisarse. Todas seran pre
paradas de ant'emano de acuerdo con los requisitos que 
mas adelante expondremos. 

Hay dos clases de preparaci6n: una cicntifica y otra 
pedagogica. 

La preparaci6n cientifica proporciona e1 completo 
conocimiento del asunto de la lecci6n. El maestro 1a 
[tdquiere en textos superioros a los que usan los aluIl'l
nos. Consiste en repasar, recordar y sistematizar ideas 
que debe haber adquirido durante los anos de estudios. 

La preparaci6n pedag6gica se refiere 11 la ordenaci6n 
met6dica de los conocimientos a transmitirse en lu cla
se; la forma en que se ,"a a ensenaI'; los procedimien-
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-tos de que se ,~a a hacer uso; los ejercicios y las ilustra
dones a emplearse. 

Una vez terminada la preparacion cientifica y la pe
dagogica, el maestro had el plan y luego el bosquejo 
-de la clase. 

1. Plan de la clase-Llamase "plan" la ordenacion 
~uetodica de los pasos sucesivos que contiene. 

Es llla sintesis de la leccion. Consta de tres partes. 
La primera comprende datos de caracter informativo : 
1.° materia de enseiianza, 2.° asunto de la leccion, 3.° 
grado y profesor, 4.° edad de los alumnos, 5.° dura cion 
·de la clase. (1) 

La segunda parte comprende la leccion propiamente 
·dicha. Se divide en: introducci6n, desarrollo del asun~ 
to y 1'ecapitulaci6n. 

Hay otras clasificaciones menos adecuadas, que men~ 
,clonaremos a titulo informativo: 

Torres ,subdivide esta parte en "principio, medio y 
fin". No somos partidarios de ella. No encontramos 
l'azones didacticas ni psicologicas para aceptarla. En 
·cambio, la de Her,bart es mas cientifica. Consta de cin
co "eta pas formales": l.a analisis, 2.a sintesis, 3.a aso
ciacion, 4.a sistematizacion y 5.a aplicacion. Ziller y los 
-demas herbartianos atribuyen mucha importancia ' psi
copedagogica a esta clasificacion pOl' fundarse en e1 
proceso de la ideacion. Fue modificada posteriormen
te por Dorpfeld y Richter quienes la redujeron a tres 
"etapas' '. E1 primero las denomina: intuicion, elabo
racion y aplicacion; el segundo: adquisicion, elabora
<Cion y aplicacion. 

Esta Ultima clasificacion indica las tres fases del co
nacimiento. Hay -cierta analogia de forma entre ella 
y la que proponemos para los fines especiales de este 
trabajo; pero s€ diferencian en el fondo. 

a) "La introduccion" comprende los pasos nece
sarios que sirven para unir el asunto de la lee .. 
cion {t los conocimientos de la misma indole ad-

(1) Si el plan es para los practicantes de las escuelas norma1es, debe 
agregarse: el nombre del practicante, visto bueno del regente 6 del di, 
;I'ector de grado y la clasificaci6n. 

2 
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quiridos anteriormente. Algunos maestros la lla
man, impropiamente, "exordio, presentacion 6-
preludio" de la clase. 

b) "El desarrollo" es la parte del plan que siste
matiza los topicos que forman el asunto propia
mente dicho. Es aqul donde el maestro demuestra 
sus aptitudes en el arte de transmitir los cono
cimientos. 

Todos los pasos del "desarrollo" son nuevos: 
para los alumnos. Por esto reclaman ordenacion 
mas metodica para que cada uno sirva de base y 
facilite el aprendizaje de los subsiguientes. 

La metodizacion y gradacion de los pasos debe 
hacerse segUn la naturaleza del asunto, yen do 
siempre de 10 facil a 10 diflcil, de 10 particular a 
10 general. 

c) "La recapitulacion" es el termino de la clase. 
Tiene dos fines: primero, repetir, generalizar y 
aplicar los conocimientos suministrados en el des
arrollo; segundo, cerciorarse del aprovechamien
to de la leccion. 

El primer fin es un repaso sintetico; -81 segundo, un 
exam en breve de 10 enseiiado. Los dos son indispensa
bles. 

Un estudio detallado de "la introduccion, e1 desarro
llo y la recapitulacion" se vera mas ade1ante en la parte 
que trata de los" requisitos" de las clases. 

La tercera parte del plan comprende: 1: la forma de
la enseiianza, 2: el metodo, 3.° los procedimientos, 4.° ap
titudes que especialmente desarrolla. 

Una vez terminado el plan, el maestro debe proceder 
a la confeccion del bosquejo, para concluir con la pre· 
paracion de la leccion. 

2. Bosquejo de la clase.-Llamamos "bosquejo" a1 
desarrollo met6dico, con preguntas y contestaciones de
todos los pasos indicados en el plan. 

DenomlP.ase tambien inte'rrogatorio. Consta de las 
mismas partes que el plan. Sin embargo, cuando los dos 
estan en un mismo cuaderno especial, no es necesario re-. 
producir en el bosquejo la primera y la ultima parte del 
plan. 
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En las clases el maestro debe ajustarse estrictamente 
a los pasos que indica el plan y al interrogatorio del bos
quejo. Si se aparta de eUos no podr[L prever el resultado 
de la lecci6n. 

La costumbre que tienen ciertos maestros y practican
tes de preparar s610 el plan 6 e1 bosquejo, es antididacti
ca. Conduce al fracaso. Un plan bien confeccionado, con 
un interrogatorio irnprovisado, para nada sirve, pues los 
pasos sistematizados en el plan no indican los pro cedi
mientos sino s610 los t6picos de la lecci6n. Esos se orde
nan y metodizan en el bosquejo. 

Tampoco es posible confeccionar y desarroUar un 
buen bosquejo sin tener el plan de ]a clase. Ambos deben 
ir juntos. 

II.-REQUISITOS DE LAS CLASES 

Se dividen en didricticos y formales. Los requisitos 
didacticos son cuatro: 

1: Ser adaptada Ii la capacidad mental de 10. alumnos. 
2.° Despertar el interes y la animaci6n. 
3.° Ser intensiva no simplemente extensiva. 
4: Instruir y eduear a la vez. 
Los requisitos formales se desprenden del plan y del 

bosquejo de la clase, que debe constar de: 
5: Introducci6n. 
6.° Desarrollo del asunto. 
7.° Recapitulaci6n. 
V Ser adaptada a la capacidad mental de los alttm

nos significa que los conocimientos que se quiere suo 
ministrar a los alumnos y ellenguaje, sean al alcance de • 
su inteligencia. Los conocimientos superiores y el len· 
guaje muy elevado son la ruin a del espfritu infantll y 
e1 fracaso de la ensefianza. Los alumnos aprenden so
lamente 10 que comprenden; y comprenden 10 que esta 
al alcance de su desenvolvimiento mental. 

El lenguaje mas sencillo, cuando se refiere a ideas 
superiores a la inteligencia, es incomprensible. Y tam
poco, los conocimientos mas elementales, comunicados 
con palabras desconocidas por los alumnos, no ser[m 
aprovechados. 
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Puede e1 maestro sistematizar bien su clase ordenan
do los t6picos, graduando los pasos y las dificultades, 
asegurando el metodo y los procedimientos; en una pa
labra, ajustarse a todos los requisitos didacticos de un 
buen plan; pero si el asunto elegido y ellenguaje em
pleado no estan en re1aci6n con el gra:do de instrucci6n 
de los alumnos, e1 aprovechamiento sera infimo y el tra
bajo perdido. 

Para cumplir con este requisito primordial de una 
buena clase, el maestro debe tratar primero de poneI' it 
todos 6 a la mayorfa de los alumnos a un mismo nivel 
intelectual, igualando los conocimientos que poseen en 
cada materia. Y como la capacidad mental varia a me
dida que la int.eligencia se instruy'e y desarrolla, es ne 
cesario que el maestro gradue igualmente su ensenanza. 

2.° Despertar el interes y la animaci6n.-Nunca fue 
mejor caracterizado este requisito de la ens.enanza que 
con las palabras elocuentes de Mercante, el mas maes
tro de los pedagogos argentinos: "Ensenanza sin alma 
es 1a frase ... y desgraciadamente una enfermedad que 
produce los efectos de la adormidera en la juventud, 
porque la juventud toma el alma del maestro, sigue sus 
entusiasmos y sigue sus abatimientos, sus arrogancias 
y sus tristezas. 

"Ese aspecto de vida hastiada que ofrece un crecido 
numero de educacionistas con los pJiegues de la bilis 6 
del tedio en el rostro; trabajadores pOl' ob1igaci6n; in
dolentes pOl' hl1.bito; dispuestos a cumplir un deber con 
e1 menor esfuerzo posible y disipar cuantos minutos 
puedan en amonestaciones pueriles, 6 pasando lista, 6 
repartiendo cuadernos; toda esa negligencia, toda esa 
falta de entusiasmo y de carmo, toda esa mecanizaci6n 
inconsciente y rutinaria, todaesa faUa de empeno para 
dar colorido y robustez a, la ensenanza, repercute dolo
rosamente en los alumnos que desean abandonar cuan 
to antes un aula sin momentos amenos, ni novedades, 
ni emociones, ni corrientes de simpatia entre discipu10s 
y maestros." 

El interes y e1 entusiasmo que toda buena 1ecci6n debe 
despertar en los a]umnos, dependen de muchas cualida
des que debe po seer el maestro. 
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Algunas de eUas se adquieren con e1 estudio y la con
sagracion; otra s solo se heredan; no se aprenden de los 
libroR. Asi, por ejemplo, la serenidad del espiritu, el 
vigor del aparato vocal, la energia espiritual, e1 buen 
humor, el temperamento alegre, jovial, etc., son nrtudes 
que se hereclan. "ill1 que no las po see, en vano las busca
ra en lOR libroR. 'rodo sera ficcion, nunea vocacion di
dactica. 

Si el maestro no carece de aptitudes profesionales ni 
de preparacion, debe buscar los medios adecuados y co · 
locarse en circunstancias fayorables para que sus cla
ses resulten interesantes y llenas de animaeion. 

Una clase es interesante cuando despierta la cUl'iosi · 
dad y la atenci6n de los alumnos. 

Esto depende de: 

a) La animacion y el entusiasmo del mac.'tro. 
b) La ilustracion variada del asunto. 
c) La ordenaci6n metodiea de los topicos y la ex

posici6n clara y sencilla de las ideas. 
d) Las preguntas atrayentes y bien dirigidas. 
e) Las condiciones personales del maestro: los mo

dales, el caracter, la flexibilidad de la voz, etc. 
f) La sinceridad y e1 interes con que enseiia. 

3.° Ser intensiva no si1l1plemente extensiva.-Esto es: 
los conocimientos que en cada vez da el maestro a los 
alumnos, no deben ser superficia1es sino solidos y pro
fundos. Que lleguen hasta 'el corazon mismo de los dis
cipulos, como dice Comenio. 

Para rcalizar cste proposito, las clases no deb en con
sistir en generalidades sino versar sobre ideas f'unda
mentales bien encadenadas, para que 1a enseiianza re
suIte uniforme y suficientemente profundizada. 

Las ideas derivadas y secundarias las formani e1 
alum no solo, mediante la propia elaboraci6n; deben re
suItar espontanE:'amente, como integraci6n psiquiea, de 
la combinaeion de los elementos afines de las ideas ma
dres y otras adquiridas anteriormente. 

Se enseiiara poco y bien en cada elase. Sobre los 00-
picos diffeiles de la Ieeei6n se debe insistir especialmen-
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te, variando de procedimiento, aumentando los ejerci
cios, empleando la repetici6n y aun subdividiendo los 
t6picos si fuera necesario. 

4.° Inst1'U'ir y educar a la vez.-Instruir, es proveer de 
conocimientos a los alumnos; educar, es ejercitar sus 
aptitudes intelectuales. 

Toda instrucci6n bien dada educa el entendimiento 
porque activa y desarrolla sus funciones . 

El maestro, al dar Una clase, debe tener presente los 
dos designios de la enseiianza y perseguir tenazmente 
su objetivo. 

Este requisito se basa en el sexto principio didactico, 
pero su realizaci6n requiere el conocimiento profundo 
de todos los demas. 

EI ejercicio de la actividad mental debe ser arm6nico, 
no unilateral: no se debe dar preferencia a una funci6n 
sobre las demas. POl' falta de entendimiento U otras 
causas, ciertos maestros dan un caracter exclusivamen
te perceptivo a su enseiianza. Otros, al contrario, pu
ramente abstracto. Estos dos extremos son peligrosos. 

El equilibrio entre las diversas funciones y operacio
nes de la inteligencia es condici6n suprema de toda ins
t1'ucci6n educativa. Si bien es cierto que los ninos de 
corta edad demuestran mas actividad mental perceptiva 
que elaborativa, no por esto se debe descu~dar la ins
trucci6n y e1 cultivo de las funciones reflexivas. Cuanto 
mas pronto se desarrollan estas, mas seguro sera el exi
to general de la cultura intelectual. 

5.° La intr'oducci6n (primer requisito formal) es la 
parte mas breve de la clase. Dur,a de 3 a 5 minutos, y 
(lonsta, generalmente, de dos 6 tres pasos. El primero 
es de recordaci6n de las ~deas que los alumnos hayan 
adquirido anteriormente y que pudieran servir de base 
para el aprendizaje del asunto a ensenar. 

El segundo y tercero son preparatorios. Conducen 
a los alumnos al "desarrollo de la lecci6n ", especial
mente al primer t6pico de esta segunda parte de la clase. 

Esta sistematizaci6n de la int1'oducci6n es la mas co
mun, pero no unica y general. Hay clases on que falta 
por completo: el maestro entra directamente al "des-
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;a1'1'o11o" del asunto; ot1'as, solo tienen uno 0 dos pasos. 
Todo depende de la naturaleza del tema y de la materia 
.a que pertenece. 

Toda "introduccion" de una clase debe lIenal' tres re
'Cluisitos fundamentales: ser interesante, breve y cla
m. (1) Interesante, para despertar la atencion y la cu
riosidad de los alumnos sobre 10 que se va ensefiar. Bre
ve, a fin de no complicar la clase ni gas tar el entusiasmo 
de los nifios antes de llegar al asunto principal. Clara, 
en jdeas y lenguaje, para facilitar la recordacion de los 
.conocimientos que hasta ese dia haya sido ensefiado en 
la materia, y relacionar 10 sabido con 10 que se va a 
aprender. 

6.° Desarrollo del as~tnto-Es la parte mas extensa y 
mas importante de la clase. Dura generalmente 15 minu
tos bien aprovechados. 

El desarrollo del asunto debe comprender tres clases 
.de topicos 0 pasos. 

Los primeros se refieren a la adquisicion de los Cono
cimientos (Ia intuicion: analisis y slntesis perceptivas). 

Los segundos, a la elaboracion de los conocimientos 
(generalizacion, abstraccion, etc.). 

Los terceros, ala aplicacion de los mismos. 
El maestro ordenara los topicos ajustandose a los 

principios fundamentales del arte de ensefiar y a los re
quisitos primordiales de una buena leccion. Debe enla
zarlos y coordinarlos de tal manera que uno sirva de 
base para el aprendizaje del subsiguiente sin que hayan 
saltos. 

AI terminal' la clase, los alumnos deben poseer un 
{loncepto claro y preciso de 10 ensefiado, ysabel' exte,· 
riorizarlo y aplicarlo con exactitud y seguridad. 

El nu.mero de topicos que tendra ei "desarrollo" del 
asunto nQ se puede precisar aqul; esto depende de mu
{lhas circunstancias. Mencionaremos entre las principa
les: la capacidad intelectual de los alumnos, la natura
leza del asunto, la duracion de la clase, las aptitudes '0 

profesionales del maestro, etc. 

(1) Bsta clasificaci6nde Ostermann fua .adoptaoda tambian pOI' ;r, M. 
Torres. 
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Cuando un topico es dificil y complejo se Ie debe sub
dividir y tratur parte por parte, para que los nifios va
yan venciendo dificultad pOl' dificultad. 

Durante la clase, el maestro no debe mostrar prefe
rencia por un determinado topico 0 grupo de rdeas. Solo 
aSl conseguira que los alumnos atiendan y tengan in
teres tanto para los topicos dificiles y poco atractivos, 
como para los agradables y sencillos. 

Para que no haya contratiempos de caracter didac
tico, e1 profesor debe preparar de antemano no solo los 
ejercicios, sino tambien los medios materiales, aparatos,. 
ilustraciones, etc., indispensables para la ensefianza de
cada topico. 

Se debe tener especial cuidado de no emplear dema
siado tiempo en la ensefianza de dete1'minados topicos, 
descuidando a otros . 

7.0 La recapitulacion es la parte final de la clase y el 
ultimo requisito formal. Dura de 4 a 5 minutos, y tiene 
pOI' fin: 1.0 repetir las ideas fundamenta1es de la leccion 
a fin de que los conocimientos se graben en la inteligen
cia de los alumnos; 2.0 ordenar y sistematiza1' definiti
vamente 10 ensefiado; 3.0 facilitar al profesor cercio
mrse del aprovechamiento general del grado. 

Hay dos clases de recapitulacion: general y parc·ial. 
La primera se hace al terminal' el "desarrollo" del 
asunto; la segunda, despues de cada topico. 

Hay casos en que se puede y se debe hacer las dos. 
clases de recapitulacion: el maestro, a medida que ter
mina de ensefiar uno 0 dos topicos, dirij,e rapidamen
te preguntas de exam en a los a1umnos antes de pasar' 
al topico siguiente. Terminada la clase, ha1'a una reca
pitulacion general. 

Tanto la recapitulacion parcial como la general pre
sentan ventajas e inconvenientes: 

1.0 Si la recapitulacion es pOI' topicos, la repeticion 
es inmediata y los conocimientos se graban mejor en la. 
mente. 

2.0 Nose pasa de un topico ~1. otro sin que los alum
nos los hayan aprendido bien. 

3.0 No queda truncada la clase aun cnando, por mala: 
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distribucion del tiempo, no se llega a ensefiar todos los 
topicos lndicados en el plan. 

En cambio, la recapitulacion general 1.0 facilita la 
ilacion de ]a ensefianza sin interrumpirla a1 pasar de· 
un topico a otro; 2.° economizar el tiempo y el trabajo 
del profesor; 3.° agrada mas a los alumnos, pues se la. 
hace no solo con preguntas de examen sino tambien en 
otras distintas formas atractivas. 

Entre las maneras mas usuales de !lacer la "recapi
tulacion general" mencionaremos: a) sintesis oral 6-
escrita de la leccion; b) cUflJdros sinopticos y diagra
mas; c) preguntas de examen so bre cada topico ; d) de
finiciones 0 reglas; e) problemas ; f) croquis, etc. 

Nunca se debe obligar a los alumnos a hacer la r'epe
ticion completa de 10 ensefiflJdo, ni a reproducir los mis
mos ejemplos, ejercicios, problemas, etc, hechos por eT 
profesor. 

C onsideraci.ones oportunas - La sistematizacion de 
Ius clases y S11 division en tres partes marcadamente 
distintas, ha dado Iugar a criticas duras y maliciosas, 
algunas veces con razon, muchas veces sin ella. 

Se ha objetado que este orden riguroso mata la es
pontaneidad en maestros y alumnos; hace la ensefianza 
monotona; . fastidia y cansa imitilmente a los nifios. 

Estas observaciones son justas y ciertas solo cuando 
los planes y lo's bosquejos de las clases son deficientes r 
.) el maestro los desarrolla mal. 

Pero en este caso, se debe buscar las causas del fra
caso en la vocacion 0 la preparacion del maestro, no en 
el plan. 

La falta de espontaneidad, la monotonia y el fastidio 
son defect os comunes en los maestros rutinarios. Con 
6 sin plan, sus clases resultan siempre cansadoras, fas
tidiosas e incomprensibles. Y, al contrario, los profe
sionales de vocacion, suficientemente preparados, pre
fieren ajustarg,e a una metodizacion racional que les fa
cilita el camino y les garantiza el exito. 

No quier-e decir esto que todas las clases deben cons
tar invariablemente de las mismas partes y los mismos 
topicos. La didactica no aconseja tamafio absurdo. 
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Ella establece, en tesis general, que cada leccion debe 
ir unida a cuanto haya sido enseiiado hasta ese ilia de 
la misma materia i luego, que el asunto nuevo sea divi
dido en topicos ordenados y coordinados de tal modo 
que cad a uno sea preparacion para e1 aprendizaje del 
sUbsiguiente i por ultimo, que los conocimientos adqui
ridos deben ser · generalizados y aplicados convenien
temente. 

Esto es 10 que establece la didactica. l, Como lla
mar estas tres partes de la clase 7 Poco importa el 
nombre i pero ellas deben existir siempre que la natu
raleza del asunto 10 permita. 

JUAN PATIMSCOIU. 

"Tandil (Rep. Argentina), Enero de 1911. 



ha evoluei6n psiquiea 
en el indhtiduo 

(ON'l'OGEJ.'fIA MENTAL) 

Asi como las diversas especies animales desarrollan 
::progresivamente sus funciones psiquicas en el curso de 
1a evolucion filogenetica, los individuos de cada especie 
desarrollan esas mismas funciones en e1 curso de su 
.evolucion ontogenetica. El limite del desenvolvimiento 
mental de un ser vivo corresponde al grado de evolucion 
propio de la especie it que pertenece. 

La actividad psiquica es una fun cion biologica; el 
-hombre, como c~alquier otro ser vivo, alcanza un des
arrollo pSlquico correspondiente it la complicacion es
tructural de los organos que desempeiien esas funciones. 
Morfologia y fisiologia son inseparables. Desde que los 
seres vivos diferencian una parte de SIl materia vivien
-te, especializitndola para la asimilacion, para la repro
duccion 0 para la adaptacion al medio, comienzan it 
-producirse en -ellos permutas energeticas especiales. Al
.gIlnas, dirigidas it su crecimiento, se efectuan segUn 
determin8idas normas morfogeneticas, condicionadas 
pOI' ]a herencia y siguiendo el conocido principio de la 
corre1acion entre la composicion quimica de los proto- , 
plasmas y las formas de equilibrio especi:ficas; otras 
permutas energeticas representan Ia funeion adaptativa 
·del individuo it su medio, desenvolviendose progresiva
.mente desde la celula que 10 origina hasta que alcanza 
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su forma de equilibrio estabJe, llegando al estado adul
to. La evolucion de Ja estructura morfologica y la evo
lucion de las funciones psiquicas son simultaneas en eT 
desenvolvimiento individual. 

Para comprender, pues, el mecanismo de las funcio
nes psiquicas del hombre adulto, no basta el estudio· 
comparativo de esas funciones en Jas diversas espe
cies vivas que preceden a la humana en Ja serie fi
logenetica; la "psicologia animal" 0 "psicologia com
parada" nos permite comprender como ha sido posible 
alcanzar la evotlucion mental del hombre considerado 
como especie. Pero tambien es necesario conocer de que 
manera cada individuo de la especie humana alcanza la. 
plenitud de su desarrollo mental, es decir, como se des
envuelven las funciones psiquicas en la evolucion onto
genetica, desde la concepcion y Ja vida embrionaria has-· 
ta el estaJdo adulto y la involucion senil. De eno se ocu
pa la "psicologia individual", en su doble aspecto evo
lutivo y taxonomico. 

La "psicologia individual" no ha sido estudiada en 
otras especies animales, fuera de Ja humana. Existe
una embriotlogia comparada, que nos muestra la corre
lacion entre el desarrollo organico de las diversas es
pecies, completando a la anatomia comparada; pero no, 
existe una psicogenia comparada, que estudie la evolu
cion psiquica individual en las diversas especies anima
les, completando a la psicologia comparada. Los natu
.ralistas y psicologos que se han preocupado de estudiar
el desenvolvimiento mental de los animales, se fijaron 
en las relaciones entre especie y especie mas bien que
en el desarrollo mental de cada individuo; esto ultimo 
ha sido casi siempre accidental, en casos de educacion 
6 adiestramiento de animales domesticables. 

La "psicogenia individual" en la especie humana ha . 
sido, en cambio, una rama precozmente desarrollada en 
el tronco comun de la psicologia. Las necesidades. 
practicas de Ja educacion han estimulado vigorosamen
te, en todo tiempo, Ja observacion del desarrollo mental" 
del nino. Recien nacido, aprendiendo a hablar y cami-
nar, contrayendo sus primeros habitos mentales, adap--
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iandose a las coerciones morales del medio, apto para 
ingresar a 1a escuela, adquiriendo en ella los elemen
tos de instruccion -sistematica, asomandose a la crisis 
de la pubertoo, abordando la ensefianza secundaria 0 
-profesiona:l, en cad a una de esas edades, mostrando ten
dencias y aptitudes caracteristicas, el nino ha sido ob
jeto de infinitas investigaciones y monografias parti
culares, que nos muestran varias etapas importantes de 
1a psicogeriia individual. Esa vasta literatura consti
iuye ya una "psicologia infantil", cuyos precursores 
podran ha:llarse entre los fil6sofos greco~latinos; en los 
liltimos lustros se ha formado una ciencia especial, mas 
teenica, ]a "psicologia pedagogica". 

Ese es el capItulo mejor definido de la ontogenia psi
quica. Pero es necesario tener presente que ]a evolu

>(lion individual de las funciones psiquicas se efectua 
normalmente mucho antes de ]a edad que interesa a la 
pedagogia y ·se contimla hasta el fin de la vida. El 
hecho es evidente y ha sido bien estudiado pOl' los alie 
nistas; aparte de las formas psicopaticas propias dr! 
-ciertas edades (hebeErenias, parafrenias sexuales, pa
r:Uisis general progresiva, demencia senil, etc.), sea cuat 
fuere ]a forma de afecci6n mental que se observe, 5e 

encuentran siempre profundas diferencias clinicas si se 
>(lomparan sus manifestaciones en el nino, en el joven, 
en el adulto 0 en el viejo (Morselli) . 

El desarrollo de las fnnciones psiquicas es continuo 
,del nacimiento hasta ]a muerte. Las aptitudes y las ac
tividades psiquicas difieren en los diversos periodos de 
1a existencia. Cada uno de ellos est a solicitado pOl' dis- .. 
iintas condiciones de incremento 6 transformaci6n, de
terminando en el conjunto esas modificaciones ince
santes senaladas por Sully, en su 1J1an1wl de Psicologia; 
-comparando, por ejemplo, las funciones psiquicas del 
-adulto y del nino, se encuentra que las del primero son 
mas numerosas y variadas i-mas perfectas, es decir, mas 
intensas, nlpidas y exactas;-mas complejas, pues im
plican las ricas asociaciones fisiol6gicas requeridas por 
los procesos pSlqulcos de ulterior adquisici6n. 

* * *' 
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Origenes de las funciones psiq1£icas individuales
Los descubrimientos de 1a embriogenia han subvertido> 
por completo el estudio del origen del "alma indivi
dua:l". El dogma de la preformaci6n embrional concebia 
que e1 organismo del nuevo individuo estaba ya conte
nido en las celu1as reproductoras de sus progenitores, li
mitandose a crecer despues de la fecundaci6n. Dentro de
csta teoria e1 origen del alma individual quedaba en
cuadrado en dos hip6tesis; l.a el alma entraba mistel'io
samente en e1 cuerpo en cierto momento de su evolu
ci6n; 2.a el alma estaba preformada en la del progenitor, 
10 mismo que el cum'po. La primer a hip6tesis ha origi
nado discusiones fantasticas y picarescas, en que han 
demosirado agudo ingenio los te610gos y los fi16sofos ~ 
la segunda hip6tesis, menos il6gica aunque igualmente
fantastica, fue enunciada asi por Leibnitz: "Yo creeria 
que las almas destinadas un dia a ser humanas, existen 
en e1 semen, como las de las otras especies; y que ellas 
han existido en forma de cuerpos organizados, desde
Adan, es decir, desde el principio de las cosas". 

Estos problemas han dejado de serlo hace mucho 
tiempo. El origen del "alma" en e1 individuo es lIDa 

cuesti6n tan simple como e1 origen del "alma" en 131 
especie: es una funci6n adquirida en el curso de 1a evo
luci6n bio16gica (ontogenica 6 filogenica) mediante la 
modificaci6n progresiva de la estructura organica. Ya 
no hay" alma", considerada como una entidad real Q, 
espiritua1, que entre a dirigir 6 presidir las funciones 
del cuerpo; hay, simplemente, funciones de adaptaci6n 
al medio que van desarroUandose a medida que evolu
ciona el cuerpo mismo: del protozoario a1 hombre 6 del 
6vulo al anciano. En la "psicogenia individual" se iden
tifica el origen del alma con el origen de la vida; eI 
"alma" no tiene un origen sino un desarrollo; no apa
rece, se organiza; no entra del exterior al organismo, se 
forma en e1 por e1 desarrollo de actividades vita1es po
tencialmente acumuladas porIa herencia en las celulas: 
reproductoras. 

Es por eso que Haeckel ha podido hablar del "alma 
celular" del 6vulo y del espermatozoide, llamando "an-
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figonia psiquica" i Ja fusion de las dos almas en la fe
cundacion; tambien designo con el nombre de "quemo
tropismo erotico" a la atraccion de ef'as celulas se
xuales porIa actividad quimica sensitiva de sus plas
mas. Estas denominaciones equivocas sirven para obs
curecer las cosas a que se refieren y solo evidencian la 
imaginacion literaria del profesor de lena. 

Hablando en terminos claros y exactos, solamente
podemos decir que las ce,lulas de que se origina todo in
divid'/..lO vivo poseen hmciones biol6gicas elementales 
cuyo clesa1'rollo ulterio1' constitttye StlS funciones psi
quicas, Stt (( alma". 

El desenvolvimiento psiquico durante la fase embrio
nal de la vida es muy limitado. El embrion humano, 
10 mismo que el de los animales superiores (reptiles, 
aves y mamlferos), evoluciona aislado del mundo ex
terior por apropiadas membranas protectivas (embrio
lema). Esas membranas se desarrollan de igual manera 
en las tres clases de amniotas; son disposiciones protec
toras adquiridas pOI' los vertebrados superiores al adap· 
tarse completamente i la vida terrestre y i la respira·· 
cion pulmonar. En el hombre, yen todos los amniotas~ 
el embrion esta sustraido a la infiuencia directa del am
biente, efectuandose su nutricion por intermedio de ali
mentos acumulados en el huevo (reptiles, aves y mami
feros monotremos) 0 porIa circulacion sanguine a de la 
madre (marsupiales y placen tados) . 

Tales condiciones de vida determinan un desarrollo 
especial del sistema nervioso y de sus funciones. El feto
humano solamente recibe sensaciones generales, tactile:::; 
o cenestesicas, reaccionando a elIas mediante movimien- • 
tos directos; sus sensibilidades especiales no se des
arr011an, porque no esta sometido a los agentes energe
ticos especiales que Jas provocan (luz, sonido, 0101', gus
to, etc.) 

Esas sensaciones y movimientos fetales desarrollan 
vias nerviosas especiales, que les corresponden estric
tamente; ese desenvolvimiento simultaneo de la fun
cion y del organa sigue en el individuo las vias de menor 
resistencia, establecidas en ]a evolucion de la -especie y 
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· trasmitidas hereditariamente. Estas nO(Jiones han sido 
puestas de relieve en los ultimos anos pOl' el estudio his
tologico del sistema nervioso del embrion humano; las 
vias de 1nielinizaci6n han sido observadas y descriptas 
,con relativa pr,ecision (Eddinger, Ramon y Cajal, Jakob, 
Kolliker, Dejerine, Van Gehuchten, Lenhossek, etc.). 
S610 nos interesa aqul haeer cons tar, en general, la co-

, rl'e'lacion entre las funciones de la vida de relacion del 
feto y el desarrollo estruetural de su sistema nervioso. 
AI estudiar el desarrollo filogenetico de las funciones 
'psiquicas de la serie animal, hemos mencionado las co
rrelaciones entre las diversas fases del desarrollo men
tal del embrion humano y de los animales inferiores, se-

• .gUn Romanes. 
Desde el instante de su nacimiento el hombre se en

cuentra sometido a nuevas condiciones de adaptacion; 
ellas determinan en el nuevas funciones y para eUas va 
diferenciando la estructura de sus organos. Sus centros 
nerviosos se mielinizan a medida que las funciones son 
provocadas pOl' los agentes energeticos del medio, des
arrollandose las sensibilidaides especiales y las reaccio · 
nes de movimiento mejor adaptadas para ]a eonserva· 
cion de la vida. 

La evolucion de las funciones psiquicas en el curso 
de ]a onto~enia humana es un proceso continuo; se 
inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Si e1 
individuo ]]ega a vivir sin que falle prematuramente al

.guno de los rm'lOrtes esenciales para la conservacion de 
su ol'ganismo, pasando pOl' las fases comunes de la in
fanci:l., la adolescencia, la. juventud, la madurez, la ve
jez y ]a senilidad, pueden considerarse tres grandes pe
riodos en su evolucion menta.l: el de organizacion, el de 
perfeeeionamiento y el de involucion . 

* 

1.° Pe1'iodo de ol'ganizaci6n de la personalidad-Pue
de calcularse que (en general y aproximadamente) 

..este periodo eomprende la nifiez, la adolescencia, la pu-
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bertad y la juventuc1, extendiendose desde el nacimiento 
basta los treinta aiios. 

La evoluci6n mental del recien nacido no se diferen
cia, al principio, de la observada en ciertos grados de la 
filogenia animal. La experiencia rudiment aria de sus 
s Gntidos y la naciente coordinaci6n de los movimientos, 
.acompaiiase de ligerisimos grados de conciencia y de 
manifestaciones afectivas elementales como la sorpresa, 
€l temor, etc. La accion de los agentes del medio fisico, 
}Jor una parte, 'y el ejercicio de las funciones fisio16gicas 
vegetativas, por otra, inician la progresiva mieliniza
.cion de las vias nerviosas, que mas tarde conducen a la 
. istematizuci6n de las sensibilidades especiales y las 
ensibilidades organicas (cenestesicas). 

A las pocas semanas el nino empieza a asociar sus 
sensaciones pOl' contigiiidad, es decir, comienza a rela
.cionar llllevos datos de su experiencia con datos ante
riormente acumulados: su «pe1'sonalidad consciente" 
.comienza a jorrnarse, en la j'l6sta medida de su expe-
1"iencia individual. Mas tarde se desarrollan otras fun
.ciones psiquicas,-las mismas que se observan en la 
evoluci6n filogenetica de los vertebrados,-hasta que se 
inicia la adquisici6n del lenguaje articulado, mediante 
Jas tendencias hereditarias a la automatizaci6n de los 
·centros y porIa imitaci6n del ambiente domestico. 

En este perlO'do de J.a evoluci6n individual el hombre 
e diferencia rapidamente de los otros vertebrados su

periores. El nino solamente se caracteriza como indivi
duo humano cuando comienza a repetir intencional
mente los sonldos articulados que oye en el medio en • 
que vive. 

La voz animal es nn gesto, un movimiento de l'eacci6n 
it determinadas excitaciones directas 6 indirectas del 
Tlledio; los animales se comunican pOl' medio de gestos 
y de sonidos, como el hombre; algunos monos parecen 
11abel' adquil'ido ]a aptitud para l'elacionar diversos so
mdos 6 modulaciones de la voz con ciertos estados afec
t,ivos 6 representaciones intelectuales, 10 que ya impli
carla un lenguaje elemental, semejante al que se presu
l11e usaron los primiti,os antepasados del hombre. Pero 
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mientras ellenguaje de los otros vertebrados superiores 
no pas a de gestos emocionales, de sonidos emotiv-os, de 
sonidos intencionales no articulados y hasta de sonidos 
a,'rtlculados pero no dirigidos a expresar un estado 
pSlquico definido, el lenguaje humano, articulado y ex
presivo de estados pSlquicos, senala el gran pasage de la 
animalidad a la humanidad, presentandose como la cau
sa mas importante de la ulterior evoluci6n mental del 
hombre. 

~jn el desarrollo individual, ontogeneticamente consi
derado, ellenguaje es una adquisici6n debida a la heren
cia (correspondiendo su estudio a la filogenia) y a b 
imitaci6n del medio social (correspondiendo su estudio 
U la sociogenia). Cada individuo de Ia especie humana 
adquiere ellenguaje propio de su raza y de su grupo so
cial. 

Desde que el nino empieza a distinguir las cosas iner
tes de los seres vivos, y a descubrir entre estos a sus se
mejantes, en 10 que su experiencia individual es coacl
yuvada por la educaci6n de las personas que Ie rodean, 
la influencia del medio social se hace decisiva sobre 1;1 
evoluci6n de su personalidad. Hasta ese momento e1 
'hombre evoluciona como un individuo biol6gico; desde 
ese momento evoluciona como un individuo social. 

lJa personaJidad human a es, en efecto, el resultado 
de dos factores : la herencia biol6gica y la educaci6n so
cial. La primera tiende a constituir en el individuo la 
organlzaci6n cerebral y las funciones mentales que Ie 
trasmiten las generaciones precedentes; la segunda es 
el resultado de las mUltiples influencias del medio social 
en que el individuo esta obligado a vivir. La acci6n 
educativa del medio es una consnante adaptaci6n de las 
tendencias psfquicas hereditarias a la mentalidad colec
tiva de la sociedad; es decir: la educaci6n es un proce
so continue) d'e adaptaci6n del individuo a la sociedac1. 

Serfa entrar en el terreno de 10 particular, detener
nos en el analisis de la evoluci6n mental del nifio. Exis
te al respecto una vastlsima bibliografia (Darwin, Tie
demann, Kussmaul, Sigismumd, Perez, Sully, Geiger, 
Schulze, Gemmer, Taine, Bain, Romanes, Compayr6, 
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Binet, Tylor, Simon, Sikorsky, Henry, Paola Lombro
so, De Sanctis, Chrisman, Stanley Hall, James, Ferria
ni, Ioteyko, Claparede, De Fleury, Baldwin, Hoffding, 
l ,'errari, Pieron, Dugas, Persigout, Meumann, Schuy
ten, Tteves, Dubois, Courtier, Ebbinghaus, etc.) Es in,
llUmerable la pleyade de observadores que trabaj,an en 
este amplio surco, aplicando todos los recursos de la 
psicologfa y la psicoestadistica al estudio de la forma
Gion genetic a de las funciones psiquicas en el periodo 
de formacion de la personalidad individual. Las nu
merOSa8 obras especiales de psico-pedagogia pueden 
ser consultadas para ampliar estas indicaciones gene
rales; merecen recomendarse, en nuestro pais, los va
liosos estudios efeetuados pOI" Mercante y Senet, pro
fesores de la Universidad de La Plata. 

La imitaci6n desempefia un rol amplisimo, casi ex
clusivo, en la formacion ' de la personalidad, actuando 
por un verdadero proceso de mimetismo social (Walla
ce, Baldwin, Tarde, etc.). La invenci6n fija, en cambio, 
las variaciones individuales (BaIdwtin, PauIhan, Ribot, 
etc.). La imitacion es un factor de conservacion y se 
desarrolla creando habitos: la invencion es lill factor de 
progreso y se desarrolla mediante la imaginacion. lia 
imitacion esta representada porIa paciencia y es re
productora; Ia invenci6n por la fantasia y es creadora, 
Del equilibrio entre 10 que el individuo aprende i 10 
que imagina depende su adaptacion mas 0 menos ' per
fecta a su medio social. EI hombre mediocre es imita
tivo y se adapta perfectamente; e1 hombre de genio es 
ereador i eon fr·ecuencia inadaptado. 

Segun sus aptitudes psiquicas hereditarias, y segun 
su educacion, los individuos de la especie humana 11e
gan a ,su pleno desarrollo mental a la ' edad de treinta 
alios, mas 0 menos. . . 

* 
':;' '*' 

2.° Periodo de perfeccionarniento de leb perso'nalidad 
-La desigua1dad psiquica entre los individuos' de la 
especie humana es un postulado Iund'ame'ntal de la psi-
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(,ologia. Podran las costumbres y las leyes establecer 
c1erechos comunes a todos los seres humanos, pero estos 
seran siempre de.sigual·es entre si, como las olas infini
tas que erizan la superficie de un mismo oceano. Cada 
individuo, psico16gicamente considerado, es una sinte
sis sistematica de elementos afectivos, intelectuales y 
vctivos, diversos pOl' su origen, intensidad 6 conteni
do, y coordiml:dos de manera varia y segun relaciones 
complejas. Esa enorme variabilidad psiquica indivi
dual se manifiesta en algunos casos como diferencias 
iniciales de aptitudes; en otros como diferencia de des
cnvolvimiento de esas aptitudes iniciales. Las causas 
de esa desigualdaid son manifiestas; por una parte in
fluye la diversidad de las tendencias congenitas (he
'rencia) y por otra la diversidad de BU educaci6n (expe-
1'iencia individual), subordinada esta ultima a la in
fluencia del medio fisico y social. .' 

Las diferencias de aptitudes mentales dependen de 
]a estructura del organismo y, especialmente, de los 6r
ganos encargados de las funciones psiquicas. Desde e1 
lUonstruo anencefal0, el idiota y el imbeci1, pasando por 
e1 hombre mediocre, hasta llegar al hombre ingenioso 
)' el de genio, hay una variadisima escala de aptitudes~ 
originariamente distintas, que la educaci6n puede des
envolver cuando existen, pero no puede crear cuando 
faltan. 

La diferencia de educaci6n de las aptitudes origina
rias determina desigua1dades no menos pronunci8Jdas. 
Un espiritu pobre, desprovisto de toda educaci6n, sera 
nn fronterizo perpetuo de 1a imbeci1idad; si, en cam
hio, recibe una educaci6n habi1 y paciente, puede llegar 
li, adaptarse bien a su medio social y hasta Fler conside
rado como un hombre de menta1idad superior, hecho 
que se observa con frecuencia en las c1ases socia1es pri
vilegiadas. Una median a inteligencia oscilara desde 1a 
tonteria hasta e1 talento asimilador, segun que sus me
diocres aptitudes sean 6 no sometidas a una cultura 
conveniente : el ignorante y el erudito son dos productos 
c1istintos por su cultura, pero pueden constituirse sobre 
Ia base de aptitudes similares. La agudeza de espiritu, 
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el ingenio propiamente dicho, es susceptible de caeI' en 
la frivolidad 0 de rayar en el talento creador, segun sea 
el desarrollo que tengan en 1a vida las aptitudes conge
nitas. El hombre de genio mismo, por fin, necesita en
contrar en el medio ciertas condiciones favorab]es 11 
su desarrollo; el rumbo y la importancia de sus procll1c
ciones varian con la mentalidad colectiva del grupo ~o
cial en que aparece. 

Estas diferencias son tan sensibles en el orden afec
tivo y activo como en el intelectual. Todo individuo nih 
ce con tendencias afectivas y activas que desarrolJa 
bajo la influencia de una particular educacion. Heren
cia y experiencia son factores tan significativos en ]n 
formacion de nuestros modos de sentir y ob1'ar, como 
10 son en nuestros modos de pensar. Hay idiotas e im
beci]es sentimentales, como hay talentos y genios afe c
tivos; y hay, tambien, idiotas y genios en la accion. 

Agreguese a ella que la personalidad individual 0"'

cila continuamente bajo la influencia de factores acci
dentales y transitorios; un hombre no es el mismo ayer 
que hoy, ni hoy que manana. AI hablar de un perfodo 
de perfeccionamiento, mas 0 menos estacionario en 1a 
evolucion individual, solo pretendemos decir que las vu
riaciones individua1es de la personalidad osciJan den
tro de li'mites mas 0 menos estables, que permiten defi
nir ciertas caracterlsticas salientes en su mentalidad. 
En otros terminos: d~£1'ante el perf-odo de perfecciona
miento el individuo mantiene cierta unidad de canicte1'; 
su personalidad, ya definida como resultado de sus ten
dencias congenitas (herenc.iaj y bajo la infl1tencia de 
suo edttcaci6n (expe1"ienciaj, se conserva identica a si 
m~sma. 

No obstante las infinitas diferencias mentales en 1a 
evolucion individual, existen grupos de hombres que 
pueden eng]obarse dentro de tipos similares; esta c]a
sificacion global es simplemente aproximativa y consti
tuye la etologf-a 0 ciencia de los caracteres humanos .. 

Es tan antigua como la especulacion acerca de la vida 
en sociedad; basta meditar sobre las distintas maneras 
individuales de comportarse en igualdad de circunstan-
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cias para comprender que existen grupos de sujetos in
clinados a reaccionar de un modo 0 de otro. 

Ese es el resultado del estudio concreto y real de las 
funciones psiquicas humanas. Taine, primero, y Ribot, 
mas tarde, al estudiar su filosofia, insistieron sobre la 
necesidad de completar las investigaciones de psicolo
gia analitica y abstracta con estudios de psicologia sin
tetica y concreta. Asi como en medicina no hay enferme· 
dades sino enfermos, en psicologia no hay procesos men
tales sino hombres en quienes esos procesos se manifies
tan segun sus idiosincrasias personales. La antigua 
psicologia analitica era insuficiente para explicar el fun
cionamiento sintetico de la "personalidad" humana; en 
esta los elementos constitutivos del caracter se combi
nan, no se suman simple y directamente. El examen sin
tetico es mas necesario a medida que se asciende desde 
10 inorganico a 10 organizado, a la vida, a la sociedad. 
De alli ha surgido el estudio de los caracteres humanos, 
cuya bibliografla es inmensa, desde el clasico Teofrasto, 
comentado por La Bruyere, hasta Mill, Ribot, Hoffding, 
Perez, Sergi, Paulhan, Fouillee, Bain, Queyrat, Levy, 
.t~am, Venturi, Binet, Hartemberg, Bahnsen, Bourdet, 
Del Greco, Henri, Kraejelin, Stern, Toulouse, Sully, 
Mantegazza, etc., etc. Todos esos autores convienen en 
Ia necesidad de estudios sinteticos de la personalidad 
humana, determinando y clasificando sns diversos tipos 
mas comunes; para ella se ha intentado establecer Ia 
relativa preponderancia de algunos elementos 0 proce
sos· psiquicos en la conducta individual, dando color y 
relieve a la mentalidad sintetica personal, durante su 
periodo de perfeccionamiento. 

El predominio de algunos procesos sobre otros ha 
permitido clasificar los caracteres en sensitivos, intelec
tuales y activos, con sus correspondientes tipos combi
nados. Hemos hecho ya el comentario critico de esta con
cepcion, en nuestro somera estudio sobre "Ia psicologia 
de los simuladores" (1); nos parecia insuficiente el con
ccpto puramente biologiro para clasificar los caracteres 

(1) Ingegni eros: "La RimuJaciun cn In lueha por la- "ida". ( " 
edieiun) . 
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humanos segun sus diferencias cualitativas, aSl como e1 
criterio fisiopato1ogico que lleva a dividir a 1a humani
dad en dos grandes grupos de normales y degenerados, 
diffciles de precisar; tampoco nos parecia satisfactoria 
la division, que hace brillantemente Ferri, en hombres 
normales y anormales, subdividiendo a est os ultimos en 
evolutivos y regresivos. En cambio encontramos mas 
satjsfactorio desarrollar una teorla, mas sociologica que 
bio16gica, de Venturi, pues ella nos permitfa considerar 
a la personalidad human a como un producto del medio 
social en que el individuo va constituyendo su experien
cia. Para ese autor, los hombres, llegados a su pleno 
desarrollo mental, actUan en sociedad de dos maneras 
lJien djferenciadas; los unos consiguen afirmar su propia 
personalidad en la lucha por la vida, haciendola gravi
br sobre el medio en que se desenvuelven; los otros no 
consiguen salir del pasivo casillero de la vulgaridad. 
Habria, pues, en la sociedad, hombres" caractel'lsticos" 
J hombres "indiferentes". La existencia de estos lilti
mos, como unidades sociales, es puramente pasiva; cons
tituyen la sustancia amorfa, el cemento, algo asi como 
la neuroglia que constituye el armazon de sosten para 
los" caracteristicos ", para los que viven, sienten y pien
san, para los que represent an las celulas nerviosas del 
agregado social. Aquellos son la masa anodina, el nu
mero abstracto; para ellos-como diria el poeta-es no
che mucho antes de la oracion. 

La ontogenia mental de estos sujetos, que represen
tan la mediocridad social, no sobrepasa nUllca el nivel 
medio de la mentalidad colectiva; su cerebro es imitati- • 

. vo, su conducta es la propia de todo animal de rebailo. 
Hibot los llama "amorfos"; forman legion y no tienen 
modalidades individuales que permitan distinguirlos de 
la grey social a que pertenecen; nada es originario en 
elIos, carecen de vocacion; nacieron sin aristas propias, 
demasiado plasticos y son productos adventicios del me
dio, de las circunstancias, de la educacion que les c1ie
ron, de las personas y de las cosas que los rodean; la so
ciedad, 0 cualquier hombre de intenso caracter, quiere 
y piensa pOl' e1108; no tienen voz, son un eco; no tienen 
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vigor ni en las Uneas de la propia sombra, que e tan 
solo una penumbra. Nordau los llama "filisteos" y les. 
asigna una funcion de lastre en la vida social, como si 
fuera su destino contener el impulso inventivo y origi
nal de los hombres de caracter. Mantegazza pone en e1 
fondo de su psicolog-ia una gran debilidad moral que 
les hace ceder a la mas leve presion, sufrir todas las in
fluencias, altas y bajas, grandes y pequeiias, arrastrados. 
a 1a altura pOl' el mas leve cefiro 0 revolcados porIa ola 
menuda de un arroyuelo. Barcos de mucho velamen. 
pero sin timon, no saben adivinar su propia ruta, igno
mndo si iran a varar en una quieta playa ar enosa 0 a 
quebrarse estrellados contra un escollo. 

Llegados a su pleno desarrollo estos individuos !Si
guen manteniendose amorfos hasta llegar al periodo de 
su involucion. Su periodo de perfeccionamiento se re
duce a sistematizar los habitos mentales adquiridos~ 
buscando ]a adaptacion social segun la menor resisten·
cia. Igualmente incapaces del bien y del mal, suelen Yi
vir inadvertidos, sin aprender ni enseiiar nada, sin gra
vitar sobre la sociedad que ignora su existencia, verda
deros ceros a ]a izquierda que nada califican y para nada 
cuentan. Tal es, en sus rasgos esenciales, la psicologia 
del hombre mediocre. 

Los otros, los "caracteristicos" 11 hombres de carac
tel' definido, poseen fisonomia pro pia, presentan cuali
dades bien diferenciadas, tendencias originales, capaci
dades fecundas para iniciativas marcadas par el sello 
yigoroso de su personalidad. Son los verdaderos amos 
de la sociedad, los que destTllyen 10 existente y preparan 
el porvenir, los que carcomen y los que plasman. Son 
los actores del drama social, con tendencias siempre 
renacientes a la accion; poseen aptitudes propicias pa
ra imponel'se a la multitud amOl'fa 0 Iibrarse de 
su tirania niyeladora. Gracias a ellos Ia evolucion hu
mana experimenta adelantos y atrasos, vive, progresa. 
La hipertrofia de una cualidad suele causal' su inadap
tacion personal al medio, intensificando su esfuerzo en 
la lucha porIa vida; mas, para Ia sociedad, realizan una 
funcion armonica y vital. Son siempre excesivos; en 
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ellos se exalt an cualidades que, atenuadas, pueden en
contrarse en todos los individuos. Sin eIlos se inmovi
lizarfa ]a evolucion mental de las sociedades, estancan
dose como velero sorprendido en alta mar por 1a bo
nanza. Es de ellos-so1amente de ellos-que se ha ocu
pado en todo tiempo la psicologia concreta, tomanc1olos 
como arquetipos de los principales aspectos sinteticos 
de los caracteres humanos. 

Estos "hombres de caracter" 10 SOll ya al terminar e1 
periodo de formaci'on de la personalidad. Sus rasgos 
mentales estan netamente definrdos, a punta de prever
se su actitud frente a determinadas circunstancias de 
la vida. Su madurez sigue 1a orientacion de 'su juven
tud; llegan a los sesenta alios perfeccionando las apti
tudes ya bien adquiridas a los treinta. En sus cerebro;:; 
se han establecido sistemas especiales de asociaciones 
que tienden Ii repetirse porIa ley del habito; e1 buen 
sentido empirico los ha caracterizado en un refran, lla
mando genio a1 caracter y figura a los rasgos morfologi
cos: "genio y figura, hasta la sepultura". 

'"' *' :)i: 

3.° P e1"iodo de involuci6n de la personalidad.-Es un 
hecho de observucion general que todas las funciones 
del organismo humano tienden a decaer a una edad que 
oscila entre los 45 y los 60 afios, correspondiendo esas 
declinaciones funcionales a procesos histologicos de re
gresion organica. Las funciones psiquicas, 10 mismo que 
las otras, decaen tambien a cierta edad, paralelamente 
a 1a involucion histologica de los centros nerviosos. 

Es evidente que e1 individuo no tiene concienciu de 
su propia involucion mental; ningun viejo admite que 
su capacidad mental haya disminuido. (1) Pero, obje
tivamente considerado, el hecho es indiscutible, aunque 
podra haber discrepancias para seliular limites gene
rales a la edad en que comienzu e1 periodo involutivo. 

(1) Y, seguramente, el autor DO pensaria ill escribiria estas lineas 
~i tuviem mas de 60 alios_ 
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Se comprende que para esta funci6n, como para todas 
las demas del organismo, los periodos evolutivos difie
I'en de individuo a individuo; los sistemas organicos en 
que se inicia la involuci6n tambien son distintos en ca
da uno. Hay quien envejece antes por sus 6rganos di
gestivos, sexuales, circulatorios 6 psiquicos; y hay 
quien conserv;a alguno de sus sistemas organicos hasta 
mas alla de los llmites comunes. 

La mejor prueba de ella (prueba que los ignorantes 
suelen citar contra la "ciencia") la encontramos en los 
hombres de mas elevado desarrollo mental y de expe
riencia inteledual mejor disciplinada; es frecuente, en 
enos, observar un cambio mdical de sus opiniones acer
ea de los mas altos problemas filos6ficos a medida que 
el periodo involutivo hace decaer las tl,ptitudes mas ori
ginales y mejor definidas en su personalidad durante 
el periodo de perfeccionamiento. 

El proceso de involuci6n psiquica sigue el mismo 
curso que el de su organizaci6n, pero invertido. Sergi 
ha llamado "estratificaci6n" del caraeter al proceso de 
su formaci6n, queriendo significar con ella que la per
sonalidad individual se constituye pOI' sobrepQsiciones 
sucesivas de las nuevas adquisiciones de la experiencia. 
La palabra es exact a y merece conservarse. 

En las capas mas primitivas y fundamentales de la 
personalidad nosotros podemos descubrir las tenden
e:ias e inclinaciones congenitas, recibidas hereditaria
mente como sintesis de la experiencia de los antepasa
dos (mentalidad de la especie),. en las capas medias es
tan todas las adquisiciones producidas por 1a influencia 
del medio en que el sujeto evoluciona, sintetizando la 
comun experiencia de la sociedad (mentalidad social),. 
en las capas superficiales vemos representadas las va
l'iaciones estrictamente individuaIes, los perfecciona
mientos r,ecientes de Ia personalidad, los habitos men
tales que son un distintivo de cada uno antes que eI pa
trimonio colectivo del grupo social (mentalidad indi-
1.'id~£al) . Estas tres adquisiciones sucesivas del hom
bre permiten comprender Ia disoluci6n de su persona
lic1ad en eI periodo involutivo. 
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El individuo empieza por perder las adquisiciones 
mas recientes, las variaciones mas personales, todo 10 
que ha adquiridoen el periodo de perfeccionamiento, 
es decir, su mentalidad individual. La evoiucion em
pieza siendo mediom"izadora, es decir, rebajando el in
elividuo a aquellos modos de pensar y gentir que son 
comunes a BU grupo social, borrando sus rasgos propia
mente persona1es. Es por esto que las funciones de go
bierno han sido en toda epoca patrimonio de la edad 
madura, pues la colectividad ha encontrado en los hom
bres que comienzan a involucionar e1 exponente mas in
equivoco de su mediocridad. La juventud es, por eso 
mismo, considerada peligrosa por los grupos sociales; 
mientras el individuo piensa con su propia cabeza no 
fJuede pensar con la cabeza de la sociedad. 

Pero la involucion mental del individuo no se detiene 
ani. Los engranajes celulares del cerebro siguen en
moheciendose, la actividad de las asociaciones neuro
nales se atenu·a cada vez mas. La vejez y la senilidad 
110 se conforman con hacer de todo individuo un hom
bre mediocre; su obra destructora continua desmante
lando sucesivamente las capas del caracter, desapare
ciendo una tras otra sus adquisiciones secundarias, las 
que reflejan la experiencia social. EI viejo se inferio-
1'iza, es elecir, vuelve poco a poco a su primitiva menta
lidad infantil, conservando las adquisiciones mas anti
guas de su personalidad, que son, por ende, las mejor 
consolidadas. Es notorio que la infancia y la vejez se 
tocan; todos los idiomas consagran esta 0 bservacion en 
refranes harto conocidos. Ello explica las profundas 
transformaciones psiquicas de los viejos; el cambio 
profundo de sus sentimientos (especialmente los socia
les y altruistas), la hipobulia progresiva para la reali
zacion de actos nuevos (con discreta conservacion de 
los :fijados pOl' antiguos automatismos) y la dud a 0 ]a 
apostasia de las ideas mas personales (para volver pri~ 
mero a las ideas socialmente admitidas y luego a las 
prof€sadas en ]a infancia y pOI' los antepasados). 

Y no se diga que este cuadro de la involucion psiqui
ca del individuo es esquematico 0 exagerado. Lo que 
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nos impide advertir esa evolucion en las personas 
que nos rodean es 8U caracter gradual; es como si una 
claridad se apagara tan de a poco que pudieramos 11e
gar a la obscuridad abso]uta sin advertir en momento 
algnno la transicion. 

Agreguese a la natural lentitud del proceso las dife
rencias que el reviste en cada individuo. Todos los su 
jetos mediocres 0 indiferentes, que s610 llegan Ii adquirir 
un reflejo de 1a mentalidad social, poco tienen que pel< 
der en e1 periodo de involucion psiquica: es e1 empobre
cimiento de un pobre. Y cuando, en plena 8enectud, Sll 

mentalidad social se reduce a la mentalidad de la es
pecie, infantilizandose, Ii nadie sorprende ese pasaje 
de la pobreza a la miseria. 

En e1 hombre superior, en el ta1ento Cl'eador 0 en e1 
genio, es donde se notan bien claramente los estragos de 
la involucion mental. loC6mo no llamaria nuestra aten
ci6n un antiguo millonario que paseara a nuestro lado 
sns postreros andrajos ~ Es normal que el hombre supe
rior deje de serlo en ]a vejez avanzada; sus ideas pro
pias, organizadas en el periodo de perfeccionamiento; 
tienden Ii sel' reemplazadas pOl' ideas comunes 6 inferio
res. No olvidemos que el genio nunc a es tardio, aunque 
pueda reve]arse tardiamente su fruto; ias obras pensa
das en ]a juventud y escritas en la vejez, pueden no 
mostrar decadencia; pero siempre la revelan las obras 
pensndas en ]a vejez misma. Leemos la segunda parte 
del "Fausto" pOl' respeto al autor de la primm'a; y no 
podemos salir de ese trance sin recordar que el antiguo 
adagio castellano "nunca segundas partes fueron bue
nas", es inatacable si la primera fue obra de juventud 
y la segunda es obra de vejez. 

Haeckel nos recuerda que Kant-el abanderado mas 
prestigioso de la filosofia alemana-ofrece el ejemplo 
mas acabado de esta metamorfosis psicologica. El joven 
Kant, verdaderamente "critico ", haMa llegado ala con
viccion de que las tres grandes potencias del misticis
mo-Dios, libertad e inmortalidad del alma-eran in
sostenibles ante la "razon pura"; e1 Kant envejecido, 
"dogmatico ", encontro, en cambio, que esos tres fan-
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tasmas son postulados de la "razon practica" r, por 10 
tanto, indispensables. Cuanto mas se predica la vuelta 
a Kant, en e1 contemporaneo arreciar del neo-kantis
mo, tanto mas ruidosa e irreparable se nos presenta la 
contradiccion entre e1 joven y el viejo Kant. EI mismo 
Spencer, monista como el que mas, acabo por entreabrir 
una puerta a1 dualismo con su "incognoscible"; Ardi
go, en riertos momentos, necesito inventar un "indistin
to" similar al homogcneo inicial de Spencer. Wundt 
joven, puso las bases de la psicologia con un criterio mo
nista y cientffico; en la vejez a brio las puertas al dualis
JIlO paralelista y it la metaflsica no experimental. Wir
chow, en plena juventud, cuando creo la patologia celu
Jar, no habria sonado que habia de terminar renegando 
sus ideas de naturalista filosofo. Y 10 mismo que el hi
-cieron Wallace, Romanes, Du Bois Reymond y C. E. 
Baer. Y para cHar tan solo a los muertos de ayer, hemos 
Tisto a Lombroso, antes monista y evolucionista, caer 
{lurante sus liltimos anos en ingenuidades infantiles, 
1'0]0 explicables pOI' su dehilitamiento moral, a punta de 
Horar como un chico al eonversar con el alma de su ma
dre en un tripode espiritista. Y el mismo James, que en 
"f:iU juventud fue portavoz de la psieologia evolueionista 
y biologica, acabo por enmaranarse en espeeulaeiones 
que solo el comprende, como las reunidas en su "Filo
sofia de la Experieneia". Y, por fin, Leon Tolstoy, euya 
juventud fue prodiga de admirables novelas y escritos, 
iJue Ie hicieron elasi:5car como escritor anarquista, en 
los ultimos alios solo e 'cribio artlculos adocenados que 
·no firrnaria un gaeetillero vulgar, para terminar en esa 
peregrinaeion mistiea que puso en ridiculo las horas -61- • 
tima8 de 3U vida fisiea: que la mental hablase empanado 
ha tiempo. 

t Y como sorprendernos, entonces, de que los jovenes 
revolucionarios tel'minen siendo viejos conservadores? 
f, Y que de extra no en ]a conversion l'eligiosa de los ateos 
}legados a ]a vejez? j, Como podrfa el hombre emprende
dol' y acti,-o {1 los 30 aiios no sel' apatico y prudente a 
los 80? ZY como asombrarnos de que la vejez nos hag a 
.avaro.'. misimtropo. , reganone., cuando nos va enton-
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teciendQ paulatinamente, como si una mana misteriosa 
fuera cerrando una pOl' una todas las ventanas que 
nuestra experiencia habia abierto frente a la realidad 
que nos rodea y que acicate6 nuestra curiosidad ~ 

Es natural que el hombre pi erda primero sus rasgos 
individuales y sus variaciones del tipo social medio: su 
mentalidad individual; y 10 es, que luego pierda los ras·· 
gos cOnlunes a todos los componentes de la sociedad en 
que vive, su menta1idad social, para conservat los in
fan tiles y heredados, 1a mentalidad de la especie. El 
hombre pierde su experiencia en el orden en que 13. 'ha 
adquirido, devolviendo primero 10 que ha poseido menos 
tiempo y renunciando al Ultimo a aquellas adquisiciones 
que han'tenido mas tiempo de arraigarse en su organis
mo. Esta evoluci6n regresiva de las funciones psiquicas 
individuales ha sido cuidadosamente estudiada y des
cripta para la ftillCi6n especial de la memoria. 

El p'el:iodo invo,lutivo de las funciones psiquicas en 
el hombre se termina por la demencia senil cuando no 
la precede 1a muerte del individuo, como resultado de 
la cesaci6n de otras funciones organicas. Noes 10 co
mun, aunque ,frecuentes ejemplos de ella nos ofrece la 
patologia mental. 

En suma, la ontogenia de las funciones psiquicas en 
el hombre, 10 Inismo que en los individuos de cualquier 
otra especie viva, nos presenta un periodo de organiza
ci6nde la personalidad (adquisitivo), un periodo de 
perfeccionamiento de la personalidad (intensificativo) 
y un periodo de involuci6n de 1a personalidad (disolu-
tivo). . 

JosE INGEGNIEROS 

Buenos Aires, Enero de 1911. 



ha seleeei6n bibHografiea 

(Para EL MONITOR DE LA EDUCACI6N COMUN) 

A consecuencia de la recla?11,e tan inteligente como 
Iaudablemente encaminada por la casa editora de una 
obra i:mportante, que se ha adquirido pOI' gran parte del 
publico argentino, viejos y olvidados apotegmas, elo
giosos para el libra, han resueitado para ostentarse al 
Iado de los pensamientos sobre el mismo tema, que 11an 
estampado los cultivadores de la intelectualidad contem
poranea. Son pensamientos bellos y apotegmas lumino-
sos. Resplandece en enos por doquier la alta majestac1 
civilizadora del libro, e invitan a la adquisiei6n y des
arrollo de un sano aeervo de eonoeimientos y enseiian
zas, de un vivero permanente y feeundo de nobles delec
taciones espirituales y de utiles deeoros para la mente. 
Esa gloriosa uniformidad de pareeeres aeerea de las vil'
tudes del libro ha dado por result ado que el adquie
ra,-con definitiva justicia,-el caracter de substancia 
viviente, de protoplasma de todo futuro desarrollo d£' 
la cultura intelectual (individual 6 colectiva) y que m(!
rezca ser considerado como la herencia mas inapreciable 
que constantemente "deviene" ala Humanidad. Los li
bros tienen siempre, bajo este respecto, y cualquiera que 
sea su antigiiedad, latente su virtualidad fecunda y ac
tiva (bienhechora 6 nociva segun los casos); son, pOl' 
ello, semejantes a las semillas de las tumbas egipcias, 
que malgrado el polvo de los siglos desplegaron en mc-
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dios propicios sus actividades productivas y fructifica
doras. 

Lo que precede, a guisa de mero antecedente, y para 
entrar en materia. No tengo el proposito, al exponer es
tas discursiones,-de ahondar el analisis de las bonda
des dellibro, con tanto mayor fundamento cuanto que en 
estas mismas paginas de EL MONITOR la mano de docto 
y de artista a la vez del doctor C. O. Bunge, ha trazado 
80brios laudes y hermosas alabanzas sobre el mismo su
jeto. Digo y repito, entonces, que es como un anteceden
te 10 preexpuesto porque para mis fines del momento so
lo debo hacer resaltar un becho, a saber: que en medio 
de la nomenclatura extensa y selecta de los varones ilus
tres que sobre ellibro han escrito, pocos son los que han 
cuidado del tema de la selecci6n bibliograjica, de tan in
teresante, facil y-eon todo-tan premiosa dilucida
cion, en esta ep,oca de intelectualismo galopante, de vo
raz atiborramiento cerebral, que con tan deplorable fre
cuencia va produeiendo perjudiciales estados de sobre
saturaci6n intelectual, bien conocidos y analizados pOl' 
los peritos de la ciencia medica. 

Es muy comun en todas partes escuchar de labios de 
gentes ilustradas la afirmacion de que es necesario 0-
por 10 menos-util, leer todo cuanto uno pueda, esto es, 
todo 10 que a mano caiga. Recuerdo de un profesor uni· 
versitario a quien interrogaba un alumno sobre la obra 
de cierto autor, correspondiente a la bibliograf1a de la 
materia que ensenaba el primero. Respondiole: "No me 
pregunte usted si tal autor es 0 no recomendablej lealo 
si tiene tiempo. Todo libro, por malo que sea, tiene su 
utilidad". 

Los que asi' quieren aplicar el criterio de la utilidad a 
] a lectura prestan un flaco servicio a sus oyentes y 10 
prestan a S1 mismos, 8i es que 10 siguen. EI tal criterio, 
de puro utilitario, se vuelve nocivo. Se desmigaja un 
tiempo precioso, en degustar y experimental' 10 que 
nunca debio ser gustado y probado pOl' el faeil aquilata
llliento previo de su valor. 

Posiblemente al concepto antiguo del docto (que ana
ella a su fondo esencial de 'Versa cion cientlfica el aisla-



La selecci6n bibliogrC"ficc£ 49 

miento que fecundiza el esphitu, y el silencio que afina 
081 entendimiento) conviniera el prerecordado criterio 
dB lectura; 10 que es para nuestros dias, el generoso 
,anhe.Io democratico que exige de nosotros la misma 
atenci6n y solicitud con los buenos que con los malos 
libros, la nivelaci6n de las producciones emanadas do 
.cerebros privilegiados con las ingenitas primacias del 
talento 6 ilustrados pOl' los prolonga:dos y selectos estu
dios con las de aquellos entendimientos sin competencia, 
acaso s610 sirviera para proporcionar material a los 
criticos pedantescos e incipientes, a los Aristarcos pri
merizos, avidos de empuiiar la palmeta del clasico d6mi
ne en sus iniciaciones. Y ello suponiendoles cierta base 
de cultura ... 

Dije que pocos escritores han abordado el tema. Unos 
porque la epoca en que escribieron no era tan abundosa 
en la producci6n libre'sca como para exigir criterios se
lectivos. Otros pOI' diversas razones. Con todo, no po
dia escapar a Ia observaci6n de algunos escritores con
temporaneos; el doctor Bunge entre elIos, al exponer 
la's ideas ya recordwdas. Para eI, una biblioteca debe 
ser como un museo, en que todo tiene su valor neto e 
intrinseco, en que nwda penetra falso 6 inservible; pudo 
agregar, con lID algo de romanticismo, pero siempre, con 
exactitud, que lIDa biblioteca debe ser como un santua
rio ideal que uno va lentamente construyendo, amplifi
cando 6 hermoseando. Todo en el debe guardar la eurit
mia requerida, Ia soI~dez necesaria y la adecuaci6n in
dispensable; y-como es facil compr,enderlo-cualquie
ra de ambos conceptos tangibili:u8Jclores de Ia biblioteca 
ideal impone ineludibles exigencias de selecci6n, y auto
riza la implantac:i:6n de un severo control en la admisi6n 
de los ejemplares 6 materiales que se brindan. 

EI intelectualismo desbordante que impera en el dia, 
-y al que me 1'efer1 en los origenes de estas lineas,-es 
uno de lo's facto res determinantes de esa necesaria se
lecci6n del material de lectura. Es un rasgo constatado 
y divulgado pOI' pensrudores eminentes. Sin ir mas le
jos, el pedagogo jesuita Ruiz Amado, en su discurso 
pronunciado en el Congreso Pedag6gi'co N'acional 1'8-

4 
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cordaba con toda raz6n que lela Pedagogia padcce plc
tora de intelectualismo" y que "no parece sino que lie
va en sus entraiias mismas y en sus huesos Ia huella de
este pecado original. (1) Y esto, que 01 mencionado es
critor observa en el campo de sus dedicaciones espiri
tuales podria extenderse, sin peligro, a los 6rdenes di
versos de la actualidad. Siempre solicit6 mi atenci6n 
ese fen6meno, y hasta expuse algunas observaciones 
80bre el particular en la Revista de Derecho, Historia y 
Letras (2). 

Y es que dia a dla va cumpliendose-con creciente 
exactitud-el eterno mens agitat molem del Romano~ 
tan eterno,-frente al transitorio moles complanat men
tem de Magnasco,-como es eterna la ley misma del' 
progreso humano frente a las pasajeras y actuales re
gresiones de los pueblos; I6gico es, entonces, que cum
pliendose dia pOl' dia Ia ley del advenimiento de la Idea 
(tan magistralmente concebida pOl' Rodin en su celebre, 
marmol)-todos tiendan y aspiren a formar en las filas. 
de Ia aristocracia intelectuaI, todos busquen en su cere
bro Ia sangre azul del talento, que otorga faciles triun
fos en la inevitable struggle for the life, traduciendose' 
esas aspiraciones, tendencias y deseos en un incremento 
de Ia producci6n bibliografica, que si es auspiciQso para 
la elevaci6n del nivel cultural de las mas as, es peligroso' 
para la intensificaci6n de la labor en aquellos que tienen 
trazadas orientaciones mas 6 menos defiuidas a su pro
gresi6n intelectual. 

Pero no es esto 10 linico que influye en la necesidad 
de la selecci6n bibliografica. N adie ignora que pensa
dores y publicistas eminentes de amplias aptitudes re
ceptivas y crlticas, arreglan su vida de tal suerte que· 
encuentran tiempo, satisfacci6n y hasta placer en emi
tir sus opiniones y juicios acerca de las obras que, para 
su examen, se les remite de todos los puntos de un pais, 
justo gaje-por 10 demas--de sus elevadas posiciones' 
en la sociedad cuUa que los admira y respeta; pero es. 

(1) La Educaci6n del Patl'iotismo, discurso, pug. 5. 
(2) Torno XXXV, pag, 525. 
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que las condiciones (tan sui generisj de la moderna ci
vilizacion y Ia progresiva adicion de causas perturba
doras del tranquilo y diafano goce en el gabinete de lec
tura, substraen al tiempo de los hombres de estudio ho
l'as preciosas, que podl'ian demcarse a una mas extensa 
y profunda incursion pOl' entre la fl.otante poblacion de 
los libros de cad a dia, mes 0 ano. 

Esta multiplicidad de actividades, esta complicacion 
en la urmmbr·e de nuestra vida es, no solo causa co ad
yuvante en la necesidad de seleccionar el material de 
1ectura, sino que en otros f,enomenos ha sido s,enalada 
como causa de agravacion de los mismos pOI' pensado
res i1ustres. Recuerdo el caso mas reciente: el de Gu
glielmo Ferrero que en uno de los nlimeros de La N c£
cion de este mes hace intervenir ese factor en e1 nuevo 
aspecto que puede presentar una cuestion que el mismo 
('alifica de nimia a1 parecer: la edad de la administra· 
cion del sacramento de la Eucaristia, objeto de una re
ciente r~solucion del Papado. 

Y no se me diga-como alguno tal vez in mente 10 
hiciera-que lamentando yo esa ola avanzante de com
plejidad de la vida moderna, predico, sin quererlo, a fa
vor del mismo intelectualisma que combato insinuada
mente, porque no es 10 malo que los que han hecho pro
fesion, vocacion y vida de la labor intelectualla inten
sifiquen, sino que ella se extienda a los meros utilita
rios, a los parvenus de la idea que seducidos pOI' los 1'es
plandores de los prestigios del saber buscan solo, al 
pretender ostentarse con enos, Ia definitiva elocuencia 
del medro personal, parasitario y sin nobleza. Pero 
(.sto me 11evara, sin duda, a limites y consideraciones 
impensadas. 

Para concluir y clausurar estas incursiones ideologi
cas, dire en dos palabras algo respecto del criteria pa· 
ra Ia pregonada seleccion.-"No esta mal-me diran 
algunos, tal vez ;-estamos convencidos de la necesidad ' < 

de esa aristocratizacion de nuestros amigos espiritua
les; pero ~c6mo satisfacer esa necesidad1 f,Como 1'eali
zar esa seleccion ~ " 

Distingamos (como los escolasticos), dos granrIes 
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grupos de lectores. EI lector sin pretensiones, sin 
grandes ni ulteriores ambiciones, que busca s610 en til 
lectura grato solaz para el espiritu y sano nutrimiento 
para su mente; y el Jector trascendental, dire a.,; 1:, de 
gran autoconfianza, algo dado a critical' las obras aje
nas y amigo de exponer y aun imponer sus opinioncs 
al respecio. Este ultimo, cuando no es mas inteligente 
6 audaz que el primero tiene mas prestigio y cierto as
cendiente en la sociedad en que actua. El primero es 
mas tlmido y, pOl' ende, menos segura de S1 mismo; 
generalmente es un lector pasivo, receptivo, vale decii', 
que devorasu diaria raci6n de lectura sin producir na
da; el segund9, a la inversa, es un lector activo, dina
rnico (para emplear la palabra de moda), con tenden
cias al a1~todidactismo, que produce y ostenta 10 que 
produce 

Y bien: para el primero copio dos llneas de Jaime 
Balmes,-si mediocre fi16sofo, gran observador y gran 
talento; oid: "Conviene leer los autores cuyo nombre es 
ya generalmente conocido y respetado: asi se ahorra mu
cho tiempo y se adelanta mas". Esto es, se preconiza pa
lea dicho lector el criterio del in verba magistrorum, la 
tendencia a marchar en pos de las huellas que dejan las 
reputaciones intelectuales consagradas, auspiciadas 6 
acatadas. Es, como se ve, un criterio c6modo, casi se
guro, aunque poco satisfactorio para las inofensivas va
nidades de un estudioso. 

Para el segundo, me permito recordar una frase de 
Figaro: "un libro es a un peri6dico 10 que un carromato 
anna diligencia"; es decir, que el peri6dico se esparce 
y se divulga con imponderable celeridad y profusi6n. Y 
atento esto (que era, como digo, nna verdad ya en 
1835) y el caracter eminentemente cientifico del ver
dadero periodismo moderno (en sus formas variadas de 
diarios, revistas, magazines, etc.), yo aconsejaria al lec
tor dinamico: "Lea, junto con los grandes y buenos li
bros, diarios selectos y selectas revistas. Estas y aque
nos Ie suministraran, en breves articulos, el conocimien
to directo de las producciones intelectuales de la colecti
vidad, y Ie serviran para orientarse en la copiosa biblio
grafia de los tiempos, con acierto y eficacia". 
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Pero esto-como se comprende-s6lo para las produc
ciones del futuro; para las del pasado, no hay mas reme
dio que aplicar el criterio de las consagraciones. 

Pero, sobre todo, tengamos presente esta verdad: 
"Hay que ser arist6cratas con nuestra sociedad es
piritual". 

RAUL A. ORGAZ. 

C6rdoba (Rep. Argentina) , Enero de 19]]. 
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En el ano 1899 se iniciaba una serie de los concursos 
con objeto de proveer las becas para estudios artlsticos 
en Europa, creadas por decreto de 16 de Julio de 1897 
(Uriburu-Bermejo) y reglamentadas por el del 10 de 
Julio de 1899 (Roca-Magnasco). A consecuencia de ese 
primer concurso y de los sucesivos se asignaron becas 
a varios estudiantes de ade. Algunos han hecho ya su 
tiempo; otros, contimian min sus tareas, i, Que ha sido 
de los primeros 7 f,Han vuelto ala patria .'esos elementos 
necesarios de cultura ~ Sorprendera que yo afirme que 
una mitad de esos estudiantes de arte, si no ha renun
ciado formalmente a su patria, no ha .vuelto a ella. 

El pais hace gruesos desembolsos con el encomiable 
proposito de favorecer el desarrollo de la intelectuali
dad nacional en espe-cializac{ones de alta cultura, con
fiado en que esos elementos, reintegrados a la tierra~ 
elevaran el exponente de nuestro saber. Y Lilla parte 
de los estudiantes becados se queda en Europa, donde. 
por mas gloria que corone sus esfuerzos, actuan y ac
tuaran como elementos negativos para su patria. Ex
tranos al ambiente en que, logicamente, deblan desenvol
ver sus aptitudes, no sentiran en su pecho, ni reflejaran 
en sus obras, las palpitaciones, los anhelos, las grande
zas del alma argentina. i, Oual puede sel' la causa ~ g,La 
falta de proteccion que nota, en su patria, el artista 
argentino, el musico, el literato, el estudioso ¥ Es posi
ble. Pero tambien es posible que el hecho tenga un al-
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{;ance mayor y obedezca a causas de mas hondo arraigo: 
Ia nacionalidad superficialmente inoculada en el indivi
duo que viene a estas tierl'as con una instruccion defi
·ciente, superficial, ineficaz, con un lenguaje rudimenta
rio, con un desconocimiento completo del suelo en que 
ha nacido, su naturaleza, su historia, sus bellezas, sus 
:glorias, su saber. Esa instruccion superficial es pronto 
barrida por la influencia del nuevo medio, poderosa, de
masiado poderosa y temible, porque dispone de un arma 
irresistible, siempre vencedora, cual es el lenguaje, e1 
Ienguaje homogeneo que vibra pOl' igual en todos los 
1abios y agita con igual fuerza todas las conciencias, 
-que domina la mental~dad y avasalla el alma-arma de 
sonidos 13 ~magenes, unida a veces a otra arm a tanto 0 
mas poderosa, la mujer, que se adueiia del ('orazon, de 
Ia mente y del sentido. 

No hay que oIvidar que en nuestro pais cosmopolita 
gran parte de los ciudadanos procede de padres extran
jeros, y esa radicacion en el pals de origen de sus fami
lias, envue,lve el peligro demasiado real de que el viejo 
tronco llame a Sl sus jovenes ramas dispersas. 
. Quando, al oir hablar de una beUeza natural, de una 
acci6n noble, de un hecho glorioso, no se sabe 10 sufi
ciente para poder exc1amar-en mi tierra hay esto 0 10 
otro, tan bello, tan sublime como 10 vuestro; han exis
tido hombres que han realizado tales 0 cuales hazaiias 
gloriosas como las de vuestros hombres-con esa fuer
za de conviccion que da seguridad y relieve a la palabra 
-13 inspira el respeto del que habla como representante 
-consciente y digno de una nacionalidad,-esta ha muer-
to en el individuo. 

En Francia, en Bflgica, en Inglaterra, Alemania, Ita
lia, Estados Unidos y mu'chos otros palses, se cuida mu
cho la ensefianza dellenguaje, porque este es el engra· 
naje, el mecanismo de la mentalidad del individuo. 
Quanto mas correctamente funciona, mas facil hace la 
.comprension, mas eficaz la asimilacion de los conoci- ' 
mientos, y mas regular y precisa la elaboracion de las 
ideas. Pero el lenguaje es ante todo y sobre todo la 
<expresion de la nacionalidad: el recuerdo de los mimos 
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maternales, de los cantos que anullaron nuestra nifiez~ 
de las V'oces conocidas y 3omigas, de la escue1a, del maes
tro' de los juegos, de las golosinas cas eras, de todo 10-
que envuelve al individuo como una delicada tela de
oro, y graba en su alma el sello de la patria. Cambial' 
de 1enguaje es cambial' de manera de pensar, de sentir, 
de creer, variar de costumbres, renunciar a su propio 
yo por otro yo extrafio, no siempre contrario a1 prime
ro, si bien siempr'e diverso. 

Los que hemos hecho nuestros estudios esenciales en 
e1 extranjero (llamo esenciales a los estudios primarios 
y secundarios realizados entre los diez y los diez y ocho 
afios) , ya sea de bido a una exigencia impuesta por lac 
residencia accidental de nuestras familias, ya pOl' una. 
equivocad3o inspiraci6n de nuestros padres, que los indu
jera a traernos a Europa para damos esa instrucci6n, no 
podremos olvidar que, segun el sitio de nuestra radi
caci6n estudiantil, hemos tenido que derrochar muchas: 
horas de nuestra vida i inutiles horas!, hor3os que han 
sumado dias, meses y afios, en aprender minuciosamen
te 1a geografia, la historia, la instrucci6n clvica y mili.
tar, los cantos nacionales, escolares y hasta familiares
de una tierra extrafia, en un idioma que no era el nues
tro, en el idioma de paises de tan diversa idiosincrasia. 
Conodamos la existencia de pequefiisimas aldeas perdi
das entre montafias, para las cuales jamas se abriran las 
puertas del futuro; sabiamos los nombres de esos mez
quinos hilos de agua que apenas sirven para mover 1a 
rueda del pintoresco molino; repetlamos sin entusiasmo. 
la reladon de hazafias, muy nobles sin duda, pero sin 
interes para nosotros; sabiamos de memoria vida y mila
gros de prohombres que no eran nuestros. Y todo ese fa-
rrago inutil, como una marea invasora iba paulatina
mente cubriendo y borrando nuestro sel' hasta reducir
nos a desconocer nuestra lengua, si no a olvidar nuestra:. 
nacionalidad. 

Al volver a la tierra de nuestra infancia, quebrando· 
esos afectos nuevos y accidentales que movieran inutil
mente nuestro ser en los afios escolares, confiados en que
habfa llegado para nosotros el momento de cosechar et 
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fruto de tantos afanes, nos hemos encontrado, en nuestra. 
propia tierra, extrailos, aislados, sabec10res de muchas
cosas inutiles, 0 al menos que no hay necesidad de apren
del' extensamente, e ignorantes, en cambio, de nuestros: 
usos, nuestras leyes, nuestras instituciones, la geogra
fia, la historia, la lengua de nuestra patria, nuestra can
cion nacional, las tonadas sugestivas que el pueblo can
turrea en las horas del descanso, y hasta los nombres de" 
nuestras comidas. 

El turismo, en sendos casos; los negocios, a menudo;' 
una comision gubernativa, llamese ella legacion, consu
lado, mision especial, agregacion 0 inspeccion militar, 
suelen imponer a muchas familias una residencia tem
poraria mas 0 menos larga en un punta cualquiera de' 
Estados Unidos 0 Europa. Esas familias tienen niilos 
(se sabe que las familias de la America latina son, ge
neralmente, numerosas) acaso, los tienen seguramente_ 
Se presenta a los padres un dilema angustioso: dejarlos. 
en la tierra, en un internado, sujetos a la vigilancia poco> 
escrupulosa de pari entes 6 amigos, 0 entregarlos, sin 
contralor, a manos mercenarias y extrafias, traerlos 
consigo, interrumpiendo sus estudios pOl' uno, dos 0 mas 
ailos, y atrasandolos pOl' mas tiempo aUn, en razon de la: 
nueva lengua a aprender y de la instrucci6n exotica que 
debe imponerseles para no dejarlos vejetar en ociosida
des malsanas, instruccion que forzosamente ha de cam-
biar su mentalidad, y no les sera reconocida, como es 10-
gico que suceda, en la escuela argentina, a su regreso . 

Vease si este solo enunciado no descubre un abismo,. 
un abismo fatal, que nada podra colmar. Los hijos sin 
instruccion son una pelldida para Ia Patria; los hijos 
que reciben enseilanza extraila, son tambien una perdi
da para la Patria, perdida doble, irreparable. Porque 
desaparece el ciudadano y 10 reemplaza el extranjero· 
en su tierra, con costumbres, gustos e ideas exoticos. 
Los ailos juveniles que no vuelven, han pasado para e1 
individuo en una tarea estudiantil sin continuidad, y" • 
en consecuencia, improductiva. En tales circuns,tan
Clas, el desquicio intelectual es casi siempre irI"epara
ble. 
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Muchas veces se discurre sobre grandiosas iniciati
vas, de esas que entusiasmnn ft las gentes, porque se 
lH,esumen precursoras de admirables exitos, que al ca
bo rematan en fracasos. Y no se piensa en cosas de 
menos alcanee, mas modestas, mas faciles de realizar, 
~uyo resultado es seguro y su beneficio grande, pues 
.aprovechan a no escaso mimero de personas y dan re
sultados inmediatos y reales. 

Asi han surgido iniciativas como la creacion de Fa
<cultades 0 catedras argentinas en la Universidad de 
Paris, como el establecimiento de una Academia Sud
.americana en Roma. Sin embargo, no se ha pensado 
.que, en Europa, hay ministros, consules, comisionados, 
{lomerciantes, turistas, etc., que vienen a Europa con 
sus familias, por temporadas mas 0 menos largas, aun
'que no a fijar su residencia permanente en este conti
nente. En esas familias vienen niiios y jovenes, que 
han tenido que interrumpir sus 'estudios; aquellos, en 
'81 3.°, 4.° 5.° 0 6.° grados de las escuelas comunes; estos, 
en alguno de los aiios del N acional. Las familias se en
{luentran perplejas respecto a la educacion de esos ciu
.dadanos. j, Mandarlos a los Liceos donde, vencidas las 
.dificultades del idioma, y retrasados por eHas en sus 
clemas conocimientos, caeran en manos de pedagogos 
franceses (muy apegados, por cierto, a la letra de los 
programas y poco a su espiritu, a las exigencias inves
tigadoras de la ciencia y a los dictados de la psicologia 
moderna que imponen el respeto de la personaJidad del 
educando) que les endilgaran mucha gramatica precep
itiva, mucha literatura francesa, mucha historia y geo
grana de Francia, mucha titulada moral laica, e iran 
paulatinamente transformando su intelectualidad y neu
tmlizando sus sentimientos; que les haran olvidar la 
lengua materna y, con la lengua, los afectos de la Pa
tria, su manera de ser, sus ideales, su sociabilidad, 
tra:nsformandolos en extranjeros 1 De vuelta a la bue
na tierra americana esos ciudadanos tendnin que reha
{leI' su ins,truccion, que reconstituir su nacionalidad 
Jldormecida, que renovar su personalidad clvica. 

Tal €s el problema que se presenta con los visos de 
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-un desastre a las familias que tienen niiios. La enseiian
:za europea es cara y hecha para pueblos de otra ascen
.dencia, de otro porvenir, para pueblos tal vez mas del 
pasa:do que del futuro. Si nos conviene que nuestros 
hijos vengan ya adoctrinados a hacer altos estudios de 
perfeccionamiento en las facultades europeas, no nos 
puede convenir el que, ·en la edad en que se modela la 
mas a impresionable del individuo, vengan aqul nues
tros hijos aadquirir habitos, costumbres, idioma, civis
mo, moralidad e ideales que no son los nuestros. 

Ray una exigencia nacional a satisfacer: hay una exi
.gencia del alma argentina a llenar, creando, en un cen
tro cualquiera de Europa, la Escuela Argentina, donde 
se practique e1 habla de nuestra tierra, se cultive 1a 
-tradicion historica, se sigan los estudios en la forma 
,que se siguen en nuestras escuelas comunes y colegios 
nacionales, y se otorguen certificados aprobatorios que 
tengan un valor efectivo en las escuslas y colegios ar
gentinos. 

Rabria que pregllntar a Francia, Alemania 0 Inglate
rra si su influencia se extiende y consolida pOI' el alcan
·ce de las armas 0 la rapidez del tiro, 0 bien porIa inva
sion suave, continuada e irresistible de la cultura. Esas 
naciones tienen escuelas en muchos pai ses y han confia
do a ellas la infusion de su alma en las masas incultas 
y las civilizadas. No son los conferenciantes franceses . 
.que han llevado a nuestra tierra la ola rumorosa de su 
palabra apa:sionada, los que han de hacer mas por la 
·difusion del pensamiento frances; son los maestros, los 
modestos maestros que, lejos de la patria, olvidando ata
vicas rutinas, sienten con fuerza las inspiracione-s de 
,esa patria lejana y trabajan pOl' ella como apostoles. 
Francia tiene numerosas escuelas en diversos paises. 
Race muy poco ha sido inaugurada una mas en ] loren
,cia. Las hay en Berlin, Madrid, Londres y otras ca
pitales. 

No es necesario armar muchos argumento's para de
mostrar que la creacion de una Escuela Argentina en 
Paris vendria a satisfacer una urgente necesidad nacio
nal. Se preconizan las practicas higienicas para salvaI' 
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el capital que representa la vida humana; la Escuela:. 
Argentina aqui, vendria a salvaI' lID capHal intelectuaT 
y moral de no menor valor, a res'catar inteligencias y 
energias, que una educacion exotica facilmente deriva
ria bacia ideales que no son los nuestros. 

La Escuela Argentina en Paris deberia abarcar, en 
los comienzos, desde el tercer grado elemental hasta el 
4.° afio del Nacional. Luego, po·dria ir extendiendo su 
accion hasta ofrecer, en toda su integridad, las ensefian
zas primaria y secundaria, segun los programas argen
tinos-cursos de frances y otros idiomas europeos, para 
argentinos, y. de castellano, para extranjeros-catedras 
libres de literatura castellana, de geografia, historia y 
derecho argentinos. Deberia, mas adefante, estable'Cer
un internado de puerta cerrada para los jovenes que 
sigan los ·cursos de la escuela, e internado de puerta 
abierta para los que hagan estudios en los institutos su
perjores de Paris. Deberia tambien ofrecer una casa a. 
los estudiantes argentinos en la cual pudieran hallaI', 
ademas de alojamiento y alimentacion en condiciones 
buenas y a pr.ecios economicos, los elementos indispen
sables de sociabihdad y cultura, la mesa fraternal, e1 
salon de recepcion, la sala de conferencias, la biblioteca, 
el gimnasio, etc., etc. 

No entiendo que la Escuela Argentina en Paris deba
ser una institucion gratuita. Absolutamente. Oreo que
las familias argentinas estarian muy contentas con pa
gar los elevados precios que aqui rig en en liceos y co
legios, a trueque de no extranjerizar a sus hijos e inte
rrumpir la ilacion de sus estudios en los afios mas favo-· 
rabIes a la preparacion de la vida. 
- EI ensayo de una Escuela Argentina en Paris serviria 
para establecer las bases de instituciones analogas n. 
crear en otras ciudaJdes europeas 0 americanas, como 
Londres, Berlin, Roma, Madrid 6 Nueva York, segUn 10-
fuera exigiendo la densidad de Ja colonja argentina en 
las naciones de que esas ciudaJdes son capitales, 0 gran
des concentraciones humanas. 

Las escuelas argentinas en Europa serian el mejor y 
mas eficaz elemento de propaganda en el viejo mundo~ 
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Empezarian pOl' agrupar los elementos dispersos de 
nuestra nacionalidad; luego, atraerian a su seno alum
nos de las demas naciones sudamericanas; a ellas aca
barian pOl' incorporarse seguramente hijos de espano
les residentes en las naciones en que esas escuelas fun
cionaran, y acaso los naturales de esas rnismas naciones 
que desearan conocer nuestra tierra y sus recursos 6 
aprender su lengua para sati facer necesidades de la 
inteligencia 6 los negocios. 

Yo no trazo un plan ni indico la manera de realizar el 
cstablecirniento de escuelas argentinas en Europa; s610 
expongo una idea, fruto de muchas observaciones que 
he venido recogiendo dia a dia, en esta tierra hospitala
ria. Esa idea de las escuelas argentinas en Europa me 
obsesiona. N ecesito darla a la publicidad, casi para 
cumplir una obligaci6n patri6tica. 

Tengo dos hijo que van al Liceo; dia a <lia sigo el 
desenvolvimiento de su mentalidad, y noto, con preocu
paci6n creciente, que su cerebro hace un trabajo evolu
tivo, no perjudicial Ii u intelectualidad pero si [t su na
cionalidad. Ya hablan de Duguesclin, Luis XIII, Conde 
6 Napo]e6n con mas frecuencia que de Las Heras, Be]
grano, San Martin 6 Mitre, y los Pirineos, los Vosgos, 
las Ardenas, e1 R6c1ano 6 el Garona son ya nombres mas 
sugerentes, para elIos, que los Andes, el Parana, e1 Pla
ta, el Iguazll 6 Misiones. 

Este final 110 exige comentario 

FERN" ANDO FUSONI. 

Paris, Noviembre de 1910. 



La Epopeya 

(Leida. en Za Fiesta de Clausum de Clases de Za EsctleZa Presidente Boca} 

I 

Como un Himno que it 10 Eterno 
Corearan llIlil,es de VOCles, 
Como un rU'6go que it los cl1elos 
J\1i1 cI'ey'entes l,evan taran, 
Como -el fue1go de esolS vasos qwe en las ·criptas alumbraran, 
Y alin alumbran esos Idolos de una misma Religi6n 
Como d 'eco de las .selvas, 
De lats selvas seeulares, 
Cual ]a rmagna garma dasiela 
En que pautan resos mar'es 
I/a estupend'a Sinfoma 
Quees un himno a la Cl'eaeion; 
Asi fIuy'e, y <3.si vive y as! vibl'a y as! aJi.enta 
CuaIIa luz y ,cU'alla voz qure iSe acrecienta 
Todo Uena, tod,o invade, todo eleva 
Y Ie'S .sueanto : 
Sinfonia ya de iJriu'llfos, ya de glorias, ya ,de Hamtos, 
Como miles s'entimienios y 'una ,soh comuni6n . 
.. .. .. ~~ ........... .. 
Y ,esa vof que 'a1lO1 resuena 
Es Ia gran voz del Civismo, 
Y 'ese llanto es de las madl'les, 
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Cuyos b.ijos ar'ran0ar'a rei beroismo 
Para darlos a la Glmia, 
A la Historia, 
Como :ej,emplo de una grande, de una l\Iagna Religi6n. 
Y 'esos himnos 
Son los himnos 'que corea todo un mundo, 
Admirado de esta tierl'a, de 'esta 'cstiirpe, 
Lo profundo del gran lrema 
Qu'e hace PatI'ia de ,e'Sta Patria 'para toc1a la Ol'eaci6n . 

II 

De 'ese Rio, 
De esta praya, una brisa .queda, suav,e, 
Como ,estcia 
Disena,da pOl' e1 paso de algun a v'c 
Sa devil cierta manana, 
Y aS1 ufana de 8U triunfo 
Sobre ,e1 !redo 
Tono qUledo de ,alg6n mistico c'antar, 
Fue 001"riencl0 
Fue vooJando, pOl' telll11ont'e,por el11ano. 
':l ya 0(',1 goc'e del 1espacio 
Ya rei ali'ent'o sobrehumano 
Que s'e sienne lelll esas Pampas 
Que la vista '1lUllCa puerue dominar, 
'rorn6 el vuelo; ant'os un ha.lito. 
En ton ante, rumoros'o, 
Que lestupendo, 
Fl'agoro'S'o, 
Bati6 en fuerzas invenci,bles 
A1 mas recio v'endaval, 
Y 11ev6 no s6lo arenas, 
Sino trozos de pendones, 

J Y rum ores d,e batallas 
~\ C-

J Y~ {l'e lllls l'egiones. 
IY ~ue b.asta ,eI .c\nrues y basta 'Cl Tr6pico 

Le animaron a trepar, 
Para darles a esos pueblos, 

'. 
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A ,esas razas q'ue han t'o,cado 
.E'se goc'e; 
. .Lo mas mag-no. 

Lo sentido, ~e~' 0\~ 
Lo ,que hoy as AmericaS 

-Como un don; la Lihertilid. 

Las 'arenas, que esa brisa 
Q,ue ese viento 1,evantara, 
Que rna's tarde 'esa avalancha 
Con mil fuerzas doerram3Jra, 

.Mensaj'eras 

III 

. Del C'aribes hasta tel frio l\fagallan, 
Portadoras 
NU.nca fue'l'on de discoTdia 0 de c'on(],uista, 
Pues fulgent'es, 

, B.ril~adol'as 
Como un -astro, cada al'ista 
COlljugaba solo un }ema; 
CO'lO un sol ; Frabernidac1. 
y ,as1 fneron dando luces, 
Dando a'lie.ntos y ,~speranza.s, 

ellal palr,ill'&s, 
Ya (,omo aguilas 

· 0 condol',es, nunca buitres. 
S:0mpre .el bl'azo que sost.iJe'l1le, 
Que levanta y que se entl'ega. 

· Nunca leI brazo que se 'abate, 
Que macula cuando pega. 

· Siempre simbol0 en la Hi,stoll'ia 
De Hidoalguia y doe Lealtad; 
Como vive, pOl' 10 'et'eruo 
Del -escudo 'en los cuaxteJ.es, 

, Sosteniendo la alta pica 
Con su gO'l'ro; y lo,s laur'81es 
Como una orla de 'es'as ram'ais, 

" Que .')0'11 ramas 
_ Del Gran Arb.:;l doc 1a Paz. 
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Y ih·am que-dado asi ,esparcidas 
Sobre 'calJllpo's de batal1as, 
Como 1apic1as de tumbas que Henaran las metrallas 
Cual simi-ente de mil :lirutos .. . 
De un Futuro, que 'as 'el Hoy . . . 
Como clara, 
Blanca gema, ~ 

Pura g'ema, de mil altos Ideales, p~~ah;~ ' J 
Como base del gran su,elo que con lazos . . s 
Para siempl"e se halla unido por la YOZ del corazon; 
Asi 'qThedan, 
Ya;si fulgen 
Y Bostienen y 'se maclan 
{Jon arenas, con simi,ent'es, 
-Con 10 mater die -otro suelo, 
o se agitan, 
Y en las brisa's 0 ,en los vientos toman v'u'e~o 

Que la;s traen hacia 'esta ticerra 
Clarinanc10 su mision, 
o B'e mezdan 
Con 'la arcilla d.e los grancles monumentos, 
Como 'emMema de l)ureza die esos grancles s'entimientos 
Del Recuerclo ! 
qUie 'es de pueblos la mas sacra Re~igion, 
o Is'e mezclan 
Con la polvoTa qUie cimenta un YeI"dadlero 

65 

(tran rasp,eto haci'a este pTheblo que cobija un mundo entero; 
Paro alienta: 
-Como esti'rp'e de su estirpe 
El gran culto d'el Honor. 

Como aren~a, Bois yosotros 
C()irazones infantHes, 
Pura ,eI alma ... 

y 

Que ·en 'ensuenos e ilusio'l1les juveniles 
; , 
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No ha crismado el desengaiio 
Con arraches de un -a1ud, 
Como arenas, 
Mensaj-eTas en ipurezas e ideales, 
Sed vosotros: que 3Il ,empuje de mil fuerzas iraternares 
He 'ciment1e la alrmoma die 1a America del Sud, 
Y que c-anten 
Y que 'entonen y se abracen y que H0guen, 
Y que unidos pOl' tus exodos, 
Por tus votos, se congI~egue[}, 
De otra-s Ti,erras, 
De otros Mundos, doe otras Razas, de otros Lares; 
Y que -encnentren 
J\Ias heImJanos, mas familia, mas hoga1'les, 
Y que a1umbre la -cOlllc-ordia 
En lSohell'bi'a plenitud! 
Y as! human-os, 
Y I3:S1 fuertes, ya len la cumbl'e, ya 'en '6l bajo, 
Sed siempre Uno_ 
Siempre hermanos ,en 1a Paz y en oel Trabajo, 
.iUentando ,en vuest-ros p-echos, c'Omo un Credo, la Virtu 1. 
Para que hoy ,elll 'el Pres'en1Je, 
Y de hoy mas en :el Futuro, 
Ve'a -e1 Ol"be, 
Como ,ens-eiia, como LabaTO oel mas puro 
La acci6n vUlestra! 
l\fat.ell" alma 
De -aqnesta alma que se llama Juventuc1! 

ADITABDO F. OZZAN~ 



El nino y su edueaei6n 

Es mucho tiempo que se viene hablando, proyectanuo 
y discutiendo sobre la educaci6n, tanto primaria como 
secundaria, sin llegar a un acuerdo satisfactorio entre 
los mismos que intervienen en el candente debate entu
blado y proseguido desde los tiempos en que Sarmiento 
dijo que" de la educaci6n de la ninez depende la gran
deza de nuestro pais". 

Todos los hombres que algo valen, se interesan pOl' 
la educaci6n: honrado y loable interes. Pero no siempro 
e acierta a poner el dedo sobre la llaga. 

Se habla y se piensa en grandes cos as, en magnos pro
yectos, se mira al conjunto y pasan desapercibidos deta-
11es fundamentales. Con esto quiero decir muchas cosas. 

i Ante todo, primero que cosa alguna, hay que formal' 
maestros, maestros y maestros de verdad. 

Habiendo vivido algo y observado mucho, empiezo 
hoy la publicaci6n de estos apuntes, aportando mi granD 
de arena a la obra magna de nuestra cultura, iniciada 
tan brillantemente en los albores de nuestra naciona
lidad pOI' el gran Rivadavia. 

Habiendo educado tantos ninos, habiendo desfilado 
ante mi tantas en bezas y corazoncitos )~ habiendo vivido 
la vida en fntimo consorcio con la "ida del nino, me 
creo con alg1in derecho para dar algunos consejos sobre 
la manera de educarle, formal' su coraz6n y su caracter 
y prepararle para que manana sea Ull ser consciente y 
libre. 
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Al ocuparnos de la "Educacion del nmo", vamos a 
tratar de hacer su estudio, de la manera mas completa. 

Habiendome graduado maestra normal en la Escue
la de Profesores de la ciudad del Parana y despues de 
haber desempeiiado la catedra de Geometria y la direc
cion del leI'. grado, que fue siempre mi predilecto, en la 
Escuela Normal Provincial de Maestras de Santa Fe, 
volvi a dicha escuela e hice los estudios especiales de 
Jardin de Infantes, mediante los cuales conoci a fondo e 
interprete como se debe al ilustre pedagogo aleman Fe
derico Froebel, para mi uno de los mas grandes psi
eologos que llego a conocer tan bien al niiio como 10 ha 
demostrado con su sublime teoria sobre los jal'dines de 
infantes. 

Federico Froebel hizo del principio fundamental de 
la didactica, "La acti,Tidad es una ley de la niiiez", el 
eje central de su istema de educacion, revolucionando 
asi la pedagogfa. 

Fuera de ]os froebe1ianos, 10 digo sin jactancia, son 
pocos los educadores que saben atribuir a esta ley psico
fisiologica de la niliez, toda la importancia que merece, 
porque e1 sistema de Froebel no se estudia con la aten
cion debida en ninguna escuela en donde se forman 
maestros, y casi todos los maestros que hablan de Froe
bel no Ie conocen, pues no se explica de otra manera 
cuando rechazan su sistema. 

No oll'idare nnnea que uno de mis grandes dolores y 
una de mis mayores decepciones como maestra, fueron 
euando pOl' decreto ministerial, a raiz de una resolu
cion tomada pOl' ]a Asamblea de uno de los Congresos 
Pedagogicos reunidos en esta Capital, se clausuraron 
los .T ardines de Infantes. 

La obra tan humana de Froebel se debe al entraiiable 
cariiio que sintio porIa niliez y mas aun porIa niiiez 
c.1esvalida. 

El retmia en jardines y plazas y en su propia caRita 
a los niiios que yagahan al azar y con eUos paso los me
jores alios de su yida; dirigia sus impulsos fisicos y 
morales, pOI' medio de cuentos y de juegos, medios efi
cacisimo de que dehen yalerse los educadores, para 
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enseitar deleitalldo, unica manera de despertar amor a1 
saber. 

La movilidad continua del nino es la desesperaeion 
la mas de las veees, de los padres y maestros, y Come
nius diee: A los ninos les gusta siempre hacer alguna 
cosa, pues la sangre joven no puede quedar quieta mu
eho tiempo. Y esto esta muy bien. Por esto nunea de
be prohibirseles, sino, al eontrario, proporcional'les 
ocasiones para que tengan siempre algo que hacer. 

Dejemoslos convertirse en verdaderas hormiguitas 
Clue continuamente se muevan, anden, corran, busquen, 
arrastren, envuelvan y desenvuelvan y para que hagan 
juiciosamente 10 que deben hacer, es menester que les 
ayudemos, que les ensenemos, que juguemos con ellos 
sin avergonzarnos de sus nmerias _ . _ Cuando el niiio 
queda siempre quieta es mala sena. Al contrario su in
cesante actividad es el indicio seguro de que tiene el 
cuerpo sana y el animo bien dispuesto". 

La madre que debiera ser siempre la educadora de 
sus hijos y que, pOl' desgracia, 10 es solo hasta los 6 ano. , 
debe tener muy en cuenta esa natttml actividacl del ni-
110, y a ella Ie corl'esponde la primera clase de ejereieios 
para saciar esa actividad natu'ral. 

No debemos confundir ese movimiento continuo, esa 
actividad, con el eterno juego infantil, con que el nmo 
debe jugal' a cada momento sino que en todas las oca
siones, su ser todo, sus faculta!des todas deben estaT 
en aetividad. 

b Quien no ha observado c1etenidamente un nino 7 To
dos. f, Cuando se esta quieto ? ~unca. Salvo que este en
fermito. 

La activiclad del nino no es mas que la eterna ley de 
la vida: El mOVil1'Liento. El movimiento es la ley biolo
gica fundamental que rige ]a vida yegetal y animal en 
todas sus manifestaciones. 

El nino se mueve aun antes de nacer; y cuando viene 
a la vida, cual es su pl'imera manifestacion sino el mo
vimiento El movimiento externQ de musculos, sus 
brazos y sus piernas y el movimiento intel'no en forma 
de gl'itos. 
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La mayo ria de las veces e1 nino recibe l'eproches ;> 
castigos injusto.s de sus padres y de sus maestros que 
no saben comprenderlo, 0 que despreocupados solo 
quieren su tranquilidad y no comprenden que los im
pulsos que motivan los movimientos del nino, no son se-
10 de orde'n fisico, sino tambien de orden moral. 

El organismo acumula exceso de energia nerviosa 0 
muscular que necesariamente tiene que gastarse en una 
forma 0 en otra, por eso hay que saber interpretar tt 
Comenius (luando dice tan sabiamente que los que diri
gen al nino deben tratar que hagan juiciosa11'l,ente lo 
que deben hacer; y no hacer degenerar, por ejemplo, In 
nctividad mas despierta, en un vicio cuando podria de
venir una virtud. De un nino inquieto podemos COl1-
seguir el emprendedor mas obstinado, como tambien el 
destructor mas incorregible. 

Vemos, pues, cuan imperiosa nace la necesidad del 
ejercicio del movimiento, de la actividad y el que la im
l)ide no hace mas que violaI' una de las leyes mas fun
damentales de la fisiologia humana. Los primeros mo
vimientos del nino carecen de actividad fisica volunb
ria, sus movimientos son incol1scientes y pOl' 10 tanto 
sin gobierno. 

El mueve sus dedos, sus manos, sus piernas sin con
seguir colocarlos en un lugar determinado, y este feno
meno ,se explica muy facilmente, pues no teniendo e1 
l1mo voluntad propia, no puede gobernar el movimien
to de sus musculos y necesita una larga serie de ejerci
cios y experiencias para llegar u dominar sus moyi
mientos. 

Para ninos de 2, 3 y 4 anos FroEibel tiene una encanta
dora serie de jueguitos de dedos acompanados de can
tos que educan maravillosamente las manos, jueguitos 
que pueden servir de guia a una madre 6 maestra inte
ligente para interpretarlos a su manera y servirle de 
norma para otros que ella invente 0 cree. 

Cuando el nino crece en ~dad, otra c1ase de impulsos 
10 excitan al movimiento; estos mismos impulsos tienen 
pOl' origen alguna idea 0 algun pensamiento que quiere 
objeti'i'arse, exterioriznrse y realizarse, es mas bien un 
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fenomeno psiquico que fisiologico, ya interviene la illte
ligen cia, el alma tan unida al cuerpo y que solo se la se
para de el para su estudio mas completo. 

A medida que elniiio va desarrollandose y adquirien
do babilidad en sus movimientos musculares, aumenta 
nDturalmente su adividad fisiologica y psiquica. He 
aqui explicada esa inclinacion irresistible del niiio hacia 
el juego y que Froebel tiene tanto en cuenta en Su sis
tema de educacion, pues comprendio que el juego es la 
actividad voluntaria y consciente que mas desgaste de 
energia nerviosa y muscular Ie ocasionan. El se vale del 
juego para desarrollar los sentidos, los miembros y los 
organos. 

Desconociendo la mayoria de los padres y maestros el 
papel que el juego desempeiia en la fOTmacion del cuer
po, de la mente y del caracter del niiio, es que Ie vemos 
desterrado del hogar y de la escuela. 

Cuando yo estaba empleada en el Kindergarten, aCe'\. 
en Buenos Aires, los miembros de la familia con los cua
les vivia, se reian pensando que mi vida solo se reducia a 
ir a jugar a la escuela, pero luego que yo les explicaba 
el por que de estos juegos, como persona·s razonab1es 
que eran, 10 comprendian y sablan darle el valor edu
cativo que tienen, y esto pas a siempre con ideas gran
des que a1 no ser comprendidas causan, i oh, ironia! la 
hilaridad. 

Los padres y maestros asi ignorantes, tachan de mal 
habito esa inocente e importantisima actividad, cuando 
no 1a prohiben pOI' comp1eto a los po bres chicos, se 1a 
censuran duramente. 

Este es e1 mas grave error. Si e1 niiio juega, no juega 
solo porque quiere jugal', sino pOl'que debe jugar; la 
misma naturaleza se 10 reclama, es una necesidad 01'

ganica como cualquier otra, como comer, dormir, respi
ral", etc. 

Yo he sido mucho tiempo maestra de leI'. grado: nue
ve aiios consecutivos he dirigido niiiitos de 3, 4, 5, 6, 7 y 
8 aiios, y desligandome de los programas y horarios im
puestos pOl' los superiores y valiendome del juego y del 
canto, he enseiiado todo 10 que he querido, y sobre todo 
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10 que crei necesario, y mis grados fueron siempre consi
derados grados modelos. El juego con acompafiamiento 
de cantos instruye y educa a la vez, desarrolla las facul
tades de la mente y forma los habitos. 

Los nifios por sl solos, aun sin haber sido sabiamente 
dirigidos en sus juegos infantiles hasta los 6 afios, siem
pre jugando, han adquirido mas y mejores conocimien
tos y han ejercitado mas sus 6rganos y sus sentidos que 
estudiando despues en los seis grados de la escuela pri
maria. 

La verdadera maestra ha sido la naturaleza, tan t e
nida en cuenta por Froebel, y es penoso afirmar que hoy 
se educa violando sus leyes. Los que educan deben darse 
cuenta, por si mismos, de la profunda 16gica que regula 
la vida secreta del nifio, a la que no puede suplir ni la 
ciencia mas exact a y deben comprender de una vez que 
s610 deb en limitarse a secundaI' a la naturaleza. 

Hay educadores, pero son mirlos blancos, que conocen 
esta noci6n en apariencia tan sencilla pero tan dificil, y 
encueniran lo's medios de aplicaci6n practica disminn
yendo su intervenci6n directa, haciendo obrar, guiando 
y formando al nifio sin usurpar en ningun momento la 
misi6n de la naturaleza. 

La primera infancia es incomparablemente mas rica 
en impresiones que la segunda. Los nifios en esta epoca 
experimentan y aprenden mucho mas: elios corren, se 
arrastran, gritan, construyen casitas, amontonan tierra. 
6 arena, levantan muros, enlazan animales, fabrican pan, 
amansan caballos, pintan, dibujan, siembran, hacen ca
minos, lavan ropas, revocan paredes, hacen fuego, coci
nan, cazan, construyen molinos, montan a caballo, pa
sean en coche, viajan en vapores, son hacendados, zu
pateros, almaceneros, medicos, maestros de escuela, mi
litares. 

Todos estos habitos y conocimientos que los nifios han 
adquirido, observando sin violencia, y que afianzan en 
sus juegos y que son un resultado de la actividad tan 
variada y compleja que posee, son despreciados, la ma
yoria de las veces, pOI' los maestros cuando los nifios, 
despues de los 6 afios, tienen la desgracia de ir a la es-
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cuela. Consideran que el nino no sabe nada y que 10 man
dan a la escuela recien a aprender y esa enseiianza en
cantadora, tan metodica y util que Ie dio la naturaleza y 
que ellos adquirieron en sus juegos, va a ser reemplazada 
pOl' la sabiduria q1,te contienen los libros escolares. 

No es nada raro ver que los nifiitos enviados pOl' pri
mera vez a la escue]a lloren, protesten y se nieguen a 
asistir a ella, mas sobre todo si el maestro que los dirige 
no es buen maestro. 

j Que equivocados estan los que creen que para ser 
maestro de primer grado, poco 0 nada se necesita saber! 

Dirigir Ia infancia es 10 mas dificil y se necesita un 
tacto especial. 

El maestro adulto debe volverse niiio, hablar su len
guaje, saber interpretar como los niiios, oir y ver por sus 
oidos y por sus ojos. Saber jugar con los niiios, hablar 
con ellos con el fin de instruirles, guiandoles sabiamente, 
afianzando las observaciones y conocimientos hechos por 
elios mismos, espontaneamente, oportunamente y sin 
violencia es muy facil para el que esta preparado y fI'a
caso seguro para los que, desconociendo al pequeiio, Ie 
creen facil de gobernar; los niiios son los grandes pe
queiios tiranos, saben imponerse y dominar y son tam
bien los grandes trhmfadores. 

Habiendo constatado practicamente que el juego es e1 
medio mas eficaz para dar salida a esa actividad y mo
vimiento continuo de que el niiio esta poseido, dire que 
generalmente los efectos del juego, como medio educati
vo, no son bien comprendidos por los que educan, pues 
la mayo ria de las veces Ie consideran solo como un me
dio de dBsarrollar las facultades fisicas. 

Mediante los juegos se adquiere el dominio y el go
bierno de los musculos. Se desarrollan los organos, los 
sentidos y las diversas aptitudes. Se vigoriza el sistema 
nervioso, el cerebro y el entendimiento. Se ejercitan las 
facultades imitativas, inventivas y perceptivas. Se des
arrollan las facultades adquisitivas y se avivan las ela- ' 
borativas y reflexivas y siendo el espiritu uno e indivi
sible, he adoptado esta subdivision de el para dar mas 
fuerza a la importancia del juego y hacel' vel' e1 compli-
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cado papel que desempeiia como medio de instruccion. 
Para demostrar como desarrolla el juego todas las 

facultades, voy a demostrar ligeramente uno de los jue
gos que mas gustaron a ciertos nifios que dirigi en un 
primer grado. 

Se llama e1 juego de las abejitas. Mediante varias 
conversaciones amenas sobre las abejitas, los alumnos 
aprender{m estos versitos sencillos: 

Ved Ja colmena amigos 
i Ah! cuantas abejitas 
Volando ·salen y entran 
Con gran vivacidad. 

En bnsca van aJ eampo 
De flores olorosas 
En las que ansiosas liban 
La miel a volunta'd. 

Estos versitos que dan tema para un sin :fin de con
yersaciones que seran dadas cada vez que sa vaya a ju
gar, van acompaiiados de un canto armonioso y de mo
yimientos suaves y ritmicos, imitando a las abejitas: 
como vnelan, como chupan las flores, cuando van al 
campo, cuando vuelven a la colmena, como zumban, etc. 

Varios niiios hacen una colmena con los mismos ni
nitos tornados de las manos, otros niiiitos hacen de flo
res :I se esparcen lejos de la colmena figm-ando un cam
po, otros son las abejitas que van al campo a traer Ia 
miel a Ia colmena. 

Cuando los niiiitos han aprendido el juego de una 
manera tan sencilla e interesante ya saben que clase 
de animalitos son las abejas, como viven, de que se ali
mentan, como hacen la miel, la colmena, los panales, sa
ben que es la cera, para que sirve la miel y la cera, como 
son de trabajadoras y unidas, como se reparten el tra
bajo y miles de otros conocimientos que pueda sugerir 
este juego a los maestros inteligentes. 

Creo que todos podemos comprender claramente que 
con este sencillo y precioso jueguito, se desarrollan to
cbs las facultades, hasta los sentimientos, y 10 mismo 
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con cualquiera de la serie de juegos que el buen Froe
bel nos ha dado como gUla y no como imposicion. Una 
de las criticas fundamentales de su sistema se refie
re a los juegos. Pues se dice que tienden a hacer rnti
naria la ensenanza, y yo digo que aSI como Froebel nos 
di6 el juego del gusanito, las abejitas, los patos, los ar
boles, las ranas, etc., los maestros pueden formal' se
ries diferentes, adecuadas al temperamento de los ni
nos, al pals donde vi ven, a los adelantos de las ciencias 
y las artes, al medio ambiente, sin temer la rutina ni el 
cansanclO. 

Hay infinidatd de juegos que no Dstan editados, pero 
que han circulado pOl' varias escuelas en las cuales al
guna importancia se Ie da al juego y cuya musica esta 
hecha pOl' maestros que conocen la garganta del nino 
y el registro de su voz, y no Ie esfuerzan con notas gra
ves 6 agudas que el nino no puede emitir, y los versitos 
hechos tambien pOl' maestros, que aunque no son poe
tas, producen estrofitas sentidas, adaptac1as al lengua
je e ideas infantiies y que los ninos aprellden y retienen 
sln el menor esfuerzo. 

Estoy convencida que la mala educaci6n que se da n 
los ninos estriba en que poco 6 nada se les conoce: los 
mismos pa;dres que debieran estudiar muy bien a sus 
hijos y que tienen oportunidades mil para compene
trarlos, descuidan desgraciadamente ese estudio pro
fundo que su hijo merece, y tratan a todos de la misma 
lllanera, tienen las mismas exigencias para todos, sin 
tener en cuenta el caracter y las aptitudes de cada nno. 

Kellen Key en "El siglo de los ninos", dice: "Educar 
un nino significa tener su alma constantemente entre las 
manos, guiandole pOI' un estrecho sendero. Significa no 
exponerse nunca a leer en sus ojos aquel mudo reproche 
que nos juzga insuficientes en nuestra misi6n e i16gicos 
en los procedimientos usados; significa reconocer hu
mildemente que existen muchos modos de perjudicarle 
y muy pocos de favorecerle. 

Muy pocas veces se da cuenta el educador de que un 
nino de 4 a 5 anos, comprende, juzga y compara con rec
titud asombrosa, y que reacciona como una sensitiya a 
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toda impresion. La mas pequena desconfianza, una ton
teria, una injusticia, una burla inmerecida, pueden de
jar en sus tiernas aIm as una herida incurable; y una pa
la bra de aliento dejar un recuerdo profundo y verda
dero en aquellos corazones que consideramos blandos 
como la cera y machacamos como si fueran de suela". 

AI educar un nino hay que tener en cuenta su indi\'i
dualidad, su idiosincrasia. 

Los que Ie educan tienen e1 deber de dejarle libertad, 
deben crearles un ambiente don de se les guie sin inter
venir directamente, donde elIos encuentren la ayuda sin 
el mandato; debe rodearles una atmosfera de Providell
cia invisible, a la que enos recurran en momentos nece
sanos. 

Debemos tener siempre presente que el nino por mas 
pequeno que sea, todo 10 ve, to do 10 observa, todo 10 quie
re conocer. Casi siempre se habla 0 se hace algo delante 
de los ninos y se dice: "no importa, elIos no entienden"; 
jque equivocados estan los que asi hablan! De aM las 
contestaciones y las salidas de ciertos ninos que uno las 
oye diciendo: "parece que se las hubieran ensenado y 
seguramente no hay duda de que 10 vier on 010 oyeron". 

Casi siempre el educador exige del nino 10 que tal vez 
el no posee: perfeccion en todo orden, honradez, con
ciencia del propio deber, en suma, quieren ninos per
fectos, pero para eso babria que rodearles de perfeccio
nes. 

& Que resulta de la educacion que hoy recibe el nino? 
Que tiene dos tendencias, una, Ia vida que eI ve, obscrvn, 
paIpa; y otra, Ia vida artificial que se Ie impone. 

& Cual triunfa' Es indiscutible que la primera, y cuan
do las dos vayan unidas, algo habremos hecho. 

Otro de los medios educativos de Froebel es Ia conyer
sacion en forma de cuentos; es preciso haber empleado 
este medio para valorizarlo. i Como entusiasma, como in
teresa y cuanto se ensena! 

Los cuentos cuanto mas fantasticos <5 inverosimiles 
mas interesantes son para los nin~s. 

Hay muchos padres y maestros que prohiben 0 no 
favorecen a los ninos la lectura de cuentos, por conside
rarla inutil y peligrosa para Ia cultura. 
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Yo puedo asegurarlo por mi misma y por una sobrinita 
que hoy tiene 19 aiios, que es muy inteligente y posee un 
juicio y sensatez poco comu.n, que Ia lectura de los cuen
tos en la primera edad no daiia absolutamente. Yo tengo 
leidos cuantos cuentos se han escrito: desde los fantas
ticos cuentos de Grinn hasta los famosos de Alfonso Dau
det, y no han pervertido mi gusto literario, ni mi amor a 
Ia ciencia, ni han relajado los mas nobles sentimientos. 

Se cree generalmente que las narraciones extraordina
narias y las fantasias mas inverosimiles y absurdas de 
los cuentos, que forman el bagaje intelectual predilecto 
de los niiios, y sobre cuyas ideas y concepciones se detie
nen con tan vivo placer e insaciable avidez, sea debido 6 
dependa del hecho de que los ninos tengan una gran 
fantasia, y no es asi. 

Para nosotros, los adultos, que razonamos y sabemos 
el por que de muchas cosas, nos parece muy natural que 
el sol brille, que brote el agua de una peiia, que las es
trellas titilen, que un piano suene, que la Iocomotora 
marche; pero debemos reconocer que el nino se encuen
tl'a desde sus primeros meses en medio de estos fen6-
menos naturales que Ie producensensaciones mas ma
l'avillosas que las que Ie producen los fen6menos so
brenaturales con que se adornan las historias de las 
hadas. 

Para los ninos, los arboles que cantan, las fuentes 
que lloran, los peces que hablan, las botas que hac en 
dos pasos de siete leguas, el anillo que hace invisible 
al que 10 lleva, la varita magica que hace aparecer en e] 
vcto cuanto se desea, la gallina que pone huevos de oro, 
el ogro que ,come niiios, forman ese mlmdo sobrenatural. 
para nosotros, y que ellos aceptan de la manera mas 
simple y natural sin encontrar nada de magico ni de in
creible. 

Un niiio que yi6 pintar una mesa de pino blanco con 
barniz negro, 1l0r6 amargamente porque habiendose 
puesto por la maiiana unas medias negras por la noche 
al sacarselas tenia los piecitos tenidos, y decia: mis 
pies estan negros como la mesa, estos no son mis pies 
de hoy porIa mafiana. 
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Otra nina que tenia un payaso con nariz postiza, cree 
que la nariz puede sacnrse y tiene miedo de sacarsela 
ella misma. 

Un ninito de 2 anos tenia miedo de los arboles de un 
camino y los miraba siempre de arriba a abajo con mie
do, porque creia que se Ie cayeran encima de el, de un 
un momento a otro. La idea desde su punto de vista 
era logica, el veia por ejemplo en su juego de bolos que 
una pequena bolita bastaba para hacer caer una colum
nita de madern, el ve tambien que un baston no se pue
de quedar de pie, por si solo, el no sabe nada de las rai
ces. & Como se arregla un arbo], debe pensar, para es
tar firme y de pie j,por que razon no se ha de caed Y 
si se queda derecho Iono sera en virtud de alguna de las 
fuerzas magicas de que hablan los cuentos ¥ 

Otra nina de tres anos no queria mirar las estrellas 
porque queman, las comparaba con las chispas de fue
go; otra nina creia que las estrellas hablan sido clava
das como los clavos en la pared. Asi es probable que 
cuando los ninos oyen contar la historia de "Piel de as
ItO" encuentren muy natural que a "Piel de asno" Ie 
lJrote una estrel1a en ]a f1'ente y a sus hermanos malos 
una cola. 

A medida que el nino crece
O 

much as cosas nuevas y 
maravillosas yan apareciendo ante su vista. 

En e1 ballo ve que la esponja flota y la piedra que 61 
tira al arroyo se va al fondo. 

Un buen dia de invierno ya a ]a ventana en seguic1a 
de levantarse y ye el paisaje transformado como al 
contacto de una val' ita magica, toda la tierra esta blan
ca, los arboles, las ramas y las casas. 

Un nino gritaba {t su madre cuando vio nevar: "ma
ma, yen a vel' como Dios envia miguitas de pan para los 
pajaritoo ; ot1'o creia que los ljgeros copos de nieve eran 
de azucar; asi es probable que un nino de 3 a 4 anos no 
crea sobrenatural una IhlYja de confites, de chocolate 6 
de monedas de oro. 

Paula Lombroso, que ha constatado muchas de estas 
observaciones cuando tenia 9 anos, y sabiendo leer, 1'e
cuerda haber encontrado ruuy natural una idea infantil 
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que en su Biblia el "Robinson Suizo" Ie sugil'io a uno 
de los hijos de Robinson que preguntaba por que, como 
se siembra el trigo y las legumbres, no se habian de sem
brar los merengues para tener plantas. 

Era de verla admiracion de una nina de 4 anos, dice, 
que mientras ayudaba a la madre a nevar un cesto, don
de habia un pedazo de carne cruda, vio a 2 6 3 perros 
acudir corriendo, olfatear y saltar alrededor del cesto. 
"Buscan la carne", dice la madre. i. Y como, si el cesto 
esta cerrado 7 & Como saben que llevamos carne si no la 
ven~ 

Hubiera sido imposible para ella comprender como su
cedia esto, como los perros sienten olores que para nos
otros pasan desapercibidos. ASl cuando el ogro entra en 
su casa, donde su mujer ha escondido a Pulgarcito y sus 
hermanos y dice: "Mujo, mujo, siento 0101' a cristianu
jo" y hace salir a los ninos escondidos, no ejecuta para 
el nino una maravilla mayor que la que han hecho los pe
rros descubriendo desde Jejos y pOI' el 0101' la carne ence
rrada en el canasto. Esta misma nii'ia a la misma edad, 
viendo poneI' al sol unos panuelos mojados, que a la me
dia hora estaban secos, preguntaba obstinadamente: 
tDonde esta 10 mojado ~ j" Quien 10 seca 7 Y como las cosas 
mojadas se vuelven secas, i.por que 10 dulce no puede 
vol verse amargo y 10 verde rojo? 

El nllO de Sulley, viendo el azucar disolverse en e1 
agua, queria disolver un pedacito de carne. 

Otro nino preguntaba, al meter la mana en el agua, 
pOl' que no se hacia un agujero. 

& Y e1 eco, esa extrana voz que en ciertos puntos repi
te con tanta exactitud los grit os y a veces las pa1abras~' 

i. Que sorpresa no nos causa al ir al sitio de donde parece 
que salla 1a voz y no se encuentra a nadie? & Que puede 
ser eso ~ j" Una voz del aire, un espiritu, una persona que 
se oculta ~ Este hecho que es familiar y no excita la ad
miraci6n y extraneza del MultO que acompana al nino,. 
es una cosa estupenda para &1. 

George Sand, en "La historie de ma vie", cuenta to
das las extranezas y fantasticas hipotesis que e1 descn
brimiento de un eco, en un palacio, Ie habia sugerido. 
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Hay otro grupo de preguntas y cuestiones que los ni
lios hacen, que demuestran como para ellos las cosas rea
les y posibles y las que reconocemos como absurdas se 
confunden y equivalen. 

Un nino decia a su abuelo: "Cuando yo sea grande 
y tn chiquito, te llevare del brazo; para este nino y pa
ra muchos otros se puede ser grande 0 chico, viejo y jo
ven, voluntariamente. Una nina creia que el crecer era 
indefinido. "Cuando mi papa tenga 70 alios, de cia, no 
cabra en esta casa" . 

Otra nina no entendia como se hacia para crecer, para 
ser grande: "t,De donde viene la estatura~", pregunta
ba; creia que para ser grande se necesitaba agregarse un 
poco de piernas y un poco de cuello. 

Otro hecho que demuestra que no conciben el feno
meno del crecimiento, es que una niiiita creia que to
dos los hombres nacen como son. Creia que nacian ninos 
chicos, niiios grandes, hombres hechos, senoras y se
noritas. 

Una chica creia que como los ninos son hijos de los 
hombres, las piedras chicas fueran hijas de las piedras 
grandes, y los bastoncitos de los bastones, y que las pie
dras por las piedritas y los bastones por los bastonci
tos sentIan la rrUsma tierna solicitud que las madres por 
sus hijos. 

Un gran nlimero de nilios cree que los recien naci
dos se encuentran en Jas coles 0 en las flores. 

Refiere una senora que hasta los 9 anos, cada ,ez que 
iba al campo, buscaba con gran fe y perseverancia den
tro de cada planta de col, un nene que aun no habia na
cido. 

t, Y por que han de poner en duda los ninos una cosa 
que se les ha afirmado formalmente :iT con toda serie-
dad, y que no choca con ninguno de los conocimientos e 
ideas que tienen acerca del mundo que les rodea? 

Que un nino salga de una colo de un zapallo, no debe 
parecerles mas inverosimil ni extraordinario, que un 
pollito que sale yivo y haciendo pininos de la cascara 
de un huevo. 

Refiere una maestra que al mostrar una preciosa la-
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mina en donde 1mbia muchos animales, pregunto a la 
clase que animal les gustaba mas. 

Un chico levaJ;lta la mana y dice seiialando la zebra y 
sin saber el nombre, este me gusta mas. 

La maestra pregunta pOI' que.-EI niiio candidamente 
Ie contesta, porque tiene camiseta. 

El niiio habia visto las camisetas de foot-ball y asocio 
.al color de la zebra. 

Otro nii'io 11evo ala escuela un gatito chiquito dentro 
del saco, y en medio de la leccion empieza a mauUar, la 
maestra que era buena e inteligente, en vez de enfadar
se y provocar un incidente, pregunta con voz ,suave y 
dulce, t,quien hace como el gatito? EI niiio se levanta 
.y dice que al venir a la escuela vio al gatito solito en la 
vereda sin la madre, y que ella quiere 11evar a su casa 
para cuidarlo, que su tia encontro en la puerta de su 
casa un nenito que no tenia mama y ella 10 esta criando. 

Oreo que no tengo ninguna necesidad de hacer co
mentarios sobre estos casos prlicticos, por demas sen
cmos. 

Ahora bien, como el niiio tiene vida y movimiento, 
·cree tambien dotada de vida y movimiento Ii las cosas 
inanimadas, asi cree que la luna juega Ii las escondidas. 
Una niiiita pensaba que las piedras deben aburrirse de 
.estar siempre quietas y no cambiar de lugar. Un nino 
de dos aiios cree que el ferrocarril iba a hablar con su 
abuelito, que cuando el va Ii comer el ferrocarril va a 
comer, y cuando 81 va Ii dormir el ferrocarril va Ii ha
cer nono. 

Una niiiita cuando jugaba con sus juguetes hablaba 
con ellos: Cafetera donde estas 7 No ves que estoy 
aqu!? t,Donde? Sobre la silla. t,Quieres que te llene de 
agua? y aun cuando no juega, habla con los objetos que 
tiene Ii mano. Puerta librete. Pero l, como 7 no quieres 
abrirte? Amenaza Ii sus trompos con voz ronca cuando 
no quieren bailar. 

Dice que su camiseta es hija de su camison grande. 
Un niiiito de 2 aiios y 112 que oyo el fonografo pOl' pri

.mera vez, abrio los ojos, se asusto y dijo: cuco-tuvo 
miedo, no se imagino nunca se tratara de un mecanis-
;rno, sino de un hombre que estli escondido. r, 
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Los ninos Cl'een natural que las cosas y los animale 
puedan hablar como enos. 

Una ninita quel'ia saber que !lac en los pa,jaros y 10 
conejos cuando estin en sus casas, donde viven, si "an 
t la escuela. 

Por otra parte los ninos conocen una cantidad de pe
nos y gatos y otros animales amaestrados maravillo
samente, que saludan, bailan, hacen pruebas, saltan pOl' 
el aro, comen como personfS, etc., asi que el gato con. 
botas, el lobo de la Oapcrucita Roja tan razonables ~' 
sagaces en sus acciones, no l!arecen enteramente nue
vos a los ninos; lwblan T obnm tan inteligentemente co
mo el les hubiera hecho obrar y hablar. 

La inteligente Paula Lombroso dice sobre este par 
ticular: 

"Se debe 0 no seguir relatando cuentos y fabulas ii. 
los nrnos ~ se debe dejar que su mente se pueble de es
tos elementos fantasticos e incoherentes, 0 seria mejol' 
buscar el modo de enderezar 0 corregir esta tendencia 
natural de su espiritu, mas bien que fayorecer]a T ali
mentarla ~ 

Agrega: sobre este punto deberia ser interrogado e1 
pedagogista quien podria responder mas doctamente y 
con mayor competencia que el psico10go. Piensa que no 
teniendo vocaciones pedagogicas anda a tropiezos sobre 
este respecto, pero que una de las reglas que quisiera 
seguir para con sus bijos seria darles, cuando no Ie sean 
perjudicia1es, e1 mayor numero de alegrias y goces po
sibles; y no quisiera de ninglin modo quitarles este tan 
inocente, tan delicioso y vivo goce de los cuentos, aun
que pOI' algunos anos sus ninos crean mas eu la auten
ticidad del Gato con botas 0 el Marques de Oarabas, que 
en la de los emperadores romanos 0 los reyes longobar
dos y tengan mas ricas nociones sobre los arboles que· 
cantan 0 las piedras que bailan que sohre las planta 
monocotiledoneas 0 dicotiledoneas. 

Esta es una .fina critica a ]a ensenanza teorica y doc 
trinaria de hoy. 

Oontinua diciendo que Ie parece debe suceder i 10 
ninos con 10 cuentos 10 que a los adolescentes con la. 
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poesia y a 10 adultos con la ciencia. De los 3 a los 10 
anos quien no ama los cuentos? de los 16 a los 20 quien 
no se embriaga con los versos 7 

Pero ya cuando el brillo juvenil es empanado pOl' las 
preocupaciones cotidianas y pOl' las pequenas lucha de 
la vida, cuando el adolescente se ha transformado en 
un hombre serio y grave, especializandose en una mao 
teria, medicina, ingenieria, quim:icca, mecanica, entonces 
el interes y Ia atraccion viva que ejercitaban los versos 
se atenua 0 se desvanece, los versos parecen insipidos 
y ninguna Iectura parece tan interesante como la de un 
volumen que trate de los estudios predilecto . 

Cada edad tiene S11 predileccion. Para los elementos 
intelectuales que el nino po see, los cuentos son verdade
ramente su pasto natural, son hechos para el, son el ali· 
mento mas rico y mas agradable para S11 cerebro, como 
la leche es el alimento unico para su estomago; a medi
da que el nino crece, que sus nociones se multiplicau y 
se extienden, todas las creencias erroneas, contenidas en 
los cuentos se desmoronan y poco a poco se desvanecen 
de la mente. 

Y ahora que hemos tratado tan detenidamente al ni
no, consrderemos a sus educadores, padres y maestros, 
y mas aim a estos Ultimos. 

Compa1'emos los dos tipos de maestros, los que cono
cen al nino y Ie educan, teniendo en cuenta su naturale· 
za, sus gustos, . us inclinaciones; y los que Ie educan sin 
conocerle y Ie consideran adulto, cuando 010 es un nino. 

El mal maestro, hasta cierto punto tiene su razoll 
de ser. 

Creo fi1'memente que las escuelas que 10 forman, Ie 
prepa1'an muy deficientemente. 

Se ensena a los alumnos maestros, y que manana [1. su 
vez ensenal'an como se 10 ensenaron, co as perfectamen
te inutiles, los conocimientos y nociones que pudie1'an 
servirle en la vida p1'actica los adquieren bajo Ia faz 
teorica solamente. 

POI' esa 1'azon cualquiera con un libro en la mano es 
maestro y con un libro de texto como los que e emplean, 
insulsos y faltos de in teres. 
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El profesor que ensena geografla, hace apl'ender a 
sus alumnos nombres y nombres, de rios, de montanas, 
de lagunas, cabos, peninsulas, etc., y no Ie ensena bajo 
la faz sociologica, haciendo deducir, por ejemplo, de la 
latitud, el clima, las producciones, las necesidades y 
caracter de los que la habitan. En Historia pasa otro 
tanto, muchos hechos, muchas batallas, fechas, todo de 
memoria, dejando el estudio filosofico a un Iado, sin con
siderar las ideas y hechos fundamentales que provo can 
]a evolucion de los pueblos. 

En America hay muchas formulas que para nada ne
eesitamos en nuestra vida y, sin embargo, no saben cuan
do termina el estudio de los elementos que componen las 
substaneias que nos sirven de alimento, como la leche, el 
pan, las legumbres, frutas, alcohol, etc., estudio que he
eho aS1 resultaria interesantisimo, y tomando cada ma
teria de estudio resulta que podriamo. apuntar las mis
mas deficiencias. 

En pedagogia y psicologia, la verdadem ciencia del 
maestro se les ensefia de todo, menos a conocer al nino 
y los medios eficaces para educarle como la vida 10 exige. 

En cuanto ala correlaci6n de los estudios tan mentada, 
no se tiene en cuenta para nada. 

Siendo la verdad, la ciencia, una sola cosa, teniendo 
en cuenta la correlaci6n de los estudios, se hermanaria 13 
ensefianza de todas las materias y se unificaria el saber 
porque ]a persona que sabe, sabe de todo, y al hablar re
fiere ya historia, geografla, filosofla, etc., sin deslindar
las en su mente. 

Hay muchos alumnos que al ser estudiantes conocen y 
saben distinguir al buen y al mal profesor, y cuando se 
reciben saben inspirarse en los buenos que tuvieron la 
suerte de tener, pero pOl' desgracia no son todos; los 
mas se inclinan a seguir a los rutinarios. 

POI' 10 tanto, todos los profesores debieran ser prepa
rados e inteligentes y ensenar 10 util y necesario, deste
rrando aSI tanta ensefianza superflua de que los progra
mas estan Henos. 

Tal vez habra llamado la atenci6n a mas de uno de los 
que lean estos apuntes, que yo haya repetido varias ve-
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ces "que es una desgl'acia que el nino tenga <]ue ir a la 
escuela", porque conozco el regimen interno de las escuc
las y los metodos que se cmplean para educar e instruir 
al nino y mas que todo porque tengo esta conviccion: En 
e1 dominio del ideal, creo que Ia instruccion del nino dc
be concernir pOl' completo a sus padres, como ultima con
secuencia de la Iibertad. 

La historia nos demuestra que en los primeros tiem
pos el Estado no teni'a bajo su dominio la educacion del 
pueblo. En Grecia mismo no existio la educacion fiscal de
i'ndole moral y cientffica; solo en Espada Re implanto la 
ensenanza fiscal. 

Sorprende que Socrates, Platon y Aristoteles, a pesar 
de la diferencia de sus sistemas, hayan proclamado que
la instruccion era un deber del Estado, y parece que
pOl'que estos :filosofos educadores hayan pensado asi', as! 
debemos pensar hoy nosotros, los que sostienen que la 
ensenanza debe ser fiscal afianzan sus convicciones, te
niendo en cuenta las ideas de estos ilustres pensadores. 

En Roma tampoco fue fiscal hasta el comienzo de la 
disolucion del Imperio, donde ya se iniciaba la tenden
cia absorbentc del poder temporal y del espiritual, pues 
cuando Juliano intento sin fixito convertirla en institu
cion del estado, Vespasiano ha bi'a pucsto sueldo a Quin
tiliano (sabio maestro que ensenaba deleitando), pero sin 
intervenir en los programas de estudios. 

Despues de la catedra libre en Bizancio la tirania jus
tiniana concluyo por entregar absolutamente a la Iglesia 
el del'echo de ensenar, y todos conocemos las luchas y los 
triunfos obtenidos hasta hoy por Ia libertad de la ense
nanza. 

Teniendo en cuenta que la soberani'a popular es una 
surna de autogobiernos personales y que el mejor ciu
dadano es el que es mas capaz de gobernarse a S1 miR
mo, y que el que es mas capaz de gobernarse a S1 mismo 
es el que es mas dueno de 8U razon J de la libertad de 
su conciencia, ligcramente volvamos a considerar a Ia 
e8cuela y al maestro de hoy para determinar en que me
dida se prepara al hombre, educando al niiio, fundamen
to de la familia y de Ia sociedad . 
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Habiendo ya demostrado la mala preparacion de los 
maestros, que reciben su titulo, mediante e1 cua1 quedan 
autorizados para ensenar y educar a1 nino sin conocerle, 
y mas aun, sin conocer la vida con todas sus exigencias, 
podriamos preguntarnos como sera posible que esos 
maestros ciego formen los hombres del manana. tNo 
sera, se me ocurre, una consecuencia de la mala educa
cion, el espectaculo de profunda depravacion politica y 
social que observamos ~ 

La superioridad 0 gobierno, en cuyas manos esta la 
direccion de la educacion, conoce la falta de los buenos 
maestros, y en vez de empezar pOl' donde debe, quieren 
. ubsanar los males dando a estos maestros inexpertos 
horarios y programas detallwdos, malos en general, 
porque falta todavia a la cultura amplia la idea clara 
de 10 que es el saber. 

Para la mayo ria, el saber consiste en e1 recuerdo pre· 
sente de muchas cosas, cuando yerdaderamente, es la 
facultad de apreciar a conciencia e1 mayor numero de 
relaciones entre ellas. 

Teni.endo en cuenta 10 que es el saber es que creo, con 
otros muchos maestros, que el examen y la clasificacion, 
que tanto influyen en la formacion del caracter del niiio, 
deben desterrarse de las escuelas, porque e1 resultado 
general que buscamos es la formacion del criterio ra
cionalista, fundamento de la verdad y de la ciencia, y 
no la apreciacion paulatina de los esfuerzos del alumno 
comprobados en las notas pOI' el adquiridas . 

.. A1 nino en las escuelas de hoy, ni se Ie educa, ni se Ie 
instruye y mucho menos se Ie forma el caracter. 

Yo he sido educada en una escuela que mas fama de 
buena tiene, aun hoy mismo, y recuerdo perfectamente 
como se nos educaba, como se nos dirigia, sobre todo 
moralmente hablando, y tengo muy presente sus defi
.cie:r1cias y bondades. 

T·engo presente los malos profesores, como tam bien 
a los verdaderos maestros, a los que me inspiraron no 
pudiendo dejar de mencionar a Ernesto A. Bavio, Fran
cisco Herrera, Alejandro CarbO, maestros de corazon y 
de conciencia, como yo pienso que deben ser todos los 
maestros. 
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Conozco muchlsimas escuelas en Entre Rios, Santa 
Fe y Buenos Aires, y para un buen maestro como yo 
10 entiendo he conocido 99 malos. 

Entiendo que para educar e instruir a la nifiez el pri
mer y mas importante requisito de una buena clase ha 
de ser la animacion, la alegria, 1a jovialid3!d, 1a vida 
intensa, expansiva. 

Los maestros que sepan ajustarse a este requisito pri
mordial en sus clases, educar{m a sus alumnos; los que 
aSI no procedan, los mortificaran. Los primeros forma
Tan hombres sanos, prudentes, juiciosos. Los otros pre
pararan hipocritas, apaticos, taciturnos, misantropos. 

La acritud del caracter del maestro influye podero
samente en 1a formacion del caracter y el temperamento 
de los discipulos. Es pOI' esto que los nifios que han te
nido la desgracia de vivir algunos afios en contacto, 6 
bajo la dependencia de maestros malos, irascibles, im
pulsivos y neurastenicos, conservan en su alma la acri· 
tud del caracter, la tristeza 0 la melancolla que les ha 
sido trasmitida en las clases, en lugar de buenos htibi
ios y sana instruccion. 

El educador que trata de coartar la actividad espon
tanea de sus discipulos, no entiende su profesion, obra 
en contra de la naturaleza. Su mision es dirigir con 
jovialidad y alegria esa actividad, sin imponer jamas 
tareas penosas a los alumnos, y sin obligal'les a perma
necer inmoviles durante las clases. 

No olvido que en una escuela donde estuve empleada, 
nabla una maestra que gozaba de fama de excelente, 
'Su grado era el mejor de la escuela segun ]a directora 
)Ola vice direct ora. 

Un dia voy aver el grado chiche, la maestra estaba 
dando clase de aritmetica, los nifiitos de 6 afios eran 
estacas en los bancos, todos con los brazos cruzados, 
levantaban las manos a cad a pregunta, costarrdole al
gUn trabajo a la maestra y mucha violencia a los nifii
ios, conte star de a uno y solo cuando la maestra se 10 
permitia levantaban las manos ni un miHmetro mas 
arriba ni mas abajo de 10 que se les habia impuesto, po
dian hablar cuando se les interrogaba, se paraban co-
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mo soldados y cuando les mandaban al pizarron iban 
tiesos sin mirar a ningun lado. 

Estuve observando diez minutos y no pude soportar 
esa tirantez. 

Nome sorprendi nada absolutamente que ese grado> 
fuera el grado ideal, porque desgraciadamente es 10 que 
se persigue-la maestra que no 10 entienda asi, no sirve. 

Oonsidero la quietud, la falta de movimiento, la au
sencia de actividad como una mala sena, no signllcan 
orden ni disciplina, sino falta de espontaneidad, iner
cia, embrutecimiento. 

El orden no implica silencio sepulcra1, sino actividad 
ordenada, es decir, el orden de la vida, no e1 del cemen
terio. La disciplina terrorlfica que se implanta hoy en 
las escuelas y mas todavia en la:s religiosas, no educa, 
sino que forma rebeldes, espiritus subversivos. 

El maestro de vocaci6n nunca aspirara a ejercer un 
poder desp6tico ·sobre sus alumnos. La fuente de su 
disciplina sera la simpatla, el carino, no e1 terror. La 
autoridad sin carino, sin amistad ni aprecio degenera 
facilmente en tirama, en despotismo escolar. 

Los buenos maestros nunca se quejan de que sus edu
candos no sean atentos, buenos, carifiosos, empenosos, 
estos nifios asi educados y dirigidos pOI' el verdadero 
maestro jamas piensan ni obran sin voluntad propia,. 
sin gusto, sin deseos naturales de aprender, y estosu
cede porque los educadores, sean maestros 6 padres, no 
exigen al nino sino aquello que es 16gico y natural y los 
que pOI' fortuna son gui3!dos aSl, trabajan, vencen es
fuerzos y triunfan sin violencia. 

La mayoria de los maestros, al enseiiar, no tienen en 
cuenta, cuando dan sus lecciones, 10 que e1 niiio puede 
dar sin esfuerzos supremos, sin agotamientos de ener
gia, que producen la fatiga, sin resultados beneficos; de 
abi que los alumnos no se interesen, conversen, jue
guen y hasta se burIen del que, como toda arma, esgri-

. me el l'egafio, trata mal a sus alumnos, los deprime con 
sus injustos retos, haciendo~os hip6critas y desvergon
zados, pues se habituan a oil' reganos, retos y hast.'l in
sultos sin que les produzca el menor efecto. 
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iPobres maestros! Conozco muchos 11s1, gritones, SIn 
ascendiente moral ante sus educandos, gastan sus ener
glas inutilmente y luego dicen: "estos niiios son in
soportables, indomables, malos ", expr·esiones est as que· 
e1 maestro bueno que ha resuelto el Hcil y dificil proble
ma de educar, oye con profundo dolor. 

Una inteligente profesora, que dirigia una escuela, con
amplio criterio de miras, me decia: 

--"Mi gran programa es este: En 10 fisico, de sarro
lIar al nino en fuerza, armonla y belleza, agilidad, resis
tencia, flexibilidad, gracia. En 10 intelectual, cultivar en 
el cualidades de iniciativa, de perseverancia, decision; 
aptitudes de comprension, de juicio, reforzar y ejercitar 
las facultades. En 10 moral, secundar el desarrollo de 
todas las fuerzas de la voluntad y de la energla pslquica. 

Los padres de mis ninos, se han convencido de la ex
celencia de la educacion que aqui doy, y palpan en todo 
momento ]0 que ganan cada dia sus hijos en fuerza fl
sica, en fuerza intelectual yen caracter. 

Existe en estbs ninos una necesidad continua de ac
tividad, un deseo de investigacion, de comprension, una 
tenacidad curiosa en el cumplimiento del trabajo empe
zado, un valor, una resistencia fisica intelectual y moral 
que no se deja abatir facilmente. 

Estos ninos son alegres, comunicativos, diligentes, ar
dientes para el juego como para el trabajo, pasando del 
uno a1 otro con facilidad, como si a sus ojos tuviera una· 
significacion identica. En conjunto, presentan un bello 
aspecto moral. 

Esta es escuela, en ella todo es orden, armoma, natu
ralidad. 

E1 nino se siente responsable, se gobierna solo, con 1a 
guia sabia y dulce de un maestro que Ie da libertad en 
todos los momentos, en esta escuela se vive la vida, no se 
va en contra de las leyes naturales, en ella se forman fu
turos hombres, que no temeran encontrarse en ninglin , 
peligro, porque tienen caracter y sabran ingeniarse para 
salir de el, tal vez con el mas pequeno de los esfuerzos. 

Terminare diciendo que el educador debe favorecer,. 
de sarro lIar, dejar campo libre a 1a tendencia individual 
del nino, sin restringirla jamas. 
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Su tendencia al arte, a la ciencia, a la industria, debe 
sel' favorecida en todo momento. 

El ideal de la educaci6n futura debe ser crear al nino 
lJn ambiente bello en e1 sentido mas amplio y e1evado de 
la palabra, donde pueda crecer y moverse libremente, te
niendo pOI' unica limitaci6n los derechos intangibles de 
los demas. 

JYI. ... RGARITA AMAVET DE FREAN. 
Profesora normal. 

Buenos Aires, 1910. 
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ARBOLES 

La acacia al sol hace susurral' los infinitos millares 
-de sus hojas pequeiiitas; parece una nube de abejas 
yerdes y blancas que agitan las alas y hacen risa. Es 
tan evidente, tan natural, esa como jovialidad sana que 
rebosa de todo el follaje de la acacia ... Debajo de ella 
hay, abundante y uniforme, de esa hierba menuda que 
tanto nos hace acordar de la primavera: el cesped claro 
de las canciones, de los cromos donde vagan corderos y 
una niiiita con un gran sombrero de paja de cinta azul 
enlazada bajo el ovalo del rostro y entre las manos el 
delantal alzado lleno de margaritas... Detras de la 
acacia, un cipres, sereno, quieto, solitario. No hace vi
lirar las hojas y solo a ratos se inclina un poco y muy 
lentamente, pero se incJina to do entero, con su gran 
cono obscuro. j Parece una frente pensativa! Pensati
va y doliente ademas. No en vano tiene un perfil me
lancolico y como protector y amigo de los meditabun
dos. Y esta solo, alejado, gravemente tranquilo, mien
tras Ia acacia repite su interminable bullicio de alitas. 
La sombra de esta tiembla sin cesar, salpicada de peta
los de sol; Ia del cipres, no: cae firme y columna ria .. . 
I Dios mio, la alegria de Ia acacia es bella, pero la tris
ieza silenciosa del cipl'es tambien es bella! 
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LA. FLOR DEL CA.RDO 

A la orilla de los caminos, esos caminos pampeanos:. 
de un l'osado palido, como empolvado3, con sus charcos. 
de una tonalidad de acero y esas dos huellas sin fin que
llevan y entrecruzan las llantas de las jardineras, a la 
orilla de los caminos crecen los cardos angulosos y hu
ranos. 8e entre]azan a los alambrados, se recuestan a 
los postes, pedestales de las inmoviles lechuzas estagi
l'itas y resaltan sobre el pastizal amarillo de la Hanum 
entre las piernas rojas de los animales pacificos. Le
,antan al cielo sus flores que tienen ]a forma graciosa 
de un caliz con el borde azul. 81:; parece un humilde ca
liz de madera envejecida, pel'O arriba, como espuma re
bosante, surge un vellon estriado, no se sabe si azul 
marino 0 vinoso. El cardo humilde, de aspecto tan 
agreste, tan rudo, casi de zarza, es en la pobreza dolo
rosa del paisaje, una nota decorativa de severa y sim
ple belleza, cual conviene al desierto. Porque un de
sierto es sin duda esa extension donde en todas partes 
npoya el horizonte su circu]o neblinoso. i,Hay pOl' ven
tura un camino 7 Hay un camino, pero 1" a donde va? 
Ya 10 sabemos: mnel'e al pie de un ombu retorcido y 
deforme, al pie de una casa de barro, al pie de un pozo
cuya cadena grita como una bandada de patos si1ves
tres. Y todo esto no se ve: se adivina; porque todos los. 
caminos acaban en 10 mismo, dos cuadras mas alla cles
pues de deslizarse bajo una tranquera. 

El camino calienta su lomo al sol del desierto_ Los 
cardos levantan al cielo sus caJices azules ofreciendose 
it las manos de sacerdotes que nunc a llegan. Y como 
nunca ]legan, i claro I se cansan en sus actitudes vo
tivas; y se cierran, como un cofrecillo, guardando e] 
inviolado contenido. Hasta que llega un dia de e tio, 
de ambiente casi vitl'eo, y los cal'dos secos doblan los 
tallos, se caen, golpean sobre el suelo los cofrecillos, 
tanto tiempo inutilmente tenidos en alto, y al abril'se
desparraman en e1 anhelante galope del viento, un nu
harron de florecitas blancas. Parece cada una nna ara--
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iiita de innumerables patas blancas, fuas como hilos de 
Ia seda mas fina y cubierbas de un vello sutil. En el 
-centro hay un grano, apenas una gotita de miel: es la 
simiente, que rodeada de su globo de pestafias sube en 
el viento, rueda ligerisimamente en la tierra, se para, 
sin tocarla, sobre el agna dormida de los charcos y va
ga locamente por todas las lejanias antes de detenerse 
-en e1 sitio ignorado donde su pequefiez dejara la raza 
solitaria del cardo. 

Cada cofrecillo tiene centenares y centenares de es
tas florecitas. El \'iento las atropella y las levanta a pu
Ilados desparramandolas como si agitase un penacho. 
En seguida se entregan a todos los destinos. Unas que
dan en el agua, dandole como una sombra blanca; otms 
ruedan en el medio del camino, arrollandose mutuamen
teo Pero todas van muy lejos. Las mas atrevidas se 
meten en las casas del pueblo: se arrinconan en los un
gulos de los zaguanes umbrios y detrus de las puertas, 6 
se quedan prendidas en las telarafias. A veces un chi
co las ve, las toma delicadamente con los dedos y las 
suelta al viento que pasa, cuyos soplos sucesivos dicen 
.acaso isigne!, I sigue!, jsigue! 

A mi me parece que la flor del cardo es como una 
frente que piensa: &no es esta como un caliz ofrecido al 
cielo 7 A veces se inclina y surgen las buenas ideas co
mo un penacho pomposo desparramado en el viento. Y 
todas esas ideas van muy lejos para quedarse en los 
rincones escondidos, en los rincones de soledad, de si
lencio, de penumbra. Como las florecillas del cardo las 
ideas son ligeras, aladas, entregadas a Ia inconstancia 
de los vientos, porque son vida, vida aventurera. La 
hiedra, por ejemplo, duerme casi inm6vil, sobre las 
tumhas : j e memos oft j e tn'attache. E sta no es Ia plan
in de Ia vida, 

EL CIIICO SUENA 

IIa venido de la calle con los ojos mas raros que nun
'Ca, como poblados de extravagantes perfiles que se 
abrazan y se desenlazan, confundiendose y divagando 
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ii. la manera de girones de humo. Tiene en esos ojos 
pardos que son los ojos de los argentinos el tesoro im
palpable de las visiones de esta tarde. En la mesa mis
rna ba dejado caer 1a cabeza con 1a guirnalda de los ri
zos, sobre los brazos, que asi como estim, arquea
dos, parecen los borde·s de una CUlla. Y e1 chico 
sueila. Hia sido una tarde de domingo con toda su 
gente de rostros cansados y trajes nuevos, una de 
esas tardes grises que al anochecer dejan 1a cabeza 11e
na de ruidos, de pensamientos indefinidos y de deseol:> 
insatisfechos. El chico vuelve a vel', pero ahora un po
co vagamente como figuras moviendose detras de mu
selinas, a niilitas con ve·stidos blancos y ramos de flo
res, paseandose del brazo por las veredas ancbas y cla
ras de las avenidas suburbiales; alza los ojos al cielo, 
y ve, agitandose desesperadamente entre los hilos del 
telefono, un globo rojo; ve tambien turrones envueltos 
en papel de plata y puertas cerradas; y siente una mu
sica de triunfo y de regimiento, la musica a la entrada. 
del circo; y mirando otra vez al cie10, los barriletes~ 
como hojas s'ecas que se han quedado inm6viles en ]a 

altura, y por fin, cuando e1 dia se ha hecho de Ull color 
rosado, alli, al final de la calle, los primeros faro1es en
cendidos, y avanzando, los dos ojos de oro de los co
ches. .. Todo eso ve y tiene la cabeza dolorida de sen
saci6n muy honda, de vida profunda, todo eso que it 
nosotros nos deja el aburrimiento de las cosas siempre
iguales y fastidiosamente frivolas y el sentimiento 
amargador de un dia perdido. .. El chico sueila; la. 
luz de la lampara con delicadeza alada se lleva la forma 
de su cabeza inclinada para dejarla en 1a pared blanca, 
donde parece una paloma muy grande con las alas un 
poco abiertas. 

FLORES 

La fuente de la sierra tiene su claridad, es cierto; y
nosotros tambien tenemos una belleza so bre todas de
licada cuando el alma 10 quiere. Los ojos . on nuestra 
belleza, Ia Bar del ser. No pOl' los ojos mismos, sino 
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porIa mirada que 10, ' babita. No· es el marmol de la 
morada 10 que yale, sino la gracia de los que vi ven en 
ella, Ia gracia noble de la ternura, de la misericordia, 
del cariiio, del perd6n. Las pupilas de los arboles son 
las flores . En el invierno los arboles estan ciegos: no 
ven pasar los piljaros, no ven caeI' la lluvia, ni ven la 
corona del arcoiris tendiendo la ilusi6n de los colores 
en la frescura del paisaje humedo. 

Toda la belleza secreta de los arboles se asoma [t las 
corolas, aver la luz, [t vivir. Todo 10 que es bello tiene 
una ansiosa sed de luz. Todo 10 que en Ia luz deja un 
poco de belleza viYe. j Pobres vidas inlitiles las que se 
fueron sin dejarnos un petalo de belleza, sin dejarnos 
el recuerdo de una mirada de virtud! j Felices las plan
tas que viven tan'to con tantas flores! 

Tienen con los azahares miradas ingenuas, con las 
amapolas un implacable amor de gloria; con la blanca 
flor de los ciruelos sus ojos sonrien y esos mismos ojos 
te miran humildemente en las margaritas silvestres, 
como despues te mirarim al modo de un madre orgullo-· 
sa de ti en las grandes magnolias. 

Pero son bellas s610 cuando estan en los arboles, por
que son sus miradas. En su sitio son belleza: en la en
redadera que da sombra a tu umbral, en el limonero 
que extiende las ramas so bre un banco donde muchas 
veces se va a pensar. . . No hay quesacarlas de su pa
lio d.e hojas: los ojos arrancados ya no son bellos. 

Yo nunca os cor tare, j oh rosas! para c1ejaros mOl'ir 
en un vaso de porcelana; ni quiero ver caeI' vuestros 
petalos como parpados secos en Ia penumbra de mi 
cuarto; nunca os cortare para que os sequeis sobre e1 
pecho de un mUeI'to, azucenas. Vosotras no teneis la cul
IJa de que la gente se muera, ni Ia culpa de ser benas 
j oh azucenas I 

ENRIQUE BANeRs. 
Buenos Aires, Encro de lOll. 
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Portugal y Espana 

Portugal se 11a dado a si mislllo Uil buen gobierno. Azo
-tado por una monarquia huerfana de ideales, el pueblo 
portugues venIa trabajando en silencio pOl' su regene
racion. Es esta revolucion de Portugal una de las que 
deben considerarse como mas proxima al tipo filosofico 
de revoluciones. 

Una vez mas hR quedado demostl'ado que 10 que da 
solidez y arraigo a un regimen, no es la fuerza armada 
ni aun el numero de sus aparentes partidarios; 10 que 
consolida a un gohierno, es la virtualidad de sus ideas y 
la moralidad de su adminishacion. 

Oreyo un soberbio Joao Franco que basta adular al 
ejercito y poner en juego la estulta audacia de un des
cocado para crear un gabinete de fuerza que impnsirra 
silencio :i los contrarios y colocara el presente y porve
nir de un pais en sus inexpertus manos, satisfaciendo asi 
sus ambiclones de gobierno personal. 

Mas no en vano existen hoy centros de cultura; no en 
balde dedican su vida al pensamiento y ala reflexiou las 
mas grandes inteligencias de un pais, acogidas al dulce 
abrigo de los centros do centes. Las Universidades, Ins 
titutos, Escuelas, cual nuevos monasterios de la Edad 
Media, son focos del pensamiento humano, y alIi se labra 
no solo la ciencia pura y ahstracta, sino las institucione", 
las orientaciones y e1 porYenir de un pais. 
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JiJs de estas Universidades portuguesas de donde h8 
-salido la revoluci6n; el profesorado era contrario fl In 
IDonarquia, pues la crefa incompatible con la prosperidnd 
del pais y contra ella trabajaba sin cesar, formando en 
esta oposici6n la mentalidad nacional. Esta actitud del 
personal docente era bien conocida pOI' los politicos mo 
narquicos, uno de los cuales lleg6 a decil' al fallecido Don 
Carlos que las pretensiones del magisterio no podian ni 
,debfan ser satisfecbas, pues la mayoria de la clase era 
republicana. 

En manos del profesorado esta hoy el gobierno de Por
tugal, y no es esta solamente la garantia de exito que nos 
ofrece; algo mas abona en favor de los hombres que ri· 
gen el pais lusitano, algo de jnestimable valor, indjs
pensable a todo hombre publico: el caracter. 

Caracter supone inteligencia, bondad, energia y mora
lidad, y los hombres que en sireunen tan preciosas cua
lidades son los llamados a regir el pais que los produce. 

Te6:filo Braga, presidente, es un poeta pOI' tempera
mento; cree y siente la verdad, y enamorado de ella, ha 
dedicado su vida y entusiasmos a formal' una genera
ci6n de amantes de In libertad, poniendo en su obra Ia 
energia de su thme voluntad y Ia austeridad de su ca
racter, recio y met6dico. 

EI ministro del Interior, Antonio Jose de Almeida, y e1 
de Justicia, Alfonso Costa, son los dos grandes tribunos 
de Ia democracia portuguesa; inteligencias vigorosas, lu
chadores incansables, sus palabras removian al pais en 
las pasarlas luchas con los monarquicos. 

Bernardino Machado, ministro del Exterior, es el pa
trial'(~a de la Republica. A Braga se Ie respeta; a Costa 
y Almeida se les admjra; a Machado se Ie venera. Es el 
mas popular de los profesores del Instituto de Coimbra. 
Toda la gente Ie conoce, con todos habla. En cada alumno 
encuentra un amigo; tiene la altiva y seductora dul
zura que Ie hace senor del alma de sus disclpulos. 

Para Bernnrdino Machado, la educaci6n popular no es 
1a preparaci6n de un porvenir brill ante, sino que e . cues
ti6n de vida 6 muerte, por]o que ha dedicado a]a cultura 
sns ma~Yores entusiasmos. Producto de su labor de profe-

7 
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sor es el libro "N otas de urn Pai", en que se destaca co
mo distinguido pedagogista. En Espana es tan aprecia-· 
do como en Portuga1. 

Con tales hombres ala cabeza, Portugal progresara ra
pidamente, pues cuenta con elementos para hacer UD! 

digno papel entre las naciones cultas. El personal do
cente se convierte en gobernante, y he aqui como se jun
tan en feliz consorcio la practica y la teoria, la idea y lw 
accion. 

Los acontecimientos de este pais tendran seguramente' 
honda influencia en la marcha de la Nacion espanola. 

Espana se encuentra hoy en situacion muy semejante
a la de Portugal antes de la revolucion. Aqui, como alli,. 
existe una intelectualidad poderosa, austera, divorcia
da del gobierno y que a todo trance quiere que el pais: 
progrese, que baje su analfabetismo, que fomente sus 
fuentes de riqueza, que crezca su\poderio. EI gobierno r 

mientras tanto, permanece entregado a pueriles discu
siones, perdiendo sus energias en vanos empenos, cu and 0,' 

no siendo capa de odiosos e inmorales monopolios. 
Cunde entre los jovenes intelectuales espanoles la teo

ria apolitica, esto es, que el regimen no es cuestion esell
cial para el progreso de un pais, pero si 10 es la forma de
gobernar que dicho regimen adopte. 0 la monarquia se 
allana a no ser obstaculo al progreso, admitiendo cu>: (1-

tas innovaciones exijan los tiempos, y adminisira l\Oll' 

moralidad, 0 cuantos elementos sanos tiene el lX\.l~ o:-: ~ 
tarin en su contra, y entonces sus dias estan contadop,. 

Tal era el dilema planteado en Espana, y hoy. con h"t 
revolucion de Portugal, se acentua y pone mas de relie
ve, siendo mas apremiante su decision. 

ALFONSO BAREA •. 

La Carolina (Espaiia). 
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El Oentenario de Rivadavia en el Oceano (1) 

Ocea·no AtHi11tico, Mayo 20 dB 1880. 

Hoy se animan los recuerdos de 1a patria: todos es
tamos con e1 pensamiento en Bueno's Aires y pretende
mos convertir 1a extensa camara del vapor en un peda
zo de suelo argentino. Los ingleses se prestan con 
entusiasmo febril a cooperar a 1a fiesta, nos han acom
pafia;do a ensayar nuestro himno pOI' partes y coros; y 
su decision es tan vehemente, que hasta uno de los pas 
tores que nos acompafian, aunque anciano ya, se enar
dece, sobresale en e1 COl'O y <lanta como si cantara" God 
save our gracious Queen", "Sean eternos los laureles 
que supimos conseguir !" El otro, un anglicano, que 
pOI' simple placer hace el viaje de ida y vuelta del Elbe, 
comienza a contagiarse con el ardor patriotico de su 
co1ega dis1dente. E1 dia de 1a Reina Victoria esta pro
ximo, y los argentinos nos preparamos tambien a mez
dar nuestras voces en e1 himno ing1es para can tar con 
sus subditos: 

"Send her victoriors 
Happy and glorious 
Long to reing over us." 

...................................................... -. 

(1) Debemos estas sabrosas paginas del inolvidable Lucio V. Lope?, ala 
gentileza de su hijo, el doctor L. V. Lopez, que nos las ha proporcionado. 

30 alios pasados desde la fecha en que fueron escritas por el talentoso y 
malogrado escritor no han alter ado su freseura ni atenuado el intenso 
colorido. 
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La fiesta ha sido hermosa y todos hemos tornado par
te en ella. i Ojala se hay a ce1ebrado en 1a patria con los 
durces himnos de la paz! He contado it grandes rasgos 
la vida de Rivadavia en medio de la mas elocuente sim
patia de argentinos y extranjeros; y mis cortas pa!la-
1,ras han merecido el honor de la traduccion de parte de 
un ingles entusiasmado. 

Una logi.ca asooiacion de ideas me trae a la memoria 
en el dia de Rivadavia, el recuerdo de la Misletoe y de 
la F ama, saliendo del Plata al Oceano con Mariano Mo
reno, para darle al poco tiempo sepultura en las aguas 
saladas, como a Palinuro, el piloto de Troya; del Age
nor, clavarlo en el Banco Ingles sa1vando en sus despo
jos a Valentin Gomez mientras que la balsa de Luca 
desaparece para siempre con e1 cisne que canta su ul
timo himno; de la Mosca perdida con Rojas, (su her
mano en la vida y en la muerte), y de las naves pOI' fin, 
que en 1814 llevaban a Europa a Sarratea, Belgrano y 
Rivadavia, con un programa de transacciones que de
bia desarrollarse con cua:dros tan varios, como los que 
ofrecieron las nobles tentativas del ultimo sobre el ga-

. binete ingles, y escenas tan grotescas como aquellas en 
que figuraba como protagonist a el aventurero conde 
de Cabarrus. 

En aquellos viajes interminables, en que el viento, el 
siempre caprichoso elemento, era la linica fuerza con 
que contahan los v'iajeros, cuanto debieron sufrir nues
tros padres cuando 1a vela batida de frente, los obligaba 
a retrocedeI', 0 cuando caida y co1gando de las vergas 
aumentaba la impaciencia de los corazones avidos de 
una rafaga propicia! j Cuanto debieron sufrir ellos, 11e
nos de dudas porIa suerte de aquel embrion de patria 
que habian dejado, espoloneados pOl' e1 aguij6n de la 
espel'anza, martirizados porIa falta de f e unas veces, 
y otras por los negros temores que les inspiraban los 
hados todavla indescifrables de la Repuhlica Argentina! 

Rivadavia ya pertenece Ii ]a posteridad; en el dia de 
SD centenario puede ser juzgado como Ohatham 0 como 
Mirabeau, dejando destacarse las llneas incorrectas y 
gruesas de su fisonotnia 11 ]a simple ]uz de la historia; 

~"I ' ••• 



Pagin(ls olL'idadas 101 

exhibiendo 8U e piritu amp1io y fanttl.stico como e1 de 
un profeta judio, di8enand~ aquel fi. ico ampu1oso y sa
cerdotal que cae tan simpaticamente aun bajo la punta 
del hipiz mas inexperto. El yano elogio extinguido con 
la loa, que nuestros padres alcanzaron hasta el primer 
cuarto de nuestro siglo, seria indigno de Riva:davia en 
el dia de sus cien anos! 

Arrebatar1e uno de sus defectos seria como incurrir 
en la necedad de pretender contornear aquelJos labios 
gruesos, aquellas mejillas de triton y aquella cabeza her
mosa y tosca que siempre pareda iluminada porIa re
velacion de la verdad. Frio e indiferente con los deta
lles nimios de la vida, omnipotente en la tribuna y en 
la antecamara, incompatible a los efectos de la ternura, 
sn inteligencia, capaz de comprender la majestad de 
Eneas perorando "ab alto toro ", era rebelde para en 
ternecerse con la nota me1ancolica y sentimental de "los 
Tristes". No hace mucho que un yiejo amigo norteame
ricano, que esta en el Plata de de 1824 y que conocio a 
Riyadavia y a San Martin, al recordar al primero 10 ha
cia siempre con la mas estricta gravedan, mientras que 
habluba del segundo, con una abierta y completa simpa· 
tia: el rastro luminoso del primero em'Uelve todavia su 
figura como la de un astro para todos sus contempora
neos, tanta era su majestad; mientras que la figura de 
San Martin, a pesar de su altura, les permite apreciarlo 
en 8U inmortalidad como a un camarada. Rivadavia nun· 
ca fue camarada de nadie, aunque tuvo muchos amigos; 
el respeto se fundaba a su alrededor, y es fama que el 
pescuezo del coronel Castanon, S11 edecan, no salio nun 
ca del martirio de una rigidez meta.lica mientras Riva
davia estaba en su despacho. El ingenio 0 la 16gica de 
su origen, si el dato es exacto como 10 creo, ha revelado 
el apellido genuino de Riyadavia; sus antepasaJdos lla
maronse Ri va da Vi a (orilla del camino, en portugues) 
y en el vastago tal vez se revelaba la soberbia sangre 
lusitana. 

El nino que nacio hace un siglo, deletreo las primeras 
silabas en los bancos de la escuela de don Marcos Sal
cedo, donde seguramente "la leha entraba con la san-

~IJlWTW~ ~i\CWN~l 
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gre" y la palmeta tomaba una gran parte /Cn la educa
cion popular. Bajo las b6vedas del" Convictorio Caro
lino", se encontro por primera vez en el campo de las 
ideas con los que debian ser despues sus companeros; 
y estudio filosofia en el curso que DOD Valentin Gomez 
dicto el ultimo ano del siglo pasado y el primero de este. 
En aquellas bovedas y en aquellos bancos fueron condis
cipulos con el, el simpatico Matias Patron, Tomas An
chorena, el tribuno del Congreso de Tucuman; Manuel 
Garcia, el primer financista de la Revolucion y el sen
sato ministro de Rodriguez despues; Don Juan Ramon 
Rojas, militar y poeta, y Vicente lJ6pez, el autor de la 
"Cancion Patria" que nuestros abuelos no podian en· 
tonar sin lagrimas de los grandes recuerdos en sus ojos. 
Si algun pintoI' pudiera arrojar sobre el lienzo aquel 
grupo de condiscipulos sobre cuyos destinos la Provi
dencia ya habia dictaJdo en sus designios, haria un her
moso cuadro: comparable con aquel otro grupo que re
presenta en Inglaterra a los jovenes fundadores de la 
"Revista de Edimburgo", llamados despues a manejar 
el imperio politico y literario de su tiempo. He aqui un 
rasgo de la vida de Rivadavia que merece anotarse: dis
cipulo tambien del presbitero Fernandez, 10 protegio 
siempre cuando dispuso de grandes posiciones publicas; 
fue ese el linico favoritismo que considero compatible 
con su primitiva y casi salvaje integridad! 

No fue abogado; ni el " gorro" ni el "anillo de la cien
cia" Ie fueron discernidos; pero amante apasionado de 
la educacion primaria y superior, ·su nombre, arrancado 
de los anales escolares y universitarios, representaria 
lma culpable omision de parte de sus biografos. EI fun
da para siempre con Rodriguez y su condiscipulo Gar
cia, la Universidad en 1821, levantando su voz en aquel 
acto donde "nacio" la casa en que se han formado las 
generaciones argentinas que comienzan con Lafinur y los 
Varela; las que les siguen con Cane (el viejo), Alsina, 
Gutierrez, Alberdi; las subsiguientes ya despotizadas 
por la tirania y las recientes en que los ninos del aula 
vuelven a las catedras con Goyena, Estrada, Wilde, y 
taDtos otros cuya lista me e3 dulce recordar. Rivadavia 
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fue el importador de los primeros sabios europeos. Asi
J.ado en Londres, encuentra a Carta Molina y 10 envia a 
Buenos Aires para plantear los estudios de las ciencias 
naturales. Los primer os instrumentos perfeccionados de 
fisica los obtiene este sabio italiano, pr6fugo del Papado 
y de los reyezuelos de los diversos estados de la Italia 
·esclava. Protege a Mossoti, Fabricio Mossoti, cuya tum
ba visitare para cumplir el voto de un antepasado mio, 
muerto ya como el, con quien se amaron en la inteligen
·cia y con el coraz6n, contemplando los cielos meridiona
les con la serenidad de los mismos espacios que observa
ban. Dulces y puros espiritus ambos como el vela de la 
Via Lactea; en cuyo elemento c6smico sumergian unidos 
la mirada, tratando de indagar los misterios de aquel gi
r6n luminoso del universo, en donde Dios derram6 el 
nucleo insumable de los mundos. 

Pero me adelanto demasiado y paso por alto los pri
meros tiempos de la vida publica de Rivadavia: aquellos 
·que sucerueron a las invasiones inglesas, y que 10 conta
ron como guerrero en los cuadros del tercio de gaUegos. 
Actor de la Revoluci6n, reve16 en las reuniones prelimi
nares que la prepararon la pujanza caracteristica de sus 
propositos, con la voz cavernosa y sonora a la vez con 
-que acostumbraba hacer vibrar sus palabras en los clubs 
y en las asambleas revolucionarias. Ministro de Guerra 
a la caida de Saavedra, mantiene abierto el templo en la 
lucha exterminadora, para castigar con to do el rigor de 
la ley al orgulloso y temerario Alzaga, frente a los mis
mos balcones en que el Alcalde de 1807 habia reparado 
-81 desastre del puente de Galvez. Con su indomable ener
gia habilita el desprovisto ejercito del Alto Peru para 
que Belgrano avance sobre Tristan, 10 deshaga en Tucu
man y 10 rinda en Salta. Pero cae antes de estas victorias, 
a las que habia cooperado, arrastrado por la ola revolu
<lion aria que agitaba al mismo tiempo el mar de las pa
siones domesticas. AqU'ella conjuraci6n de Alzaga, entre 
<lUYos inclementes refrenadores figura Rivadavia como 
<lolumna capital del cuadro, y en cuya penumbra se des
tacan distintamente.los perfiles de Agrelo, de Vieytes y 
Chiclana y el busto anguloso y vengador de Monteagu-
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do, semeja una escena de la revo1uci6n francesa, en 13' 
que bebieron nuestros padres toda 1a savia que alimen-
t6 a la nuestra : la organizaci6n polltica de los ejercitos,. 
los triunviros y los directorios, los himnos, el gorro fri
gio, 1a escue1a 1iteraria y la pomposa y clasica majes
tad de las arengas. La revoluci6n no se habria sa1vad<Y 
sin e1 sacrifici 0 de las cabezas espaiiolas; las crueldades . 
de Potosi, Cochabamba y La Paz, banadas en sangre, co
mo 10 dice 1a Cancion Historica, trajeron la represalia de 
Cabeza del Tigre, la ejecucion de Nieto, Paula, Sanz y 
otros; y la de Alzaga y sus complices fue el castigo tre
mendo pero justiciero de una conspiracion que amena
zaba con 1a ruina al · programa de Mayo y con el punal 
o 1a horca a sus autores. He aqui c6mo nuestros padres, 
que iniciaron con Moreno, Rivadavia y sus colaborado
res un programa liberal contra los gobiernos e institu
ciones co10niales, fueron solamente 1ibera1es en los fines,. 
pero abso1utos e intransigentes en los medios. La Revo
lucion de Mayo no podria triunfar de otra manera. 

Rivadavia no se desprendio nunca de aquella solemni
dad que siempre fue e1 rasgo peculiar de sus obras y de
sus pa1abras. 8i contra el se esgrimian las inc1ementes 
pul1as de la satira 0 de la burIa, 1a invectiva apasiona
da 0 el apodo mas injurioso cuanto mas feliz, e1 atra,~e
saba por sobre las cosas de la tierra como un pontifice in
vulnerable, enhiesto e inflamado como el ave sagrada del 
templo de los Brahmas. Mariano Moreno, con Ia pene
trante agi1idad de su p1nma, 10 borda de un rasgo, a pro
posito de 1a cuestion que promovio a 1a casa de Don An
tonio Poroli; ya 10 presenta como "comerciante repen
tino", ya usurpando "los aires de los sabios sin habel~ 
concurrido a las aulas", ya de "regidor". etc. Done
go y Manuel Moreno 10 maltratan en el Congreso y en 
]a prensa; y los graciosos pliegues de la fisonomia de 
Don Manuel Garda se acentuaron mas de 10 regular al
guna vez a1 oil' los proyectos del Canal de los Andes, 
verdaderos "Castillos de Espana" de una imaginacion: 
calenturienta y enferma con la fiebre de la iniciativa. 

Intransigente con la chicana y con la travesura pollti
ea y dip]omatica, se enemista con Sarratea, Stl coleg;a en: 
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]a mision it Europa de 1814; Y no transige con los dulca
maras como Cabarrlls, ese parroquiano de la alcoba en 
que el Principe de la Paz reproduda las escenas escan
dalosas de los ministros de Carlos II. Se vincula con los 
jefes del partido Constitucional espanol y trata de con
jurar los pe]igros con que nos amenazaba la entroniza
cion de Fernando VII en los momen tos mas criticos de 
nuestra revolucion, cuando los patriotas de Chile habian 
sido vencidos, cuando Cuyo quedaba abierto a las tro
pas espanolas, y cuando ATtigas nos amenazaba con la 
pretendida federacion de los pueblos que ensenaba desde 
e1 campamento de la montonera. 

Por su orden los diputados pOl' Buenos Aires se reti
nm del Congreso que debia instalarse en Cordoba y que 
estaba sometido al poder militar de Bustos. El procura
ba ]a reconcentracion de todas las fuerzas vitales del an
tiguo Yirreynato de Buenos Aires: ]a vieja y orgullosa 
capital colonial que el miraba y consideraba como el Pa
ris re,olucionario, madre fecunda de los ejercitos que de
tellJan en las fronteras la marcha de los ejercitos de los 
Reyes coaligados do ]a Europa contra aquel escandalo de 
]a "canalla" popular que arnenazaba los tronos y derri
haba ]a caheza de los prineipes. El metropolitani mo 
frances 10 babla seducido y fue su norma en 1821-23, y 
en 1826 y 1827; unitario de eseuela y de conciencia, oyo 
.~j rebatio con ]a indignacion de un clisico discipulo de 
Corneille las novedades "peligrosas" que en el Con
greso desarrollaban Dorrego, A. Moreno y los demas 
paladines del federa]ismo organieo. 

Nunca Rivadavia dio tanto nervio y tanto fuego (t la 
autoridad como cuando Don Martin Rodriguez ]0 llamo 
parn confiarle el Ministerio de Gobierno. Su edad po
litica mas lucida comienza con el ultimo relampago de 
la tempestad de 1820, que brillo en el hOl'izonte. Toda la 
administracion que nos ha reg-ido hasta hace poco, y par
te de ]a qne nos rige todavia, a pesar de nuestras refo1'
mas constitueionales, salio como un bronce, fundi do pOl' 
sus manos y concebido pOI' su cabeza. Comienza pOl' 
dar al debate parlamentario todas las amplitudes con 
que el 10 habia visto manifestarse en el Par]amento in-
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,gles; y en una de las primeras sesiones de Agosto de 
182], fulminaba a Don Pedro Medrano desde la tribuna 
del Ministerio, a proposito de la cuestion del Congreso 
.en Cordoba; distribuye el poder organizando sus ele
mentos; reemplaza, cometiendo un error sincero, el Ca
bildo con la reforma de la administracion judicial co
piada de la Francia restaurada: crea el Archivo, el Re
gistro Oficial, el Registro Estadistico, construye la ac
iual casa de la Legislatura en los solares que pertene
.oieron a las Temporalidades, funda la Beneficencia y 
la entrega a la direccion de la mujer argentina. 

Su espiritu reformador tenia que acometer una em
presa mucho mas delicada y trascendental todavia. La 
Iglesia argentina, aquella que compartio con nuestros 
primeros generales y tribunos la suerte de la Revolu
~jon de Mayo, habia caido en un periodo de decaden. 
cia vergonzosa. El escandalo y la ignominia trascen
dian por los muros macizos y coloniales de San Fran
cisco y de los otros conventos de frailes . Ya no estaban 
habitadas aquellas celdas por el dulce Fray Cayetano 
Rodriguez, cuya yirtud religiosa y cuya honestidad de 
hombre resplandecian en su fisonomia y brillaban en 
sus letrillas. El Padre Castaneda, poco ligado con el 
nuevo ejercito de enclaustrados que habitaba las b6ve
-das de los conventos, se ocupaba de hacer el panfleto en 
la calle publica, defendiendose el mismo por un lado, 
.atacandose por el otro, pintandose como un santo en una 
llOja y exhibiendose en otra colgado de la !lorca bajo 
la influencia de los ultimos estertores de la agonia. El 
,asesinato del Padre Munoz pOl' otro fraile franciscano, 
.cuyo nombre se me va, clamo al cielo, y complemento 
la serie de escenas claustrales que el vecindario narra
ba en los corrillos. Entonces se alzaron los virtuosos 
acerdotes de los primeros tiempos, los que habian roto 

-con Roma y con los Papas: y Aguero y Gomez unieron 
.su voz a Rivadavia en la memorable sesi6n del 21 de 
Diciembre de 1822. Pocos meses despues de consegui
do el desalojo de los conventos, Ia canalla de sacristia 
.encabezaba un motin que el coronel Munoz deshacia en 
la plaza de la Victoria. La secularizacion de personas 
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y edificios quedo consagrada, hasta que desgraciada
mente se tolero despues el sistema suprimido. 

Todo el periodo de Rodriguez es rico en colores histo
ricos; y Rivadavia no cesa de iluminarlo. En el se agi
ta una prensa de combate llena de tonos literarios y po
liticos. "El Granizo" apedrea la cabeza de Don Pedro 
Feliciano Cavia, con la mana traviesa de los Varela. 
Parece verse Ii "Don Magnifico", el redactor de "El 
1..'ribuno", paScH inmaculado y compuesto como recien 
salido de las manos de Figaro, con el pescuezo duro por 
Ia impresion de la antigua palanganilla en que aplica
ban el jabon los barberos de otros tiempos; la prensa 
,que comenzo en 1821 y termino en 1829, siempre tuvo 
en accion Ii los amigos y Ii los enemigos de Rivadavia; 
.nm estim "El Centinela", "El Tiempo", "El Pampe-
1'0": en ellos estli la historia de las pasiones vehemen
tes de aquel tiempo. 

Las letras tuvieron tambien aquellos dias sus represen
tantes: la Sociedad Literaria, de Ia cual nacieron "El 
Argos" y "La Abeja Argentina"; alIi escribieron Go
mez, Luca, Rojas, Lopez, y Ii su alrededor se inspiraron 
Lafinur y .Tuan Cruz Varela, los dos poetas y condiscipu
los. Aquellos tiempos oyeron Ia musica del primero en 
las tertulias; las polemicas ardientes &obre filosofia que 
.el artista' empenaba durante el dia con el Padre Cas
taneda: aquellos tiempos, en fin, oyer on la "Dido" del 
segundo, Ieida por primer a vez en una noche del invier
no de 1823 en la casa del ministro Rivadavia, y la pre
senciaron despues en el teatro declamada pOl' Morante, 
e1 primer interprete del teatro de Alfieri en Buenos 
Aires, el autor de "Tupac-Amaru" y el artista de las 
primeras impresiones de nuestros padres. 

Rivadavia vuelve it Europa en 1824, despues del Go
bierno de Rodriguez y llega a Inglaterra en una epoca 
·en que Canning, despues de su liga de Castlereagh, aca
baba de subir al poder. Rivadavia fue saludado pOl' los 
-diarios ingleses y recibido por Canning, Ii pesar de los in
·convenientes que se encontraron en sus credenciales. El 
ministro ingles hizo saber a toda la Europa que la In
.glaterra est aha dispuesta Ii mantener relaciones de amis-
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tad y comercio con las republicas sudamericanas, y que 
al efecto, acreditaria en e11as representantes de la Gran 
Bretana. Rivadavia pudo vel' en el tiempo que perm a
neci6 entonces en Inglaterra, la figura que el gran Can
ning hizo bajo el Ministerio del Conde de Liverpool, y 
c6mo preparo la 1'uta para hace1'se elueno del Gabinete 
despues que este minist1'o abandono su puesto. 

Todos conocemos la historia de la Presidencia y del 
Congreso de 1826, en que la gran figura del patricio hace 
un esfuerzo gigantesco para salvar la uni6n nacional, en 
medio del desastre que Ie preparan los caudillos del inte
rior, y de las tormentas parlamentarias que se produje
ron. Rivadavia lucha con la borrasca, la domina a veces, 
la conti ene, la posterga, el ejercito argentino se llena de 
gloria en Ituzaing6 el 20 de Febrero de 1827, y las na
ves argentinas dirigidas pOI' Brown baten los navios im
peri ales en el Plata, en Montevideo y en Buenos Aires. 
Pero la Constituci6n de 1826, sancionada en Diciembre, 
fue como un da1'do de fuego arrojado a los pueblos del 
interior; la Presidencia fue desconocic1a pOI' elIos, y it 
pesar de todo el porvenir grandioso que sono la fantasia 
del gran hombre de Estado, Rivadavia se desprendi6 del 
mando en Julio de 1827. Los gobiernos provinciales vol
vieron [t predominar y la organizacion definitiva de la 
Patria qued6 librada a los misterios que encerraba el 
porvemr. 

Entonces desaparecio de la escena publica este 111e
teoro 11eno de luz: que deslumbra, cualquiera que sean los 
rasgos obscuros con que sus enemigos quisieron obscu
recerle. En 1833, traducia paciente y tranquilamente en 
Emopa los libros de Azara, a quien profesaba una admi
racion sincera; y de estas tranquilas tareas, que Ie 1'c
cordaban los tiempos en que llaMa hojeado it los enciclo
pedistas del siglo XVIII, y leido la Corina, vinieron a sa
car los anatemas de sus enemigos, que desde Buenos Ai
res 10 llamaban al banco de los acusados; herido y ]as
timado, en un rasgo sublime que pinta pOI' si sola toda 
]a altane1'a y pomposa valentia de su caracter, se })1'e
senta ante ellos como un romano antiguo, diciendoles: 
"aqui estoy, juzgadme y castigadme". Pero el destierro-
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10 espera en el acto de pisar la orilla del rio nativo, y 
yuelve al extranjero creyendose siempre e1 ungido del 
pueblo y el benefactor de suo conciudadanos. Lo fue en 
efecto, cualesquiera que sean las formas de su infatua
-cion. 

Su muerte en el destierro es una de tantas escenas 
de nuestros tristes perlodos historicos: echemos un ve-
10 sobre aquella neblinosa manana de Septiembre que 
anuncio su muerte desde la tierra europea. 

El dia antes de embarcarme, al pasar por la ancha ca
lle central de la Recoleta, donde me habia llevado el cum
plimiento de un deber piadoso, vi al lado de la urna de 
I,avalle la que guarda los despojos de Rivada\ia en ]a 

tierra que 10 vio nacer. uestros compatriotas estar{m 
boy cubriendolas de verdes y nobles laureles, enyueltos 
con la bandera de la Patria. Dios haga que ante aquella 
urna, que encierra los ultimos despojos de una victima 
de las pasiones politicas y de lID valiente camp eon de la 
nacionalidad, los odios se acallen, las ambiciones cedan 
~r los argentinos vivan para siempre unidos respetando 
la historia y la tradicion. Si la sombra del patricio se al
zara del eterno panteon, podria repetir entonces con la 
voz de la inmortalidad sus ultimas palabras en las calles 
de Buenos .J:\ires, cuando sus enemigos 10 conducian en 
cumplimiento de la orden de destierro: "no: ese pueblo 
no me detesta". 

POl' esta misma.:; ondas que surcamos, paso Riyada
via, lleyando a Enropa el corazon Heno de dudas y te
more. Sobre cl Oceano nos unimos al homenaje que la 
Patria Ie rinde en estos momentos. 

Raludemos los cien anos que han transcurrido desde 
el dia en que uno de nuestros progenitores a omo su es
piritu a la luz de 10 crendo. Ho~· la voz tonante del tri
buno, era el simple quejido de un nino que apena haMa 
pasado de las formas rudimentnrias del embl'ion. 

LUCIO V. L6PEz. 
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CONCURSO CORAlJ ESCOLAR 

Discurso del doctor Lacasa 

El 22 de Diciembre, en el local de la escuela Presi
dente Roca, fUel'on distribuidos los premios d81 concur-
50 Coral Escolar de que hicimos mencion en nuestro· 
lutimo mlmero. En esa ocasion el vicepresidente del 
Consejo N acional de Educacion, doctor Pastor Lacasa,. 
leyo las paginas que siguen: 

«Esta fie·sta es modesta y elevada; tie·ne un gran significado· 
moral, porque ti-ende a estimru]ar y racompensar 01 verdlVdero· 
merito; y de estetica y educativa, pues la consagra a lIa mu
sica, que es la mws suMime 'expl'esion de la he'lleza, earacte
rizandoJa poor ,La fO·l"ma en que >ella ha sido transmitida a. 
los ninos, para que la asimiilen a sueduclVci6n, de la que for
ma una parte intrinse,ca e insepal'3Jble, segun 10 ha hecho V>8r' 
con elo·cuencia en S'U co·rrrer·encia die aye<r el di:sti.nguido pro
f\.)sor Rourrl'R, honor CLe 10s eduCla,dol'e·s belgas, y que forma.. 
con sus colegas que nos han visitado, la diplomacia de los' 
intelectuales CLe Europa -en el Centenario de Mayo. 

La musica abre -el alma de los ninos a todos lo's sentimien-· 
to'S mas p'llros queennoble,cen e,l ser humano, sierrdo la '8X

pre,sion mas c11'lminant'e de la beUeza y l.a ley de amor, que' 
dlcbe regir y rige a la humanidlad. 

Ap·enas e1 nino oempieza a balbucear, ya canta, repitiendo. 
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los nobles aC'entos con que la madre Ie .arl"uHa, y uo toma e1 
dulce SUICUO de '}a ini'anlci'a, si esa mu'sica c1ivina quo anhela, 
no se produce como de ,c()stumbre, en las noches inolvidables 
die EU pristina edad. Aqui, la musica es ley de amor para ~os 
hijos y Ja maar'e . 

La musica re1igiosa seguira en su progre&ion y encaminara 
oe a pequena alma hacia Sli Dios, alma en quien la madre hizo 
lI1ll!cer un entimiento sublime que Ie acompanara. hasta el fin. 

Los gran des maestros del arte: los Beethoven, Mozart, . 
Bach, Pa1estrin-a, Mende1ssohn, Berlioz y el mismo malogrado
Bi2Jet, interpretando a los autores dramaticD's que ponen en 
acci6n -las pasiones y senti'mientos que dominan la psicol<lgia 
humana, les haran sentiI' la's otras :fill!ces de la vida, y ,elevaran 
y conmov'eran su 'espi'ritu haci endo surgir en a1 esa gran ley 
de amor que Ie inducira a participar de la vida ,en sus inmen- · 
sas proyecciones. 

P'ero, a la lescuela, antes que naJa, Ie es ta reservada una 
gran mision pOl' medio de la en enanZia de la musi0a, y es iI', 
valian-dose 'de los cantos, despertando a intensificando oen los . 
ninos el sagrado amor a la Patria. Escon eS'a tCfrnura esta
ti0a que marcharan a formal' ese concepto, simboliza'do -en las 
'poeslas 'que ponen en ac.ci6n 'el glorio,so «Salud,o a 'la Bande
IDa», Ia vib:t1ante y ,dominadora marcha «Viva la iPatria», en 
que todos los q'U'e la ,escuGhan, ninos y ,a;dultos, se annan en 
un solo sentimiento que hace -evocar, a unos, los glorio'sos dias . 
del pasa,do, y a otros las grandezas que esperan del porvenir. 

Sentilmientos de'licados de am or a la tierra, despiertan lIas 
poesias de DomingLrez, Obligauo, Juan Cruz Varela, Ecbeve
rria, interpretadas porIa musica dulC'e y apasionada a que 
las adapto el virtuoso maestro Leopoldo Cor:retjer, que, tan 
modesto como noble ioterprcte de lo's anh-elos del Consejo 
Nacion~ de EduC'acion, ba sabido arrastrar en su ,corriente ' 
de belleza mosi'cal a todo el personal que Ie oa. ompana -en su 
gran tarea. 

Ellos son los que han de perfeceionar .Ja ensenanza, He
vandola a la mayo,r altura, haciendo mayor el esfuerzo para 
que, si en 1910, tr.einta mil ninos cantaron !al unisono 'e1 Him
no Nacion[ll en la Plaza dd CongI'e,so, sean cicntos de miles ' 
i. D'S nilios y adultos los 'que 'em,enados por .J'a c"c'U'ela vayan a 
(bonrnr oel 9 de Julio de 1916 'el Centenario de la lndepen-
aencia Argentina. 
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Los grandes pueblos que rnarchan a la cabeza de 'la cultura 
numana en esta materia c1e instr'llcci6n p6m:aria: Alemania, 
Sue cia, Estadns Unidos, ehc., eon 'sus granides dias se lfIeunen 
,el 'Pueblo y 10s ninos para honrrur l'a patria y 'sus muertos ilus
tres, y a1li .ele'van sus ,cantos ,con entusia.smo y patriotismo, 
h'abienc1o hecho un aprendiZlaje en la forma qUie se efectuaen
-ire nosotros. 

Senores profesores: Este es un act'o de sohc1aridac1 y a.p!re
cio entre superiore,s y suborc1i,nados l)ero, unj,dos toc1os en 1a 
.{)bra 'ed'llcacional; y el premio con que S8 hom'a a los que 
hoy 10 merecen, no e's una v'anaEc1ac1, sino un estimulo para 
todos, pues todo's '10 merecen. Enos son ~os qne llevan la en
-sen'a c1el esfuerzo. Honor, pues, aellns». 

Escuela del Hogar, de La Plata 

Seis anos tiene de vida, Ia meritoria Escuela del Ho
gar, de La Plata, patrocinada pOl' el Consejo Nacional 
de Mujeres. El objeto de la Escuela del Hogar, es di
fundir Ia ensenanza domestica. Al finalizar el mes de 
Octubre, dice el informe de su directora, ]a inscripci6n 
de alumnas alcanz6 a 502, que se distribl1yen en la for
ma siguiente: 192, en corte y confecci6n, (5 talleres), 
60 en lenceria, (2 talleres), 50 en bordados (2 talleres), 
25 en el taller de pantalones, ~8 en el taller de chalecos, 
_24 en arreg]o de sombreros (3 talleres), 15 en plancha
do, 12 en corseteria, 16 en flores artificiales, 15 en di
bl1jo y pintura, 8 en corte y confecci6n estilo sastre, 7 
en eS'critura a maquina, 30 en cocina, 30 en contabili
dad. Es decir que funcionan 20 secciones que pueden 

.agruparse en 12 ramos diferentes. 
Durante este ano se ha dado ensenanza gratuita [t 83 

.alumnas a las que se les ha costeado los utiles necesa
rios para su aprendizaje. 

En 1909 recibieron certificado de competencia 25 
-alumnas. 

La escnela recibe una subvenci6n importante del go-
1>ierno de Ia provincia, y dOB 6 tres, tam bien oficiaJes, 
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de menor cuantia. Las alumnas pagan mensualidades 
que varian de 8 a 10 pesos. El personal se compone de 
una regente, una auxiliar secretaria y diez y OCh0 maes
tras de talleres. 

Asociaci6n de Maestros de la Provincia de Buenos Aires 

ASAMBLEA ANUAL DE DELEGADOS 

La Asociaci6n de Maestros de la Provincia de Bue
nos Aires, es sin dud a, la corporaci6n mas importante 
del pais, en su indole. Su actuaci6n se ha distinguido 
en todas las ocasiones en que se debatieron intereses 
educacionales, y en mucho se Ie debe el mejoramiento 
de la situaci6n del maestro provincial y el adelanto .de 
]a enseiianza. Su asamblea anual celebrada el 25 de 
Diciembre en la ciudad de La Plata, con asi8'tencia de 
delegados del magisterio de todos los puntos de la pro
vincia, marca el comienzo de una labor s6lida y fecun-
da, exteriorizada pOI' las siguientes proposiciones que I: 
(liscuti6 : ( " 

La Plata-1.a La Asociaci6n de Maesrtros de la Provincia de 
Duenos Aires, en homenaje a Sarmiento, declara el ilia 11 de 
Septj,embre «Dia del mae'Stro». 

2.a Que es deber patTioti-co adJherir al congreso nacional 
de instrucci6n primaria, que -celebrando el proximo centena
a-io de Sarmiento, se l"eunira en San Juan, e'l proximo mes de-
1f<ayo, a cuyo objeto queda librado a la comisioncentrwl todo 
10 concerniente con dicha participacion. . 

3.a Solicitar del sefior director general de escuelas que or
-dene que en todas las escuela.s de la provincia 1a s'eparacion. 
ue decimale.s se haga pOl' una coma. 

4.a Publica'r una revista mensual 'encomenaando su redac
-eion, direccion y administracion a Ii comision central y pu-
blicar el primer numero el 1.° de Marzo de 1912. . 

5.a Encomendar a la comision centra:I que ge",tione de qui en 
,eorrespimde: 1.0, que todo nombramiento de maestro de es-cue-
1a se haga por ternas elevadas pOl' el director de la escuela ,al 

8 
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Consejo Eilcolar; 2.°, icl de directOl', elevadas por el ultimo 
inspector de la secci6n a la Direcci6n Gener-al; 3.°, id de ins
pector, elevadas pOl' el cuerpo de inspector-es al director ge
neral. 

Ayacttcho-1.a Solicitar del gobierno de la Naci6n que se 
nacionalice la instrucci6n primaria de la Republica. 

2." Solicitar de las autoridades de la provincia la re£orm a. 
de la ley de educaci6n en vigor, especiahnente en 10 que se 
refiere al cicloescolar y a la instrucci6n privada. 

3.a Medios para impedir la intromisi6n de la politica en las. 
escuelas. 

4.a Que se so1icit.e del gobi'erno de la provincia que las va
cantes de consejeros generrallCs sean llenadas con ben1emeritos: 
serviclores de la -educaci6n. 

5.a De-clarar obligatorio que todas las comisi'Ones cel!ebren, 
pOI' 10 menos, una fiesta, para al"bitrar recursos para la cas a 
so,cial del magisterio. 

Campana-l. a Supresi6n de las con£erencias de maestros 
en la forma que se realizan, debiendo ce1ebrarse en las i'echas. 
designadas pOI' los inspectores seccionales y >con el personal 
docente de las mismail. 

2.a Que s·e prestigie la s-ancion de un presupue-sto e3colal~ 

con los recursos necesarios para. que la educaci6n de 1a pro
vincia no tenga obstaculos en su mal"cha progresiva. 

Cm·7os Casa1·es-l. a Prestigiar el nombramiento de una 
ma.estra supernumeraria en cada distrito, encargada de reem
plazar a los rna'estro'S que gocen de licencia, sin que e1 regla
mento designe re,emplazante no emplea:do. 

2." Solicitar que se exija el sexto ano a los a:spirantes que· 
pretenclan rendir el primer grupo. 

3.a ..A.uspiciar el est-ablecimiento de academias pedag6gicas. 
en 10s distritos que ca.recen de escuela normal, destinadas ~ 
preparar en los tres primeros grupo's a los aspirantes a mae,.
tros, debiendo ser atendidos gratuita (6 casi gratuitament-e) 
pOl' los diploJDla;c1os con tltu,lo de maestro normal 6 >e1Bmental, 
eomo minimo, cada uno de los cuales desem'penaria una 6 mas 
catedras. 

Chac-abuco-l.a ..A.uspiciar que 10s prog'r-amas de las escuela,;; .. 
complementarias sean reformados igua:les a los que rigen eu 
Ias norm ales. 
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2.a Solicitar e1 cambio de programas y horarios p'al'<1 las 
.escuelas comunes pOl' 10 que en aquellas ~ e hallan algunas 
asignaturas demaiSiado extensas, y porIa que el maestro t1'O
pieza con dificultades en ]a ens-enanza. 

Chascomus-l.a · Que se solicite el envlo de utiles a -cada cs
cuela. 

Ohivilcoy-1.R Hacer trabajos ante los poderes pubhcos 
para que se acepte el proye'cto de reformas a la ley de educa
<lion presentado a la legislatura pOl' el diputado senor Eduar
do Della Croce. 

2.a Pedir que se haga efectivo el proy'ecto del senor 1\1oioos 
Yalenzuela, que fija la edad cle side anos para el ingr'e-;;o en 
las -escuelas comunes. 

3.a Insistir sobre el pedido anterior para que se decrete la 
validez de los certificado's (Le sexto ano de las escuelas com

~ plementari3Js, para lDgresar en d primer ano de la,s norma'lf:ls 
1': ~ colegios ll'acionales. 

Dqlores-La Las escuelas primarias de la Republica depen
deran del Consejo Nacional de Educa;cion, quien dictara un 
plan de estudios y confeccionara los presupuestos que pro
pondra al Congreso de la N acion, consultatrdo los intereses 
generales de cada provincia. 

2.a Los gobiernos provinciales aseguratr'an el sostenimiento 
de la instruccion primaria de que habla el articulo 5.° de fa 
ConstHucion N acional, contribuyendo con una subvencion 
igual a la suma que sus actuaTes presupucstos estable'c-en para 
sus escuelas, la que no powa ser disminuida en ningun caso. 

3.a Los maestros que h3iyan prestado servicios en las escue
las publicas provinciales pasavan a la dependencia de la N a
cion, reconociendoles sus anos de servicios a lo-s efectos de la 
jll'bilacion. 

4.a Los gO'biernos provinciales promovel\an las reformas de 
las respectivas constituciones de sus provincia'S, ajustandol'as 
a estos propositos. 

5." En ,cwda provinda se organizal'a una dire-ccion general 
de ,escuelas, compuesta de un director gell'er,al y un cuerpo de 
inspectores dependientcs del COTI's,ejo Nacional de Educa'cion. 
En los dis<tritos habra un encargado es'co1ar, con titulo de 
maestro, quien ej-erc-wa las funciones de subinspectoi', de
pendiente de Ia Direccion General de Ia Provincia respe·ctiva. 
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BoUvat·-l.a Solicitar de los poderes pubE-COos de la provin
cia que los altos cargos de la Direccion General de Esc'uelas 
y especialmente los puestos de voca}es del Consejo General 
de illduc3!cion se provean a medida que ocurran vacan'tes en 10 
sucesivo, con elemenws del magisterio provincia}l y suhsrdia
riamente con a:queHos profesionales del magisterio nacioll'al 
que sean ,de competencia indis'cutih1e. 

2.a Iniciar una gesti6n vigorosa enel sentido de mejorar 1a 
situa:ci6n economica del maestro, buscando una concordancia 
6 solj'daridwd de int'ereses con distintos funcionarios de la a;d
ministraci6n 6 d e 1a poQitica , que t ienen comprolffiletidas sus 
opiniones en el sentido de mejorar la r emuneraci6n actual de 
los docentes. 

3.a que se traJrnite un acuerdo en el sentido de que los maes
tros interinos, d e'spues de un ano de ej ercicio ,en la ens·enanza 
y despues de ohte.ner una clasifl:caci6n favorable de 1a inspec:
cion tecnica y de los directores de escuela con titulo de ~om
peten'C'ia, se,an retribuidos hast a obtener sus titulo,;;, con un 
sue1do que no baje de «cien pesos» los que tengan grados a su 
cargo, y con 150 pesos a'quellos que dirijan escue1as, mante
niendo para el primer aiio de su nombramiento 'el sueldo que 
hoy tienen los maestros de primer aiio. 

4.a So[icitar igualmente de lasautoridades que CO'rrespon
da, una esc ala de sueldos basada, no en los grados de que se 
encarga a los maestros para enseiiar, s,ino en un fundamento 
mas razonable, como seria la d e,l titulo profesional. 

5.n Que se habilite en la capital ,de la provincia un empleado 
pensionado a;nte las oficinas de la direcci6n general, para que 
se ocupe en las gestiones de cal'lcl cter personal que deben r e
solverse pOI' la superioridad. 

Gerwral Sarmiento-1.a Fundaci6n d'e un lasil0 para huer
fam'os de maestros. 

Lnjul1-1.a La misi6n de la escu ela prima1'ia ·es ed,u,car y no 
instruir. 

2.a PaTa prov'eeT los ernpleos superiores debe Uama'rse a 
exa.men de 'oposici6n, aclrnihenc10 los titulos l'econociClo,s en 1a 
provin ci a' siu 'limitaci6n d e categorl3Js. 

3,a Fundal' en ca cla ·es cnela una cajla ,de aho1'ros a fin de es
tre r.har :r~laciories con los pam'es de familia, {lar ide'as a'e tra
baja, pi~evisj6i1 , ahorro, ,costo de prendas ,de uso y ,e·conOoffilJa. 
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4.a P.edir que los -emplleado-s de cualquier c-ategorl'a tecuica 
que fueren, 'sean inamov-ibles, mientras dure el buten de-sem
pefio de sus funciones y su buena lconducta. 

5.a Que se obtenga la !l!dmisi6n de alumno's ,a los si'e,te anos 
-cumphdos, pOll.' ,cnanto, a may Oil.' eda-d sigue mayor arraigo de 
tendencias y mayor suma de desequiljjbrio moral. 

_'11 e1·oecles-1.a Solicitar la cr'eaci-6n de plazas c1e 'ej,ercicios 
fisi-c'os para usa de los e.ducandos, -en los distrltos 'esco,lares do 
1a provincia. 
'. 2.a La comisi6n central de 1a As-otCi-aci6n dle Maes'tro13 de la 
Provincia llamar-a 'anualmente aun <concurso de vextos 'esco
falres. La m:isma comision aCOlrdara premio'S a los libros 
aprobaodos y los pr·estigiara -ante -al Com~ejo Genera~ de Edu
cla-cio'll. 

3.a I;a Aso-cltacion de Maestros de la Provincia gestionara 
de quienes cOrl,esponda la fundacion de asilos para huerfano·s 
de maoestros. 

Ramallo-l.a Qne se pida la reforma de la Ley ,dte lVLontepio, 
testaMeciendo 20 anos de 'ser,vicios a los maestros pam jubi
larse. 

2.a Que los secretarios de consejos escola!l'es tengan titulo 
de maestro. 

3.a So'licritar una eS0ala de sueldos parael magisterio doe 'la 
'P1'ovirrC'ia. 

San Andres de Giles-l.a Prohijar que al tratar en la Le
gislatura las reformas a la ley de educacion, se tomen como 
base los fund-amentos del proyecto del consejero de educa
~i6n sefior Valenzuela. 

San Fernando-1.a Obtener el abono de las cuotaos de sutbsi
dio Ii la mayor brevedad. 

2.& So'licitar que s·e limite la inscripcion del cuarto ano Ii 25 
alumnos cuando el maestro es a 1a vez director de la escuela. 

3.a Prestigiar €l nombramiento de maestras de la-bar para 
las escuelas comunes, del)iendo prestaI' servicios cada una e~ 
varias escuelas durante cada semana. 

4.a Obtener que el dia 24 de Octubre se-a el senalado para 
honra,r la memoria de Ins' patridos cnyos actos agrwdece la 
posteri-dad, en lugar del dia 2 de Noviembre que es hoy de
sign'ado. 

Ban j\ icolas-1.a Propiciar el proyecto de reforma a 1a ley 
de ec1uc'a.cion present ado pOl' el consejero Valenzuela. 
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2.a Pedir la supresi6n de las conferencias pedag6gicas. 
3." Solicitar la clausura de las clases el15 de Noviembre. 
25 de Mayo-1 .a Que la Asociacion de Maestros procure la 

publicaci6n de un libro de ilustraciones de productos argenti
nos de los tres reinos. 

2.a Que se apoye el proyecto de ley presentado £L la honora
ble Oamara de Diputados por e1 senor Eduardo Della Croc-l. 

Zarate--l.· Solicitar de los poderes publicos que se haga 
obligatorio el retiro de los maestros, despues de haber pres
tado veinte anos de servicios, ,con el sueldo integro que gozn.
ran al acordarseles el retiro. 

2." Conseguir que la ensenanza sea obligatOl·ia para todos 
los niiios en edad escolar, impidiendo por medio de una ley 
especial, el ingreso en las f£Lbricas 6 establecimientos de tra
bajo, de nifios que no tengan certificados de tercer ano. 

Bahia Blanca-Supresi6n de libretas y estampillas (C. 0., 
articulos 41 y 43). 

Ghascomus-Dejar deposita do el sobrante de cuotas en la 
tesorerias l(}cales (C. O. articulos 40, 42 Y 48 ). 

La instruccion primaria en Cordoba 

EI sumario de la Direccion General de Estadistica 
de la Provincia de Cordoba, correspondiente i 1909 
aparecido hace pocos dlas, dice, entre otras considera
ciones y cifras concernientes a la ensefianza primaria: 
En 1909 funcionaron en el territorio de la Provincia 
556 establ~imientos escolares, es decir, 256 mas, que 
trece anos antes (1895). Este aumento en total hase de
bido en gran parte a las escuelas particulares, que en 
este lapso de tiempo ascendieron de 67 a 152. EI nu
mero de las escuelas provinciales, (sostenidas pOl' e1 
gobierno de la Provincia y directamente dependientes 
del Consejo Provincial de Educacion) ascendio de 186 
a 288, el de las nacionales (dependientes del Ministerio 
de Instrucci6n Publica de la Naci6n y del Consejo Na
ciona1 de Educaci6n) de 3 a 48, notandose el mayor 
aumento (23) en 1906; e1 de las municipales (depen
dientes de las respectivas autoridades comuna1es) de 

.. _ flY 
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23 f. 32 para volver Ii la primera de estas cifras; las 
papulares, fundadas en numero de 6 en 1900 llegaron Ii 8 
en 1907, y descendieron Ii 3 en 1909; las vecinales esta
hlecidas en el mismo ano en numero de 13, alcanzaron 
il 36 en 1905, para disminuir Ii 29 en 1907, y ascender Ii 
33 en 1908 y Ii 36 en 1909. 

El nu.mero de alumnos matriculados en el pasado ano 
fue de 63.800 repartido en 33.861 varones y 29.939 mu
jeres. EI numero de mujeres es superior al de los Yaro
nes en las escuelas particulares y municipales. 

Todos los departamentos tienen escuelas rurales y 
elementales con excepci6n de Calamuchita y 80bre
m(!nte. 
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Una seria preparaclOn fil.osofica y 
cientifica, auxiliada pOl' sobresalientes 
cualidades de gran periodista, ha ne

POI' Ernesto Quesada 
cesitado el doctor Ernesto Quesada pa-

"La ensefianza de la His
toria en las Universida
des Alemanas' , 

ra la compilacion del voluminoso informe que respe,cto a la 
f}llSenanza de la historia len A1emania, acaba de pr,esentar a 
1a Unirversidad de La Plata. Imaginemonos a un Mbi'l hace
dol' de encuestas, un Huret 6 un Barzini, afirmando su espl
ritu inv·estigador ,en la solida bas'e d'e una superior cultura 
universitaria, y habremos compuesto la figura intelectual del 
doctor Quesada, tal como se presenta de cuerpo entero en el 
informe mencionado. 

El solo, en el semestre de invierno de 1908 a 1909, llevo a 
cabo dicha investi~acion a trarves de las 22 Universidades de 
Alemania, asistiendo a centenares de clases, 'efeduando en
trevista sobre entrevista, reuniendo mill ares de publicruciones 
y acumulando montanas de no.tas personales; y ruhol'a, al 
ano y medio de practicada aquella, nos da como resulltado de 
tanta a'Ctividad, un nutrido libro de 1300 paginas. A e'Ho hay 
que agregar otras tres obras que esta preparando, las cuales 
tienen pOl' aSlmto diversos problemas pedagogicos y sociales, 
y pOI' ori,gen la pesquisa sobre ellos reruli~ada en Inglaterra 
y Alemania, en ell misnno semestre citado. Todo 10 .emal reo 
presenta, a no dudalilo, no solo una lmproba labor, mas tam· 
bien aptitudes admirables de meto'do en el trabajo. 

No es, pOI' otra pa'rte, la primera vez que el do'ctor Quc· 
sa'da realiza en Europa semejantes investigruciones. En 1905 
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nuestra Facu'lta'd de Dere'cho Ie encomendo informase acerca 
de 1a organizacion de lo's estudios en la Universidad de Pa
ris, c()l]lletido que e.l oCump1io con aJqueliJ.a aparente facilidad 
que caracteriza &U produc'cion. De sue'me que el presente in
fOl'me es gemelo de a'quea, con 1a Unica duerencia de ser mu
eho mas vasto, pOl' Ilibarcar 22 uniV'ers~d:vdes y no ya una 
sdlamente. Tambien es de origen oorcial. Ha surgiido de una 
mj,sion que Ie eillcargo la Fa'cultad de Ciencias JUil']dicas y 
Socia:res de la Unrversidllid de La Plata, y {)n el el antor, dam.
do por HenaJda dirJha mision, se ha propuesto «presentar a los 
universitariosargentinos el cuadro fiel del ·estado de la en
senanza de [a historia en Alemania enestos ' moment{)s, a fin 
de que analoga ,dis'cip'lina pue'da ol'ganizarse y orientarse 
entre nosatros de la mejor manera». 

I.Por que en Alerrnania? La respuesta es ociosa para quien 
no ignora que la patria de lVIommsen mal'ciha hoy 'a la ca
beza del mundo intelectnal en cuanto al cultivo de Ias cien
cias historicas. 

La obra, que el autor dedica 311 ilustre histoi'i3Jdor Lam
pr,ec;ht, de la Univ,er,sid:vd de Leipzig, jefe de la uende'Il'cia so
ciollogica de 10's mO'dernos estU'dios historicos,-se inicia con 
una oextensa rBsena de 1a ensenanza de la hi.stDria 'en Ale
mania, de~de e1 periodo esco~astico hasta nuestros dias. A 
continuacion pa:s'a a tratar e'l camcter de dicha ensenanza en 
la instruccion pub~lica, tanto primaria CO'mo se,cundaria, a fin 
de dejar senta,da'S las necesarias pllemisas para entrar en la 
<8xposicion de }oos meto1dos universitarios. 

Esta s'e'gulJlda pal'lte del ind'OiI:me ya presenta para nosotros 
un interes diracto. Cuando se consultan las estaidisticas que 
aporta a1 doctor Quesada, se experimenta un sentimiento de 
admiracion ante 1a prod'unda labor patrioti'ca que el gobierno 
alleman esta efectuando pOl' medio de la ens-enanza de loa his
toria. Esos ocho millones de ninos a los cua:les 144.000 do'cen
tes educan en 60.000 escuelas, segUn un triple criterio nacio
nal, dinastic'O y socia:l, son otros tantos futuros ciudad:vnos, 
instrumentos del enel,gioCo prOlposito que persigue el estado 
de fomentar la con,ciencia n3Jcional. Sin entrar aJqui a discu-



122 Bibliograffa 

til' el doble troquel dinastico y social en que se acuiian las 
almas de tantos mill'lones de ninos, no puede negarse que la 
Icolosal fuerza de cohesion nacional que representa tal edu
-cacion es sencillamente maravillosa, y que el pais que de tal 
palanca se vale asegura de modo perdurable su grandeza y 
su poderio. 

La ennnciada importancia que Ia Alema.nia moderna atribu
ye a Ia disciplina de la historia, al convertirla en la meduia 
Espinal de Ia orientacion espiritual del pueblo, ya fue adv'er
tida en otro informe semejante al que nos ocupa por don Ri
cardo Rojas, quien sostwvo la necesidad de hacer esCttela 
nuestm sobre identicas bases, no sin reconocer el excesivo 
sectarismo del sistema aleman. 

Igual (l'Osa sucede en Alemania en la instrnccion secundaria. 
«Hay que observar-escribe ei doctor Quesada-que la ca

racteristica de la instruccion publica alemana, en 10 prima
rio y secundario, sobre todo, es fomentar en los discipU'Ios la 
lUodestia y el dominio propio, tanto 0 mas que Ia aplicacion 
y la atencion, distinguiendose las escuelas por su disciplina 
ry espiritu colectiV'O. POI' sobre todas las cosas, el rasgo capi
tal y dominante en la orientacion de Ia instruccion, es educar 
a la juvelltl1'd en UTI sana patriotismo: yell cuel'po docent€, 
en los anos que Neva de marcada la nueva urientacion, se ha 
lUostrado digno de la cura de almas confiada, dcsempenando 
su misian con altura y limpieza, sin caeI' en exageraciones de 
l)atrioterismo y de mal gusto, y basando el patriotismo en 
todo 10 que es legitimo y de valor-costl1'mbres tradicionales 
e historia-porlque de conocer a comprender, de comprender 
a apreciar, dte apreciar a amar no hay sOlluci6n de continui
dad,_ y pOl' eso, sobre Cli fundamento de Ia verdad historica, se 
Jla asenta:do la educaci6n del patriotismo». 

Bien sabido es que este cri1oerio es el mismo que se ba im
'iJuesto en nuestra en ena,nza en los ultimos anos, criterio del 
cual ha sido sn acabada expresi6n la Histol'ia de la Instr1lcci6n 
Primaria en la Republica A?"gentina, que di6 Ii luz el ano pa
sado el senor Juan P. Ramos, bajo el patrocinio del Consejo 
Nacio.nal de Educaci6n. «EI dia en que tuvieramos en las es
cuelas cien mil Dinos capaces de sentiI' y de comprender la 
grandeza que entrana el sentimiento de la Patria, habriamos 
dado a la Dacionalidad actnal sn basI' mas utilitaria y funda-
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melltal»~escrib.ia entonces e1 sefior Ramos. La orientacion es 
la misma. 

Analizado y comentado ampliamente en el informe este cri
t.erio, segun el cual s'e busca formal' generaciones de alema
nes, «patrioticos en 10 naciona1 y dinastico, solidos en 10 so
,cial, armados de todas armas para Illis luchas CLe la vida real» ; 
3notadas sus deficiencias y exageraciones, sus ventajas y 
sus resultados, clesbrozado de esta suerte el sendeI'o, entl'a ,de 
:tleno el autor en el terreno pl'eciso de su investigacion, la en
seiianza CLe la historia en la'S universidade,s dlel Imperio. 

A la org3lniz3icion universitaria se Ie concede en Alemania 
de parte CLel gobierno una completa autonomia,en cuanto it 8U 

derrot.ero intelectual: a este respecto el ideal es el d'e cultivar 
1a cienc~a pura, con pIlescindencia total de su aplicacion, 'es 
decir, de su faz profesional. De 81h1 que los profesores gocell 
de 1a 1ibertad mas absoluta paraenseiiar, y los ,estudiantes pa
ra apr'e.nd'er, sea en una misma universidad, sea en varias. Se 
ensena y se estudia pal'a apr-ender, sin ningtm otro objetivo . 
«Este concepto de universidad encargada de cultivar el sa
ber-Wissen-sin preocupars'e de 8U aplicacion-K6nnen
esta tan arraigado en el alma a1emana que, <!ualesquiera que 
sean sus inconv,enientes, ningun aleman seria osado 11 tocarlo : 
es 10 que la formado al pueblo aleman en sus clases dirigen
tes, politicas, intelectuales y sociales»-CLeclaraobale al doctor 
Quesada un alto funcionario del ministcrio de i.nstruccion ptl
blica. El concepto, radicalmente diverso CLel norteamericano, 
lJI'esenta sus ViEmtajas Y sus desventajas, que -e1 ~l,Utor examina 
detalladamente. Y pOl' cierto que 1a conclusion practica que 
nosotros debemo.s sacar de tan interesante acopio de opinio
nes, es la siguiente, que el doctor Quesada pone en bo'ca de 
un profesor norteamericano: «Nose debe transplaontar en ab
soluto un sistema universitario de un pais 11 otro, porque las 
necesidades son diversa:s y ·el <!riterio de,be ser diferente». 

Imposible nos s'era desde ahora seguirlo al autor del infor
me en su provechosa excursion a tra yeS de las 22 universi
dad'es alemanas,en cuyo tr,anscurso nos ilustra con toda am
plitud sobre cuanto se refiere a 1a ·cuestion : historia de las 
universidades, progresos pOI' ellas r'ealizados, cursos que en 
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. elIas se Jidan, institutos a'll'exos, metodus, profesores, asis
tencia de los alumnos, criterios con que .8'0 encara la historia, 
d.esarrollo de sus div-ersas ramas, bibliografia respectiva, vida 
y obras de sus cultores, etc. 

E.g este el grueso de la obra, y a la verdad que transpone 
los limites de la mera infol'maci6n, para alcanzar al lC'arac1:!er 
de un trabajo de valor inapreciable por ios datos doe toda 
C'lase que encierra. Es un pozo inagotaMe de noticias, qUle 
quienes se interesan entre nosotros 'en ·estar al dia en 10 con
clerniente -al progreso -de los estudios, jamas podran ag.rtaite
cer 10 bastante al erudito publicista. 

Asunto importante y que nos atafie es ell d'e la ensefi-anza 
llamada de semmario, que con extension desarrolla 161 infor
me. Los cursos de seminario vinculan estrechamoote a pro
fesores y estudiantes, haciendolos trabajar en comUn en in
vestigalciones criticas, con metodo'S sev-eros. EneMos, maes
tros de notoriedad universal pOl' sus obrlas, un Bernheim, un 
'Vundt, un Riemann, rodeados de un grupo escog~do de di -
cipulos, profnndizan aJgun punto .especial de su matel'ia, pre
parandose los segundos bajo tan sabia direccion, para sus
tituir en 10 futuro a los prim'erosen la mision de mantener 
elevado pOl' encima del mundo el pendon de la -cultl1l'a a1e
mama. 

El doctor Quesada, que sabe de cursos de seminario, pOl' 
ser uno de los escasos universitarios argentinos que los han 
ensay<ado, as! en Ia Universidad de Buenos Aires como 'en la 
-de IJa Plata, critica el sistema con dominio perfecto ·del asun
to, sefialandonos sus numerosas y positiv-a;s ventajllls y tam
bien los inconvenienties que con elIas corren prurejos. 

Actualmente, en Al'emania, 10 que los grandes profesores 
ensefian es a investigar: tal es su 'exC'lusivo proposito. De 
clonde surge luego el espiritu critico, la busqueda sin tregua 
de nuevas fuentes, su depuracion constante, y como consc
cuencia de ello, el reverso de 1a medalla, ese continuo, maca
lYable rehacer de 'la historia, esa demolicion diaria de 10 que 
iue levanta,do la vlspera, la desc.alificacion 0 rectifica'cion 
nunca concluidas de los datos y teorias de ayer, la hiper
critic a, en una palabra, que aeaba por hacer dudar de 1a Crl
tic a misma, y por convertir 1a investigacion en el mero pla
cer que -deriva de su C'Umplimiento, con desprecio de sus re
sultados y de 1a suerte que les aguarda. 
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Escrihe a -este 'respecto e1 doct-or Qu-esada: 
«IJa esperanza supr€ma es 'que este lIl1etodo de semill'ario, 

11rod,ucie!Il:do incesante.mente nUevas y nuev.as investigacio
nes, acumulara a la larga tal masa de materiu,l historico, qU€ 
la critiCia venidem podra .entO'I10es sel'eccionar y deducir 1a 
verdad deTInitiva. La verdad definitiva! P.ero i. ca-be u,c'aso 
una verda,d definitiva? CabaJimente, en todos los seminariO's 
historic os de ~Memania he oldo 10 mismo: no hay ni puede 
;haber :n:ada definitivo en histo.ria, parque cabe -el desCIUbri
IDiento posteriar de un dOlcumento 0ualquiera que modifique 
'C·l criteri'O adoptada. Conclusion: hay -que investigar, inv·es
tigar siempre ... » 

i T·errilble dilema!i 0 :quedar inseguros 'Sobre 10' que se afir
rna 0 continuar llenaIl·do ese nuevo tone1 de las Danaides 
qUle 1a critica a;lemana ha ill'ventado! Es de desear que Ilmes
.tras univ-ersidades, al adoptar los metodos -que les ·comr<}ngan, 
en bog-a en las extranj'eras, ddenen e1 UlIl1bT<llll los de~elctos 

de los mismos; y asi, en 10 que atafi .. e a las trabajos de semi
naNo, s610 empl'eoo la critic a en vista de sus re·sultadas, y que 
cstos sean avalora;dos segun su impartancia y no p.lJIestos 
todosen igual p'lano. Cornvendra asimismo queeviten ElIl otTO 
vicio d el sistema, aquel que consiste ·en plerder de vista e.l 
conjunto pOl' haber conc'elltrado la 'wtenci&n linicamente sa
bre una minima -parte. En lesto, empero, siemlme 'Pued'8 que
dar 1a 'esp'eranza de q.we de 'entre la nube de inv-estigadarcs 
parciales y sin horizornt,e, 'Surja de cua,ndo en -cu'ando e1 ta
ilento 6 e1 g·enio que .recoja en un sa·l0 haz los hilos dispersos 
que todos han elahorado, en una sintesis suma, 10se1ermen1tos 
aiSlladas que han ido acumulandos'e. 

El aut,or del informe participa de 1a 'opini6n qU€ hemos 
expuesto. De mu.chos curs os deC'lara ha-ber saUdo co-n un 
sentimiento de v1e'l"dladlero de-sconsuelo amte ese f.rac·ciona
miento hasta 10 infinit<C'simal de l'Os estndios, sin vistas gene
rales, sin espiritu filosofico. No nos a-collseja, pOl' tanto, que 
sigamose,l prMedimi·ento, contra d cual yase han 1evantado 
v·oces autorizada:s en la misma Alemania. Al cont.l'ario, una 
gran parte del hbro, 8-U U!ltimo capitulo, 10 CO-ll'sa..:,O"ra a -e'Stu
dial' t<-el cambio abs01uto del proce.dimiento ,de 1a investiga
cion pOI' 'la inVlestigacion misma, -cara-cte[,lstico de la escuela 
historic a rank-eana, po'r e1 nueyo y amplio de la investiga.-
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CIOn con proposito so(joI6gico». La nueva ori,mtacion la ha 
seiialadC1 IJamprecht dleSld'e su catedra de Leipzig: 'el rumbo 
trazado pOl' 131 es 01 que nos ,conviene s'eguir. 

No acompafiaI'emos al doctor Qu~sada en su descri'pcion 
minuciosa del Institttto de historia 1tnivenal y de la civilizaci6n 
inaugurado en Leipzig en 1909 por el genial autor de la 
Historia de Alemania. Nos faltaria espacio. POI' ella nos cir
cunscribiremos a caracterizar, con las propias palabras del 
informe, la tendencia general de su ensenalllza. 

«En todos sus trabajos-leemos-Lampre0ht demuestra que 
la historia debe ser estudiada con .espiritu nuevo, manteni'en
do los metodos 6entificos de inv'estigacion meticulosa, pero 
no concretandolos al detalle aislado ni a la investigaci6n pOl' 
la inv,estigacion mi'sma, ni a las fuentes historicas que espe
-cialmente sirvan para el fenomeno politico 0 militar 0 guber
namental, sino abarcando, a la vez, el sociall, economico, in
dustrial y comercial, intele-ctua1 y a;rtistico : todos los feno
menos sociologicos, en una palabra, a fin de utilizar esos mI
nuciosos analisis parcial,es para presentar una sintesis filoso
fica que presente el cuadro mas completo de la 'cultura de la 
epoca, del pais 0 del ac'onte,cimiento historico estudiado.» 

Tal es la tendencia y a ella 'se adapta e1 Instituto de Lam
precht, para el conocimiento de ~a -ol"ganiz-acion ,de-l -cual, re
mitimos allector allibrodel doctor Quesada. 

A juicio del disti-nguido informante,e'sta organizacion es 
la mas p erle-cta de la ensen-anza actu!lJI de la ihistoria en ,las 
universid8!des a}emanas. Portal motilVo condensa 'EU opinion 
acons'ejando «la fundaci6n de un instituto a.nalogo al de Lam
prec'ht, substituyendo la base de historia germanica de este 
porIa de historia argentina-Io que es logico dentro del con
cepto de la institucion, pues ,es su base nacional-y organi
zaudo la seccion de historia nnivers!lJI con anJalogo -criterio». 
EI informe termina sen'alando a la Universid3ld de La P}ata 
la pauta qne debe seguir para la organizacion de tal semina
-rio modelo. 

Dos palabras finales. El doctor Quesada ha cumplido con 
wnciencia la mision que Ie fue encargada, y la joven Uni
Vlersidad d'e Jja Plata ha agre-gado a sus ya numerosos timbrE'S 
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de honor, e1 de haher patrocinac.lo este sesuno trabajo, U111CO 
pOI' sn trascendencia en nuestra bibliografla. El ha sido escri
to, no solo segUn nos dice su autor, «con amor, con sinceridad 
y con e1 mas ecua'llime espiritu universitario», mas tambien 
con abundante doctrina y segura vision de las cosas. De 
-esperar es ahom que sea fecundo en resultados, y que sus sa
bios consejos no quedoen eual letra muerta en el papel, sino 
que Be hagan practicos en' llna pronta £1oracion de los estu
dios historicos, que de a nuestl'as decaidas univel'Sidadoes el 
lustre doe que son clitgnas, pOl' sa traclicio'll y porIa creciente 
im:portancia del pais. 

"Calendario Astron6mico 
para la parte austral de 
la America del Sur". 
Aiio 1911. 

En el cuarto Congreso Ci,entifico In
ternacional Ame6c-ano que sesiono ,en 
esta ciuclad en Julio doel ano pas,ado, 
'a:l cual cO'llcurrieron 10'S repl'lesentan

tes de c·asi todos los observatorios situ ados al sur doe1 circulo 
tropical de Gapricornio, e1 Director doel Observatorio Astrono
mico Nacion,al de Santiago doe Ohile, doctor F. W . Ristenpart, 
presento dos mociones de interes c01ectivo para la Argentina, 
Ohile, el Paraguay y el Uruguay, que fueron aprobadas pOl' 
unanimidad. 

La pl'imem, refer,e'llte a la intro-duccion del sis,tema de zo
nas horarias, torrnando como base e~ meridiano de Greenwi'M, 
-en ,aqueHos paises que hasta alrol'a habian cons'eTvado la ho1'a 
del lugar, fue hecha l'esolucion del Congreso, del modo que va 
a continuacion: 

«El C. C. 1. A. considoe1'a que s'e1'ia muy util que los paises 
,ameri'canos que no hayan adoptado hasta hoyel sistema de 
las zonas hOl'arias de Greenwich, 10 hicieran Ii partir doel pri
mero de Enero de 1911, -00 1a sigui,ente forma: la hora 4 del 
mismo meridiano, Ii la parte interior 'del Bmsil, Ii V,enezuela, 
Guayanas, Uruguay, Par,aguay y la Argentina; la hora 5 a 
Chile, Peru, BOllivia, Ecuador, Colombia, Panama; la hora 6 ft. 
las r,epublicas c-e-ntroa,mericanas; 6 y 7 a Mejico, y pOI' fin, 5 
a 8 (ya adotptadas) Ii ESlta·dos Unidos.» 

A nadie ha de ocultlirsele la utilidad de esta r,eforma. Ac'ep
tad a la hora 4 como hom normal en la Ar,gentina, el Para
guay y d Uruguay, -estos tres pai's'es tendran 1a misma hora, 
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cle modo que no habra ne,cesidad de IDodificar el reIoj, al ,atr,a
v'esar los Ihnites respectiv,os; y en cuanto al paso desd'e estos 
pais€s a Ohile 6 'a1 P'eru, s610 se requeriI'a,al atnuvesar la 
cordiUe,ra, atrasarel reloj en una hora. 

Fundado en esta reforma acaba de aparecer un almanaque 
astron6m]co, que da pOT supuesta la introducci6n de l,a hora 
zonal en todos los paises para los cuales est a destina'do. Ccimo 
10 advierte su prefacio, del cual hemos extract a do los datos 
anteriores, la publicaci6n de este almanaque es una ,cons'e
cuencia de la segunda reso,lucian que adopt6 el Congveso, it 
propuesta del doctor Rist'enpart. «Como la hora unitaria,asi 
tambien el almanaqueesta destinado it uuir pOl' medio de un 
lazo de simpatia la parte mas austral de Sud America, y it 
centralizar bajo una direcci6n comlin, en interes del todo, 10 
que hasta ahora se hacia se'paradamente e,n diferentes partes 
y con gran derrocihe de trabajo y dinero». Con tal fin el Con
greso Cientlfico nombr6 una com~si6n, formada pOl' el doctor 
Ristenpart, como re'presenta;nte de ChiIoe, los sefioves Perrine, 
Devoto y SC'hulz, porIa Republica Argentina, y el sefior Le
grand, pOl' el Urugua,y. EI p.araguay no se habia hecho r,e
pl'esentar en la secci6n de ciencias fisicas y matematicas del 
Congreso; sin embargo, tambien ha c01aborado en 1a obra. 
La comi-si6n nombrada resolvi6 que porIa primer a v'ez, a fin 
de ahorrar tiempo, se hiciera cargo del trabajo de ,caoIcul,ar 
e1 almanllique .el obs,ervatorio de Santiago, y de su hnpresion 
,eI d,e La Plat,a. 

«Es nuestro deseo mas sincero-concluye e1 doctor Risten
part, autor del prefacio, a [lombl'e de la comisi6n-que el al
manaque astron6mico para la Argentina, Chile, Paraguay y 
Uruguay, ql1!e pOl' primera vez sale a luz en esta edician, cum·· 
'PIa con su misian, d·e ser una ayuda para la dderminaci6n de 
las coo~denadas geogr8JfiJc'as dentro del extenso territorio de 
las cuatro republi'cas, y dar a conocer a toda persona culta 
que teng,a i.nteres por la ci'encia astron6nica, los acontecimien
tos celestes que Ie ·esperan, des'de el espectaculo cotidiamo de 
las salidas y puestas del sol y de la luna, hasta las aparicio
nes de los cometas peri6dicos y la grandiosidad de los eclip
ses del sol y de la luna». 
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El coronelM:anuel J. 01ascoa,ga, que 
~ 'La. cuestion Limites Ar- . 

gentina. Bolivia." fue par doc'e anos pento en nues-tra 
Conjerencia del corollel -cuestion de limites con B01ivia ihasta 
Manuel J. Olascoagn 1906, fecha C'l1 que renun.cio el cargo. 

1Ja pCirmitido a sus amigos 1a pUblic-acion en un IoUeto de 1a 
·c'omerencia que pronuncio sobre aquC'lla cuestion en el salon 
··de actos publicos del CQilegio Nacionalc1e Mendoza, a r,aiz de 
J10s lamentables incident-es q1.1e trajeron la ruptura d'e nues
.tras Tela'ciones can 1a ,na'cion herma.na, feli~mente ya l'C'sta
blecida-s. 

Oonsid'e'rada su condicion de ex perito, el coron0l Olas
,coaga es -die la,s mas autorizaidos para tratar con cono,cimiento 
de causa el asunto de ,limites d c nu1estra front era norbe, y de 
8hi que su co:ruferencia tenga indiscutible valor tecnico. Las
tima, par tanto, que 81 tono de ella contra,sile tan radica1me,n
t e COIl la seDCIIlidad que reqillere el examen imparcial de ta
les cue-stiones. El cor-onel Olascoaga concluy.e su trabajo for
mulando el yoto siguiente: 

«Que nae,stro ilustrado y honorable Congreso Naci'onwl so
lucione en justici·a 1a euestion plendiente de adjud1c'alcion'es 
.gratuitas de ti'erras iro,nterizas a Bolivia, deyolviendo a1 pais 
,con eIl1as 1a seguridad de 1a vasta zona». 

"Centro America." 
,Organa de pt!blicidad de 

la OfiC'ina Inte1"?L(ttJiv· 
nal CentTo Amel·icana. 

En las pequ-eiias repllbli:cas centro
americanas, tan can irccllenci'a azota
das por -el flagello ete la gll'eu,a civil, 
existe latente 'el anbelo doe \"o1\'erse a 

,mil' a s-emejamza de otro tiempo, 'en un soloesta;elo, mas 
granele, mas fu'erte, mas tranqui10 y mas prOsplero. 

Respondi-enrclo a tal anheto y persiguienfro BU realizacion, ha 
surgido en Guatemala un instituto, 1a ,«Oficma Int-e'rIlllJcional 
Centro-Americana», pacta-da 'en San Jose entre los -diversos 
.gobierno'S, cuyo objetoes p'romover y desarro-hlaT los 1ntel'e
.ses comUlles ele la'S cinco palses, para prepara.r, d ie mall'(}ra 
pacifica, eo1 l"eapa_recimiento de la PatTla Grande, aquella «Re
publica :Blederwl de Oeniro-Americ'a» organizada por el Con
.greso Oonstihlyente de 1824. 

Esta 'ofieina 'ha adopt-ado como insignias ,elescudo y la ban-
9 
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dera de la antigua republica, cuyo nombre 11a creido propio. 
variar pOl' el de «Estados Unidos cl'e Cenh'o-America». Alen
tada por todos, pueblos y gobiernos, pro,sigue activamcnte 
sus trabajos, habiendosele otorgado de manera expresa, en 'e1 
pacta que Ie dio vida, 3!mplias fa cu,u'a'des , a 1a vez que se Ie 
prom'etia par los gob~ernos signatarios el -necesari.o apoyo y 
e1 pago por partes iguales de los gasto's que su sostenimiento. 
'Ocasionara. 

Para mejor difundir sus id'ea1es, 1a Oficina sostiene un or
gano de publicidad trimestral, cuyos num'er os 1 y 2 del se
gundo volumen, correspondientes al s'emestre Enero-Junio d e 
1910, acahamos d e r ecibir. Su distribucion e3 gratuita, y p%ra' 
efectuarla la direcci6n tiene a la vista la nomina de los go
biernos, ministros, 1egaciones, institutos, corporaciones, bi
hliote0as, personalidades, publi.caciones, etc., que est en re1a
cionadns con 1a Oficina. En 1a revista encU'entran .cabida to
dos los 'escritos que pOl' una razon 0 pOT otra ti'enen relacion, 
C'on e1 enunci'ado ideal politico de }as jovenes naci'ones ,C'entro
americanas, ,como ser: documenios oficia'les, textos d'e .trata
dos iruternacionwles, reseiias de los progresos que se llevan. 
a cabo ,en las 6nco republicas, informes de la Oficina, con
cursos t·endientes a apresurar la union desea'da, llloticias c1e
,los paises bermanos de America,etc. 

A0er ca de este ultimo nos encontramos en el numero 2 de
«Centro-.A!merica» ·con divers'os artJ:.cu10s, extl'ada,dos de dia
rios y r evistas peruanos, cubanos, mejicanos y norteamerica
nos, en que se l'ecuercloa y COllJmemora nue'stro Centenario, en
tre otros un interesante «Epitome» del diario «America» de 
Nueva YOTk, en que se da idea de 10 que somos y de ,10 que 
seremos. Complacidos leemos en sus paginas: 

« ... La Republica Argentina ha llegado al momento de· 
cumplir su destino bistorico, cual es el de en carnal' y ,dirjgir' 
,los icleales de la raZ'a ,latino-americana. Ella, que fue la ini
,cia dora de la libertad de los pai.ses de Sud-America., ·es de· 
hecbo la «b'ermana mayo,r» y, pOI' 10 mismo, la llama;(la a o:er
vi-rles do gUl,a y a v'elar pOI' su libertad». 

Al constatar con natural orgullo como 'el concepto arriba· 
·expresado ya comienza a hacerse carne en '811 Icontinente, con
'Cluimos formulando nuestros votos porque el ideal que per
sigue la «Oficina Internacional Oentro-Am ericana» sea bi·ell' 
pronto U'Ila bel1arealidad. 
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Reglamento Un folleto: Direccion. General -le' 
Instruccion Primaria de la Republica Oriental del Uruguay; 
Reglamento d'e! Cuerpo Jl.Iedic'O Escola'r Nacional, apl'ob~jf) 

por resolucion gubernativa del 18 de J unio Lloe 1910. ~'1011te

video. Por esi e reglamento se organiza -el cuer;>o !1H~dil'o ('s
colar uruguayo, con identiocas funcioues y atribucj.ones Ii las 
que tiene nuestro cuerpo medico por disposiciones vigentes. 
desde 1896. 
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Tercer congreso de educacion popular.-Estadistica de la 
ensefianza primaria mexicana 

Yarios congl~esos relacionados con la ensefianza se han ce1'e
brado ultimamente en Bruselas'con motivo de 1a Exposicion 
Uni versal. De todos eUos el mas importante fue el 'l'ercer Con
greso Internacional de Educaci6n Popular, en los dias del 30 
de Septiembre al 2 de Octubre. 

Este Congreso presenta algunas innovaciones 'en materia de 
organizaci6n : nada de fiestas, recepciones y ceremonias, se 
desarro1l6 en asambleas de trabajo, sin aparato y sin dar pl'e
texto a vadas declamaciones. Se suprimieron las sesiones ple
narias, realizandose en su lugar, sesiones por comision. 

En la primera secci6n de trabajos del Congreso, predomino 
el pensamiento feminista . 

Tres mociones interesaron sobre todo a los delegados: unos 
pidieron la limitacion del trabajo profesional de la mujer, 
limitaci6n imposible en hecho segan otros; la obligacion que 
habria que imponer al marido de entregar a la madre de fa
milia una parte de su salario; y luego, la ec1uc.acion sexual, 
de la cual se dijo que debia ser hecha gradual y racionalmen
te: la joven debe conocer su fisiologia particular y las reglas 
de higiene relacionadas con ella. Esta educacion exige el con
curso de la familia y de la escuela. La coec1ucacion de sexos 
es la condi.cion pedagogi·ca mas favoTable pam una buena cul
tara de la joven. 

La segunda comision se ocupo de las obras postescolares, 
y de la instruccion complementaria. Refiriendose a la ,ensefian-
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za primaria superior, dice la comision: no debe especializar; 
procura facilitar a los jov.enes la adquisicion de todos los ofi
cios y familiarizarlos un poco con el medio oen que ejercera 
su actividad. Es una escuela y no un taller. Empieza simple
mente la educacion profesional d.esarrollando la voluntad y 
forjando carw~teres. La £eccion se pronuncia por la ensefian
za obligatoria hasta los catorce afios. 

Al tratarse el tema de las escuelas de adultos, parecio que 
1a discusion se inclinaba demasiado ,en e1 sentido del traba
jo purament-e utilitario, por 10 cual un delegado pidio que se 
conciliaran las preocupaciones profesionales y la instruc
cion general, demostrando que en todos los paises existia inte
res en preparar a 1a vez ciudadanos y obreros y no en transfor
mar a1 aprendiz en una simple pieza de maquina, sino en con
tinual' su cultura integral. La formula: de la escuela al taller, 
no es excluy·ent-e de esta otra: de 1a escuela a la ciudac1. La 
asamblea conc1uy6 pidiendo qU€ se establ,ecieran cursos de 
perfeccionamiento que tuvieran pOl' obj-eto el desarrollo ge
neral y profesional. Los cursos s erian obligatorios de catorce 
a diez y siete aDOS, y para evitar el S1trmenage no se realiza
rian porIa noc'he, ino antes de concluir el dia de trabajo. 

Es de notar que en general se rec1amo para la ensefianza 
profesional €l caracter de obligatoria. Se agr.ego que deMa ser 
organizada oocia1mente con profesores 'preparados por una 
€nsenanza normal tecnica y en escuelas patrocinwdas por co
misiones ,en las cuales entrarllln repres'entantes de las asocia
ciones obreras y patrona,les. 

E1 tema de la educacion militar preparatoria fue discu
tido con ardor. Los ejercicios militares y las pruebas de tiro, 
dijo uno d·e los delegados, son prematuros en la escucla. El 
.conde de BibaDoC'onrt, insis-tiendo en una de las co~clusiones del 
ultimo CMgreso de Educacion F~sica celebrado tambien en 
Bruselas, corrdena todos los ejercicios propios de los llamados 
batallones escoJal'es. M. Heupgen, despues de haber J1.ec1ho el 
elogio de los Scout-boys ingloeses, que viven al aire libre, habi
tan en tiendas de campana, hac en marchas, expllOracione , ad
quieren el conocimiento del terreno, sorprenden pOl' su espiritu 
de iniciativa y Stl resistencia, sin estar realmente en la escue
la del soldad(), sin manejar el fusil, 1\1. Heupgen, {lombate 1a 

- con tihlCion de una «guardia clvica Froebeb. Los ejercicios 
de tiro son defendidos por varios deJegados que los hac,en va-
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leI" como medios de educacion. La asamblea no pronuncia con
clusiones al respecto. 

La tercera comision encaro un vasto programa: asociaciones 
de ex alumno'S, universidades populares, extension uni,"ersita
ria, fiestas, excursiones, bibliotecas 'Populares. 

En cuanto al primer punta se formll'laron las sigui<entes 
proposiciones: Las 8Jsociaclon'es de ex alumnos deben tener 
pOl" objeto la educacion complementaria. de la adolesc'encia. 
Su actividad debe se,r di1'igida segun un plan pedagogico ne
tam'ente establec1do. Deben ofrece1' a sus adherentes sesio
nes 1'ecreati vas y servicios utilitarios. La 8Jccion ,educativa 
d ebe penetrar la org'aniz8Jcion de las fiest'31s, excursiones, reu
niones inti!ll1as, visitas d'e establecimientos industriales y de 
museos, conversaciones y conferencias, lectuI'as, etc. La me
todologia de 'la educacion postescoLar exige talentos 'P'edago
gicos que necesitau El'l con0urso del p'ersonal enseiiant!e; a 
causa de su caracter especia,l tal vez fuel'a necesario hlliCer de 
ella 'el objeto de una p.repa1'acion 'particular en las escnelas 
normal-es; la formaci on de coraboradores pod1'ia ser organi
zada pOl" las federaciones de obras postescolares. 

Las universidades populares ocupan ,largo tiempo la aten
ClOD. Se disc-ute p'a['a saber 8i seran neutras desde el punta 
de vista polit~co y reEgioso. Se esta de acuerdo pa,ra J.'e
clamar de sus organizadol'es ,una completa imparcialidaid. 
(Jonvie,ne, dicen, que se haga alternar a los 'conferencistas de 
di,ne1'sas escuelas. Se decide .que tengan los obre1'08 una 
parte importante en sus juntas de administracion. Se t1'atara 
de mantenerse 'en contacto intimo con los agentes, sus,citando 
.colabo1'acion y critic a, y daDdo a la ensefianza un giro de 
simplicida:d fami'liar y atrayente. 

TJa ma:yoria de los concurreDtes se pronuncia 'Cn 'este sen
tid:o respecto de la ext'ension universitaria: (!Iebe S'er 'rea:l
mente una extension, ,es decir, debe hacer sentiI' su accion, 01"

ganizar 'cursos 'en la dudad en qUle tenga su centro, 0 doode 
se encuentra. 'eI <estabiecimiento de ,ensenanza superior que 
,ella representa; debe extende'r 'su accion a las p,rovilIlJcias y 
particularmente a las ciudades de mediana importancia, a los 
pueblos pequenos, a los barrios .rnismos, ,en resumen, a los 
medios en que menos llega la difusi6n de los 'Conocimientos. 
El curso de seis lecciones, termino medio, la pel'lcepci&n die un 
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clere'cho de asistencia, la distribucion de un resumen imprleso: 
tales ,dehen ser las tres car3Jcteristicas d'e,l meto'do -exbensio
n,is,t·a. 

En 10 que s'e refiere a biJbliot'0cas circulantes se rec,omend'6 
€spe'cialmente la coopera6on de todas las so'ciedades de e·stu
dios de una misma indole parael uso en comun de S'US -bi
blioteeas particulaTes, para la .compra, ·cat.alogado, Icircula
oion y d'esinfeccion de los libros. 

IJa cuarta comision estudio los medi'os compleme1ntarios de 
la educacion pO'Pu~.ar: la p'l"enSla, el teatro, ·e1 cinematografo, 
el museo, ·etc. 

El sefior Daumers, directoT de escuela en Brlls'()Ilas, dice en 
el debate: «la pren'sa no -es siempre un instrumento de edu,ca
cion para e1 'Pueblo. P,or 10 .COOll-un se limila a un papel in
formatlvo securrd,ario, cuando no desci,elllde a ,1a comp1acencia 
con las v,eleidades y gustos de Ull'a cHen tela, de la curul s·e ib.3Jce 
la esclava, muy lejCYs de pensar en educaT». 

Otro delegado haee Ttes.altar l,a influencia del teatro: «he
cha abstraccion d'e toda cu'e'stion d'e 'estetica 6 de moralidaid, 
piens-o 'qu'e las ej:ecuciones ·dramaticas y musica1es rejercen 
una saludable influenci,a psicologi.c.a, pues supl'im~·e'l1do mo
mJentaneamente las preo'cUJpaciro!ll'es y la oConcienda de si, 'es
timuh-n la ,"olicion y deS'Piertan de 'e,ste modo €ll'el'gias laten
tes. 

Se l'~comienda Ila fundacron de revistas 'espe'ciales Y ill 
canje de pubHcaciones. 8e rec'lama una ley que prohibra Jos 

. peri6di'cos poroograficos y los que j,lustlI"en c,rimenes, 1"0-

bo·s, et~. 
Todo museo pub<lico deheria ser ,organizardo didacticamente 

para que los visitant-es pueda(ll instl'uirse facHmente. Los 
museos de arte deben presentar COrljunto'S, a:r.monic08 de mo
delos dre todas las manifestaciones artistica8: arquitectUJra, 
pintUJI'a, escultura, mobirriario, aplic'aciones, '8tc., €voClando 
sinteticament'e una epoca, una escuela y sucediendose ,en -or
den logic-o para hace,r fructuosa, pOl' via de filiad6n y de com
p'ara,cion, 'la hi,stori,a de'l art't'e. GaJda objeto te!ll'dra una ficha 
de inJdicaJciones sucintas que remitiran a fuentes ilustrativas: 
noticias y catalogos ilustrado's, obras de la ·bibUoteca an'exa al 
museo, la.c.ce,siMe al pubHc'o y puesta hajo la mi.sma dil"ec<cion 
que el museo. 
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Se p1'o'puso tambien c1'-ear coop'erativas artisticas destina
da;s a asegurar a lo,s artesanos y obreros el goce doe 'espectac.u
los de arte tales como conci,ertos, y representaciones de obras. 
maesiras del teatro litera1'io y lirico. 

Al reconocer la importancia educati va del cinemat6grafo, 
se dijo que los fabricantes de peliculas deherian crear colec
ciolnes d'estinadas Ii 1a ensenanza, seglm las indicaciones que
propo'l'cionaran hombl'es competent·es en maieria doe ens·e
naJllza. 

En la sesi6n de clausura se Tesolvi6 que el pr6ximo con
greso 5e l'cwlizase en M,adrid -en 1912. 

Este co-ngr'eso ha sanciOinado dos importantes resoluciones: 
Ill. fundaci6n de la Fe1deraci6n Internacional de la's univer
sidad,es populares y 1a fundaci6n de la Oficina Inter.nacional 
de las Obras d·e Educacion Popular,esta ultima prorpuesta 
por el secr-etario general de la Li·ga Francesa de la Ensenan
za, quien dtenni6 en estos terminos el objeto de la ofici.na pro
yect3lda: «Tiene pOl' fin contribuir a1 desarrO'110, para ambos. 
3exos de la educ3lci6n popular laica' en todos los paises, esta-· 
b1-e'ci>endo un vlucul·o ·entre tod-as las oI'lganizacioneJs educa
cloras de iniciativa priv3Jda. Oentl'3Jlizar y hacer conoc'er los 
resultados de lose'studios y de las .experi>enci,as becha'S en ca
da pais ·en el dominio de la educaci6n popular. La oficina 
rea1iza 'su objeto especiaimente, provocando y organizando 
conferenc~as, ·exposiciones, concursos, ·etc. 

Recogiendo, ol'denando y t1'asmitiendo con e1 concurso y 
en proVl8'cho de las sociedades 'adherenies a 1a Oficina, infor
mes util1es, y lo's resultados de las experiencias efectuadas -en 
'e1 campo de 1a educaci6n popular. Pub1ic3Jndo revistas, tra
ducciones, catalogos y mod1elos de caracier universal. Faci
litando las visitas y excnrsiones instructivas y deportivas a1 
cxtranjero, por la ayuda me.ntal que se prestaran las so·cie
clades de diverso'S pais·es, pOl' conseguir condicitonles de vi,aje
favorable·s, por la organizacion de cursolS intemacionales de 
Yaca'ciones, etc. Intervinien1do para que los del~ecthos de la 
cultura popu1ar se3Jll toma·do's en consideraci6n en las leyes y 
conveniencias relativas a la propiedad literari'a y artistica, 
en los tratados de comercio, en 10s acuerdos a'duaneros, etce
tem». 

800 de1egwdos asisti'eron a ·este Oongreso . . 
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Estadistica de la enseiianza primaria mexicana 

E1 info-rme presentado por el Presi,dente del Congraso Nacio
nal die Educaci6n Pri'IDa6a,congreso terminadoen l\fexico el 
24 de Septiembre, dice que hay en toda la Republica 9692 es-· 
cuelas oficiales y 2726 particulares, las que dan un total de 
12418. IAls e cue1as oficia11es cuentan con 698.117 alumnos y 
suman con las partiou1ares que tienen 191.394, la cantidad 
cie 889.511 esco1ares. Hay, pues, una escuela pOl' cada 71 
lliiios. 

Y arrojlando ,el censo ganer,al de la Naci6.n un total dt:! 
13.548.44 habitantes, tenel'l10s una escn-ela por 1091 habitan
tES. 

Observando e1 porccntaje de educandos que so,bre la po
Ibla'ci6n de cada entida:d fe·der-ati va presentan 10' informes, 
Sf:: encuent'Ia el minimum de 1.93 % en Quintana Roo, terri
torio en 'que apenas se inicia e1 movimiento educativo, corres
pondiendo el maximum, 16.93 0/0, a1 Distrito Fede'ra:l. El por
cenbaje medio de alumnos con re1aci6n a la, poblacion del pais, 
rrsulta de 6.47 0/0. 

Las escuelas oficiales estan atendidas pOl' 17,040 Illa'estros, . 
las particular-es por 4,970 y el total d'el personal doeente as-· 
cieude a 22.009 maestros. Se desprende que a ca,la f.s~H'I'lla 

corresponden dos maestros. El gasto total que ~l ann s,~ ha
ce en el pais para e1 sostenimiento de la educaci6n priJllari!l 
oficial asciende a $ 10.261.240,63. 



Paginas infantiles 

Los tres gusanos 

I 

Race .algunos si'glos, no mue-hos, erase que se era una Prin
<casita pequena como una nuez, ;re'd'0ll'da como una Icereza, ni 

.. chata ni nariguda, ni go~c1a ni fl8ica, ni rubia ni morena. 
La Princesita vivia en d palaciv de,l Rey, s·u pa;dJre; un Rey 

.terrible, fer,oz, que cortaba las o['ejas, l'as naric·es y los dedo's 
meniques de sus enemigos. Era aUo, g·r,ues-o, bar,budo; tenia 
la voz r·onca y la miTruda torva; Ue'Vaba cons-iJantemente una 
tUnica !'IeBrum-ada de oro y di3Jmantes, y un manio de purpura 
'que respvandecia ,como (311 sol. Babia gan3Jdo dento onc'e ba
tall as; veinte reyes sujetos a la esdavitud Ie seni'an a la 
mesa, y s'e ihabLa ,casado ,cinco v·e,ces. De sus cinco enlaces no 
imvo mas hijos que la Princesita; de modo que la nina rue 
regal ada, mimada y venerada por el Rey, lo,s ·cort'esanos y aun 
.del mismo pueblo, que gustaba mucho de 1a augusta nina, y se 
ago]paba p'Or caM'es y plazas cuando 1a Princ'esita :iba a mi'sa 
los domingos y demas fiestas de guardar. 

La P<rIDcesita tenia a 'SU dispos1ci6n un ala entera del in
menso y suntuoSlsimo palacio; precisamente ruquella 'en Ique 
mas opulentos eran los aTtesonados, mas veni:lralb1es los :tapic·es 
y mas preciados l'Os trofeos. eada dia vari,aha 'e,l traje, y s'e 
.c'Ontemp.Jaba a su s'abor arit'e losespejos de Yenecia, y aunque 
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J]O fuese mas que una nina, se daba aires de perSOll<a mayor 
,y se pavoneaba muy satisfecha de su diminuto cucrpecillo. 

'Denla habitaciones llenas de munecas, otras repleta.s de 
ingeniosos mecanisIll'os inventados pOl' los pri'1lleros sabios del 
reino j sus jugnej;Jes 'cran variadisimos e intermina.bles. Pero 
ao que 'mas Ie gn taba a Ja Princesita eran 1:os ja.rdines j los 
jal'dines de palacio, de una frondosidad y una extension ad
mil'lables, cuidados pOl' centJenares de jardin'eros, que habian 
acudido al llamamiento del Rey desd'e muy >lejanas tietI'ras, 
llevando cada cual semiUas de arboles y plantas de su l'Ies
pectivo pais, de v,alor inapreciable. 

i Cuantas v·eces las diez Duquesas, ayas de 'la Princ'esita, 
enloquecian buscandola a primera hora de la manana, y La 
·eucontraban 'al fin bajo unas ramas en £10,1' eSC'llclJ:tando los 
gorjeos de 1008 paj'aros y 101 inee'sante omurmullo de ;las casca
das, cerrando los ojos para r.cconcentrarse mejor, olvidando 
al Rey, a la Corte y a las diez Duques'as ma'duras y na6gudas, 
tan .wfarmadas po.r su inopinwda ausencia del lMho! 

Ims di1ez DU'quesas proponian al Rey que 'aque,l dia se d~ese 
un caramelo menos a la Princesita como justo castigo a su 
indole d·esatentada y a sus l'aI"eZas inexphcaMes j peI"O al Rey, 
..que tanto se cebaba en las orejas, las narices y los dedos meni
ques de sus advcrs3lrios, se ,Ie caia una real bn-ba y lanzaba 
carcajadas estruendosas que ensor·decran a J.as di'ez Duquesas, 

.ya debilitadas pOI' los anos, pOI' el reumatismo y pm el cons
tante correteo tras su excelsa ~ incon'egible ,discipula. 

En vista de ,10 cual, las diez Du'quesas resol'Vieron en junta 
secreta dimitiJr su elloevado cargo pOI' razones de oeJ.ic'a,deza j 

pero los diez Duques querian ser ministros del poderoso Rey 
y deci,dieron a sus consortes a continual' junto a la P'rinc'esa, 
soportando sus genialida.des y procurando influir en el ani,mo 
·del Rey a favor de sus valientes, sagtaces y eXCIelentisimos 
maridos. 

Las Duquesas, pues, continuaron cobijando bajo el manto 
.algo apolillado de su sabiduria a la extrfana P,rincesita, quien 
·crecia cad a vez mas r,ebelde, alentada pOl' las e.splendidas ri
'sas ,del poderosisimo R'ey. 
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II 

Un caluroso mediodi'a de Agosto, la Princesita ilentose en e1 
cespe.d qne crecia junto a una solita ria y si1enciosa frontda. 
No se mO\'1a ni una sola hoja ,en los arbO'lcs gi'g,antescos; 110 

se "cia ni un p,'ljaro ni una mariposla. La PU'inceS'ita m~eyo qu e 
estarfa con 'IDaS comodidad tend~da que sent3Jd,a, y aunque 
tcnderseen la hierba reviste cierto caracter democratico, hay 
que ad "ertir que estaba entonces cn boga en la corte un poeta 
bmolico qUle ti3tnia en no 'esCtasa ·consid'eracion a ,la que el lla
maba humeda y verde alfomhra. La Plrincesita no sabia leeI'" 
la,ll'll, pero no habian llegado it otb.tener tan notorio adelanto 
de S11 i1ustre diilcfpula las di'ez Duqu'esas, 'quienes pOl' su par
te si1abeaban con bastante dificult3Jd los gll'fapatos gerogli
ficos de sus 'fiuy .am3Jdos conyuges, que pava mayor pl'oV'echo 
del reino-y aun propio, seglm ,los malicio,sos,-optaban a1 
codiciado siUon de consejeros .reales. 

Pero aunque la Princesita no SU'piese leIer, alcanzo pOI' breve 
!nduccion el mismo resultado obtenido trias ochenta y nUeYie 
versos alejandrinos pOI' '81 poeta buc&lico, llegando hasta el 
extremo de dOl'mirS'e comodame.nte colocad'a so'bre el lecho de 
tantas Oloris y tantos Titi,ros como en las buc6licas regiones 
ani-d·an, en las cnales no hay lobos, afortunadamente para lIas 
mansas ()f\'ejas, algo desatendidas pOl' pastorciUos y pastorci-
11a,s. 

Sofio la Princ'esita que ilU feroclsimo padre saJltaba una 
cuerda 'en que estaban prendidas la's diez narices de las Du
Iquesas; lruego sofio que todas sus mufiecas doanzaban a su al
red'cdor; sigui,eron mill incdherencias, y pOI' fin .abrio poco a 
poco los ojos, sin tener aun plenamente desvanecid'as las bru
mosas imagenes de sus enS'Uefios. P,ero al S'entirs'e enteramen'te 
despierta y al fijarse en las arrugas de su traje azul p·alido. 
adol'nado de zafiros, 1anzo unaexclamacion die as co : 
-~ Que es esto? 
Tres gusano's habfa'll tenido Ila audacia, la ins·olentisima 

audacia, de arrastrarse pOI' su traje azul palido adornado cl'e 
zafiros, hastn I,Legar a su seno. La princesita, que era ruuy 
orgullosa, dio con ellos en e1 suelo, irrit3Jda. Descompusieron-
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se sus faccioD!es; la ira coloreo su sembiante, y en ffil aspecto 
geneTla,l pudo notarse c.i,erto pal'ecido con 'el Rey su padre 
ante una oreja enemiga. De estar presentes .ras ,diez Duque
sas, a buen segura hulbieran temblado de miedo. La Prin
cesita golpeaba 13'1 sU'elo .con sus zapatitos de Taso. 
-j Feos! j nialos! j Uf! i que aoco! 
Induclablement.e si el Cardenal 1Jimosnero hubicse "isto e1 

furor de Ia Princesita no hubiera clejado de recordarla que el 
hombre es polvo, y en polvo se ha de convertir-pttlvis el'is-y 
que ·este polvo sera recorrido y consumido po;r los mas repug
nantes guS'anos. P,ero la Princesita es-taba sol'a, y sin uluerior 
reflexion ma!ldijo a todos los gusanos h3lbidos Y pOl' haber. 

Tan poderosa fue la ira que la 'agiliaba que, embargandola 
porcompleto, dejo a~gunos instantes de tregua a los gusanos, 
quienes, apirovec11'andose de t3l1 coincidencia, se 'pusieron en 
salvo con surna habilidad y cauteloaa a tucia; de modo que 
cuando la Princesita iba a pisotearlos, no 'les ball6 ~ra pOl' 
ninguna parte. Sacudio nuevamente su traje 'azul palido ,adoI'· 
nado de zafiros, como para arrojar el menor atomo de rastro 
que los gusanos hubiesen dejado, y se encamino al palacio, 
porquc era ya ho<ra de comer y la Princesita tenia muy buen 
apetito, un apetito casi indigno de una princesa. 

1;0 primeI'o que hizo a1llegar a su estancia fue lavarse manos 
y cara y cambial' su traje azul palido adornado de zafiros pOl' 
otro b1anco adornado de perlas. 

Porque bueno sera sabel' que la Prince ita era muy limpia, y 
se sonaba, se lavaba y sc banaba, como pudiese hacerlo la nina 
mas bien educada del l'eino. 

III 

Pa arcn algunos aile. La Princc>ita, cuando la conocimos, 
era pequena como una nuez, redonda como una cereza, ni chata 
ni narigucla, ni gorda ni flaca, ni rubia ni morena. Pero con el 
transcurso del tiempo crecio 10 suficiente para llegar a ser, si no 
una real m'Oza, una senorita de buena apariencia. Su nariz 
quedo perfectamente mcdelada, y el poeta buc6lico, cuya fama 
hallabase en II apogeo pOI' aquel entonces, cleclico tres w
netos a la ,"cntana de la nariz de Dafne. Y Dafne no era otra 
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que nuestr.a simp'atica amiguita. La Princesita esta.ba algo del
gada; sus ojos y sus cabellos hablanse vuelto resueltamente ne
gros, de un negro resplandeciente, que hechizaba a mas de un 
principe disfrazado y escondido entra la tUl~bamulta que se· 
agolpaba par calles y plazas cuando la Princesita iba a misa los 
domingos y demas fiestas de guardar. 

La Princesita segula paseandos·e p'o r los jardines, pero no se· 
tendla ya sobre el verde cesp'cd. Cogla flores, se miraba en las. 
claras linfas de los arroyuelos y las fuentes, hablaba a solas, 
se ruborizaba sin saber por que y permanecia horas cnteras con
templando las estrellas. 

El Rey habla ganado veinte bat-anas mas. Todos los Reyes del 
munc10 estaban aterrorizados. El Califa de Bagdad 1c man
daba tapices y caballos; el Rey de Ca'stilla, hojas de acero de 
Toledo; el Emperador de Rusia, pieles y trineos; el Rey de 
Francia, perfumes, bates, pinceles y polvos de arroz para la 
Princesita; el Emperador de la China, mondadi,cntes y hojas de 
teo Ante estos univ·ersales agasajos, el Rey iba engordando de 
un modo alarmante. Cada dla queHa mas a su hija. Cinco Du
ques eran mini-stros, y habian ·establecido un turno pacifi~o can 
los otros cinco. Las Duquesas pretendian restaurars'e con los 
perfumes, botes, pince1es y polvos de arI'OZ mandados pOl' el 
Rey de Francia, que ).a P,rincesita so1ia abandonar a sus ayas. 

Pero la princesita no era f.eliz. El Rey no 10 notaba porque la 
edad 10 hizo algo miop'e. 

IV 

Un dia, paseando porel jardin, la Princesita vio una maripo
sa de oro, casi a1 alcance de su mano. 

Pretendio c·ogerla, pero la mariposa volo y se poso en un 
clavel no lejano. 

La Princesita fue hacia el clavel, y la mariposa se poso en un 
jazmin. Asi sucesivamente, siempre de flor ·en flor, la Princesi
ta llego a un paraje extremo del jardin, en que se descubrio ya 
la alta verja que circundaba los frondosisimos parques. P·ur fin, 
la mariposa colocose en la rama mas alta de un arrayan, y alle
vantarse de puntillas la Princesita, agitando las ramas para ha
·cer bajar a 1a mariposa, vio a un mancebo escondido, acurruca
do a la otra parte del arraY'an. 
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Dio un grim de espa.nto 1a Princesita, pero el mancebo, de un' 
salto, salio al sendero, se arrodillo a los pies de nuestra amiga 
y la declaro que no era ladron ni espla ni ot1'a alimana pOl' el 
estilo; que era nada menos que el hijo del Rey de Aragon, que' 
queria a todo tranc'e obtener su carino, aun a riesgo de pl'ovocar 
la colera de su padre, el ferocisimo Rey, cuyas hazanas wnian. 
aterrorizados a cristianos y herejes. A tirios y troyan:os, dijo 
con mas elegancia el Principe, que habia leiclo a Virgilio. 

La Princesita se puso muy colorada y Ie respondio que se le
va.ntas'e, porque ella no era ninguna imagen; que siguieseaman
dola, pOl'que ella no era ningiln penasco; y que procurase ha
blar con su padre, porque no era ninguna descastada. 

El hijo del Rey de Aragon, la dijo que precisamente aguar
dab a emisarios aragoneses que Ie trajesen el consentimiento de· 
su padre, y no era probable que este 10 negase, ya que ningun: 
obstaculo habia opuesto a los enlaces de sus seis hijos y cinco 
hijas, porque segun parece Su Majestad era un pedazo de pan .. 

Acordaron el Principe y la Princes a mantener secreto su. 
plan; que la Princesa siguiese bajando al jardin y que el Prin
cipe siguiesc sobornando ados jardineros armenios para poder
se esconder diariamente tras el arrayan. 

El Prlncipe beso la mana derecha de la Princesita, la hizo, 
una grave reverencia y Ee despidio de ella. 

La Princesita Ie siguio con la mirada hasta perderle de vista_ 
I-luego bmco la mariposa. 

Pero la mariposa habia desapareciclo. 

v 

Al cabo de quince dias el padre de la Princesita recibia la em-· 
bajada mas brillante de que ha'0e mencion la historia. 

Veinte heraldos anunciaban con sonoras tromp etas el paso · 
del Infante de Aragon, montanclo fogosos caballos arabes rica
mente enjae~llidos, con numeroso sequito de pajes. Seguian 
quince Condes pertenecientes a la mas antigua nobleza 0ataJla
na y aragonesa, enviados extrruordi.narios del Rey de Aragon. 
Las sedas y los brocatos resplandecian; las plumas blanca:s y ra
jas ondeaban gallardamente y las empunaduras de los aceros, 
incrust ados de pie·dras preciosas, deslumbraban a 180 muche--
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-{lumbre. Seguia el Infante que Ii todos sobrepujaba en mag
nifioencia y bel1eza, rodeaero y ~eguido pOl' nobles mancebos, es
,euderos, minestriles, j uglares y paj'es. Y ultimamente seis cuer
pos de gll'ardias de Palacio, vestidos de gran gala cerraban 1a 
maroha golp-eando la's -los,as con sUl3 lalabardas los de a pie, y em
jmnando altivamente sus lanzas lo~ de a caballo. 

Recibio el Rey a la emhajada sentado en su trono, en el salon 
mas vasto del pala'cio, iluminado pOl' cenbenares de aranas, can 
las v8'l1tanas adornadas de flamulas y gallardete'S. Avanzo orde
nadamente toda la comitiva, eolocand'os-e can perfecta simetria 
a ambos lados del salon, ante la inmensa multitud de los corte
,sanos, que la contemplaban admirados. 

Los quince caballeros inclinaronse ante el Rey; e1 mas ancia
no tomo la palabm, y con voz cascada y 'casi ininteligible de 
.emocion, anuncio que en nombre del muy alto y poderoslQ Rey 
de Aragon pedia para el Infante 1a mano de la hermosa y dis
cretisima Princesa, donceUa sin par en todas las zonas del uni
'v'erso. 

La Princesita, que estaba sentada en el trono real allacro de 
8U augusto padr,e, echose a 110rar de a:legria, ,extremadamen
te conmovida. A su ferocisimo padre sa1taromele tambien unos 
lagrimones como naranjas; y toda 1a comitiva, y t'odo el con
-curso de cort'8Sa'llOS, s'e enjugo los ojos con pafiuelos bordados 
de oro, y aun algun guarda de Palacio con la manga. 

El Rey ordeno que se pusiese en libertad en seguida a quin
ce mil prisioneros que en las mazmorras se contemplaban mutua 
y melancoljcamente las narices, las orejas y los dedos mem
ques. 

Y el Infante, adelantandose hacia la Princesita, coloco en su 
dedo un suntuosisimo anino de oro, en cuyo centro brillaba una 
luciernaga de raJa inextinguible y eleslumbrador. 

lVIine.3triles y juglares hieiero'll desaparecer las lagrimas, y el 
Infante comio aquel elia al lade de la Princesita, quien, pOl' 
aquella vez, perdio el apetito y estuvo durante toda la comida 
mirando 'el anillo, mirando al Infante y riendo como una loca, 

-can profunda y secreta inelignacion de las diez Duquesas. 
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VI 

Al cabo de un mes, el Infante y la Priucesita se casaron. 
La Princesita lucia un maravilloso traje de sed a blanca; y,el 

peso de las innumerables joyas casi doblaba su esbelto y agil 
cuerpecito. 

La Catedral resplandecia de innumerables luces; las campa
nas eCllaronse a vuelo; nUibes de incienso ·elevaronse en espiral 
hasta las alHsimas b6vedas y una ·espesa a1fombra de flores 
blancas cubri6 e1 pavimento, llenando el templo de suavisimo 
perfume. 

El Cardenal Secretario del Sumo Pontifice, nombrado pOl' 
'este enviado extraordinario, pregunt6 a los C'ontrayentes si que
rian enlazarse para siempre. 

El Infante re~p'ondi6 con sonora voz, e irguiendo la cabeza; 
la Princesita, mas colOl'ada que nunca y temblando como la ho
ja en el a~t'boL 

Y el Cardenal Secretario los bendijo. 
Ent-onces, en aquel preciso momenta, una mariposa, la ma

Tiposa de oro tan perseguida porIa Princesita en dia no remoto, 
volvi6 a aparecer ante sus ojos. 

-Y.o teconduje hast a el Infante-Ia dijo.-Soy el primer 
gusano que arrojaste al suelo. 

- Yo,-dijo la lucierlJlaga del anilio-soy el segundo gnsano. 
-Y para darme la vida,-dijo el maravilloso traje de seda 

blanca, expir6 el tercero, pensando en ti. 

OSCAR J. EPIl.'.""ER. 

«El pan nuestro de cada dia» 

Aqnella manana fria y brumosa faltaba e1 pan para e1 des
ayuno de los nifios que deblan ir it la escuela de 1a aldea cer- , 
cana. Ya h::tda bnen rato U ql1:e 1a pe1quefia campana suspe'n
dida en 10 alto c1e 1 eclificio e&c'olar habia hec110 sentir su Yi
brante YOZ llamando {L clasa; pero pOl' mas que la hora de en
.irar al :mla se acercaba, al parecer mas lige:ra que ofro;; 'dias, 

10 
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el caso era que los chicuelos permauecian todavia en ayunas, 
cuando otras veces ya ihan camino ,de la eS2uela. 

El gran perro chocolate permaneda echado junto a la puer
ta, con sus. flecudas -manos cruzadas una sobre la otTa, en una 
como mrditaci6n £10s6fica respecto a la ausencia inusitada 
c1el panac1ero que todos los c1iws, puntualmente, aparecia eon 
la amarillenia canasta llena de doradas hogazas que iba re
partien'do de a una y b,asta de a cuatro (segun la familia) en 
las casas vecinas. Y ti el, a Mustafa, al bravo companero de 
los ninos en su cliaria excursi6n, tambien solia el buen pana
clero obsequiarle con tal 6 cual trozo de pan duro, pero que 
al animal Ie sabia a la mas clelica:da fritura. POl' eso se impa
cientaba tanto como los ninos por 1a ausencia del repartidor 
del pan. 

Cansa.dos de esperar, y con el apetito wbierto y firme de los 
pajaritos que no sufren alteraciones estomaca'les, los ninos ro
dearon Ia mesa en donde las tazas muy limpias y barrigudas 
parecia como que esperaban tambien el momento ·de rocibir 
'en ,sn seno brillante el humeante cafe con leche matinal. 

-Hoy tomareis el c1esayuno sin pan, hijitos-dijo suspi
rando la apenada madre mientras iba echanc1o, pOI' iguales. 
partes en cacla taza, la caliente bebida. 

-i, Que malo es el panadero; ve'rdad, mamita 1 dijo el pe
queno Benjamin, soplando con gravedad par.a beber con ID3iS 

gusto. IJos otros dos hermanitos asintieron con un gesto am
biguo, que tanto queria decir bien como mal, y prosiguieroll 
tomanc1o su racian respe'ctiva. 

Benjamin ya habia terminado su porci6n, y se disponia a 
encasqnetar..se la gorra de lana azul y rojo, erchandose en ban
dolera sn maletin con la pizana y ellibro de «EI Gato», cuan
do Mustafa grun6 alzando las orejas con recelo. El ruido de 
1m vehiculo que se .detiene rechinando los mueHes y hacien
do sonar las cadenas de los an'eos, hizo levantar al perro de· 
nn saIto. Moviendo la cob alegremente, trot6 en direccian a 
1a puerta extrema de la casa, y en seguida, rapido y nervioso, 
c1iriase volando, volvi6 dando grandes s,altos y pWSlarrdose su 
lengua transparente y rosada pOI' el hocico, como si quisiera. 
·expl~car el motivo de esa alegria en que e'l tambien tenia par
te pOl'que era n;:tda menos que la feliz Hegacla del hombre de
la blusa gris que pOl' las mananas entrwba con paso menndo y' 
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depositaba sobre Ia redonda mesa cubierta pOl' el viejo hule 
de figuras destenidas y grotescas, la tostada hogaza que, des
pues, la madre hacendosa recortaba en trozos iguales para 
servirlas a sus pequenuelos antes de partir para Ia es'cuela. 
Y ella, la santa mujer, la madre abnegada que era esclava del 
hogar durante las horas en que alumbra:ba e1 sol, como en las 
que trabajaba junto a la lampara hasta que el sueno dobialba 
su frente,-en la muda protesta de su carino acendrado, 
egoista como to do 10 que contiene lagrimag. y desvelos, habia 
olvidado al Dios de bondad que nunca abandona a sus cria.tu
ras, declicancloie Ia ora·cion cuotidiana que en nombre de sus 
hijos elevaba srempr1e para agradeceT a la providencia la ,con
servacion de sus fuerzas. Cuando los ninos salieron, conten
tos y agiles, con rumbo a la es'cuela, la madre recorda ave'!'
gonzac1a que aquella manana no h.abia recitado Ia sencilla ora
cion Cjue comcnzaiba asi: «El pan nuestro de cada dia .... » 

1,0 TUGUERXIFF. 



~evista de revistas 

• ' La F armacia Moderna' , 

Las eS1YUelas pam niiios 
d6biles al aire lib?'e 

en la ciudail de Bue
nos Aires. 

Los doctores Lui,; R. Cassinelli y 
Emitlio F. Bondenari, pUblican 'en esta 
revi'sh, 011gano de la Sociedad Gene
ra·1 de .@ar'macia, co-rresrpondiente a1 
mes de Ene·ro, un estudio meditado 

sobre las ·es·cuelas para niiios debiles ,existentes en 'esta capi
tal y 'cuy'o ,extracto ensayamo en las linea's que siguen. 

Los referi'do'S .articulistas empiezan primero pOI' hacer a 
gralldes rasgos la historia del ,esta.lJl.e'cimi'ento de estos insti
tutos tan benMic{)s de todo 'Punto de vi,sta. En Oharl{)tten
bUl'g (Bel'lin), fue donde primel'o se £undaron las Escuelas aJ, 

wire lib1·e. La ,causa que di6 fnndamento 'a su establecimiento 
iue debjlda a laobservaci6n elir,cct'a ,ele lws autoridades que 
al instituir las 'cs'cuelas para retardados llegaron al conven,cj
miento pleno de que mucihos ninos :llallaban en l'a escuela no 
porque fuer,an anormailes y S1 pOl' que su fisico era debil, 10 
<iue no les permitia seguir a la par de sus companeros. 

Uebido al fruto de 'esta obserV'acion ,es que s'e ha Uegado a 
€stable'cer la naturalreza y e1 caracter de lOIS esta.blecimientos 
,fle qUie hab1amos y a los que so10 pued,en cOllcurrir «,aquellos 
ninos que sin ser 'enfermos, tiencn predisposici6n para serlo; 
:aquellos cuyos pulmones son mas debiIes, <luyo torax no tie-
21'e laamplituel suficiente, cuyo corazon 0 cUlYa sang~eesta 
~yjciada, 0, que pl'eSentaUl li~eros sintomas de escrofula». 

El establecimiento de estas escuelas no fue, a decir ver
dad, sin oposici6n. En A1emania las combatieron pOI' puro es
j)iritu rutinario. No creian en sus ventajas, ni menos e,n la 
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necc idaJ d~ esta,bl~cerla,', Fllervn indudablellente 10 l'e ul
tados que pro.uujeron los que yari£1ron el concepto qu' 1£1 opi
nion general se hllibia forma do al re.specto. Demas e'ta decil' 
.que en yista d.e U cl'eciente prosperidad se extendi'eron pOl' 
otras ciudade.3 del imperio como er Kiel, l\'[unich, ~Inlhouse, 
Cladbah y Wasce. 

En cna-nto <t las otra' na(:iones del continente europeo In
glaterra fnc ]a que primero siguio elejemplo creando las OpCli 

air schools, para continual' Suiza, despw33 de haber consagrado 
oficialmente su establecimiento en un congreso pedagogi<.:o 
efechlado en Baden. En Francia, aunque no estan estableci
das, todavia hay un nucleo numeroso de medicos e intelectua
l.es que no pierden oportunidad de pl'egollar los incalculable' 
beneficios que produciria·n. . 

POI' 10 que respecta a nosotros ya las tenellOS establecidas 
en esta Capital, funcionando una en el Parque Lezama y la otm 
en el PaI'que Olivera (FlOl'esta), con exito laudable. Existe tam
bien e1 proposito de crear otras dos, una en el Jm'din Botanico y 
otra en oel Tandil (Provincia de Buenos Aires). 

Estas funclaciones debidas a la ini6ativa del Cuerpo }Iec1i
co Escolar, encontraron el mas decidido y eficaz apoyo en el 
presidente (leI ConS'ejo Nacional de Educaci6n doctor Jose 
Ma. Ramos 1\Iejia, el que re8Jlmente co'mpenetrado de su tra -
cende-ncia hizo suya la o11ra d~nclole 111, consagracion y el con
cur 0 que reclamaha, 

Como ya 10 hellOS die:ho, los lllUO' que tienenentraLla en 
~stas escuelas son unica y exC'lnsivamente los «qrue sin SCl' 

enferruos tienen predisposi,cion a serlo, aquellos cuyos pul'll1o
'!les son mas de-biles, cuyo t6rax no tiene la amplituJ sufi
ciente, cuyo corazon 6 cuya sangre estan yiciados, 6 fjU 02 pre
sentan ligeros slnto'mas die -escr6fula». 

La causa primordiwl ele e ta llledidas es el pelign:o que 
entraiiaria para los niu'o,s ya de pOl' sl 'debiles, asi,laclos ell 
oestos establecimientos, el ingreso de emermos de af.ecciones 
contagiosas. La exp1licaci6n en este caso esta demas, cual
quiel'a la imagina. El rumbiente, el medio clesempefiarlan el 
papel de terreno fertiHsimo a su proprugacion. 

POl' 10 qne se l'efiere a <<los linfaticos, es-crofulosos y ane-
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micos en alto grado», tienen su destino ya seiialado, e iran los 
primeros a las colooias de vacaciones maritimas, y los se
gUll dos a las de 13!S montanas. En el caso que lestas colonias 
no funcioIJIen, podran los pequenos enfeImlos ingresar en la 
·escnel3!S q'lle estudiamos, cuando ya su curaci6n este a'V'an
za·da. 

Para 1a ,admilsi6n de los ninos debiles a las <8scuellas se lI'e
quiere el examen prO'lijo y minucioso de los medicos encal].'
gados al efe0to de dictaminar sobre e1 particular. En primer 
lugar seran examinados pOI' los medicos inspectores CLel cu-er
po medico escolar, .cuya misi6n ,eg anota,r los datos mas im
portantes qU<8 sugie;ra la observaci6n de todos los alumno!> de 
las escuJelas comunes. Con estos 'datos 'el inspector general de 
dicho cuerpo formulara la lista de los candidatos al ingreso 
Ii las escuelas de nifios debiles, debiendo desp'lles pasar a los 
medicos inspectores de estas ,escuelas, quienes estun obligados 
ft. re'a,lizar un nuevo examen 'Y fomnu}ar la ficha c Ol'IDeSp on
mente a cada niiio, para eleval].' asi al inspector general la 
Hsta definitiva. 

Una vez llenados toclos estos r.equisitos, 01 inspector gene
ral, previa c1asifiaaci6n por distritos esco1ares, indicara a los 
nii'ioo la escuela a 'que <se lies destina. Como la concurrencia Ii 
estos establecim~entos tiene sus dificultades debido en 'PI'i'llier 
1ugar a las enormes ,distancias en que estan situados, es regIa 
,del caso CO'nsultaJr a los padres 6 tuto·res si estan 6 no confor
mes con que sus niiios vary an a ~llos. 

D8!do e1 prO'Vecho y los beneficios que r ecibiran los ninos 
con su asistencia a estas escuelas, creemos decididam<ente-y 
seria absurdo pensar de otro modo-que siempre se ha de con
tar con oel apOlYo de los pa,drcs, los mas interesados en el por
" ·enir c1e sus hijos. 

El cierre de estas escuelas se irnpone en invierno POl' varios 
motivos: «l.o Porque no poseemos hasta la fecha locales ade
-cuados para que elIas puedan funcionar sin inconvenientes 
en pleno rigo,r del frIo, pues ,los actua:1es son pequenos y care
cell de ,las ,coilliodidades nece arias en esa epoca, a causa de 10 
eual estaran sujetas a intermitencias continuas en su funciona
micnto, ,evidentemente perjuc1iciales para los alumnos. 2.0 Que 
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para instalar una escuela en condiciones de funcionar can pro
vech~, a pesar de las inclemencias del tiempo, es indispensable 
'ef.ectlwJr e'studio's mete'Oro,16gicos qne aun no se han heooo 
y que podl"a.n realizal'se .C1ura'llte el pl'les'ent'e invierno. 3.° P,or
qUE: no esta determinada todavia Ia ubicac.i6n definitiva .ere los 
';oeales ,que nCCJesariamente delbeu influir en la soluci6n (l.e1 
pl'obJ.ema. 

En 10 que se refi.el'e a la ensenanza y ohsel'V,a.ci6n de los 
nino'S que concurren a -est'Os instituto's, los mlliestros debtencui
dar ·del estudi-o individual de -cllIda uno de 'eUos a fin de C011-
seguir el mayor pro'Vecho posible -en '8U a,C1e1ant-o intel>eCJtual 
y en el mejora'll1iento de su csta,d'D higienicD. El es,tudio y 
ohse,rvaci,6n de cada ninD comprendera ID'S siglui,ent-es puntos: 

1.° Lo'S 6rganos de los sentidos, espe'ciwlmente v-1s-ta y oido. 
2.° SintDmas de afecciones pulmDnares visrbles (to'S, frutiga.). 
3.° El esta.do fisico, su (l.e-S3lI'rOllD ,durante tla .permanencia 

en Ia -escue-Ia. 
4.° Su inte.lig-encia, -el puder ,(I.e c()mprenSl'Dn. 
5.° Su memoria, -el po-del' de retenci6n de ,10 que cDmprenda. 
6.° Fen6menos nerViDSD'8 (tDS, convulsiones, s1mples calwm-

br,es) . 
7.° Su di,sciplina, es decir, la obediencia a las 6rdenes de la 

ma'estlla. 
8.° Su carac-ter. 
9.° Su apatra 6 'desgano para ,el trabajo. 
10.° Su mbanidad. 
11.° Su 1Jl10Talidad. 
12.° ISU higie'llie. 

A fi.n de reCQIg-er }as anota,clones cDrrespouclientes, la direc
tora del esta.b1ecimi-envo tendra un libTO CLonde se consigna
ran tad-os ,los datos que la maestra de ca:da 'grllldo rec-oja, in
dnlSo los ~ncidentes y ·acciden<tes que Ise pro.duzcan. 

, 
La cantidllld nec-esaria y suficiell'te para nutrir con a,limento 

'till kiiLo de peSD Cde nino) de 6 a Hano'S pU'ede ser fijado 'e'll 
las sigui,entes cirras: 
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..ilblhlllina .. , ..... ,..... . .. . .. 1 g. 75 
Agua .,...................... . ;S5» 
Grasa ......................... :3» 
Hidl'ocarbur.l s ...... . .... . ..... 7 » 

Expresado en calorico, La reaccioll de instr'uc,cion y emer

get.ic'a e,s, en terminos generales, ele 1800. 
Teniendo en ,cuenta ,estos antecedente3, se ha llegado a e.:;ta

b1ecer la ra'cion diaria que necesitan es'tos ninos. 
Las comidrus seran tres: (l.esayuno, aJlmllerZ'o y menenda. 

En cuanto a Los ninos que pOl' enfeemedades del estoma:go DO 

puea'an a1imentarse bi'en a la ho1'a d,e1 almuerzo, se Les da'ra 
en el nCTleo un'a taza de Lech,e (250 g.) 

Estas instruc-0io'lles no deben t-omal'se al pie ue La letra. For
zosamente tlend-ran que Y'ari&r slegun las circuns-tancias en que
e eneuentra -cruda alumno. 

POI' otra parte tambien es necesario tener en cuenta el cli
l.la yel temperamento del nino para darl'e los alimentos pro
pios a su condicion. Si ptlldece de dispepsia 0 c1e obesidacl 
no se le ,dara lech-e, ni substa:n.cias grasas, a:dminisir.andole 
<ell cambio y en gran des porciones si es debil y nervioso. Los. 
artriticos comeran muy poCa carne, no pasanc10 10 propio con 
lrus Ie,gumbres y £rut'as que s'e les propo-rcionara 'en abundan
(;ia. Debe h-3J0erSe notal' tam bien que 1a preparacion de los. 
alimentos !'Ie hara sencilla, sin especias aromaticas 0 eXCl
tantes. 

Ademas de tod3JS ,est'as instrucciolles tan necesari3Js como 
lttilese,1 ma:estro ,debe tener espe'cial cuida:do en que la ma:s
ticacion s-ea hecrha con cuidaJc10 y que los alimentos se'wn in
g'eridos en pe'qU!enas cantidaJdes. 

-POl' 10 que se refiere a modelos de menu ya pUblicamos 
uno en el numero de ETI MONITOR correspondiente a Diciembre 
de 1909. 

El pal'agrwfo que los articulistas c1ec1ican a la gimnasia es 
interesante pOl' las ic1eas que sostienen, en un todo de acuer
do con las condiciones individua-lesde cada nino. Tratan -eo8-
peci'almente de que el t'jercicio sea «metodico, regular y 01'

denado» siguiendo en esto ]a s1t'bia opinion de los cloctores 
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Philippe y Boucour, cuya yersaci6n en la materia les uni\",n'
salmente reconoci:da. 

Las bases sobre las que desarroHan su sistema son el «ai1'e, 
la luz y 1a alimentaci6n». 

Oo'mo 10.<, mismos antores 10dedaran a1 principio del C1iPl
tulo e1 metodo que preconizan es 'eclept,i{lo en todas sus par
tes. Creen con bastante fundamento que los ejel'c~cios via
lentos como e1 foot-ball, zanco'S, >etc., deb 211 deslierrarse ' p<tra 
los niiios ende,bles. El orgamsmo para su perfecto funcio!lla
mi'ento no ne ce,sita de la sofocaei6n, menos tordavia si se tral,1l, 
de seres euyo desarrollo f1sieo es precario. Bastara s610 con 
una ligera faUga para que e1 organismo se fortifique y ad
quier.a la vital1i:dad .necesari-a para cumplh' sus fuuciones psi
eo"fisio16gicas. 

E1 ,ej.ercicio ademas de ordle'llado debe ser mandado a fin 
de conseguir el doble resuHa.do que a'P'uutamos. 

En 10 que s'e refiere a la renseiianza de la materia propia
mente dicha, sosti,en'en ·c·on el doctor Dufestel que los maes
tros debe'll ser respeci·alista.s. 

Otro pUll to que abordan e.s el de lo·s banos. EstabJ.eeeu an
te todo l·a importancia de e3tos; aconseja;ndo a1 prorpio tiem
po las conc1i'cion,es en que se daran. 

El tiempo de duracion, 1a temperatura, e1 modo y la forma 
en que s'e administr .... n, todo, en una pa1abra, e!.r;il:a satisfa cto
riame,n te explicado. 

POI' ultimo el capitulo J'ieferente a la antropometria con
eluye e1 estudio que esboz<uunos, dando ·eu eI la lenumerac'ion y 
el cletaUe de todos los aparatos con que Cll'enta el lab oratorio 
de psico1ogia ya fundaJdo pOT reI Co'Usejo Nacional de Educa
cion. 

Los aparatos son los sigui'entes : T'wlla eon 'balanza, escua
dra gran mode'lo y pequeiia, compa.s de espesoT,ciuta mMri
ca, dinamometro de mano, ba;nco antro1pDmetrico, 13ipices de
mograficos, lapiC'es para de'sdoblar, centimetros de plomo. es
c3tla ·crollliatica de Bro,ca, espriometro, escala de ~Tpb er, otos
copia, Ianigos·copia, minolScopia, rsterirOnutus·e. 
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"Revue pedagogique". Bste arti'culoe!s Un extracto de un 
La ensena;nm postescolar informe pres'entado al Ministerio de 

en L11emania Instruccion Publica de Francia. Com-
In-ende solo a tres esta;dos alemanes-Bad·e, Wartemberg y Ba
viera, donde la em:eiianza postescolar esta medor organizaiLa y 
tiene mas exten,sion que en los demas. Se eXjcluy'en de la reseiia 
las Fachschu.len, que preparan alumnos para una profesion e5-
pecial, y son fundadas pOI" particul.ares, pOl' sociedade's y pOI" 
comunas, pero su enseiianza no es gratuita y a menudo no es
ian sujetas al control del Bstado. Se consagra, pues, al estudio 
de 1a escuela primaria prolongada, a la que los> a'lemanes Ua
man Bscuela de Perfeccionami'ento. Fm-tbildnngsschtlle, algo co
mo 10 que en Francia se conoce pOl' ,cursos para adultos. 

La asistencia a las Fortbildungsschtden es obligatoria en los 
estados mencionados, pero no en los demas. Un reglamento 
prescribe que las ;estados 0 las comunas tienen la fact~ltad de 
hacer obHgatoria la asistencia a esas escuelas para los trabaja
dores de ambos sex{)s de mencs de diez y ocho arros, pero ni las 
comunas ni los estados ti'enen OIbligaci6n de crear Fodbild1tng
sschuZen. 

La escuela prolongada obligatoria reviste divers as formas. 
En el campo y en las ciudades pequeilas, es escuela de perfec
cionami·ento general: allgmneine Fortbildungssch1tle. En esta el 
alumno s'e fortifica en las disciplinas fundamentales inaugura
das en la escuela primaria: lectura, redaccion, ealeulo, leccio
nes de cosas. La ,ensenanza se basa mals dir,e'etamente en las 
reaii'dades practicas, en 1a vida del sitio ode 1a re'gion; p'ero 
guarda un earn.eter muy gene,ral, dado que el auditorio est,a 
·compuesto de ·individuos destinados a toiLws l,as pl'O'fesione~, 10 
que impid1e que e'l maestro pu'eda especializarse. 

Con igual organizacion 'existe esta eSicuela enciudades iLe 
me.diana importancia y es frecuentada pOI" jovenes cuya pro
fesion no se r.elaciona directamente con la industria 0 e1 co
mercio, pOl" ejempl0, los mozos de cafe. Pero tambien exis'te la 
escuela de perfeccionamiento profesional, gewerbliche Fort
bUmumgsschule, cuya asistencia es obligatoria para los adoles
'centes de div'ersas profesiones industriales y comell"ciales. Una 
.ley re'cieillte de Wurtenberg, o,Mig,a 'Ii 'e,stablecer y costear 'uno 
de est os estabie'Cimientos, a 1a comuna en cuya jurisdiccion 
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haya habido durante tres auos mas de 40 j6venes menores de 
diez y oeho auos, emplea:dos en la industria y el comercio. En 
esta escuela los alumnos estan reunidos po·r grupos de profesio
nes, como: toneleros, ebanistas, carpinteros,-o cerr·ajeros, 
eLectricistas, herreros, - U otro grupo, talabarteros, sastres, 
zapateros, tapiceros. 

Cuando los recurs os 10 permiten, 111 eS'cuela se divide en dos, 
una para la industria, Gewerbesch1~le, otra para el comercio, 
Handelsschl1lfl. Est,os clos establecimientos existen en casi todas 
las grandes ciudades, es decir, las que tienen ma:s de 50.000 ha-
7)itantes. En este caso, Ia abull'dall'cia de la,lumnos permite for
mar un grupo para cada profesion, como de impresores, (en 
Stuttgart), y de cerveceros (en Munich). 

La duracion de la ensefianza postescolar varia segl111los esta
dos. En Baden yen Wurtenberg, dos jovenes deben frecucntal 
la escuela de perieccionamiento general, la allgemeine Fortbil
dungsschule, durante los dos auos que siguen a su salida de la 
escuela elemental, es decir, hasta. los diez y seis ano '. En Bavie· 
ra deben frecuentarla durante tres alios. Pero en Baviera e1 pe· 
rio do de enselirunza primaria obligatoria es de seis y trece auoo, 
en lugar de seis a catorce, como en otras partes. En las escuelas 
de perfeccionamiento profesional la ·cnsefia·nza dura tres anos. 

El nfunero de horas semanales varia tambien eg(m las loca
lidades, pero es en todas partes reducido. 

La escuela de perfeccionami.ento general, qlle fUlll:iona en ·e1 
t ampo, retiene a sus alumnos dos hora pOl' semana. (En algu
nas partes existe una escuela primiti,'a y tradicional, que da a 
los campesinos, una hora de clase todos los domingos). La mis
ma escuela de perfeccionamiento general, en las ciudades, es
tablece dos, tres y cuatro horas de clas-e semanales. En Fri1:mr
go, recientemente se han fijado seis hOl'as. 

Las escue1as de perfeccionamiento profesional donde la ense
iianza es mas extensa y se completa a menndo pOl' trabajos prac
ticos, requieren mayor numero de horas. Estas son siete en Mu
nich, y para los alumnos que estudian c1ibujo, acho. Las de per
feccionamiento industrial y de perfeccionamiento comercial de 
lj'riburgo en Brisgau, dan nueve hora de ensenanza seman-al, 
pero en la prim-era los panaderos, los carniceros y 10_ peluque
ros tienen solo cinco horas. 

En las divers as escuelas Ja ensenanza e l~a poria noell e. des-
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pue3 de la comilla, 6 e1 'domingo. Sin embargo, se ha compro,
bade que las clas'es dictadas el domingo no dan buen resul
tado. En algunas partes las siet·e u ocho horas se distribuyen en 
la semana, y tres en el 'domingo. Existe muy marcada la tenden
da a dar todas las clases durante el dia y mmca en el clomingo~ 
considerando justa que el alumno interrumpa su trabajo du
rante una hora para venir a 1a escue1a; y disponga para espar
cimiento de las primel'as horas de la noche y del domingo en-

\tero. 
En Wurt'enberg. pOl' ej emplo,el Estado noconcedo subven. 

ciones a las escuelas ·de es,ta indole que no se oComprometan a ce
rra1' sus puertas a las siete de la noche. Los patrones que at 
principio resistlan 1a tendencia enunciada que felizmente ya se 
practica, han concluido pOl' ac.eptarla hasm con satisfacci6n, 
comprendiendo que al impedirel sunnenage del aprendiz y aJ 
favorecer su instrucci6n, aumentaba no solo el producto del tra
bajoescolar, sino tambien el producto del trabajo del taller 6 
del almacen, ambos solida1'ios. 

La ensenanza en las escuelas de perfeccionamiento general, 
complementa, como ya se dijo, a la primaria, Pe'l'O solo en dos 
materias: calculo y aleman; esta ultima comprende lectura, 0'1'

tografia y redaccion de cartas 'corri-entes. En Wurtell.herg los 
temas de redaccion consisten en peticiones, certificados, pedi
,dos comerciales, cuent.as y facturas, contratos de se!t'vicio, de 
,compra, de lo,caci'on, titulos y docnmentos ana,logos. La re
ligion sue-l'e en la mayoria de los casos aumentar la lista de las 
on-aterias o'bligatoria-s. Sorprende, ciertamente, que ni:ng6.n 
iprog~a:ma pres;criba la ensenanza de 11a geograd'ia, de la his
toria, cl'e 1a instruccion civic a, ni a;lgU'lla otra materia que 
parece primordial de una ensefianza postescolar. 

Las oocuelas de perfeccionrumi,en'to profesi'0~1,al ti-enen un 
p'l'ograma mas extens'o. En lllis d'e perfeccionamiem.to indus
trial se lensena gBomenria apllicada, estndtio ·de bs pro~eccio
nos, ·calcu10 industrial, fisica y quimic,a, d~lbuj-o, contabilidwd 
y correspond'encia de negocios. Se tilenen ,en consi,der8Jcion 
Jas noc,eosid8Jd'es r·egionales, as! en s,tnttgm:"t, CLorrd·e es muy 
imp'ortante 1a industria dlel Hbro, se han creado ·cursos es'll c, 
lC'iales de elementos de fra;nces e ingles, y tipogtrwna naci'OnaJ 
y ext"'anjera. 

En las escuelas de perfeccionamierrto comercial se ens'ena: 
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~a.lculo comercial, ci-encia del comercio, cOl'l'esponl1encia co
mercial, teneduria de 1ibros, geogra£l-a economica y frances 
D ingles, En -estos establecimilentos pro£esionaJes e'lllpioeza it 
figural' 111. instruccion civi,ca, pero de una mlllneu-a reducoida 
y limitada. En FribUl'go la instruccion clvi-ca esta llig1'egllida 
<11 curso de ci-encia del comercio, en ta'l p1'oporcion qUle sobr,e 
nueve horas de ensefianza semanal corresponden a la instlruc
·cion clvica v-eint-e miamtos. En la escuc.la industrial de 1'8. 
misma ciudadco'llceden quinc-e minutos Isemanales a la ins
truccion -clvica y a1 dibujo cuatro horal'>. 

En el ducado de Baden las do' clalses de ·escuelas de que 
~stalllos hablando SO'll gratuitas. En Wint·enberg, €I alumno 
J>aga Ide cinco a diez marcos pOl' ano. Las escue-las de per· 
feccionamiento comercial exigen en lQS tres paises una ·1'·e
tri-bucion de diez marCQS anna-les que e paga en dos cuota::; 
·emestra1es. 

La asi. DE'l1cia obJiga toria E'sta asegurada pOl' sallC'iones se· 
,'eras, 

Lo alumno que con.tl'ayi·enen a los reglamentos 0 £altan 
11 clase, son ca tigados, segun la gravedad de 111. £aJlta, co'n 
,letenciones que pued-en ser hasta de Idoce horas, su£ridas en 
pI mismo 'local de la clase, y cuando pasan de hes horas, en 
.la. prision ·de la ciuda-d. 

Los patrollE's que no declal~an a la autolridaKl los nombIle 
de sus nuevos aprendices sujetos a la obligacion postesco1ar, 
Q no les conceden el tiempo sufici.ent-e para concThl'Tir a la 
('scuela 0 no vigila-n con lCuidado Ia -lliSiduidad escolar de sus 
t'ffip'leados, son pasibles de una multa que pUJede llegar [t 

yeinte maIlco'S. 
En llliS poblacioll'es pequeiias, la ensena'llza postescolar gene

ral es -dada pOl' el mae tro ·comun, que recibe un sO'bresooldo. 
En las -ciwdades de mec1iana importancia existe un p1'o£eso1' 
especial a cargo de todas las oClascs de la escuela, En una 
cscuela de Friburgo hay oebo clases sucesivas de una treill
iena de alumnoscada una, a cargo de un so}o maestro. Lo flue 
<cviclent>emente es excesivo. 

Las eswelas de per£.eccionamiento pro£e-siona:l tienen do 
ejases de maestros: profesores principales 0 titulares, que han 
~cguido curs os en lma cscuela de altos estudios comerciales e 
indu triales; y prof'esores agl'egaclo-s el1l:argado de uno 0 dos 



158 Rev·ista de reuistas 

Icursos especiales. Muchos -de estos son maestros de la. escue-
1a primaria, que dan, en la prorfesi1onal, una 6 dos horas de 
clasBs esopecial1es. 

La organizaci6n de ·esta ensefianza postescolar, no ha deja
·do de sl1scita;r vivas criticas. Mr. Euler, di'p'lttado al Reichs
tag, ha publicado un fo11eto en el cual l'eivindica par·a los 
patroDle.s solamente el del'echo de instruil' y educar a sus 
apl'endices. Desde que el patr6n es responsable de la forma
cio.n del apl'endiz, justo es confiarle su educaci6n. Son 10~ 
patrones capaCles y pOl' otra -partB iniciados Bn las dific-nlta
des de Iii ensefianz'a, los que deben dar no s610 la educacio.n 
'pI'ructic'a en el taller, sino tamb-ien 1a educacio.n teo.ri·ca en la 
escUiela: las dos no pued·en comp1etars·e armoniosamcnte .sino 
cstan en la misma mano. 

P'eroel repro'che ma,s graye dirigido a la orga;nizacio.n de 
13 ensefianz'a postescolar aleman a ·es 0'1 que sle consagra ca;si 
exclusivamente, a la formacio.n del Ob1'e1'O, del futuro COnl81'

ciante, descuidando la educacio.n del futuro cittdadano. 
Las escu-elas han sidoorganizadas desd·e e'l punto de vista 

del interes econ6mico. Lo cual ha alarmado a buen numero 
de alemanes inteligentes, que pien-san que la superioridad in
dustrial 6 comercial, no poclran reemplazar, en las horas de 
peligro, a. una sola ele las yirtudes clyicas. 

La nu-eva revista bona1erense, cum
plienelo uno de sus prop6sitos, el ele 
dar a luz tesoro de al"chivo y papeles 

ignorados que ilustren la historia patrila, nos ofrece una car
ta del doctor Nicolas Avellan1eda, diri'gida al doctor Vallejo. 
Ha sielo escrita en 1859 y creemos que hasta ahora 'permane
cio. desconocida. En ella el ilustre ·estadista haee una conti
nua ref,erencia a. Sarmiento. Sus apreciaciones son origina
les y :clob-lem ente estimable tlesde que proced en de un hom
bre que tanto acompafi6 ·en iclleales y ·en vida publica al pro.
eel' cuyo centen'Ul'io celebl'aremosen breve. Esta circunstan
cia agl;egooa a-l he'Clho de que todo 10 que se rela·eione ·con la 
Ipersona de Sarmiento tiene para los argentinos un -etelrno in
teres; nos iudu e a reproc1ucir la pieza d'e que hablamos. Es 
est-a: 

"Athlntida' , 

Sanniento · 
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G.!RTA AI. DOCTOR VALLEJo-AI fin puedo escribirle. .. Orea-
10, mis ocupaciones y la. agitacion ·en que vivimos no me han 
permitido hacerlo. Ija politica bien puede ser una disbmc'cion 
para los espiritus frivolos, incapaces de apas.ionars·e POl' na:da; 
pero es matadora, absorbeDJte, para los Ique l'le'Vamos a eUa con
vicciones profundas, sinceras y el verda'dero amor de nuestro 
pais. Be necesita para esto un temple de alma, una robustez 
poderosa, ·como 1a de Sarmiento, que despues de haber trabaja
do y escrito mas que tod(}S nuestros publicistas juntos, se .halla 
>3:un can e1 mismo entusias'lllo del principio de su can-era. 

Vivo en medio de todos estos hombres, que tan grandes nos 
parecen vistos desde ana; los obs-ervo, los to,c·o a cada momen
to, en sus defectos, en sus cali'dades, y puedo hacer e1 inventa
rio de cada uno, exceptuando a N. N., a 'quien no he quericlo 
tr:atar. 

Ustcd deseal"a conocerlos a1 traves de mis impr'esiones, sor
prendidos en los entretelones, fuera de la escena, sin e1 gesto 
convencional, la expl'esion estatuaria que dan a 'Sus fisouo'Inias 
para mostrarse al pu:tJlico. Voy a satisfacer su curiosida·d, pro
metiendo1e independencia en los juicios y pr01igidad en las 
inif'ormaciones ... 

nes'd'e luego, Ie dire sinceramente que en toda esta pleyade 
de po.liticos y es,eTitore:s, solo descubro un hombre superior: 
Sarmiento. Prescinda usted de sus rudezas y 'exuherancias ver
hales, que ta'nto des1ustran los escritos que diariamente s·e es
capan de su plum a, para mezclarse a los sucesos, a 'la opini6n, 
y ayudarlos a producirse, y usted l'e·conocera ·conmigo que tie
ne la dote caracteristica del hombre supe·rior. Ha dado su pen
samiento a la epoca. 

& Quien nos habla sefialwdo antes que e.l, la verdadera si,gnifi
caci6n de nuestros fen6menos nacionales? 

Ija guerra social soplaba por toda:s paTtes, todo'S los Yllculos 
se rompian, las campanas se alzaban contra Las ciudades y estas 
guerreaban entre S1; Y para exp1ic.arnos el caos, la disoluci6n 
y la sangre, s610 ten1amos preconi2)adas por Zuvrria y por 
Fria:s, que sigue sus huellas ... las doctrinals de la teologia mo
ral sobre el desenfreno d'e las pa'siones, la corrup·ci6n de las 
costumbres . .. y demas lugares comunes. V;enerables lugares 
comunes, que dislmulan en la sonoridad del dis·curso la ause·n
cia cle observ·aci6n y de pensamiento. 
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Sarmiento ha sUo el primel'o en explicarnos el car',k·ter de 
nll'estrills luchws; y d.esde el Facundo ya sabemos pOI' que pelea
mos, cll'ales son los elementos enemigos, rivales, que tr.abajan 
la vida de nuestl"a soeiedad, y eual la politic a y 10'8 principios 
que eTeben adoptarse para salir del infierno que' atravesamos. 

,sarmi,ento tj.ene tambien otra8 c1'edenciales de gloria que son 
impet"ccederas. El ha sido en la America del Sur el a:p6stol de 
los 11l'incipios econ6micos que ·estan llama,dos a ewmbiar la faz 
de este continente desierto. El primero que pidio6 1a libre nave
~acion de los rios, la supresion del pasaporte, de todas lws t1'a
'bas fi'sC'aI03 para que se muevan libremente los hombres, las 
met'caderias, la.;; ideas; la abolici6n del sistema e,nfiteutico, que 
p erpetLla el feudwli$mo y la estancia salvaj'e y solitaria, para 
ser reempiazad'os pOI' el arrenclamiento li1bre y la propied·ac1 
barata, que po'niendosc al alcance de todos, puede haeer a to
dos propietarios y t rab,ajadores. 

La inicia,cion deeste s610 orden de ideas, b rusta para asegu-
1'a1'le a Sarmrento notoriedad bisto1'ica; como aquelO't1'o tituJ.o 
que plra m! eclipsa it los demas, el de haber sido el primer 
propagandista de la edu~acion primaria en ede pais, envuelto 
de sombu'as, en el que todavia se sl1ceden los accidentes t1'a'gi
COIS en la eOll'quiS'ta, 'en el que signen displ1tall'dose la pos'e'sion 
de su suelo el europeo analfabcto y Cll indigena salvaje. Ouan
do Sarmiento me habla de edl1'cacion, de inst1'uccion popular. 
se me repre,senta un vident'e, un iluminac1o, e inspi1'a a mi fe1'
YOI' inklectual y pal1'i6tico, anhelos since-ros de continual' con 
tOlda·s mis a1'ma's p'ele,ando la gran cruza.da, aUllique mi pa labra 
y mi acci6n se reduzcan ,5, un simple grito de fe, a un reiLam
pago mas ·en tnedio cl-e la vasta tormenta. 

Los progrt'lSO's de la celuca-cion en Ohile Ie son cl-eJbidos, ~o 
mismo que Buenos Aires Je c1cbera los suyos ... y desp1les de 
un si-g10, cuando nuestro gaucho, d-cscendieJ1ldo de su caballo. 
y el compaclrito, abandonando las orillas, encuentren en 1a es
euela Ia revelacion de sus deberes y derec:hos ciudadano'S; 
clumdo °la Repu,blica entera sea uu centro de atracci6n de to
das las fnerza:s vivas y civilizadoras del mundo, entonees se 1'e
eonoccl'a que Sarmiento ha sidoel artifice mas dcci'Sivo en esa 
obra de cultura y de regeneracion. 
~o c1cbemos taml)oco olvidal', en 10 que a nosotros los ar

gentinos afeeta, que Sarmiento ha sido el primer expositor del 
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!l'egimen federal, como experiencia y como doctrirra; el primero 
.que nos ha explicado las instituciones norte'ame1ricarras, que 13)S 

.conoce mejor que los jueces de la Corte suprema de Waslhing
ion. 

Yoy ahora a marcarlo, CO'll algunos rasgos, sus habitos inte
iectuales y pro,c'ederes literariOIS. En esto es 'Origirralisimo. Des
.de luego, vel'dadero autodidacta, no a.cepta, ni ha 'soportado 
nunca, la influencia de las discip1lirras cientincas. Se hta desvia
.do de la mente en que todos bet'emos; no sigue leyemido los 
.autores franceses que, dice, nada de establ<e han sabido fun
.dar. Pan el, la .cienciaesta en la Alemania ; la tradicion de los 
.clerechoil y de las libertades publicas en Inglaterra y Estados 
Uni.dos; y, como consecuencia, me 3;conseja.la 1ectura unic:a cle 
Hbro'S alem3Jnes e inglese's. 

'Procediendo d'e estos orig·enes, Sarmiento profelsa opiniones 
.extranrus, profunda.s, que ,colo.can 1a historia de 'las ideas y de 
los desenvolvimientos progresivO's del espiritu humaillo sobre 
-otras bases que lws que todos conocemos. No entr~ a 'relpetir
:selas detcnidamente, porque se haria muy larga la duracion; 
'Pero veWmos un ejempro: & Que es para Sarmiento 1a Revolu
.cion franrcesa ~ Lo que usted no se imagina. N 6 la hurnanidad, 
-que se detieneen su c.amino para proclamar los de,rc0hos au
'gustos que ha conquistado en Sil cil:vvwrio de diez y 0'000 siglos; 
:no el triunfo del principio cristiano, que se apodera de un 
pueblo para que 10 r'ealice y 10 propague POl' el munclo; 

ino lmicamente 1a p8iSion pOl' una idea que ya habra dejado 
:S11 luz esplendente en otras p'a'ginas del mun-do y de la hi's
toria: un motln de estudiantes sub1ime'S que pusieron en de
lirio's a la Europa. 

Y Sarmiento tiene razon. La proclamaci&n de loIS derechos 
.de lo.s puehIos y del hombre pe'rterrec:e a un movimie'llto con
:sumado ya en la hnmanidad hace tres siglos; no a la Europa 
sino a la America, y es obra de los viejos 'Y fervientes Puri
tamos que abandonaron el antiguo cOll'tinente en bU'sca de li
bertad para sus opiniO'D.eiJ y sus cre'encia:s. 

La dcelarwcion de los derechos del hombre, que era e-1 e,van 
:gelio de la revolucion fra'llcesa, usted la encuentra en 1a pri
'mer consbtucion que ha aparecido en el mundo, en 1a del es
tado de Massachussens, de donde la tomo Si~yes, p'alabra PDr 
palaJbra. 

11 
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I.Jos revdlucionario's frances,es, aparentando l'omper con la',;; 
tradi<C'iones de la humanid!lid, solo fUCiron unos plagiarios. 

Asi, el movimie1'l:to de los pueblos modernos pOl' el camino 
ascendente de la libertad y del d'erecho, puede resumiTse des
dc 1a media ,edad y njarse pOl' los siguiente1s jalones: la per
s,malidad del yo, el propio sentirse, como dice'll los alemanes, 
desconocrdo de la's sociedades antiguas que absol'bian y S3!cri
ficaban al individuo-introducido, imp1antado en la Europa, 
porIa virilidad de la raza germanica ;-la emancipa60n re
ligiolS'a de la concienci,a, operad'a pOl' esta misma raza y, como 
continuacion del mis:mo movimicnto, e,l paso dado porIa an
glo-s'a.jona en el establecimi,ento de los deJ'lechos politicos. De 
ruqui parti'eron los Puribanos, vlctimas de la opre'sion y de la 
guerra en su pais. :M:ientras las luehas religiosrus de'~gal'raban 

a 1a Euro'pa, ello'S, desde el fondo de sus bosques, las ,declar'a
iJJan criminales e imposible's, estableciendo la libertad sin res
tricciones de la conciencia; y sin deteners'e alli, de 10 indiYi
dual subieron a 10 ge,ne.ral, y despues de haber sancionado los 
derecfuos del ihomhre todos los que rec,lama el libre desen'\ol
vimimlto de su person'alidad, ode su pensamiento y de su con
cienc!ia en todas las manifesbaciones posibles, concluy'eTon 
pro'c'lamando 1a sobeTanra de los pueblos. 

Lea, querido ,amigo, 1a admirable co,nstitucion de :M:'wssachu
sets, y vera que todo 10 que hubo de s'anto y de vetl~dadero en 
lae:x;plosi6n de las ideas franc'e's'as, fue tomado de 3!Ui. Le'a 
ustedlas inst ituciones puritanas de 'Wilson y los Comeniarios 
de Story, y descubrira que no hay derecllo del hombl'e 0 de 
los pueblos que no haya sido pl'oclamado, antes que en Euro
pa, entre las selvas solital'las de la America. 

,La vuelta de est-as idea,s a la Europa, d'e donde habi,an sa
lido en germ-en, produjo el incenelio de la revoll'llcion francesa. 
qUie logic.arrnente ha dejado destl"'uccion y cenizas en su ca
mino. La re,vo1uci-on fralll:c'csa se apoy3!ba en base ,£a1sa y de
lezna;bJle-como yo se 10 he demostrado a Sarmi'EIDto, para que 
c'omp!iete sus teorias-y es :1a abjuraci'on del pasado, ,con d 
'que 1-os ~meb}os no pueden romper sin prec.ipitarse a los aibis
,mos; y 'es 113, resluTe,ccion de un viejo error, q'lLe tal vez Soe 
.armonizaba con las condi'ei'Ones de vida <1e la's socioeda;des an
tiguas, p:ero que ,es la mueme de los pue~lo'S moderuos: me 
ren'e'l'o a 1a 'omni.po1Jell!c~a a,el legislwdo,r , 11amese pueblo 0 
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J.'ey, para suprimir a crear de un golpe leyes, instituciones; y 
es tambien en sus conatos pOl' establec,e!l' su lmivers·alid'oo en 
toc1os los palses, el descon(}Cimiento compLeto de 1'0 que e~ d'e
recho, la libertad, el regimen de gobierno ,tienen de local, de 
'especial, subordinados a contmgen,cias tempol'ales y a 'La idio
sincracia de los puebJ.os. Estos falsos puntos de partida, que 
abr·en libre 'campo ·a las utopias, ,a los plagios exoticos, son los 
que han 'ensangrentaCi:o 1a Europa y la America. 

La raza germanica, fiel a S11 mision se·culaJr, se ha apr,esura
uo a cor.tar las alas d'e esas quimeras; y ella, que ha'bla intro
(luci'do e1 sentimiento de la individualidrud, ·es la qiUJe tam bien 
ha demo trado 10 indiVli,dual del derecho, para qu'e no se sa
cri,fi'que '1a existencia del hombre y de vas naciones a 'engaiio
sas teorias. Es Ia escuela historica de La Alemania la que 
ha demostrado ,con Ia historia del mundo que el del1eciho, como 
el idi'Oma, es una enca,rnaeion de la vida de los pueblos, de Stl 

cal'acter, de sus habitos, <1e sus tl'an'sformaciones silc,esivas, 
de los respetos que se deben al pasado, con el que marehan 
in£lexiblemente liogados; y prohado tambien que no se puede 
\<;ac·a1'10s de los cimi·entos secular·es de su exis'bencia, sin h'lln
didos en precirpicios sin medida. Es de la Alemania, de esa 
.asweb historica, de donde han surgidolas ideas diJ.'e<Ctivas 
qu·e sefialan la orientacion mental del siglo. De 3)hl ell 'cam
,bio operado en las altas regiones de 'la legislacion y d'e la po
litica; el adios a 'la omnlrpotencia del leg.islador, a las teorlas 
labsolutas, y los pueblos puestos en camino de 'bus'car las ins
tituciones que sea:n mas ad·ecuadas para 3isegurar su pl"ogre
sivo deSienvo'lvimiento, aunque no realicen el ideal de perfec
·cion de los ideologos franceses. De aM el nuevo Call8JCJter que 
desd'e Hegel ir,eviste la critica linera!l'ia, qu.e bUJSca taJmhien en 
lIas grandes obra's 10 que se h·a'bla buscado ,en e1 dere·cho; las 
manifestacion'es del g,enio n.acional, que smtetiza la v,ida, e1 
cara0ter de los pueb'los en las producciones de sus grandes 
'escrita-res y que explica a los unos pOI' los 'otro'S. De OOi la 
nueva manera de esccibir la hist06a, qule deja de ser la cro
nica palioda de los hechos, para convertirse en analisis profun
do del caracter y del sCilio que ti:enen los pueblos y las roazas, 
para mostra.r 8'1 proceso pecuiliar de las ideas pO'liticas y ee-o
nomicas que se ha operado .en su seno. 

Cos'a sovprendente, y que sin embargo loa explican los ante-
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'ceCLellltes que tan sumariamente Ie acabo de apunta'r. E1 es
piritu frances, tan altamente dota,do de sentido practico y de 
fino crit'erio, p3JI'tiendo -de las fals'as ideas de su reV'o.lucion, 
fUEl a extraviarse en la utopia so,ciwlista, 'que no es so'1.o 1a 
negacion del pasatdo, sino de los prilllcipios so-bre 10'S que 1'e
-posa la vid,a de las sO"cied'ades; y despues de saJcudir e1 ama
ble yugo, retorico y s'educto1' de los Im.is Bla'll:c, Iledru Rollin, 
Flecon, ha ido a caer en .eol 'plebiscito de 1851, pa.ra sa-car ,d'el 
fondo de las urnas el poder absoluto y las pesadmra'S san
grieIlttas doe la ,epo'peya napo:leonj,ca. Mientras tanto, el espi
ri,tu aleman, tan abstracto, tan ideal como es, pa1,tieiltdo de 
una corteza-el sentjmiento individual 'del hombr,e ry del de
T-echo, qoue es su consecuencia~ha v,eni,do a esta:blecer la uni
,ca y verdadera base sobre la que :p'Ilede descansar la existen
cia Ide los ipueb'los, su legisilacion, sus i,nstit'Uciones y sus pro
gresos ... 

Slhl'mi'errto si,empre instruye, pero a veces no me con'Vence. 
Discutimos, y el egotista intemperante, orguHoso, que denun
cian las -croni-cas, me ,escu0ha. .. Es que el orgullo, mi que-
1'ido amigo, solo resulta funest'O para ila'S almas 'Vulgares. 
Ayer, en nuestra larga charla, helnos disentido. Voy a re
petirle mi alegato, p'0rque 'el tema 'es de actuaJlidad palpitante, 
y {lespw3s me compi}:aceria 1lllucho conocelI' su juicio. 

La cel'ehre autora de «La cabana del tio Tom» haJbi,a escri,to 
.en su popular nOViela oota frase: «Hoy los pueblos se CO'llSti
tuyen en un sMo dia; la ei'Vilizaci6n y la ciencia han re
suelto ya todos los problemas c-oncernientes a la organiza.ci6n 
d.e las sociedades, y no ha quedaJdo a estws otra tarie.a que la 
de_ elegir, entre las sdluciones, la que mas tes conViooga». 

i. De dondte venia esta sentencia, que par-ece sujetar 'la vida, 
<Ell desarrollo, la educacion y el progreso de los pueblos, a l'e
glas ya lencontradas y a formul3iS ffillipiricas ~ 

Era el deslumbr,wmierrto de una gran obra. Los hijos de 
Wa'ShingtOlll, al abrigo ,de S'll <celebre Constituci6n, habian 1'e-a
.J.izado una histo1'ia mar-av.illosa ,de acrecentami'ento social 'Y 
de :fuerzas desenvueltlVs en e1 hombre mismo, y Sll orguHo 
los indUrcia a plresenta:r al mundo Sl1 ley funda;menta:l, no sol'a
-:mente como la base y el emblema de Stl portJentosa sU'el'te, sino 
eomo la panacea llamad'a a 'curar las do'lencias de tod-os ios 
pneblos. 
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Sea 0 no exacta csta explicacion, 10 cierto es que la navela de 
Mrs. Stewe,-libro admira;ble de efusiones santas y de belle
zas, pero sin arte, al sentir de George Sand, y que por 10 tanto 
'era por sl mismo una protesta contra el empirismo de las reglas 
a priori,-rue rapidwmente leida porIa Europa cllita, y vo'lvi6, 
prccedida pOl' su aplauso, a la America barbara. Por ese enton
ees ya existia en el Parana el -caduco gobierno de la Confecle
raci&n, y sus hombres de Estado, viviendo en una aIde a, impo
tentes para obrar por falta de elementos, ocupaban sus acios le
yendo romances, de los que recogian, a veces, algunas frases so
noras con que entretener la expectativa de los pueblos. El Pre
sidente de la Conrederll'cion dirige un dia un mensaje al Con
greso, y la frase de «La cabana del tio Tom» aparece alli en uno 
de sus pa'ITafos mas prominentes. Sarmiento, entonces en Chi
le, redactaba La Or6nica, y al leer el documento grito: i al pla
gio!, dedicandole un articulo. 

& Por que Sarmiento notaba 10 que habla pasado inapercibido 
para los otros 1 Es que la idea expresada por 1I1:1's. Harret Bee
cher Stewe Ie preocupaba precisamente en aquello.s momentos, 
dando hast a direccion a sus estudios. Meses d'c:spues hacia apa
recer un libro: Ooment'arios de la Oonstitu'ci6n, yen su primera 
pagina se leia i Eureka!, 'el grito de jubilo por la gran solucion 
hallada. 

i. Cual era esta Constitucion 1 Sarmiento decia: «Hemos co
piado literalmente la constitucion norte americana y de esta 
suerte nos hemos apropiado en un dia 10 que alli ha sido la ela
bomcion lenta de muchos anos, la jurisprudencia formada pOl' 
los tribunales, las doctrinas de sus publicistas, y, por decirlo 
de una vez, todo el saber constitucional de un pueblo, que es 
hoy '6l primero en la realizacion de la vida libre. t. No parece que 
mientras se escribian estas lineas, su autor ha debido estar re
pitiendo el perioda de Mrs. Stowe: Hoy los pueblo.s se constitu
yen en un solo dia? Las palabras de Sarmiento son visible
mente la amplificacion y el comento. 

Sarmiento no ha necesitado, sin embargo, vivir muchos anos 
para ver cuan fragil es una organizacion politica que solo se 
apoya en la sabiduria extrana. i A'h! cuantos como aquel gue
rrero de Ossian, al tender los brazos en las tinieblas, solo en
cuentra los huesos de sus antiguos companeros .. . He pncst~ 
delante de sus ojos nuestras crisis y desga~amientos de ayer, 
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de hoy; nuestro'S hombros doblados y las heridas abier-tas, sin ci
c3Itrizar, y he podido decirle: luego entonces, senor Sarmiento, 
los pueblos no s'e cons,tituy,en 'en un s610 dia, y 'as fwlso que bas
te repetir lmaley extraiia para ,apropi'arse,la COon su juriS'pru
dencia, con su doctrina, que }a ihace'n -ley viva alli donde ha 
s'llrgido, sin copiar aj,enos 1lllodoelos,como un producto de los 
hombres y de 1as cosas, 

Sarmiento queda con la palabra, y hara uso de ella en la 
pr6xima, . , carta, 

El doctor P'erez, ha tenido 1a honda,d de hacerme notal' que 
Sarmiento frecuenta mas el estudio desde que me trata, y que 
as visible ·el 8igrado con que conversa y discuie conmigo, Y su 
a.m3lbilidad ha llegado hasta repetirme conceptos elogiosos que, 
Ie confieso ingenuamente, me han llenado de satisfacci6n y que 
he aceptrudo como un generoso estimulo, por-que el incienso que 
de:sciJe'll'de de 10 wlto se puede aspirar sin p'eligr-o d,e mare'arse, 

La y;erdrud es que Siill que me detengan las pr'ev:enciones que 
Ie suscitan las incornductas re'rules 6 imaginad8ls que Ie atribu
yen, las naturwles resisterrrcias que pr,ovo'ca Stl combativrdad 
milit an t-e , atrop'ella,dora, yo me Ie he acer,c8ldo francamente, 
atraido, COD'quistwdo porIa irradia,ci6n lumino'Sa y vibrante 
de su gem.i8l1 taJlento, 

Ouando empece a escribir estas lineas, me animaba el des eo 
de hacer desfilar ante usted todos los personajes que surgen cem 
mas relieve de los sucesos contemporaneos y recien me apercibo 
que en esta larga carta s610 me he detenido en Sarmiento, s610 
me he ocup3ldo de las ideas que me sugiere en nuestras sabrosas 
y frecuentes charlas, Y sera este el mejor testimonio de todo 10 
gu'e me atrae, de todo 10 que me interesa el autor de Fawndo. 

La senora MaUl'a G, Mary, describe 
" Journal of Educat ion", 

'en la revilsta ing1es:.i. cit3oda,el metodo 
El 'Inetodo Montessori 

ereado porIa do'ctora Montessori, de 
Roma, para los ninos d,e las escuelas mater.na:les especialmen
te La aui-o'ra 10 ha 'puesto en pra.ctica en aJ.gulJ1las e,scuelas 
italianas, y ac'aba de publicaI' un libro exponiendolo ,exten
samente. 

Los priJllcipios de esta orientaci!6n pedag6gica, ,no son tal 
v-cz muy nuevos : reposan en 130 libertad y en 'e,l desarroHo li-
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1re y espontaneo de las m8!nifesi8!eiones individuales del ni-
110. Pero a de p1echo de la teoria la educacion 'esta todavia 
dominada pOl' un e piritu die servidumbre. IIasta ahora, dice 
J\fontessori, 10 que repr,esenta 10 mejor en la cienc~a de la ICdu
cacion, es la mesa del alumno, que ha sido perfeccionada cui
dadosamente segtm principios cientificos para permitir «la 
mayor imnovil~dad posible» del nino. Y del mismo modo con 
que se restringe su actividad fisica, se fuerza y obliga a su 
Espiritu: no hemos suprimido todavia los premios y los cas-
1.igos que son los ban cos y vas mesas del alma. Segun e1 nm
YO metodo Ill, mae tra debe contenharse de desempenar un pa
reI mucho mas pasivo, aunque al mismo tiempo mas cientifi
-c o que d que ha desemp,enado hasta 8!hora. Debe ante todo 
1lacer una observaeion cientifica de los fenomenos que pre
s cnta e-l nino y su funcion es la de dirigir, mas bien que la 
de ilDstruir. Su intervencion aetiva queda reducida al mini
mo y u arte consiste -en saber en que momento preciso es ne
eesario su concurso para excitar la inteligencia naeiente del 
nino y ,en que momento se puede dejar sin peligro que €I ni
lio marc.he solo. 

E tos prineipios no eonsiituyen sin embargo In. novedad dd 
istema sino su wplicacion. Montessori ha utilizac10 segura

mente los metodos de Itard y Seguin aplicados a la edueacion 
ite los ninos anormales, pero modificandolo y desarrollando
los para que puc1i'eran servir para los ninos normales. En 
1906 tUYO oeasion de Hevar a la practica su teoria en la Casa 
<lei Bambini nn 7cindcrga1'tcn para ninos de tres a siete anos, 
fundado en uno de los barrios pobres de Roroa. Dos an os de 
€xperiencia, con que terminaron varios otros de inve tigacion 
~ de estudio, ha.n bastado para demostrar excelentes resulta
dos del metodo. La caracteristica de este es la simplici'dad. 
El material de la Casa dei Bambini es e1 del jardin de infan
tes. En las salas hay pequefias mesas donde toman sitio dos 
~~ tres ninos, sentados en si11itas; hay imagenes y pizarrones 
-en los muro ; hay un piano. A 'esto se agrega una sala con 
banac1era y lavatorios muy bajos, y cua.ndo es posible, un jar
(lin con fiores y aJgunos animal-es familiares. 

La educacion comienza pOl' ejercieios de Ja vida practiea: 
21)l'enden a Vlestirse, a desnudarse, a lavarse, a moverse sin 
Inido y sin desorClen, a tener los armarios en orden, a saear 
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-el polvo al mobiliario. Para facilitar estos ej erclClOs ha in
ventado Montessori ciertas ocupacio>nes: hay marcos de ma
dera que contienen dos pedazos de genera 0 de cuero, que
se pueden enlazar, abotonarse 0 enganchar, segun los casos. 
Los ninos se entretienen en atarlos y desatal'los, y luego apli
(an a sus ropas la habilidad que con ese eutretenimiento ad
quieren. 

La autora ha inventado 0 adaptado un material didactic() 
especial para la e.ducaJcion de los sentidos. Asi, para ense
nar el tacto emplea (madros de madera cubiertos de papeT 
de diversas calidades, dcsde el parpel rugoso al satinado, Jr 
colecciones de pedazos de generos de diferentes clases; ter
ciopelo, satine, algodon, etc. El nino pasa ligeramente los 
dedos porIa tela y apren'de a to car, luego, aprende a per
cibir la cra.se del genero sin verlo. S'e desarrolla el sentido 
del peso h3iciendole manejar pedazos de madera de diferente
espesor. Existen otros ejer.cicios para habitual' al nino a 
distinguir las diferencias de tempeJ:atura, gusto y 0101'. LEt 
e·ducacion de la vista se hace, en 10 que toca al sentido de
loa dimension, pOI' medio de cuadros que Hevan c1avijas d :l' 
madera de taHas graduadas, para c()llocar en aguj eros co
rrespondie'Iltes. Las clavijas son puestas 0 retiradas pOl' me
dio de pequenos botones de cohre, y se deja que e'l nino lao 
colQlque en los 'agujeros convenientes: aprende a hacer10 gra
duallmente. 

En ca;da easo el mate.rial es diCLactico yes el material mis
mo que corrigecon el tiempo los errores del nino sin que 
la intervencion de la maestra sea necesaria. 

De las sensaciones el nino pasa a las ideas y a las asocia
ciones de ideas. Se Ie dan al principio lecciones de nomen
clatura hechas individualmente y con gran simplicida:d. La 
maestra, pOI' ejeJllplo, muestra dos color·es y dice clarament~ 
y con calma: ·este es rojo y e te es azul. Algunos minutos 
despues pregunta al nino i. donde esta el rojo 1 £ donde est a 
el azull.1 Si eontesta correctamente, agrega: dame el rajo , 
dame el azul. Si el nino se equivoca, no hay que corregil': 
es preciso d3!r -la leccion de mlevo. 

Otros procedimientos desarrollan su inteligencia y su ob
servacion. Se Ie ensena, pOl' ejempl0, a distinguil' alguna3 
formas geometricas po;r medio de un cuadro de madera en e~ 
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cual se pueden insertar dr-culos, trifmgulos, etc., en espacios 
corr-espondientes; aprende a (lonstruir con carton figuras sim
pIes; y su imaginacion se ejercita c01lorando imagenes 0 POl' 
el dibujo y Iillodelado. 

Pero la principal ventaja del metodo Montessori reside en 
la ensenanza de la lectura y la escritura, pues esta ensenanza 
no -esta ex-cluida de las escue'las maternales. La escritura y 
la lectura son el resultado espontaneo y naturall que da la 
edUJcacion sistema.tica de los sentidos, base del rp.et()1do en 
cuestion. Para la escritura se empieza por hacer ejercicios 
destinrudos a preparar el mecanismo muscular que se emplei1 
en la accion misma d e escribir. Montessori protesta contra 
el error que se comete cuando se comienza pOI' hacer palotes : 
la escritura esta compuesta de line as CUlwas y el nmo dibuja. 
naturalmente lineas curvas. Empezar pOI' 10s pa:lotes es em
pezar pOor la dificultad y pOl' dar a la escritura una forma an
gular que luego hay que abandonar. En el metodo Montessori 
el nmo comienza pOI' ejercicios de dibujo-dibuja figuras geo
metricas de formas curvas; luego llena esas figuras con lapiz 
de color. Tiene cuidado de no pasar la "linea y adlquiere aSl 
la idea de la linea que determina la figura. Estos ejercicios 
preparan la mana a la escritura propiamente dicha. 

En seguida se lens/en a al nmo a recOlD.olCer porIa vista las 
letras del alfabeto. Se emplean para esto letras cortadas en pa
pel de esmeril y plegadas en carton. El nmo toca las letras co
mo ya ha s~do ·acostumbrado a to·caT otTOS objetos, y sus de
dos, ya habi'les, 8Jprenden rap~<1amente las di£erentes f·ormas; 
;en segui,da se Ie dicen Ilos !Ilombres de las letras y sus soruidos; 
inmediatamente aprende a reconocer las letms ,to'candolas con 
los ojos vendados. Para la composicion de las paJtabras, mas 
tarde, se da,.n al nino 'l.!etras cOll'tadas en caTton; la ma\estra 
prommcia daramente una palahra simp'le; el nino, que ya 
iconoce el sonido y la letra 0 letras correspondientes, lelige las 
que componen la palabra. Cuando todos esos ejer,cicios han 
sido suficientem!ente nepeti:dos, cuando el nino es Ica'Paz de re
conocer letras par el tacto con los oj os vend.ados y de ·wm
ponetr p'alabras, la escr1tura d()lbe venir lesponHmeamiente y es 
10 que se produce en casi todos los ClliSOS. Un dla cua'lqlUiera 
el nino se po.ndra a escribir palabras 'en el pizarron 0 en :las 
ba;1dosas, 'Por p'ropia inspiracion. La escritura se '3Jprende asi 
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muy pronto; porto ,dml1'as, s610 s-e la ensefia a los nifios que 
!pa're'cen desearla; a ninguno &e o-blig,a a laprender a elScl'ib~r. 

Se ha comprobado que pOl' termino medio se ;r~qui'er,e un 
!mes y medio para ensenar a 'esc'ribir a un nino de cuatTo anolS; 
un niii-o de cinco wprende en nn mes, T'Odos los n.inos es'criben 
bien y c,orriJentemen.ne. 

Despues de la escritura, el sistema Monte.sso'ri epsefia 'La 
lectura, Pues 'la lelciura <~es ,1a interpretlvc-ion de una idea se
glm silgno'S escritos». Un nino srube leer cll'atrldo 'l3;s pala:bras 
€sc'ritas Ie trasmiten una idea, es decir, cuando, sin o:ir la pa
lahra, puedJe reconolcerila y decill' 10 que 'significa. El nino co
:mienza pOl' leer en un carton d:onde ,eslta escrito en letras 
grandes el nombre de un oibjieto co'nocido y, siempre que es 
posible, pl'es·ente. «No ernpezamos, diJce Montes'sori, ip'or pala
bras f3Jciles 6 difiocil'e'S, pUlesio que los ,nm'o-s sahen ya 1e,er la 
'pala-b<ra desde que 'esta .co'lllpuesta de sonid-os. lVI'e contento 
con dejar que mi pequeno alumno traduz-ca ]ent3Jmente 'en 
sonidos la palabra escrita; si la intenpretacion es eX3J0ta, digo 
simplemente: «mas hgero». E'l nino lee mas hg,ero ,Ia seguncla 
"ez, ann que a menudo todaJvia no ,comprende. Yo rerpito 
«mas lig-ero, ma's li.gero». El nino TreipitJe una mi'sma Icombi
nacion de sonidos con una rapi,dez cl"e6ente y po-r fin adJivina 
la palabra. A esto se lilllita el ejercicio d,e la ']aciura. Es un 
prMedimiento bastante rapido y presenta muy POM difi<ml
tad para un nino Ique ha lSid·o ya preparado porIa eSicritUl'a. 

Juego'S variados siguen a eoSte 'ejercicio . POl' cjemplo, un 
nino SMa de UJna eaja un pa'pe'l dohlado donde hay ,e,s'c'rito el 
nombre de un juguete; lee el no-mbre en silliencio y va a husc'ar 
'€l jugue:te que en seguida presenta a la maestra junto con el 
papel para sa:ber si&e ha equivocado a no. 

Mas tarde se 'ensenan las reglas simples de a6t,metica pOl' 
medio de bastones chatos, de Iongi,tudes graduadas, aJternati
yamente rojas y azules. Se emple3il1 tambi&n otros objdos. El 
nino aprende a conocel' los eliferentes numeros del mismo modo 
{].ue las Ietras del aliabeto, -es decir, tocando numeros cor tad os 
-en papel de esmeril, y llegamc10 a conocerlos al principio solo 
pOl' el tacto y luego pOl' sn nombre. 

Todos los que han vis to alguna de las Oasa dei bambini, se ma
llifiestan sorprenc1idos porIa inteligencia de los ninos, por sus 
maneras francas y simples, porIa atmosfera de alegre activi. 
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dad, Y porIa disciplina ob1'e te·do voll1nta1'ia, fruto de esa mis
rna alegre actividad. 

Indudablemente seria interesante saber como se compOl'tan 
>cn un estadio superior de su educacion los antiguos alumnos 
de la Casa dei bambini, si se los compara con los otrolS ninos 
desde el punto de vista de su inteligencia. 

Queda tambien POl' saber como e1 nuevo metodo poc1ria ser 
.aplicado a otros perlooos de la edllcacion. 

«The E ducational Re- Si no se posee un sistema cientifico de 
cord", de Quebec ventilacion es de to do punto impres-

Lc! ventilaci6n de la clase cindible dejar abiertas las ventanas del 
.<'l.ula en toda su luz antes de la c1ase, despues de ella, durante 
la noche y durante los recreos. No debe dejarse de cumplir esta 
pr,escripcion en el invierno, por razones de insuficiente calor: 
-el cuarto adquiere muy pronto una temperatura templada des
P1H~S de un completo cambio de aire, pero es imposible conse
guir una temperatura confortable con el aire viciac1o. En las 
escuelas de Basel (Suiza) se ha determinado en ntnneros la can
tidad de gas carbonico en un aula de 251,61 metros cllbicos de es
pacio de aire y con 64 alumnos. El informe da la proporcion 
.de gas carbonico a 10.000 partes de atmosfera. Es este: 

.A- las /.4·5 a. Jl1. , antes de la elase ............ 22.4 partes a 10.000 

" 8.00 " eomiemo de la clase ......... 24.0 " " 
" 9.00 " 48.0 " " .......... . ................. 
" 10.00 " antes del reereo .... . ........ 68.7 " " 

despnes del reereo ..... . ..... 69 ~ 
-.j) " 

" 11.00 fin de b elase . ............. . 1.0 " " 
aula vacia ................ . . 73.0 " " 

" 1.45 " antes de la clase ............ 52.0 " " 
" 2.00 " eomienzo de la elase ......... 35.0 " " 
" 3.00 JI antes del reereo ............. 76.0 " " 

despues del recreo ... . . . ..... 64.0 
elallsura de la clase ...... . ... 93.0 JI " 
aula vaci3 ..... . .. . ... . ..... 57.0 " " 

Otro experimentador, P'ottenkofer, comprobo la cantidad del 
mismo gas en la biblioteca de Liebig, de Munich. Rabia en ese 
local 46.000 pies cubic os de espacio para 300 personas. El gas 
.aumentruba de 10.8 partes cada 10.000 de espacio, Ii las 6 p. m . 
.a 22.6 a las 6.30 y a 32.2 a las 7 p. m. 
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No deberia haber mas de 4: partes de gas carbonico en 10.00() 
de aire normal. En treinta y nueve escuelas de Boston el quimi
co Nichols haHo que el termino medio de gas carbonico existen
te era de 15.6 partes. En las escuelas de Michigan se eneontr& 
22.9 partes como termino medio. Las escuelas norteamericanas 
tienen sin duda un ambiente mejor que el de las europeas, doo
de sus condiciones son peores que las de las celulas de las pri
siones. En un gi-mnasi1trn de Berlin habia, segun Reitooel 97 
partes de gas, mientras 10 maximo comprobado en una cHula 
de prision era de 37 partes. 

Uno de los especialistas en estos estudios aconseja ventilar 
los edificios pequenos pOl' las corrienies de aire, pero cree im
prescindible para los grandes edificios el empleo de sistemas. 
mecanicos y cientificos. 

Su titulo, su programa, la misma fe
"Atlantida' , eha calculada en que aparece-la ini

ciacion de la segun1da centuria de nuestra vi<1a libre,-nos ha
blan claramente de las altas aspiraciones de Atlantida, la revis
ta mensual cuyo p'rimer nllmero lwaba de ver la luz. 

No es dable considerar esta publicacion con igual mirada 
bene'Vola y esperanzada con que suelen acogerse las de la in
dole que de cuando en cuando vemos surgir entre nosotros. 
Sin dud!a alguna su director, el doctor David Pena, hombre 
de amplias miras y de reconocido pre'Stigio, no ha de habers-e 
lanzado en la empresa sin la seguridad de que el periodico 
tcndria vida dm'adera y marcaria un momento en nuestra 
historia intelectual. Y el primer numeTo asi 10 hace CTeer. 
TipogriMicaJmente nada deja que desear: su impresion es es
merada y elegant-e, como no podia ser de otro mo'do, si tene
mos en cuenta que corre con la administracion de la revista 
Ima de nuestras mas antiguas e importantes casas e'ditoras. 
En cuanto al cont·enido de esta primeTa entTega, es igualmen
te pTometedor. Ciencias, letras, arte, historia americana, ad
ministracion, nos dice la caratula que tratara Atlantida; y en 
efecto dos articulos cientificos encontramos en el numero, uno 
del sefior Jose Moreno sobre climas argentinos, y otro impoT
tantisimo aCe'l'-ca de algunas carta'S ineditas de Humboldt a 
Bonpland; y las letras se hacen representar pOI' un estudio. 
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del profesor Wilhem Keiper S(}Dre Nietzsche, poeta, otro del 
.doctor Luis Agote respecto de La influencia he~eno-asiatica so
bre Roma, y una bella Balada del poeta Ricardo Rojas; el arte 
pOl' dos cronicas ilustr&das, consagradas respectivamenteal 
monumento a la revolucion de Mayo y a la exposicion inter
nacional de arte; la historia pOl' un trabajo olvidado del. ex
tinto historiador Vicente F. Lopez, pOl' una carta hwsta aihoT'a 
medita de Nicolas Avellaneda acerca .de la personalida:d de 
Sarmiento, y por un extenso juicio de la dire'ccion s·ohpe la 
autenticida;d del de'batido retrato de Garay; y, P-OT fin, una 
cronica del doctor David Pena alrededor de nuestl'a politica, 
bien cierra, cumpEendol0, e1 prO'grama que la public'ooion se 
ha trazado. 

Atlantida se propone ser una revista fundamentalmente ar
gentina, y mas que argentina, ·americana. Su principal fin, d'el 
punta d'e vista ll'ac.ional-nos anuncia-es abal'car en todas 
.sus manifestaciones el interes del pais .ente·ro, y del punta de 
vista americano, reflejar el movimiento espiritual pOl' medio 
de las proiducciones de los mas a;creditados ingenio's cientifi
<CO·S, politicos y literarios del nuevo mundo. «Vinculo, enton
ces, de pueblos fraternos, del mismo olT.igen, «Atlanrti'da» uniril1 
todavia el alma de la America en la infin~ta expresion de su 
a'liento intelectual». 

El programaes inmejorable y nuestros votos son para que 
la revista hermana logr·e I1ea1izarlo en toda su extension. 

Y a'hora, antes de C'oncluir, un·a -obs'erva;c:ion. i. Po·r que 
Atlantida al recordar en sus prospectos }as publicadones mas 
.Q menos simiiar·es con eHa que se regiJstran en 181 biblio,grafia 
2,rgentina, ha dejado injustamente 'ene,l olvido alguna de las 
menos olvida;}}les 1 Aparte diversas juveniles y hriosas publi
-cacione-s qu·e ha;n visto la luz 'en ·estos ultimo·s anos, i,acaso 
La Biblioteca era justo callarla ~ Para Atlantida e1 ciclo de 
nuestras grandes pUblicaciones periodica.'l, que se inicia con La 
Abeja Aj'gentina, wquella revista de la epoca rivadaviana, que 
no tiene otro valor que el de un recuerdo historico, se cierra con 
'81 Pasaclo patri6tico de TreHes: La Biblioteca probablemell'te 
-estara comprendida en e1 sintetico otras mas con que conclu
y·e la l'Iooena. Repal'emo,s e1 olv~do y .dejemos cOinstancia de 
<:tue '3:1 decenio que va de 1890 a 1900 no Ie falt6 a. nuestracu1-
i;ura un alto exponente en e1 terreno de q~e tratamos, y re-
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l'aremos el olvido con tanta mayor razon cuanto que Atla1l
tida es a ojos vistos una exacta continuacion de aquella beHI.l 
rcyista que clirigla Groussac. 

Entre las publicaJciones mensualcs. 
"Renacimiento' , de artes y ciencias que ven la luz en

tre nosotros, Renacimiento continua ocupando el lugar preemi
nente que conquisto desde su aparicion. Su ultimo numero, 
el de Diciembre, no de merece de los anterior'es. Abundante
€n material tan variado como serio, es Il1UY digno de figural~ 
sobre la mesa de trabajo de todo estudioso. 

'Entre los diversos artlculos de al~ento que ir a>fl , firmados 
pOl' los senores Carlos R. GaI1ar,do, IJeopolclo IvIaupas, Carlos. 
I. SwlaJs, IIoracio Damianovich y otros, vale la perra que se 
senale un estudio critico del senor lIugo de Achaval acerca 
de Prometeo, el reciente libro de Leopoldo Lugones. El senor 
Achaval que ama con fervor, hoy dla muy raro, la antigii'edad 
helenica, seentra de lleno en la parte central de la obra de 
Lugones, en su explicacion die los m~tos, y sin dejar de r'endir 
>fll merecido homenaje al talento del autor, contradiC>fJ con 
cert'ero acopio de argumentos algunas de sus conclusiones. 
Sobre todo tl'ata de clemostrar que Lugones esta mucho rna's. 
de acuerdo con las dos grandes escuelas mito16gicas, la an
tropo16gica de Lang, y la filol6gica de Ki.llin y :Thfiiller, de 10 
que el supone. Este estudio merece ser I,eido. 

Algunas reproducciones de articulos europcos y las habi
tWl/les secciones perma:nentes, bien nutridas de informaci6n, 
complctan este numero, con e1 cual Renacimiento cierra hon
rosamente su vida durante el ano del centenario. 

"Revista del Consejo Na- Esta revista es organa de las socic-
cional de Mujeres" d3ldes incorporadas al GO!Dsejo N acio-

nal de l\fujeres, que preside la senora Alvina V. p, de Sala. 
La sede de la ,asociaci6n esta 'en >flsta capital, >fln la calle C. Pe
Jlegri'lli 741. Extensa:mente vincul31do ,con las instituciones si
unilares del palS y del ext'ranjero, el Consejo Nacional de Mu
jeres viene l'ealizando una obra IDlet6dic.a y fecUillda por e1 
ade'lanto intCilectual de [a ID'ujer argentina. Esta entrega de 



Revista de 1,et--ist,as 175 

·la revista, correspond1;ente al mes de Diciembre, representa 
Inn .alto elogio dB la institucion con s6'lo exponer .Ia labor 
llevada a feliz termino en el ano plllsado. Nos trae los infor
mes de las dive-rsas secciotnes diel Con'Sej·o: in!formes de 1a BB

cretaria del interior, de la secretaria del exterior, de la presi
dent:a del Consejo, de 1a presidenta de la comision de 1a prensa, 
de la Escuela del Hogar de La Plata, etc. No fa1ta'll paginas li
terarias; entre ellas e1 «Cmnto a America», en el cua1 la senori
ta Pujato Crespo dice delicad'as beHezas en una forma de sere
no clasicismo. 

"Boletin de Sanidad N_o 8, Agos,to. Sumario: E. Dami,a-
Militar" nov:ic:h, «Algunos datos S01>rle ·laorga.-

!llizacion del Cuerpo de Saniclad en la camp'ana del Plaraguay, 
en las guerras ·civiles y la fron·tera, d.esde 1865»; E. Pietra
nera y P. G. Rivero, «Desinfeccion individual y de il:ocal,es en 
tie'llrpo de paz y de gUierr'a»; FranciS'co P. LavaLLe, «L·a puri
ficllIcion del agua p'ara uso del ejercilto en campana». 

"Archivos de Pedagogia X 0 22, Enero 1911, pu:b.Ji.cac1a porIa 
y Ciencias Afines" Universidllld N mcional de La P]ata. 

Sumario: Rodrigl1Jez Etclhart, «Libertad de EiIllSenanZ'a»; J. 
Ali. F.erreyra, «El Quijote 'didac,tico» ; J. del C_ Moreno, «La 
peclagogia ·entre los romanos»; W. ManD, «Resena de los tna
bajos del Laboratorio de Psicologia y Ped'agogia die Santioago 
de Chjle»; Vict. 1\1. Delfino, «Te·o.ria y :ens'enanz'a de 1a Histo-
11a». 

" El V .bl'O " Numel'o 24, organa de la Asociaci6.n 
:Nacional dd Profesorac1o, con el siguiente sumario: Georges 
Rouma, Etologia y Pedagogia Sociological Augusto Bunge, Jli 
cw'so pnlctieo de Z oologfa; Carlos Imhoff, Los p1'O'blem-as socia
les y la Extension Un.ivM'sitaria; Martin A. IvIa:1harro, El dibtG
jo y lCG eclueacion estetica en la eJ1)S'e1ianz(G sec1tnMl-ia; Elo<yl 
Farina Nllnez, Aj'to propio; Pedro Sonclereguer, Vida p1'oftm
da y [eellnda; .Votas, Bibliog1'affa y Cl'onica de la Asociac1·on. 
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Revistas argentinas La Sernana Medica, niimeros 50, 51, 
recibidas 52, 1, 2; El Estanda1'te Evangelico, nu-

meros 50, 51, 52, 1 -y 2; Boletin de Sanidad Milita1', nfunero 7; 
El Municipio, numero 171; El Economista Aj'gentino, numeros 
994, 995, 996, 997, 998; Condancia, numeros 1225, 1226, 1227, 
1228; Boletin de la Uni6n l1uhtstrial Argentina, 'Illlmero 504, 
mes de Dici,embre; Anales del Departamento Nacional de Hi
giene, numero 10; Revista M1tnicipal, l1u'Illero 360; Revista !IIit
siaal Santa Cecilia, numeros 8 y 9, Octubre y Nov1embre; A?Ia
les deZ Pair'onato de la Infancia, ano XVIII, numero 11; Rev'is
ta del CfrCtllo Medico Argentino y Centj'o Est1~dia.ntes de Medi
cina, nfunero 111, mes de Noviembre; Boletin del Ministel'io de 
Relaciones Exteriore-s y Culto, tomo XXVIII, nfunero 2; El 00-
rnerciante Argentino, nfunero 20; La ESCitela del Oentenario, 
de Nogoya, nfunero 6, mes de Noviembre; Revista de Instntc
ci6n Primaria de La Plata, numero 132, mes de Diciembre; La 
Reforma, numero 12, mes de Dicie'lllbre; Revista de Policia, nll
meros 326, 327; Uni6n y Labor, nfunero 15, mes de Dici·embre; 
Boletin de la Sociedad Tipografica Bonaerense, mes de Diciem
bre; Exito Gj'afico, numero 60, mes de Diciembre; Boletin de la 
Instrucci6n P{tblica, numero 21, mes de NoviembI'e; Athinae, 
numero 26, mes de Octubre; El Plata Serafico, numero 137, mes 
de EneI'o; El Bole-tin (publicacion de la Sociedad Protectora de 
Niiios DesV'alidos), nlimero 329, mes de Enero; Anales del Pa
tronato de la Infancia, numero 12, tomo XVIII; Revista de De
"echo, Historia y Lei1'as, mes de Enero; Biblioteca del Mundo 
Infantil, nlimero 183; Revista Argentina de Fej'?'ocarriles, Na
vegaci6n, Bancos Seguros y Oomercio, numero 358; Aj'chivo de 
Psiquiatria y C?-iminologia, meses de Noviembre y Diciembre; 
Revista Militar, nU'Illero 215, mes de Diciembre; La Instru icci6n 
Secunda1'ia, nfunero 2; Revwia de SM'do-M1tdos Argentinas, 
numero 4; Revist-a de la Sociedad R1wal de 06l"doba, numeros 
235 y 236; La Esc1lela, organa del O. S. de Educacion, Corrien
tes, n6meros 5 y 6; Arte y Letms, nllmero 12,_ Diciemhre. 
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Los fondos de asociaciones disueltas 

FALLO A FAVOR DEL CONSEJO NA.CIONAI .. DE EDUCACION 

El juez de 1.a instancia en 10 civil, Doctor Jorge de la 
Torre, ha fallado a favor del Oonsejo Nacional de Edu
cacion, el pleito seguido contra el vicepresidente de la 
extinguida sociedad "Buenos Aires Golf Olu b ", para 
percibir los fond os dejados por la institucion, en virtud 
de la ley que declara al Oonsejo heredero de los fondos 
cuyo destino no esta determinado por los estatutos de las 
sociedades que se disuelven. La interpretacion de la ley 
sostenida en el fallo justifica su publicacion integra que 
nacemos a contjnuacion. 

Esta sentencia no ha sido ejecutoriada pOI' cuanto en 
..el termino de ley los interesados interpusieron el recur
:so de ape]acjon. 

PALLO DEL JUEZ DE 1.a INSTANCIA 

Y vistos los presente,s autos .de los que resulta que a fs . 4 
-se pI'lesento Don Antonio 1\1. Frugoll'e, en representacion del 
'Consejo Na;cional de Educacion, ,entahlando fOTmal deman:da 
'Contra Don T. S. Boadle, en BU caracter de ,vlc'epresidente 
de 'la 'exti'llguida soded-ad civi'l «Buenos Ai'res Go'lf Club», 
:por CObTO de la suma de acho mit! tresci'entos o-chenta y dos 

12 
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pesos moneda nacional, que dejo dicha sociedad al liquidarse 
y que fueron indebidamente distribuidos entre los socios que 
la formaban. 

Como fundamento d-e la d,emanda expone: 
Queseglin r.esnlta deJ 'expedient,e administrativo que acom

paiJa, en asamblea de fe·cha 16 d'e Novi'embr'e de 1908 se 1'e
solvio Equidar la aso,ciacio'll «Buenos Aires Golf Club», ha
ciendos,e la comunicacion del c'aso al PodeT Eje·cnticvo Nacio
na,l, quien, de acuerdo con 10 info1'mado porIa Inspeccion 
General de Justicia, Ie recibio la perlSoneria juridic'a pOI' de
creto de feciha 17 de Mayo de 1909, de,creto 'en oel que se 01'

deno dar intervencion al Cons'ejo N3icional de Educ'acion, a. 
los ·efectos del percibo de los bi,enes remanlent'es. 

Que comlUllcada ,esta l'esolucio'll por el senor Inspector d'e 
J usticia a la mencionada sociJedad, su vicepl'esident,e, Don 
T. S. Eoadle, manifesto que no podia ha;cerentrega de la 
SUilla, obj'eto de la pi1esente d'emanda, por haher 'sid,o ,ella dis
tribuida a los 254 mi,embros existentes. 

Que segun los articulos 39 y 50 del 06digo Civil, 081 patrimo
nio d'e ,131S sOtciedades con el cara'c'ter de personas juridicas nD 
pertenece a ninguno de sus mi,embros, y a s,u disolucion los 
bienes que ellas Ibuvieron, si sus 1l'espectivos 'estatutos no pre
ven oel destino a darles, SOll considera·d,o'S como va0antes, pa
sando a propiedad del Fisco. 

Queeste es 'el caso de loa so,ciedad «Buenos Airos Golf 
Club», pues sus estatutos, seglin rasi s'e desprend·e die ras notas 
de,l Inspector de Justicia que acompafi·a., no tien'en d.i,sposi
cion alguna respecto d'el destino a 'dar a JI),S bienes una vez 
disuelta. 

Qu'e en lugar de hacerse ·entrega de sus bierues al Fis,co, co
mo l'egalmente corr-responde hac'erlo, clado ·el silencio de los 
est'atutos, <sobre el particular, se ol'ldeno su distribuci6n a ,los 
socio'S, en vi,c;ta de una r,esoluci6n tomada 'en la as'amblea de 
22 d'e Mayo del mismo ano (1909), l'esolucion completam'ente 
nllla pOl' ·estar 'en pugna con expr'esas disposiciones de 1a ley, 
sllperiores a cualquier ,de:liher3ici6n en conka de Jos so,cios. 

En merito d'e 10 lexpuesto y de 10 estatuido en 'el articulo 
404, inciso 10 de 1a Ley de Ed'ucaci6n Com un, ,concluy'e solici
tarudo se condene ~l demandado Don T. S. Boadle, en su ca
racterde uoltimo l'epres,e'lltante l,ega1 de 1a sociedad mencio-
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nada, a entregar a su ma'lldante, el Consejo Nacional de Edu
caci.on, la mencionada sum a de ocho mil tr,escientos ochenta 
y clos pesos, to do con especial condenacion en costas. 

Corrido traslaclo de la c1e.rIl'anda, fue evacuado a fs. 8 pOl' 
el demandado, ,expresanc1o : 

Que el actor cita 'en apoyo {Ie sus prete.nsiones diV'ersos ar
tic1l10s del Codigo Civil, que relacionados c'On el articulo 44, 
ineiso 10 de la ley numero 1420, d,e Julio 8 de 1884, fund'an 
su interes 0 personeria en esta causa. 

Que pOI' su parte, basado precisamente en las .disposiciones 
legales inYocadas, ni'ega derecho ad Consej'O Nacional d'e Edu
cacion para demandarlo pOI' devolucion de la sum a que pre
ten de, pOI' carecer de accion para ,ello. 

Que el citado inciso 10 de la Ley {Ie Educacion dice: «Cons
tituiran el tesol'o COilltm ,de las escuelas Ilos bien,es que p'or 
Talta de heredel'os cO'l'l'espondicsen al Fisco N aciona,l en la 
Capit8JI, Colonias y Terl'itorios ~acionales», y en el presente 
caso, segun manifestacion d,el propio demandantJe, no se trata 
de una « ucesion vacante» pOI' falta ,de herederos, como ca
tegoricamente 10 'exige dicha disposici6n le'gal, sino de bienes 
pertenecientes a una persona juridica. 

Que e1 expoll'ente, que era solo vicepreside.nte del «Buenos 
Aires Golf Club», no ha repartido los cau.da,les doe motu pro
pio, sino en yirtud de lib era cion y mandato expreso de la 
asamblea general ,extraordinaria de los socios, que 1e enco
mendo 'e ta tarea. 

Que pOI' 10 tanto, si Ie cupiera responsabilidad pO'!: tal 
motivo, serra juntamente con los demas miembros de la so
ciec1ad ,de cuyas orden-es no fue sino un ejecutor, y solo pOl' 
'la parte que hubiere personalmente recibido en la disuribu
cion. 

Que debe hacer notal' igualmente que POl' los estatutos del 
«Buenos Aires Golf Club» 'e,s el Presidente y no el Vice su l"e
presen tan t'e. 

Que el reparto de los bienes sociales se hizo mientras la so
ciec1ad estaba en pl'eno goce de sus fa.cultades como p·ersona 
juridica, :y, pOl' CO'llsiguiente, cuando la asamblea tenia dere
cho para deliberar, actual' y reso,lver. 

Que la COllstitucion Naeional dispon'e que todos los habi
ta'ntes de la ~acion gozan, entr'e otros, del de:recho de usaII' y 
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disponer de su propiedad; de asociarse con fines utile.' (ar
ticulo 114). Que la propiedad os inviolable, que.cla11l10 supri
mida la confiscacion ·de bierues (Art. 17) ; que n~ng6.n habitan
te puede ser obligado a hacer 10 que ,no manc1a 1ft ley, ni pri
va.do de 10 que ella no prohibe (Art. 19) ; queel Congreso no 
puede conceder al Poder Ejecutivo Nacional facultadJes ex
tl'aordinarias pOl' las que la fortuna ·de los habitantcs puella. 
vers'e comprometida (Art. 29), y finalmente qu·e las de{).rara
{liones, derec'hos y garantias que enumera no serianentendi
das como negacion de otros derechos y garantia no 'enume
radas, pero que nacen del principio de la sohera,nia del pueblo 
y de la forma republicana de gobicrno. 

Que estos principios sob-eranos y genera,les que 'emanan de 
la ·carta fundamental de }a Nacion se verian flagrantemente 
violados si se 'hiciera lugar, como 10 pretende e1 actor, a la 
presente demanda. 

Que los derecbos respectiyos de los mj.embros de una aso
cia cion co'n 'cal'acter de persona juridica s(m reglados por e1 
contl'ato, pOI' .e1 ·objeto de la asociaci6n '0 POl' las disposiciones 
de sus estatutos (articulo 40, Codigo Civil) y que respecto de 
los terceros, los 'establecimientos 0 corporaciones con e1 ca
racter de personas juridicas, gozan en general de los mismos 
derechos que los simples particulares (Art. 41) ; que terminan 
Sll existencia en virtlld de la deliberacion de sus lUi'embro. ; 
aprobada por el Gobierno (Art. 48) ; y que disuelta 0 acabada 
una asociaci6n de tal dase, sus bienes tendra.n e1 destino que 
marca ·e1 articulo 50, con las limitaci()l])e. establecidas en su 
parte final. 

Que la nota del codificador, Doctor Velez. a 'este ultimo 
articulo, demuestra la fa1ta de todo dereciho en e1 Gobierno 
para apoderars·e de los bienes do que se trata, pues ello im
pO'rta en €1 fondo una confiscacion, desde que se trata de bie
nes pertenecientes a los miembros de la sociedad en cuesti6n, 
.como q'ue han sido reunidos con sus respectiyos aportes. 

Pasando a otro orden de c()!llskloraciones, el demandado se 
pregunta: b Que clase de sociedad 'era -el extinguido «Buenos 
Air·es Golf Club»? y agrega: Que el Art. 10 de los estatutos 
€sta 'con0ebido en 1a siguiente forma: 

Reorganizase la socieda..d fundac1a en 1892 bajo el nombre 
.de «Buenos .Aires Golf Glub» conel principal objeto de sos-
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tener un centro para e1 fomento del golf y 'auemas otros en
tretenimientos sociales; y el articulo 6.0

: La sociedad sera. 
dirigida y administrac1a pOl' una comision c1irectiva elegida 
y compuesta de la manera que determin~m los l'egl'3Jmentos 
sancionados pOl' las asambleas geneTales de fecha 22 d-e Mayo 
de IDO..!: y Ene,ro 31 de ]D05; teniendo la comision directiva, 
-entre otras facuH'ad'Cs, las siguientes: comprar y v'ender bie
nes inmuebles, gravaTlos e hipotecarlos, darlos 0 tomarlQs en 
arrendamiento, levantar empTestitos y determinar la forma 
de sus pagos, admitir y expulsar socios. 

E1 Presiclente de 1a Comision Directiva es el repl'esentante 
legal de la soci'edad, para el ,ejercicio de todos sus deTiechos y 
obligaciones. 

Que ella quiere decir que se reunian determinadas peTso
nas para constituir un c-entro sportivo, en ·la mayor acepcion 
de esta palabra, propenc1iendo al desarrollo fisico de sus aso
(;iaclos, 0 sea el l11'ejoramiento de la raza, pOl' medi<> de una 
diYC'rsion atletica a..l ail'e libre, ,entraiiamdo la consecuencia de 
u objeto un considerable desembolso para sus miembros, 

dada la naturaleza del juego .elegido, que exige una gran ex· 
tension de ca1mpo para ,desenvo.lyerse. 

Que esta so.ciedad, con los aoltos fines que quedan mencio. 
nados, olicito y obtuvo del Poder Ejecutivo Nacional su re
cOllocimiento como persona juridica. 

Que a esta asociacion, formada con caprtales priV'ados :r:e
unidos con un fin encomiable e i'llcuestionablemente en Pl'O
vecho dirtecto y paTticular de sus miembros, que han tenido 
que 'hacer sacrificios pecuniarios para formarla, se pr:etende 
ahora al"I"ebatar sus bienes pOl' haber omitido inadvertida 
y casua..lmeni-e 'establecer explicitamente en sus ·estatutkls el 
destino de sus bienes en el caso de su disolucion. 

Coneluye ac1uciendo las demas cO'nsidwR(;iones del escrito 
de fs. 8, tendi'entes a ,c1emostrar la critica situ3icion que se 
·creara en el pais a las sociec1ades similal'es cl'cadas con fines 
Uti,les al pueblo y con capitales privados de los socios si s'e 
laceptara la tesis sostenida por el demandante, y so-licitando 
el rechazo de la demanda con especial condenacion en costas. 

Declibrada la cuestion de puro derecho, previa vista aI se· 
llor Agente Fiscal, se cO'I'rio un nuevo traslado, por su orden, 
que fue eyacuado a fs. y Hamanc10 e en seguicla autos para 
s"ntencia. 
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Y considerando: Que disuelta 6 acabada uua (sociedad) 
asociaci6n 'con 'el caracter de persona juridica, los bienes y 
acciones que a ella pertenecian tendran el destino previsto en 
sus estatutos, y si nada se hubiese dispuestJo en <cUos los bie
nes y acciones seran consid€'rados COinlO vacantes y aplicados 
a los objetos que disponga €I Cl1'erpo legislatiyo, salYo todo 
perjuicio a tercero y a ,los miembros existentes de. la corpo
raci6n (articulo 50 del C6digo Civil). 

Que en el presente caso no se trata de una persona juridica 
creada con fines de 'especnlaci6n 6 comercio, unicas que den
tro de las enunciadas por la ley (Art. 33, inciso 5.° del mismo 
G6digo Civil) escapan a la regIa del citado articulo 50, y se 
hallan sometidas, no al lJ.'egimen de csta prescripci6n 'legal, 
'ino a las disposiciones especiales del C6digo d'e Comercio so
bre la mat'eria, particularmente en 10 que atafie a las socie
clades an6nimas. 

Que na.da hay en este ultimo articulo como equivoeada
mente se pretende por el demand1ado, de contrario a las dis
posiciones d'e la Constituci6n Nacional, en materia ,de garan
tias a la propiedad indivi'dual, pues que, por una parte , no 
hay derecho alguno absoluto ,en l!a sociedad, y pOI' lotra el ar
ticulo citado no hacc sino reproducir prmcipios de ley y de 
doctrina universal que constituyen 10 que puede decirs-e el 
regimen pl"opio y normal de la propiedad, principios que se 
refiel'en a las limitaciones estalblecidas al derecho d'e las per
sonas naturales de disponer libl'emente .de sus bienes para 
.despues de su muerbe, y que tienen mayor y mas inmediata 
y rigurosa aplicaci6n tratamdose de personas de creaci6n pu
ramente de la ley que a ditfer·encia de las pelJ.'sonas 'llaturales, 
que nacen a la vida con derechos propios e inalienables, inhe
rentes al ser humano, derechos que existen indep'end1ente
mente die 'la ley positiva y que pr'eexisten a esta mis.ma, no 
tienen otros atributos ni gozan de mas derechos que 'aqu e-
110s que la misma ley les da y que voluntariamente les acuer· 
da, cuales SOn las personas de exisbencia ideal 6 juridica. 

Que no es admisiMe la objeci6n fundada en la disposici6n 
del artiC'Ulo 44, inciso 10 de la Iey numero H20, 6 sea de 
carecer el c<msejo Nacional de Educaci6n de derecho pr<>pio 
prur:a r,eclamar los bieues en cuesti6n por no ha'Uarse ellos 
<lomprendidos en la c1isposici6n del inciso citado, es decir, 
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por no ser bienes de personas TwHecidas sin herederos, segun 
10's t&rminosde -dichlO inciso, _pues Ique no de otr,a clase de 
bi-enes se trata en realidad 81 pl'esent'e, en cuanto la disolu
cion 0 extincion de las asociacioues con el caracter de perso
'nas j UJr},di,c as, no ~s ,otra -cosa que J.a DliU'erte civil, la muerte 
p1'opia de esta'S asociaeioncs, sin herederos, Cion ef'ecios iden
ti,cos a los de 1a 'ffiuerte de las p-ersonllls na:tUTales, y 10 que 
s-e dice pOl' cousiguiente de los bieues «vacantes» pOl' f.alleci
miento de unas, debe decirse de los bienes «vacantes» pOl' fa 
Hecimiento de las otras. 

Que el derecho de propiedad que la ley asigna al Fisco 
respecto a los bienes vacant'es 0 mostrelThCO's los de la'S perso
nas que mneren sin dejar h-erede-ros legitimos extestamento 0 
a'b intestato, que pueda:n le-ga1mente ,suc,edel'l8!s, no es pro
pia'lIl'ente un derechlQ de :sl1cesion, sino mas bien -el ej 'CTc~cio 

de un derC'cho de sobicrania que hene su llIplicacion precisa
mente cuando faltasen her8Jderos 0 suCiesores al fanecildo _ 

Que el derecho (LeI Cons-ej-o Nacional de E-ducacion a los 
bienes del «Buenos Aires Golf Olub» esta, ademws rte,cono
cielo y firmement'e estalblecido pOl' el deweto del Poder Ej'e
eutivo Nrucionlal de 17 de lVIayo de 1909, mandan'do hacer 
saber a aqu&lla reparticion, conforme a 10 dictaminaclo pOl' 
ila Inspeccion de Justj,cj.a, ,en ,eI in!I'orme conj,ente am., la 
diSl01ucion y retl!I'o d,e la perS011a juridica doe dic.rua asoc,ia
cion a los dectos correspondientes, ,es decir, a los d'll 're-c.la
mar los bienes mencionadlos, indicados pOT la oficina citada. 

Que no son tampoco atendibles loas circunsta,ncias que se 
apnot'an d'e una parte de haber prtocedidoo 'el doe'ID'andado a1 
rpparto de los biencs en cUiestio,n, no de mottt propio, sino en 
ejecuci6n de UUIl; deliberacion de la Asamblea Gell'eral de 
Ja ..Aso,ciacion, dictada antes d<ell de0I'eto doe 17 de lVI'ayo antes 
dtado, 0 sea del retiro y ,ceS'acion fiscal de la personer~a juri
dica -de esta, y POT otra de c'orrespond'cr Ja repr,esentacion del 
Club, no al cargo de vilclelpr8Jsidenie que de,sempefio el sefior 
HO~L'dole, sino al de pre&ideute, que seria un terc'er-o, y de ser 
en tOdD ca,;;o divisible la respons'1lJbHi.d8ld del ihe-cho entre 
todols los demas mj'erobros de la asociacion, porque s'e tl'ata 
de hecho'S propios del ,demand8ldo, HevllIdos a cabo 'en ejer-ci. 
cio de la presidoencia del extilllgu~do Club, cUillplidos fUiera doe 
Ilos limites de su ministerio, he0hos que 10 re'sponsabmizan di-
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rectamente con arreglo al Art. 36 del C6digo Civil, segan e1 
cnal se Ireputan 8Jctos de las personas juridi'cas los de sus re
presenta'nt'es 1~ga·1es, si,empre qo·e no ,ex-cedi-eren 110s Jimites 
'de su ministerio y no produciendo efecto en 10 que excedJJel'en 
sino respecto de Ins mandatarios, y 'que ,c,onsti1Juyooldo trans
g'I'Iesiones voluntarias de la le,y obligan solidaria,mente en los 
terminos de los arti-culos 1072 y 1081 del mismo C6di'go,~ 

siendo este ademas el mismo principio qu-e 'en materlla de so
cied3!desam6nimas CODsaglran di'versos articwos del C6digo. 
de Comercio: 

El 331, d'eclarando en geneva,l que lo,s directores l'esponde'll' 
pel'sonal y solidariameDt,e para C'on lo.s terce'ros porIa vio
~a,ci6n de las leyes, estatutos y reg'lamentns soci-alles. 

El 317, estaMeciendo tambien que los administr3!dores que' 
o·brenen viu"tud de una d:eliheraci6n de los Mcinnis,tas con-~ 

traria Ii los estatutos de la soci'e,dad 6 que tenga pOl' efecto 'eI 
que esto,s s'ea'n violado's, 6 de a los fondos sociales uDia wpli- ,. 
caci6n 6 un destino contrario a sus fines propios son r espon
sables d'e.l he.cho para con 1as personas con quienes contrata-. 
'1'cn. 

E1 357, prescl'ibi'endoigua"lmente que las resolluciones to
madas 'y actos prlacticados pOl' los director,es contra las dis
posiciones .de la le.y, d'e 10sestatutos 6 de las asambleas gene
rales, obligan personal y solidari,amente a aqueIlos, y 

Finalmente, el 364, sanlciolJlJando 'que los aclminislt'ra,do'rles 
son personal y solildariament'e responsables de toda distribu
,ci6n de fondos hecha en contravenci6n a la ley. 

que es de ninguna in:lilne,ucia que la venta de los bi'enes die 
que sle trata y respecto de su vwlor se hiciera con an1Jerio
ridad wlde-creto, retirando ['a personeria juridic'a del «Buenos 
Aires Golf Club», pu'es qUie c'onsta d'e autos qu'e esos he0hos 
se cumplieron en virtud d'e la CLeliberaci6n de l'a asamblea, de
,c}:ararrdo disuelto 'el Olub, es diedI', a los fines y pOl' efec'to 
purame.nte de su disoluci6n y no como ados del funciona
iI111ento regular y p'1'opio y del regimen ordinaI'io de 'la ill's
tituci6n. 

Qu'e D'O resultando cue los estatutos del «Bueno,s Aires Golf 
Club» que se hay a p,revisto e1 .destino que tendrian sus bie
nes una v'ez decretada su di'sOiruci6n, ·en la forma aut'O'l:iZ'31da 
porIa ley, y siendo pOl' principio expreso de c1erecho (articulo 
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39 del 06digo Oivil) que las corporacioneil, asociaciollles, etc., 
con ,caracter de personas juridicas, deben ser considwad-as 
-como personas enteramente distintas de sus miembros y que 
[os blenes que perten'ecen a 'la ,a:sociac-i6n no pertene-c,en it 
ninguno de sus mi'embl'os, es indudable e[ CLereciJJ.o que asiste 
a 1a rC'parbci6n demandan'te, para rec1amrur la .entre'g-a d'e los 
bienes quedados a la diso1uci6n del «Buenos Air-es Golf Club». 

Que no correspo'll'd'e el p'ago de int-ere's-es que se r'e01ama en 
el escrito de is. PO'l> no haber sido pedido en la demanda. 

Por ,estos fundamentos y de acuer:docon 10 dictam1inado 
por el senor Agoot€ Fis,cal en sus "1st-as d,e fs. y is. CLefiniti
vamente juzogando, fallo: conc1,enando al demandado Don '1'. 
S. BORJdle a pagar al Oonsejo Naclonal de Educacit6n, dentro 
d-el termino de c1iez dias, la SUIID.la de oc'no mil tresci'enios 
ochenta pe:sos moneda nacional, que se Ie reclaman en la de
manda. Sin i.nt'ereses y sin 'costas, las 'que -se abonar£an 'en e1 
orden en que se hayan causado, pOl' -existir merito bastante, 
dada la naturaleza de las cuestione's debatida,s para exonerar 
de su pago a la parte vencida (Art. 221 del 06digo de Pro
cedimientos) . 

Ill's-cribase, notifiquese y arClhiYese en su oportUiIlJ.dad, pre
via reposicion de iojas. 

As! 10 prommcio, mando y fi'rmo, en mi sala de clespacho 
del J uzgaclo,en la ciwclacl de Buenos Aires, a los v-eintiseis 
dias CLel mes de Octubre del ano mil noyecientos diez.-J. de 
la Ton"e.-Ante m1: Daniel Lknnbf. 
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La incorporacion de las escuelas normales 

Decreto del Poder Ejecutivo 

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1910. 

CONSIDER.A.NDO ; 

Que el fin unico de las escuelas normailes ·de instl'uccion 
primaria es formal' maestros y profesores para la misma, se
gun expresamente 10 reconocen las leyes 345 de 6 de Octubre 
de 1869, y 758 de 13 de Octubre de 1875, las primems30bre la 
materia, como igualmente las posteriores y todos los decl'etos 
reglamentarios; 

Que, consecuen'le con ello, la IJey 1420 de 8 de Julio de 1884 
porIa cual se crreo el Consejo Nwcional de Educaci6n, atribu
ye a este el gobierno y direcci6n de las escueltru> normales de 
la Capital Federal, colonias y territori03 nacionales, estable
ciendose despues pOl' decreto de 6 de Abril de 1893, que de
penderian exclusivamente de dicho Consejo en cuanto a su 
regimen interno, disciplina, administracion e higiene; 

C~ue ~&a ley y ese decreto consuUan los fines primordiales de 
la in'stitucion de las escuelas nOl'males CO'lTIunes, a la vez que 
lasconveniencias de la educacion prima'l'ia, pOl'que estando 
dcstinadas las primeras a formal' el personal c10cente para la 
segunda, es 16gico que al Consejo Nacional, encargado de di
rigirla, corresponda la adminiSitracion, dircccion y yigilanci'a 
de dichas .escuelas; 
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Que el expresado Consejo esta di1'ectamente inte1'e'sa;do en 
que la p1'eparaci6n tecnica, y so!h1'e to:do }a practica, que 1'e
{lib en en las escuelas norma:les los a«;pirantes al magisterio, 
sea 10 mas ·c·ompleta posible; como tambien los departamento'S 
normal y de apli1caci6n Henen cumpli'damente las exigencias 
.de la ensenanza comun 6 primaria, 10 que se obtendl'a mej or 
hac~endo depender aquellas CLe su autol'idad, r.elativamenbe a 
Sll organizacion y funcionamiento ; 

Que teniendo el Consejo NaciO'llal de Educaci6n la l'estpon
sabilidad de tal ensenanza en las escuelas costead:as porIa 
Naci6n, es justa y co·nveniente que se Ie deje amplitucl de fa
cultades para proporcionar los mcdiosal fin muy espeeial
mente en 10 que .roopeeta a la formaci6n del maestro, cuya in
flue-ncja es clecisiva en la suerte de la escuela confiaclla a su 
dire1cci6n; 

Que S1 1a Ley 1420 s610 acue'Dda a dicho COll'sejo el gobier
no de las escuelas nOl'ma1es de 1a Capital, co1oni>as y \'e1'rito
rios federales, es pOl'que 1egisla linicamente p3!I'1a sus r·espec
tiva.3 jurisdicciones, y no habia tampoco, como lias hay al pre
sente, en virtud de la Ley 4874, escuelas naciou3I1es de iDlS
truc,6on primaria en las provinlcias, pero no puede descono
cerse la conve'niencia de ·extender la medid1a a toda la Repu
blica, atentos los altos prop6sito's a que obe1dece; 

Que el hechode co.locar la:s escuelas normales de ensenanza 
primaria bajo 1a direcci6n inmediata de'l Comejo Nacioual de 
IMucaci6n, no importa subs'traer1as a la general del Ministe
rio, des de 'que, 'Coon arr.eglo al articulo 52 de la precitada Ley 
H20, 'aquel funciona bajo su depenclencia, 

El Presidente de la N aoi6n Argentina-

DECRETA: 

Arti0ulo 1.0 Desde e1 1.0 de Enero de 1911 las escuelas nOT
ma:les exist·entes en la Repllhlic'a y que en adelante se estable
ciel'en, de caracte.r nacional, quedaran ba,jo la dependencia 
del COll'sejo Naciona:l de Educaci6n. 

Art. 2.° Este tendra, sobre esa's escuelas, las mismas atribu
ciones tecnicas y administrativas que some las primarias Ie 
confie·ren las leyes y decretos vigentes. 
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Art. 3.° El Consejo N a,ciona1 de EduclV66n ol'ganiz,ara e1 
servicio de admini,strlVci6n e inspecci6n que las ,expresa<:las es
cue1as requieran para su fun'cionamienio, debi-eudo someter 
a In. aprohaci6n del ~IiniS'terio e1 reg~3Jmento 6 reglamentos 
que con tal obj'eto dictare. 

Art. 4.° Di,chas escuelas seran e.ntregadas, pOl' sus respec
tivo'S diredoTe'S, a 10'S empleados que 'el Consejo Nacional de 
Bducacion designe a1 efecto, bajo inveD't'ario de las exist'en
ciasde las mismas, subscripto pOI' ambos. 

Art. 5.° Al hacerse la ent,rega se i,abrara tambien un acta, 
firma,da del mismo. modo, en la que se haga constar e,l nombre 
y apellido de'l personal dire.c<tivo y dtOcellite de cada estable
cimiento, con elSpelcific'aci6n ,del cargo que desempeiia cada. 
'uno y de si es 0 no de presupnesto,el nombre y apellido de 
los suplentes, ,en ,substitucion de 'quienes 10 son, la fechade la.. 
autoriza'cion co.rrespondiente, des'de cuando y por cuanto 
tiempo ha sido autorizada la suplefll'c,ia; el nombre y apelliodo 
del pers-onal de s'ervi,cio, y si es 0 no de pl'esupuesto; si e1 
edificio es de propiedlVd Dsca'l 0 particular, y, en su caso, e1 
nombr,e y ap8'11ido d,el propietario y el a'lquiler que se paga, 
eon especiDcalcion de la feC'ha en que termina el coniJrato de 
10cacion, si 10 hubier,e, el baJanc'e de caja, 'etc. 

IArt. 6.° De las actas e inventarios de que hablan 10'S ar
ticulos precedentes, se labI1aran tres ejemplares, rese-rvanc1ose 
uno en ]a direccion de 1a escuela, y e1evallidose lo's otr,os dosr 
respectivamente, al Ministmio y a1 Consejo Nacional de Edu
cacion. 

Art. 7.° Exc,eptuanse de 10 dispuesto en e'ste decreto, la Es
cuela Normal Superior y la del Profesor.ado en Lenguas Vi
vas, actual numero 2 de la CapitaL 

Art. 8.° Comuni:quese, publi'quesc, dese al r,egistro nacional 
y ar'chivese. 

SAENZ PENA 
JUAN U. GARRO 

ORGANIZACrON DE LA SECRETARfA. GENERAL DE ENSENANZA NORMAL 

Buenos Aires, Diciembre 29 de 19] 0, 

Habiendo el Poder Ejecntivo, pOl' de,c,reto del 21 del co
rrieute, reintegrado a 1a inmediata dependencia del Consejo 
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Nacional de Educa'cion, a partir del 1.° de Enero proximo, 
tOldas las elscuelas normal-es, de car'acter nacional, existentes 
en la Re'Pwhlica; siendo en consecuencia urgent-e provee'r a la 
mas pronta or~anizaci6n de'l s·ervicio espe-cial que reoqueril"a 
-esta nueva e importante rama d·e la ensefianza primaria, como 
10 ,dispon'e el articulo 3.° del expresado decI'eto. 

El Honorable Gonsejo, en sesi6n de La fecha, 

RESUELVE: 

Arti-culo 1.0 La Dire'ccion y A:dministraJcion de lla!s escuelas 
normales, estara a CMgO de 1a «Secretarra Genera:l de Em;;,e
iianza Normal», que funcionara hajo la in-m edj,ata y directa 
.dependencia del Plre'sidente del Gons,ej,o Noa'cional de Edu{la
.cion, con un secretario g,ene'l'.al, que sera a la v'ez, jefe de la 
Ins'P8Ic:cion de Ensefianzla N orma:l; un prose'cre-tario y demas 
pers'Onal tecnico y administrativo necesario. 

Art. 2.° Nombra:se secr'etalI'io g'eneral de la Ensefianza Nor
))1 aI, al profesor normal Don El"nesto A. Bavlo. 

Art. 3.° El expresado funcionarro presentara a la mayor bre
veda:c1 e1 proyecto de organizaJ0ion y reglamentos a que se 
:refier,e el articulo 3.° del decreto del Poder Ejecutivo del 21 
.del c,orriente, a objeto de sometcrlos a la consideracion d·el 
Honorable Gonsejo y ala aprobaJcion del Poder Ejecutivo, 
·oportunamente, con arreglo a 10 dis'Puesto por ,el mismo ex
presa'do decreto. 

Art. 4.° HaJs1ba tanto secomplet-e la pradica de los progra
nias ,de insvruccion primaria actua:lmente ·en vigen cia, el sefior 
13aJvio eontinuara al frente de la Irrspe'c,cion Tecnica General 
-de la'S Escuelas de 1a Capital, sin perjuicio ,de las nuevas fun
<lionles que pOl' el presente se Ie conii·eren. 

Art. 5.° Comuni'quese por circular, puhlfquese, anotese y ar
<chivese. 

J. M. RAl\fOS MEJiA 
Albedo Jt~lian Martinez 

Secretario general 
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NOMBRAMIENTO DE COMISION ADOS PARA LA RECEPCI6N DE LAS 

ESCUELAS NORMALE8 

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1910. 

D ebiendo pas.al' a la dependeucia del Consejo Nacional de 
Educaci6n, a partir del 1.0 de Enero pr6ximo, todas las escue
las nOlrmales na,ciona~es existentes en la Republica; siendo, 
par consiguiente, de urgencia pro veer 10 r e'lativo a la recep-· 
ci6n de ,eOlo,s ,establecimiento'S y CO'll arreglo a 10 diSipuesto en 
e1 artku10 4.° del decreto Tespectivo del Poder Ejecntivo, 

sm RESUEINE : 

Articulo 1.° Designar a los siguientes funcion1M'ios para re
cibirs,e de 10'S llstituto,s de referencia en nomhre y rep'resenta
-ci6n del Cons,ejo Nacional de E'ducaci6n: 

Capital Federal 

Escuela Normal de Profesores .......... Don Francisco D. Herrera, Inspector. 

" " " Profesoras N.o 1. .. " Ramon J. Gene, InslJector. 

" " " Maestras N.o 3 ..... Enrique Codino, Iuspector. 

" " " " " 4" .. . Ramon J. Gene, Inspector. 

" " " " " 5 ..... " Francisco D. IIerrera, Inspector. 

" " 6 ..... " Enrique Codino, Inspector. 

" " " " " 7 ..... " Ramon J. Gene, Inspector. 

" " " " " 8 ..... " Francisco D. Herrera, Inspector. 

Provincia de Buenos Aires 

Escuela Normal de Maestras de La Plata. Don Pedro A. Torres, Inspector. 

" " Mixta de Mercedes .... . . " Jose M.a Aubin, Inspector. 

" " " J1 San Nicolas ... " Juan F. Calder6n, Inspector. 

" " " " Dolores " Pedro A. Torres, Inspector. ...... 
" " " " Azul " Autonio Berea, Inspector. , ..... . .. 

" " " " Chivilcoy " Jose M.a Aubin, Inspector. , ., .. 

" " " Bahia Blanca . Reyes M. Salinas, Inspector. 

" " " " 25 de Mayo.,. " Nicolas Trucco, Inspector. 

" " " " Llncobl . . . . . . " " " " 
" " " " Pel:lJuajo ... . . " " " " 

" " " San Pedro, " Jnan F. Calderon, In pector. 

" " " Perga;mino " " " 
" " " Tandil ...... . Reyes 11. Salinas, Inspector. 

" " " " Olavarria " Antonio Berea, Inspector. .... 
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Provincia de Santa F e 

Escuela Normal de hlaeshas de Santa Fe. Don Flavio Castellanos, Inspector. 

" " " ' .' N.o I, Rosario " Prospero G. lAlemarudri, Inspector. 

" " " " " 9 " " " " " -, 
" " " " de Esperanza " Flavio Castellanos, I nsp.ector. 

" " " " {Ie Rafaela .. " " " " 
" " " " de San Justo " Prospero G. Alemandri, Inspector. 

Provincia de Entre Rios 

Escuela Normal de Profesores de Parana. 
" "Maestros de C. del Urug. 
" , , " .de Gualegllay ... 
"" " Gualeguaychu 
, , " "Concordia ... 

" " " Victo1'ia ... . 

Don 

" 
" 
" 
" 
" 

Fermin Uzin, I nspector. 
Teodosio Brea, Inspector. 
Edual,do J. Ortiz, I nspector. 
Teodosio Brea, I nspector. 

" " " 
Edual,do J . Ortiz, Inspector. 

Provincia de Corrientes 

Escuela :r ormal Regional de Corrientes .. . Don Marceli.no Elizondo, Inspector. 

" " l\:f:Jestras de Corrientes . . " " " " 
" " " " Goya " " " " .. . ... 

" " " " Cur. Ouatift. " Ac1olfo Vidal, Inspectol·. 

" " " " Santo Tome " " " " 
" " " " Mercedes " " " " .. 
" " " " Esguina " Mal'celino Elizondo, Inspector. ... 

P rovincia de Cordoba 

Escuela Normal c1e Maestras de C61"lloba. Don Manuel B. Fernandez, Inspector. 

" " " " " R. Cuarto " " " " 
" " " " " Bell Ville " " " " 
" " " " " Dolores " " " " 

P rovincia de Santiago del E stero 

Eseuela N orlllal cle Maestras de Santia-
go c1el Estero .... .. .... . .. . . ..... . .. Don Juan F . Besares, I us:pector. 

Escuela Normal Rural de Maestros de 
La Banc1a ............ . .... . ... . .. . . " " " 

Provincia de Tucuman 

Escuela Normal c1e 'JIaestras c1e Tuc.uman. Don Ramon V. Lopez, I nspector. 

" " " " " Jli[on teros " " " " 



192 Secci6n administTati1Ja 

Provincia de Salta 

Eseuela Normal de hlaestras de Salta . .. . Don Baldomero Quijano, Inspector. 
" " " R. de la Frontera " )) )) )) 

Provincia de Jujuy 

Escuela Normal de 1faestras de J l1j 11: . .. Don J ose S. Salinas, Inspector . 

P rovincia de Catamarca 

ES0uela Normal Regional de Catamarca .. Don Vicente Palma, Inspector. 
" " ·de Maestras de Catamarca " " " " 

Provincia de La Rioja 

Escuela Normal ,de ;)I aestras de La Rioja . DOll Eloy Moreno, Inspector. 
" "" " "Chileci to ." " " )) 

Provincia de San Juan 

Escuela Normal de Maestras de San Juan. Don Salvador Pirzuto, Inspector. 

Provincia de Mendoza 

Escuela Normal de Maestras de Mendoza. Don Santos Biritos, Inspector. 

Provincia de San Luis 

Escuela Xormal Regional de San Luis . ... Don Reina'1do Pastor, Inspector. 
" "de Maestras de S. Luis." " " )) 
)) " lVIixta de Yilla Mercedes " " " " 

Territorios 

mcnela Normal Maestras de Resistencia .. Don Marcelino Elizondo. Inspector. 
" " "de Posa-das. . .." " " " 

" )) " s. Rosa de Toay " Olivio J. Acosta, Inspector. 
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Consejo Escolar 5.o-Doetores Franeis{!o P. 1\Ioreno, .ciugus
to Osorio, Carlos Ruiz Huidobro, :I\fanuel Derqui, Jose Rizzi. 

Consejo Escolar 6.o-Doetores Manuel 7\1. de Iriondo, Juan 
CaTilog Lagos, Carlos Bull, s,enol' Franci:sco n. Serp, s,enor 
Justo J. P'ortela. 

Consejo Escolm' 7.o-Doctores Jose 1\1. de '&ch{LVal, Pedro 
OlalecibJea Alcorta, Agustin Alvarez, senoI'es Sergio M. Pine
ro, Antonio Fl~eix,a. 

COllse.io Escolar B.o-Senor Alejandro Claisse, DO{:tor Jose 
A. Frias, Doctor Santiago 0 'Farl'E'l, Doctor Ramon L. Gime
nez, Doctor J. Alfredo F,erI1eyra. 

Consejo EscolG1' 9.o-Doctor Pedro O. Lura, vicealmirante 
Atilio Barilari, Doctor Arturo Reynal 0 'Connor, senores To
mws E. de Estra;da, Acdeodato Berrolldo. 

Consejo Escolar 10.o-Doctores Martiniano IJeguizamon, Al
berto Estrada, Pedro A. Fox, senores Ricardo Reto, Jose G. 
Ro'driguez. 

Consejo Escolm' 11.o-Sej:ior Natalia Bejarano, DO{Jtor Ger
vasio Videla Dorna, senores Julio Parias, Juan B. Gomez, J. 
Nicolas Ballesteros. 

Consejo Escolar 12.o-Doctores Mariano R. Martinez, Arturo 
R. Frutos, Narciso del Vane, coronel Cesar Aguirre, senor 
Enrique Lezica. 

Consejo Escolar 13.o-Senore.~ Hilario Orlarnclini, Fernando 
D. Guerrico, Fra.ncisco Lavarello, Doctor Fernando KlapeDl
ba0h, senor Cax;los Liyin~·.3ton. 

Consejo Escolar l-1.o-Senores Emilio M. Cirio, Carlos Sa
linas, F. Alejandro ::\Iohr, Doctorcs Juan A. Bc-eri, Victor P. 
Pozzi. 

Servicio de informes 

ICon objoeto de que se pueda atencioer en una forma ordena
da y rapida los pedidos de informes sobre estadi,stica y 01'

ganizaei6.n de la ·ensenanza primaria, qu>e a menudo recibe el 
Consejo, se ha resuelto ellcargar a la Oficina ,de Estadisti a 
que par intermedio de su SeC{!iOll Legisla'cion Escolar, prepa
re co'lecciones uniformes de los datos y publicaci'ones perti
Tilmtes al objoeto ·expresado. 
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Exposicion de Turin-La participacion del Consejo 

EI CDnsejD se pl'DTlDne cDnCUrrll' a la EXPDsicion Interna
ciDnal c1e las Industrias y del TrabajD, que c1e'be ina:ugurarse 
(;n Turin CD·n mDtivo dell quincuagesimD anlversal'iD de la 
prDclamacion del ReinD de Italia. EXTlDndra DbjdDS y ma
terial de ensenanza, -cDmpre.ndidDs enel grupD 1.0 designUido 
para ·ese rrumD. Ha c1ispues·tD CDn este fin que el directDr del 
Mus·eD Esc'Dlar «SarmDilntD», DDctDr CarlDs 1\1:. Biedma, pre
pare el material destinadD a la EXpD·sici6n, ·CDn ·el CDnC11rSD 
de la senDra SDfia Zavalia de Rawson, en 1'0 relativD a 1a sec
c;on de econDmia dDmestica. 

Informe del Consejo EscDlar 9.° 

Buenos Aires, X oyiembre 8 de 1910. 

En cllmplimientD de una disPDsicion r egiamientaria, me es 
gl'atDilil'igirme a1 senDT Presideute, infDl'iInandDle sDbre el 
·estadD y mal1cha de las escu'elJas de ·este dish-itD, durante 81 
CUI'SD escDlar deJ. anD pasadD. Ann Cl1'andD lese HDnDraMe 
CDnsejD 11a sidD CDnstantemen'ie puestD 'al cDrrien1!e de las me
,elielas adD'p;ta:das pDr el de mi presiLlencia, y Ile'Vadas a lCabo 
CDn e1 mas decidi·dD em'plenD de secunclar IDS aHD'S Pl'Dposit'Os 
de esa hDnDrable cDrpDracion, en la noble y ardua tarea que 
Ie ·e·sta ·en:cDmendada, cU'mplD CDn leI .deber, siquiera sea en 
fDrma breve, de exponer los resulb8idDS Dbten:idDS en cada una 
de .ella'S. 

Est·e CDnsejD 11a tenielD bajD su jurisdicci<ondiez e~cuel.as 
diurnas y tres nDcturnas. 

T.Ja Escuela SuperiDr dlB Niiias nllmel'D 1, que Rev·a ,el nDtlll
b1'e de «GregDria per·ez», ocupa un comDdo yampliD ediflcio 
fiscal con tiapaci.dad para 580 alumnas en cada tumD y sus 
.s·alones esHlill bien ventilac1Ds e iluminadDs. Al princlp'iare'l 
anD esta esc.uela fue dDiada de serV]ciD de clDacas, CDnstru
yendose ademas cnatrD cuar·tos de banD. 

El personal doc-ente en esta, comD en las demas escuelas, 
11.;.\ sabiclD mantener 1a disciplina, impollienc1D, . in esfue.rzo, Stl 
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auto1'ida.:l s01l1'e 10;; alumno,; y conquistando respeto y sim
patia. En ella fUel'l)ll cnsayaJo", en ellmes ,de Sl}ptiembre, los 
nuevos programa.~, cuya uplieacion fue fa-eil pOl' 1a buena 
voluntad y entusiasmo 'COll que los acogieron, interesandose 
~)or su mejor desarrollo. 

Como en todas las demas escu!elas, la ensenanza ha reves
tido un ea'r{l!cte,r eminell'temente nacional, respondiendo a los 
patriMicos designios de e"'e ITonorable Consejo y dando ma
yor intensiLlad a los ramo fundamentales, como lectura, arit
~netiea, geografia e historia. El personal de esta esc~e'1a est£. 
formullo porIa lliflectora, yicedirectora, secreta-ria y 27 
maestras de graJo y 7 maestras especiales. 

Durante el auo se inscribieron 1329 alumnos: 622 en e1 
tnrno de la mai'iana y 707 en oel turno de la tarde. Termino 
081 cnrso con 5] 1 alu!mnos porIa manana, con una a istencia 
media de 412, Y porIa tar'Cle 'Con 583 MUffin os y una asis
tencia media de 475. 

r,a escuela numcro 2 (hoy )Ionteagudo) ocupa tambien un 
eJificio fiscal que, a pesal' de su amplitud, recJama un ensan
ehe, no solo para responder al aumento ·ereciente de la jns
cripcion, si,110 a la falva ·de patios para recreo. Las galeria' 
de aspecto conventual, que Ie dan un tinte sOlll'brlo a e:sta 
escuela, no tienen la amplitud necesaria pal'a la libre expan
sion de 1a a-ctividad infal1'til en las hora'S de re,crieo ni permi
ten de arro11ar efieazmente las clases de ejercicios fisicos. El 
p-ersonal est a c011l1me to porIa directora, la vicedirectora. 
una auxiliar y 23 maesti'as de grado y 4 profesoras e peciales. 
La inscripcion alcanzu a la cifr·a de 1194 alumnos, observflll
dose el mayor numero de asisten1!es en los odos primero tri
nuestrcs. La asistencia media anua.! fue de 812 alumnos, l(lc 
ios cuales 380 "arones y 432 ninas. 

La Escnela Sup'erior de Varones nllmel'o 3 (Santa Fe 2729) 
ocupa un ec1ifieio de propiedad particular, cuyo estado <1e 
1(!0nsorYacion es malo, pues no se han hecho las repar8icionc. 
ncciesarias :r 'U propietario se niega a efectuar1as 'POl' sn 
cncnta. En esta escuela empezo, tambi.en, a ensayarse en e1 
'mes de Agosto e1 n11e\'o pian de estudios formUJl.ado porIa 
Iuspeccion General, 'Pudiendo comprobars'e su e:fie,acia y sn 
merito pOl' el rumbo preciso fijado a 1a enseiianza de earact'er 
nacional. 



198 S ecci6n administrati'Ua 

El personal de 'esta escuela, diplomado en la ,casi totalidad, 
c01aboro eon dedicacion y entusiasmo. Dicho personal Slecom
pouia del di,rec,tor, v1c,ediredor y 16 maestros de rgrado y 3 
profesoTes espBcLales'. Comenzo d curso escolar ,con urra ins
cripcion, en el prime,r me'll, ,de 696 'alumnos 'y 605 de asistencia 
rmedia, ter'Ininando, en ,el mes de Noviembre, c'on 644 de lrnS
crip,cion y 509 de asistencia me'dia. 

La Escuela Element'al de Varones numero 4 (Juncal 2144) 
ocup'a un e'd,ificio de prop~eda:d parti..cul,ar, en regula:r estado 
,de 'cons'ervacion. La inscripcion aiLcanzo Ii 433 alumnos, con 
'una asistencia media de 350, siendo prolll'ovidos en e1 ano 252. 

La Escuela Elemental nll!IIllero 5 (Vicente Lopez 393) ocu
pa un 'e,dificio partimua,r, en bu'en e,g1;a;do .de cons'ervrucion, 
habiendose1e efectuado, a1 principio de:l 'ano, ciert88 oopara
,ciones que 10 mejora:ron notablemente. En general, e1 per
Bonal de rdich-a ,escuela ti e-ne buena preparacion y aptitu,des 
profesionales, cumpliendo con buena vo,lullJta:d las ordenes 
superiores. La ens'enan2la ha dado resul'tados satls,factorios, 
rpreocup'andose el personal de intensific'ar el sentimiento pa
triotico, con La apliera:cion die las pra.cticas aconsejadas por la 
Inspeccion. La inscripcion alcanzo en Jf\1llio a 463, ,con una 
asistencia media de 369, c1isminuyendo en Norviembr'e a 394 
con una as'istencia medi.a ,de 303. Esta braja en rIa mscdpcion 
fue motivada por ,era;nllbios de domidlio, a causa de,l incre
mento que toma la edificacion en esas inmedi)aciones, desa:lo
jando a las fami.lias menos acomodadas, 'que son lra:s que en
"Ian mayor niimero 'de alumnos. Ardemas, d~V1ersos cambios 
dectuados en el p ersorJ1al durante ,el ano produje'ron alguna 
irr€gularidad en su funcionamiento, dando lugar Ii que de los 
11 grados COll "que termino la escalela, solo cinco conservaran 
1a misma lD1JWestra desde la iniciacion del cmso. Una, con 
Ecencia de un ano, fue reemplazada sucesi'Vamente por we'll 
rsuplentes que luego fueron nombradas titulal'es; cinco, a 
quierues en Abril les fue acordado e1 pase 'qUie teni,an solici
t ado; una, que..despues de dos meses se retil'o de 'la 'escrue1a; 
una, que en Agosto solicito licencia de ,cuatro meses, y pOl' 
u ltimo, una que ,renunci6 enel mes de Octubre. No 'es ,de 
extrafi.'wr, pues, que se produjera una disminucion en la asis
te ncia, mediando tales CiDcUllstancias. 

La Escuela Elemental num. 6 (Oordoba 3283 ) ocupa un 
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('diiicio de propiedald particular, dividido en planta alta . y 
l'aja, Oonsta d'e 7 aulas y 2 salas mas; una para l<.t Direc 
<: i6n y otra para dep6sito de utiles, Cuenta con dos patios y 
galerias destinadas a 'ejercicios fisicos. Llena relativamente 
los requisitos nec'8sarios en cuanto a higiene y su ubicaci6n 
es conveniente, La marcha general ha sido satis£ac,toria, no 
s610 en cuanto a la ensenanza sino tambien ,en ,10 que se 1'e
fiere al orden y disciplina, demostrando los resultrudos obte
Ifddos, la concentraci6n y laboriosidad del personal. La ins
<! ripci6n a1canzo a 507 alumnos con una asistencia n;edia de 
468, y fueron promovidos al grado inmediato 322, en ambos 
tUlInos, 

La Es'cuela El'emental num. 7 (Juncal 2961) ocupa un edi
ficio de propiedad particular, y aun cuando es locllll aprop1a
do, su capacidad no ha resultado suficiente para llenar las 
necesidades de aquel barrio. En -efecto, fundada a1 principio 
del ano y a p-esa1' de ha'ber comenza,do su funcionamiento re
den el 1.0 de Abril, la direccion se vio obligada a rechazar, 
por carencia d,e asientos, Ii mas de 250 alumnos. Esta cir
cunstancia indujo a este Consejo a hac'er gestiones para el 
arriendo de una casa lindera que, ofreciendo las mismas v'en
tajas de higiene y comod~dad, hubi,era permitido el ens-anche 
de la escuela con abrir simplemente una puerta de comuni
raci6n. A pesar de las gestiones hechas en tal sentido, nada 
pudo conseguirse hasta a'hora, pOl' negativa del propietario 
de dicha £inca. 

Jill. personal docente, diplomado en su casi totalidad, ha 
demostrado su pl"eparacion y laboriosidad. En general, 'este 
ano han sido mas practico's los resultlldos, pOI' haberse deste
rrado numeros-as practicas inutiles que absorvian el tiempo 
con detrimento d,e 10 fundamental de 1a ensenanza. Como en 
las demas, se ha procurado por todos los medios intensincar 
In ,ensenanza patriotica, despertando en el nino el semtimien
to de la nacionalidad. La inscri'Pcion acumulati va fue de 
460 alumnos y la del ultimo mes (Noviembre) de 320. La 
asistenci-a en ambos turn os solo alcanzo a 271 Ii causa de la 
€pidemia de sar,ampion y coqueluch,e que invadio <el barrio. 

La Escuela Elemental nUm, 9 (Cordoba 3283) ocupa un es
pacioso local de propiedad particular y reUll'e buenas 'condi
doues higienico-pedagogicas. El personal de esta escuela 
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competente y laborioso ha conseguido imponer su autoridad 
moral por el vlnculo mas eficaz y seguro como es el a£ecto 
entre el ID&estro y 'elnmo. En las materias fThnidame'nt.ales s'e 
han conseguido muy buenos resultados. La escue,la funcio
no con doce grados, 'con una inscrillci6n, ,el wtimo mes, de 
526 alumnos, pero, habremlo alcanzaCLo en e1 ano a 680. Su 
asistencia media fue de 460 alumno'S. 

La Escuela Elemental nUm. 12 (Coronel Diaz 1259) o'cupa 
un local ampho de propiedad part'icular pero, sus condicio
nes higiQni'cas no r esllonCLen al fin que se Ie de,s,tjlla, pues, 
pueden cla,sifical'se de deplmables. No tiene obras de salu
britd,ad, ni aguas corrientes y ni siqui1em ,e'l de's3;giie n'ece'Sa-
1'10 de las aguas pluviales. Su ubi'ca;cion es mala, pues, situa
da 'en un deSC'e11S0 de la calLe, se hace inac0esiblie la entrada a1 
(;stablecimiento, en los dias de lluvi'a, y adem:1;s, ,e·n 1a misma. 
manzana ,exi:st-en varias coc-herias y caballerizas cuyas aguas. 
servi'das se estancan degpidi'endo tan malos olores que So3 1a
cen msoportable,s en los ilias de calor. ' ReCQIll'ociendo 10 in
dispensable que es su trasl8!cion, Se ha buscado otro local, pe-
1'0, sin cons'eguirlo aun. 

El personaldocente a pesar de ba11arse bi()n i-nspirado ba 
teruCLo que lU0bar con las desventajas del elemento que con
curre a esta escuela compuesto -en 'su mayoria de alumnos. 
pertenecientes a la clas'e proletaria, que, pOl' el medio en que 
viven, loes impone mayore's esfuerz'os para lograr el doble fin 
,de la ,escuela. Este personal g,e componia de diez maestras 
lIl'orm8!1'es, una COin titulo supletorio, tl'es sin titulo y una con 
titulo extranjero. La in,scripcion en -eJ. ultimo mes fue de 
270 alumnos y la asistencia media de 179, habiendo alc'anzado 
'E;n mes-es anteri'OI'es a 282 alumnos inscri'ptols y 207 de asis
ten cia media. 

,La Escuela Infantil num. 13 (Las H'era;s 581) ocupa lID 

edificio de propiedad particular, de ,escasa comodida,d y en 
malas condicioll'es ,de cons'erv3;cion, pues, Se trata de un edi
fido muy antiguo y su propi,etario no ba h'e<CillO -en el las r·e
paraciones i;r{di,spensables, pOl' 10 que este Consejo, en div-er
sas ocasiones ha manif'estac1o la necesidad i'lllperiosa d'e la 
tras'laci6n de e,,,ta 'escuela, y asi quedo resuelrto pOl' esa Ho
norable Corporacion. 

E1 personal compue,sto de 9 ma,estra's de grrudo diplomacla 
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y una interina sin titulo, ha obteni,do este ano mejor,es l'2sul
tados, no solo pOl' e'l aum0nto de la'S hora'S disponihVes para la 
oE)llSenanza de las ma terias principaJies, si'l1o tambien porIa 
atenci6n especial que a estas materias se Ie ha ded~c8!do, tra
talldo al mi-smo Uempo de relacioll1arlas con la ensenanza pa
tri6tica. La i'Ds·cripci6n alcanz6 durante el curso a 438 alum
!I10S con una asis-tencia me,dia de 303. En ell ultimo mes (No
viemLre) fue de 342 alnmnos con 278 de asilStencia media. 

La Escuela NDcturna B ha funcionado en el 10cal, de la Es
cuela Superior de Varones nllID. 3, con una inscripci6n que 
alcanz6 en el ano a ] 84 a1umnos y 136 d'e asiste11'cia media, 
terminan·do ,el ultimo mes con 113 alumno., inscri'Ptos y 71 de 
asistencia media. Este de&censo se 'explica pOl' 10 anormal 
que e~ si'empre la aSlstetncia a €stas ,e·Slcuella~. 

La Escue1a Nocturna C ha funcionado en el10cal de la Escue
la «Gregoria Perez» y estel, como la anterior, ubicada ·en un ba
rrio poblado y proximo a varias fabricas. Durante el curso se 
han inscripto 110 alunmas, terminando con 133 y una asisten
cia media de 90. 

En resumen, durante el ano pasado, se han inscripto en las 
escuelas de este distrito 6.997 alurrrrws. 

El movimiento de la Secretaria de este Consejo esta CO!l1-

densatdo en 562 notas pasadas, habiendose expedido 7.859 ma
trieu-las pagas y 1.160 matriculas gratis. 

Dejando asi cumplida la clisposici6n reglamentaria, tengo 
el agrado de saludar al sefior Presiclente con mi mas clistingui
da consideraci6n.-PEDlio O. LeRo.-Juan L. Basavilbaso. 

Informe del Consejo Escolar 10.0 

Buenos _-\ir es, Julio 28 lle 1910. 

Presentamos con el mayor agraclo al senor Presidente el in
forme a'llllalque corresponcle a este clistrito, rcsefiando la ac
tuaci6n que ha. tenido la corporaci6n c1e mi presic1encia duran
te el cjer,cicio fenecic10 de ] 909. 

El Consejo fnnciono siempre con mayoria de sus mi'embros, 
que 10 son: el subs,cripto, como pl'esidente; Don Ricardo Re
to, vicepresiruente; Don Mannel GiantC tti, tesorero; Don JC\Se 
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C. Rodriguez, interv.entor; Doctor ATturo Reynal O'Gonnor, 
voca:l, 'co'Ilstituidos el 2 de Enero .del mencionado ano con la 
asi,st·encia del I'nspector T'ecnico Don Carlos Vergara y del 
secretario titular d'el Gons'ejo, Don Ricardo D. C8Icel1es, d.e 10 
que se ,di6 cuenta {)portuname'nte a esa Hornorabl'e Corpora
ci6n. 

Con la dedicaci6n diaria y constante de la Presidencia y 
Secretaria y debido a las sesi0I1 .. es celebl'adas que fue['on las re
glamentarias, los asuntos han sido despachados con regula
iridad y sin dem{)ra todos a'queilos de necesid3!d inmediata ,en las 
.escuelas que podia:n ser evacuados en seguida haciendose uso de 
las propias facmtades del Consejo. 

Desde el principio del cur·so las escuelas han s1do visitadas 
con frecuencia por los miembros del Oonsejo y particularmente 
por el que subscribe, acompanado pOl' el senor secretario, subs a
nandose 'IlO pocos detaUes de {lal"acter administrativo y aun 
algunos tecnicos de que haremos referencia mas adelante, 
asunws que no suelen dejar de rnotarse 'en la instalaci6n 6 mar
cha de las escuelas 6 procedimientos didacticos, dil'ectivos y do
centes 6 concurrellcia de alumnos, disciplina escolar 6 bibliote
{las, etc. 

Durante las vacaciones se tom6 nota del est ado higieni'co y 
de las ·condicionesque ofrecian los locales para soli,citar de los 
pr.opietarios, como se hiw en seguida, la ejecuci6n de aquellas 
obras que convenian a las escuelas, de modo que estas pudie
ran empezar el nuevo curso en mejores condiciones que el ano 
anteri'or de 1908. 

Las resistencias que ofrecen los propietarios cuando se tra
ta de obras que les ocasionan gastos es dificil siempre de ven
eer, tanto mas si no existen contratos de 10caci6n y si el plazo 
que establecen los que estrun en vigencia se encuentra en vis
peras de terminal', pero mediante los empenozos esfuerzos rea
lizados desde el primer momento se obtuvieron las obras de lim
pieza mas urgentes, excepei6n hecha de la casa que ocupa la 
Escuela numerQ.ll, en la calle Santa Fe 5380, cuya propietaria 
accede muy rara vez a los pedidos de 'esta clase que se Ie fo1'
mulan. 

,Como hem os dicho en otra:s ocasiones, ese lo,cal se encuentra 
en un estado deplorable y hubiera sido preferible clausurarlo en 
este ano; pero teniendose en vista el edificio esco,lar que se cons
truye actualmente en la calle Santa Fe 5039, se abriga la es-
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peranza de que sera posible remedial' mas 6 menos pronto la 
situaci6n de ese establecimiento. 

'En las v,alcaciones de 1909 el COll'sejo present6 y fue 8;c,e'P
tado e1 proryecto de ampliaci6n del local que ocupa la escuela 
elemental mmero 14---00anning 1385--'cuya insClI'ipci6n de 
'alumnolS ,aumenta ano pOl' lano considerablle:mente, a plmto de 
'que hlegal,a prolJ1to a contw1' m3is de mil nino,s. 

En 811 terreno de al laldo, so bre la misma calle Canning, la 
propietaria Dona Luisa P. de Palma edific6 la sec-ei6n <lue 
hoy ,es,t,a, tambien arrendada, compuesta de tres amplio's sa
lones-aulas, una piaza para oficma de la dir~ctora y ot1'a pa
ra 'el s'ervicio. 

De'Sipues se hicieTon las diligencias menlCionadas en el ex
p'ediente 13860, 11, para la ad'quisic.i6n del terreno de 2402 
metros cuadrados que ofreci6 ,en venta Don ]1ederico Ma;de-
1'0, terreno situado aimnediaciones del ,establecimi'ento, sobre 
1a calle Canning, ,con 'contrafrente a la calle Mala'bia; pero no 
fue posib'le su a1dquisici6n pOl' estimal'se subido e1 precio de 
95.000 pesos que esbableci6 el proponente senor l\1a;de['o. 

lTiidispensaMle seTa pOl' cierto re'SO'Jv.eren breve termino 
el proMema del local en que de;be instalw1',se denniti'Vamente 
lesta 'escnela, porque a !pesar de las nl\l'evas auJas construi'd-as 
porIa senom de Palma a, que me he r eferido viene siendo in
suficiente otra vez. 

De tlal manera aumenta la pobla cioon escolwr en ese barrio, 
que a medi'wdo'S de 1909 :;e hizo preciso abrir a una distanc]a 
de tres cuwdil'alS y me,ilia de 1a eSicuela, en la calle Malabi'a 
116.1, 1a nue~a escue'la infantil mimero 6, que diTige 1a seno
Il"it'a Regina P01l0han, siendo pOl' tanto con la nueva ca:sa tre8 
locaLes los que se arriendan para los mnos que podrian tener 
cabida eIJ1 una 6 ,dos grandes escuelws. E'l ~dquiler mensual 
que devell'gan di,cha'S tres cilisas asciende a o'Clholcientos s'eten
ta pesos mensuales,con las desventajiliS propias de lo,s lo'ca
lIes particulal'es y de no podel' residir 1as directoras en nin
guno de esos edificios pOT faUa de 00modidades. 

Enesa misma epoca inici6 e1 Co'nsejo Escorar de mi presi
dencia 1a tramitaci6n del exrpediente numem 126, E, re,lativo 
a 10'S trablajos que requiere el l00al de la escue1'a superior nu
mero 5, Oharcllis 3460, pal'a aumental' el numero de sus aulas, 
nivelar lo's patios, a'umen1al' y mejorar los seTvicios, -queac1aba 
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de tener soluciLin favorable, aileptaJidose Ia ejecucion de esa3 
obras para ser rea1izac1as pOl' e1 pl'opietario Don P.:!c1l'o Erba. 
tan pronto term~ne el CUl'SO de 1910. 

E1 sefior Erba hara, pues, en las proximas Yaeaciones, la 
amtpliacion p'Toyectada en la forma que Ie illJique el Hon o
rahle Con ejo, percibienc10 desde entonces 0 sea desde u te1'
minacion, 630 pesos mensuales de alquiler en yez de 500 pesos 
que cobra actualmente. 

En cnanto al local de la e.scuela numel'o 9, Araoz 246-:1:, fUEl 
mejorado pOl' su propietario senor Fernando del Rio en me
rito de las gestiones iniciwdas en Enero de 1909. 

Se habla derrumbado el techo del w. c. situado en la p1anta 
baja del edificio y las paredes contiguas presentaban algunas 
grietas de importancia que bubieran producic1o mayores per
juicios en los delllas llluros. 

'l'alllbicn estas reparaciones se efe tllarJn atisfactol'iamente 
y se llevo a cabo en las vacacio'lle el blanqueo, pintura y limpie
za general de la casa. 

Ot1'o local que se !lallaba igualmente en condiciones deficien
tes era e1 de la escuela numero 10, calle Gi1'ibone 2001, que diri
ge la profesora Dona )Iaria L. tle Wells. escuela concurric1a 
pOl' mayor nllmero de alumnos quee1 CO'l'l'e pondientea la 
capa·cida:d de sus aulas. 

Ko solo fue indispensable aseal'lo sino ampliarlo, como se hi
zo, alquilando e, para sel' anexatla, la propiedad contigua. 

Pudieron obtenerse a i las nueva salas que dieron cabida en
tonces al excedente de alumnos, y c1ecilllos entonces, para lla
mar Ia atencion de'! s'elior Presiclente, porque en menos de un 
ano, que es el tiempo transcurrido desc1e la fecha en que fueron 
habilitadas, resultan hoy, ue nuevo, enteramente insuficientes 
estos locales. 

Es en efecto la (mica escue1a fi~cal que funciona en esos ba
rrios densamente pobJac1os pOl' familias de obrel'os, hacicndose 
notal' su inscripci6n anual pOl' las cifras que viene arrojando, 
pU'es, en e1 wrmino de tres mios las ha c1uplicac1o-de -:1:56 alum
nos que tenia en ambos turnos en 1a07, ha a cenc1ido it au ni
lios. E1 aumento es de 468 inscripto . 

Creemos, senor Presidente, que es oportuno y nece ario ad
quirir terrenos en Jas imnecliaciol1es de 1a escuela nllIDero 1-!, 
de Ia calle Canning. it que nos referJamos, como en las pl'oximi-

J 
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dades de esta:; escuelas del Oeste-ue las escue1as numeros 10 y 
IS-porque en esos barrios no posee el Consejo Naciona1 ningu
no y porque sera relativamente facil obtenerlos pOl' precios mo
dicos en la AVe'Ilida Giribone, antigua calle Rivera, 0 en las ca
lles hansver ales a esta, donde existen todavia terrenos baldios 
amplios y bien ubicados para el objeto propuesto. 

Es desV'entajosa, como sabeel senor Presidente, la situacion 
del Consejo frente a los propietarios particulares cuando es
tos imponen a1quileres 0 condiciones que deben ser '6ceptado 
pOl' mas exagerados que fuesen. 

Se ha tenido q ne ceder pOl' eso a exigencias muchas veces in
j ustifi cadas. 

Recordamos que en 1905 se w1quila ba la ea a de la c8ille Giie
mes 4321, en que funciona la e cuela nllmero 1, pOl' 350 $ men
suales, alqui,ller que asciende a 700 $ de de e1 primero de Enero 
de 1910; e1 de la e 'cuela numero 2, SCirrano ]261, costaba a.1 
Consejo en el mismo ano 210 $ men uale , pero despues de al
guna~ obras ejecutadas en el illi rno local ascendio el alquil'er a 
500 $ j 801 de la escuela numero 7, Soler 730, de 435 a 580 $; e1 
de la eN cuela numero 10, calle Giribone, de 180 a 400 $ mensua
les, incluyendoEe en esta suma e1 a1quiler de 100 $ correspon
dientes it la ca a que fue ultimamente anex8icla; los de la es
<me'la numero 14, de 300 'a 620 $ de alquiler, etc. 

A la eclificaci6n escolar corr·esponde incuestianablemente un 
capitulo principal en los asuntos de la ensenanza. I-Iasta pen
samo que la mejor parte del exito qne se persigue contra el 
analfabetismo esta en tener edificios propios y adeeuados, de 
capacidad suficiente para recibir a los ninos que soliciten asien
to en sus aulas, que Eean higienicas y que esten ubicadas estra
tegicamente en e1 centro de los nucleos de poblacion eseolar. 

El Consejo aporto y aportara a e te respeeto su grano de 
Jlt'ena presentando al Cons·ejo Nacional, prestigiadas con Stl 

opinion rayorable, las propue tas eonyenientes que han sido 
y son iraic1a a Stl instancia pOI' los particulare . 

Los edificios de la tres nuevas escl1elas «Vj,cente F,idel L6-
pez», «Juana iHanso» :r «:J1a1'co Sa tre», que en 'breve sera11 
inangurac1as,comenzaron {t edificarse -en e te distrito en 1909. 

Llenaran Ulla necesida'cl ,escolar des de luego muy selltida 
en los centro en que esUin e tablecidaR. 

Infol'mu'ndo allOra sobre la in cripcion dealumnos habida 
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'en los establecimientos de 11Uestra deJ}endencia, DJecesito re
ferirme a lOR datos estwdlsticos plertinentrs, alin cuando son 
conocidos por ese Honorable Consejo. 

En el primer mes de clase se anotaron las siguientes cifras 
de alumnos: Escuela nllmero 1, 820; numero 2, 513; numero 
3, 4%; nllmel'O 4, 570; numero 5, 839; nllUlJerO 6, a abrirse, 
80; numero 7, 762; numero 8, 596; numero 9, 372; numero 10, 
729; numero 11, 3!)0; numero 12, 467; nu.mero 13, 404; nll
mero J.!, 867; numero ] 5, 376; numero 16, 521; nUmero 17, 
159; nocturna A, 151; noc;turna B, 548; tllocturina C, 114; 
nocturna D, 10!). Total, 9883 alumnos. 

En el mes de Novicmbre-ultimo de clases del curso-las 
escuelas contaban 9301 alumnos inscriptos, 6 sea 582 a.ilum
nos men os que los inscriptos en Marzo-en el primer mes del 
ano. 

Excluyendose al personal dir'ectivo que esta eximido de re
gentear clases, y al personal de pro~esores eS'Peciales, han 
prestado sus servicios en las 17 es'cuelas diurnas y 4 noc.tur
nas que hemos enumer.ado, 231 maestros de grado, 10 cual 
indica un termino medio de 40 alulJnnos pOI' maestro. 

Es verciad que en dertos establecimientos, especia.ilmente 
en las es'cuelas numel'os 5, 10 y 14, fue tal el exceso de niiio.:; 
anotados que antes de poder obtenerSie a·lguna 1C0ill1odidad 
'Para ellos en las aulas han tenido ubicaci6n POl' varios dlas en 
los corredores y patios. 

Las matrlculas expendiodtas fueron diez y sietie mil watro
cientas noventa y seis, descomponiendose esta suma del si
,guiente modo: trece mil ochocientas sesent'a y seis pagas y 
tres mil seiscientas treilnt.a gratuitas. 

Como se ve, no ba d1ejado de ser importante la ins'crip
ci6n obtenida en lluestras escuelas, sobre todo si fuese com
'Parado el dato con el de arros anteriores, en que las sumas 
son notablemente menores. 

En 1906, en que se tenia el mismo nu.mero de escuJe'las-17 
,diurnas, 2 no-ctuTnas y 2 militares-con la misma ubicaci6n 
las prim eras, a excepci6n solamente de la e cuela numero 6, 
que se ha in~tala,do en la calle Malabia 1161, el total de ma
triculas expedidas ascendi6 a diez mil cuatrocientas ochenta. 

EI aumento en tres afios es pues de siete mil diez y seis 
matriculas. 
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Sin embargo es bueno obser-va'T que el aumentc., c1c:spues de 
esto, continua siendo considerable desde principio,> de 1910, ;0 
'que se 1m espeTado y previsto al conocerse el r;>sultado :leI 
censo de elducacion practicado enel mes de Mayo Je 1909, 
censo lleV'ado a cabo en el distrito bajo Ia direccion inmeiiatn. 
de la secretaria de e'ste Consejo ES00Qa'l'. 

'Fueron c.ensados veintitTes mil seisci'errtos sesenta y cinco 
nifios die 5 a 14 arros de 'edll!d, 00n domicilio en la jurisdiccion 
de este distrito 0 se-a en las circunscrip'ciones nUII'Yeros 17 y 

18 que e.I comrpr'endle. 
Enir-e lo's medios .que propendieron a aumentar la insc,rip

cion, debemos recordar el de la multa de 5 pesos impuesta pOl' 
la {lficina respectiv,a con la ayuda de la poEcia a los padres 
que no justifi,caban la asistencia de sus hijos a la escuela. 

Alm cuandoesa medida se ha po'dido ado-ptJar en po<cos ca
sos relativamente, ha surtido efectos muy beneficio-soB como 
se ve. _ 

Es, pues, de (lesear 'que las autoridades superiores es'colares 
y policiales prosig.an con ahinco, con igual empeno tan plau
sible campana, iniciandola desde que se abren en los consejos 
esco,la,res los registros de inscTipcion, desde el comienzo de 
cada C11rs-o. 

,P-or su parte 811 Consejo Escolar de mi presideucia ha puesto 
y pondrA toda 1a voluntad -de que es capaz en pro de los mis-
mos fines. -

Respecto de los miembros del personal directivo y docenie 
de nuestras escuelas la co'rpo'racion esta ,al cabo de las aptitu
,des que cada uno ha demostr'll!do en el ejerdcio de sus fun
ciones, 'encontrandos'e en condiciones -d<e poder senaJ.aT a los 
que se distinguieron por su dedicacion y competencia, a cuyo 
efecto cuerrta con un minucioso estado, qUie ha formul-ado, 
dell concepto docente, de 1a puntualic1ad, de la asistencia y en 
fin de 1a cOiliducta obserViada en la escuela. De corrsiguiente 
tiene tambien los nombres de quienes no dieron pruebas cle 
suficiente dedicacion durante €I ano, aun cuan'do hay espe
ra'nzas de que est os se modificar'an en s'entido favoTlable en, 
el CUI'SO esc'Olar siguiente. 

En te-l'minos generales c1ebemos afirmar que la puntualidad 
y asistencia de una p;arte del personal docente deja bastante 
que d0sea:r, si bien e1 hecho puede atribuirse,-fueTa de 103 
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casos de ellfermedad, de desgracias de familia, etc.,- a las 
distancitas que recorren eso'S maestro'S do'micilia'dos lejos de 
lase-seueals, a las ~hlYias, a los malo'S ,caminos y di,ficulta'des 
de transrpor,te pa'ra los barrios de los suburbios de la ciudad. 

Un detaUe 'arparentemente sin importancia e's el r,elativo a1 
trayecto que de'he hacer e1 malestro para asistir a su puesto, 
pe,I'O que conviene sin embargo tenerlo pre-sente y no dascni
darlo pOl'que esta visto que inf1uye en la regular asisterrcia Y' 
que derivan de el, prinCtpMmente, 1a mayoria de esas petieio
nes de tTaS'lados que son tramita'das anualmente y qlle reCiir
gan de atenciones a las depemlencias y furrcionarios del Con
I'ejo. 

,PeI'o pOl' otra parte son in convcnientes en la ,ensenanza 
los 'pases y cambios frecllent es de personal, como Ie consta 
al senoT PI'es1dent'e, ma's si se producen cl ma,nte el U1'SO es
colar inter:rumpiendo 1'a mal'cba de 1a escuela 0 dando lugar 
fL losatrasos que 0'CLU'ren si e1 maestro r eemp1azante carec'e 
de pI'acbca 0 es menos preparado que' e1 CjlJle ha emp ezado e1 
ano. 

ReSipecto de la<s licencias cstimamos que es necesario auto
rizar al Consejo Es-colar para r esolver las solicitudes hasta 
pOl' 'e1 tel'mino de un mes a fin d e abreviar la tramitacion en 
casos de 'enfermedad que obligan al maestro a guardar cama 
y que pUe'd'en ser comprobados inmediata y fehacientcmente. 

En cuanto a la preparllicion especial y general del perso
/.D.al es satllifacto'ria a Jlue-stro modo de vel'. ESlte conc'epto de 
su suficiencia 10 basamos 'en observacio'llies h echas directa
mente 'en las ,es-ell'elas e infol'mes y antece'cl elJ'tes pl'Ocura:dos 
eutI'e ,los direct ores e inspeccion tecnica. 

COimo en afiotS anteriores, tambien en 1909 f.ue necesario 
l'f'currir a las ma'estrll1S sin diploma para aumentar el perso
nal docente con an'eglo a IIllS rrecesidwc1es impuestas pOI' la 
mayor inscripcion de alumnos 0 para Henar la,s vacantes que 
no ha sido posible Il1djudicar {t ma-estros diplomados porque 
estos escasj:3Jll todavia. 

Ftueroo de.signll1dos asi treinta maestros interinos, d'e los 
lll'e el Consejo Na,cional ,considero y ca1lifico, a fin d'e ano, co

mo buenos a 22 y regnlal,es it 5, siendo los -d e-mas de-cohvrll1dos 
eesant'es. 

Entre estos mae tro,s sin titulo ,n ormal figuraba la senorita 
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Celina :;Uenchaca del personal d'e la escuela n11l11. 16, para 
quien se olicito la confirmacionen el empleo. 

Era un pedido de ex.cepcion qne no importaria un precc
dente ni podl'Ja spr invocado como tal en otro caso. 

La senorita ::Uenchaca dio c1ases e pcciaIe en la esc:uela su
rerior nl1mero 1. ante el personal cliroctiyo y docente de los 
C'onsejos E COhll'rs X y XIII, de las antoridaclcs del distrito 
,)' de los inspectol'es tecnicos enores Bayio, Vergara y Salas, 
utilizando modelos escolares c ilustraciones concebidas y C011-
feccionadas pOl' su labor entusia ta e inteligente, iendo suyo 
e1 noyedoso tableeo contador para caJculos mentales que 
exhibio y de que tam bien hizo uso en la cIa e de aritmetica. 

El Consejo Nacional accedientl0 a nuestro pedicl0 premio 
;t la ma stra que sin ser diplomada daba pruebas eyidentes 
de su contraccion, de Sl1 am or a la en 'eiianza y de sus conc!i
ciones naturales cle eclucadora, 

En la fecha de 1£1, confirmacion tl~ su empleo 1a s,~uorita 

ilIenchaca contaba tres ai'ios proximamente de servicio . .,;, 
Pasanclo ahora a asuntos de otra indole, debo poneI' en co

nocimiento clel Consejo Naci·o nal que en los meses de 1909 d 
Consejo Escolar tomaba una pcqut'ua nma de la partida de 
'eventua1es que tiene asignada para sus gastos y la destinaba 
para la adquisicion de las banderas de seda que venia donan
do desde ailos atras '<1, las escuelas, de modo que los estable
cimientos de este di trito p1.1dieran ex.hibirse COll el emblema 
nacional en 10 desfile' de los ani versarios patrios 0 en los 
actos extraordinarios [\ que concurrie en 0 celebraran. 

E1 ga to efectuado, de que e rindio cnenta oportunamente 
y que ha sido aprohado, fne insignificante. Se pudo satisfa
eel' 10 descos del Consej 0 y los manifestaclos pOl' los directo
res y erlucac10resque anhela ban po(\.er prescntar frecuente
mentr 11 ,ns niilos ese signa externo de lapatria-Ia banc1e
Il'a-pal'a illlcnlrarle, e1 mas noblt y puro de los sentimientos, 
.al patriotismo. 

Guan llo tu\'ieroll lugar IlJS fiestas esc:olares del 8 d0 .Julio, 
los dircc:toI1cS ofl'e-cieroll pOl' su pa:r'te, espontfmeanl'entc, <1, 

~sla l'orporacion, la hellll10Sa bandera que ellos allql1irieron 
y que fue espeeialmente ostentac1a durante el acto de la jura 
que sc 11eyo a cabo en elloeal de la Exposicion Rural pOl' pri
mera yez. 

14 
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I,a nota que acompaiJaba al valioso donativo estaba expre
sada en los tel"minos que reproducimos para que sean cono
-cidos <por ese Honor,able Consejo: 

Buenos Aires, Julio 14 de 1909. 

Senor Presidellte del Consejo Escolar X, dOlcltor Mar.tinianG
T1eguizamolJ1. Pres0nte. 

«110s 'que 'Subscriben, dil'ectores de las escuelas del Consejo' 
Escolar X, tienen el agrado de dirigirse a1 senor Presidente
y se complacen en donar al honorable cueI"po que nan digna
mente pres~de, la primera bandera nacional que pOl' disposi
cion -del Superior Cons1ejo General fue jurada :por los ninos. 
'Cte las escuelas pertenecientes a1 Consejo de SLl presidenc~a. 

Creemos que 1a gloriosa insignia que lleva e1 'Primer jura
mento de los niilos de 1as escuelas del distrito, debe pel'te
necer al ·cel080 ,cuerpo que nos representa, porque s,iendo ,suya 
.es .tambien nuestra. 

Saludamos al seno'r Presidente.-Porfirio E. Rodriguez,_ 
Pedro Oarim3Jti, Ana C. de Uranga, Am3Jlia D. de De,l Real,. 
Ameri0a l\f. Arro'qui, MaTi a L. T. de W,ells, Dolo-res C. de
Folgueras, :M:ainuel Teran, Carmen S. de Fernandez, Ul'Ibana. 
Seijo, Carolina de Cominges, Ernestina Angeline'tti, iE1eilla J .. 
Segot». 

Alquella fiesta es de grata recordacioll para las escuelas,. 
:perdl1'rando todavia en su 'es'piri,tu, porIa forma senciil'la y
altamente s,ugerentecon que se realizo. 

Estando presentes el senor PI'Iesidente de esa honorable cor
poracion, Doctor Ramos Mejia, vocal-es Doctores Zubraur y La
casa, secl'letario general SenOT A:lberto Julian Martinez, los 
miembros del Comejo Escolar .seiior,es Leguizamon, Reto, Gian
netti, secretario seno'r Oliceres, General Don Francisco Leyria~ 
Doctor l\failluel A. Montes de Oca, Don Tomas Estrada y otros 
caballeros y distinguida concurl'encia de familias, el Doctor
:Martiniano )jeguiZ'amon, en su caracter de Presidente del Con
sejo, prolluncio la alocucion, .que se imprimio en foUeto, ha
ciendo resaltar el significado y los propositos educativos de 1a. 
so}.emne ceremonia, que LllO era, dijo, una, simple fiesta conme
morativa del aniversario de nuestra emancipacion. 

«T1ene, agrego, ,el Doctor Leguizamon, una finaliclacl mas cul
min ante, se orienta en propositols patri:oticos que miran al por-



Secci6n administmtiva 211 

"Venir. Se quiere imprimir a manera do sello hondo y duradero, 
-en e1 alma del nino que manana sera ciudadano, en e1 corazon 
de la madre futura, ,el sentimieuto del culto y de la tradicion 
argentina, sin preocupaciones de raza, de sangre ni de reli
gion, sin r,ecelos hostiles hacia los brazos extranj eros que nos 
-ayudan a labrar la tierra para acrecentar las riquezas del 
pais». 

«No es entonces un alarde de vano patrioteri mo el que moti
"Va la fiesta, si'no la realizacion de una previsora practica de ci
vi mo, al exigir que la escuela del Estado doode se plasma el 
~spiritu de nuestros hijos, 10 modele dentro del anstero y noble 
·cuiio de los que formal'on a costa de sangre y de sacrificios los 
indisolubles vinculos de la nacionalidad, de los que tallaron en 
el aspero granito de las altiveces nativas, los perfiles caractel'iE-
1;1eos del alma argentina.» 

«Yes sin duda oportuna e imperiosa esaexigencia de la ho
Ta presente, en presencia del aluvion de los entreveros etnieos, 
.ante la abigal'rada mezcla de sentimientos, de cl'eencias, de ha
bitos y hasta de lenguas, en que se esta fundiendo el nuevo tipo 
del pueblo homogeneo, que el vaiven de las corrientes inmigra
tOl'ias hacen cada dia mas indeterminado y vago». 

«El fenomeno es mayormente sensible, aqui, que en ninguna 
.otra porcion del territorio, por ser mayor la afluencia de elemen
tos extranos que a diario se ineorporan al nueleo nativo, pero sin 
perder los rasgos tipieos de su fisQIIlomla originaria. Y si asom
bra en verdad la expansion de nuestras riquezas materiales, el 
desarrollo de la cultnra y del progreso de la metropoli que ha 
.superado con exceso aquel elarovidente vaticinio-j la gran ca
pital del sud !-pero debemos eonfesarlo, esa misma raiaga del 
progreso va tambien bO'ITando l'apidamente los perfiles del es
piritu argentino, que agoniza bajo un exotismo multicolor y 
J1rillante.» 

«Y cnando se piensa que no siempre el tipo y los anhelos nue
"Vos, valen el tipo y los anhelos desdenados por arcaicos, se justi
fican estas inquietudes civiles-que muchos sienten sin atreverse 
{t formular-de los que procuramos "alvar del cosmopolitismo 
invasOT el aroma ,afiejo de nuestras tradiciones .. . 

« 0 desnaturalizan estos anhelos Ia amplia garantia del 
preambulo de la Constitucion, cuando franquea las frontera& 
.del ten'itorio a todos los hombres del mundo que quieran habi-
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tarlo. Ija enseiianza del patrio,tismo no es dada para inducil
al nino it mirar en menos a los demas paises, ni para inflal'nos
de vanagloria, como se ha dicho en estos dias, adulterando los 
altos movile,s de esta 0er'enwnia.» 

Despues de la interesante fiesta se repal'tieron a los ninos 
bombones, medallas eonmemol'ativas y dos bonitas laminas en 
colores con la bandera y un as conceptuosas decimas del poeta 
Gimenez Pastor. 

Bl Consejo Escolar ha 'estimado pOl' cierto can la mayor sim
pa:t1a la idea que inc1njo a esa lIonor-able Corporacion a dictar' 
las mec1idas que c1ieran rumbo fijo a la ensenanza patriotica y 
puso desde el primer momento al servicio del proposito sus me
jores entusiasmos. 

P,ara los actos esc(')lares de la seman a de l\Iayo, que deben 
ser efectnac10s anualmnte de aeuerdo con la c1ispo'sici611 elG 
lVI,ayo 9 de 1908, era cOTI'V'en~ent,e obtener ell'etrato dell pOleta 
Don Jose 1\l£armol sefialado para 'patron.o del distrito, pues es
tableceel 'articulo 4.° de la re'gLamentacion que las eseuillas= 
harAn sus desfiles pOl' ante eI como un trihuto de honor que
se Ie rinde en su CWl'aCter c1e henemerito servidor de la pa
tria. 

}Jl Cons,ejo encarg6 al habil pintOI' y dibujante J. Saini. Ill.. 
confeceion de esa tela, que es 'al oleo de 76x61 centimetrtls, 
eon marco, euyo precio de -100 pesos nacionales se abono opor
tunamente, previa Ill. autorizacion que fue requerida y aco:r
dada. 

Dicho retvato del nota hIe vate que tanto y tan virilmente
fustigo a la tira:nia, es de parecido exacto a uno de los mejo
res daguerreotiposque se conser'van actualmenioe, en que el 
poeta s'c halla sentado en actituc1 de ,e~nribir sobre una pe-· 
quefia mesa SU3 versos «Si, Rosas, te maldigo-J amas ... » 

Solb1'o la mesa rectangul3!r que figuraen el cuac1ro, en una. 
,de sus 'es'quinas, se ven eerrac10s los volumeneil de «El Pere
grino» y «Amailia». 

Ha sido colocado en la sala de sesiones de este Consejo y sera. 
exhibiclo ante las escuelas en las oportunidacles debiclas. 

Habiase propuesto pOl' esta Corporacion que el justieiero ho
menaje rendic10 en estos terminos a1 poeta que yacia casi olvi
dado se ampliara ,en otra forma, erigienclose desde 1uego el mo-
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numcnto Clue Ie Llebe el patrioti:smo argentino, y para ella se 
indico que podrla autol'izarse en las es uelas de nuestra depen
dencia la realizacion de una bre\'e colecta que seria espontilnea 
-entre los niiios y que no excederla de veinte centavos, 

El excedente eria sUbscripto pOl' e1 yecimlario y el Comejo 
Escolar del di trito, 

No podria seiialarse un itio mas adecuado para la el'eccion de 
la estatua de ~Hirmol, que Palermo, precisamente porque en el 
residioel tirano que fue el objeto y la ob esion de toda la vida 
del poeta, . 

8i cabe con~eJer excepcionalmente la antoriza.::ion-(;ontra 
practicas Clue son e trictas y que c1icho sea de paso mlly aeer
tadas 8i se tiene en cuenta el abuso que se habia hecho en ott'os 
casos de la sub 'cripcion escolar-pocas seran rna justificadas 
y mas convenientes Clue esta, 

Aunque la contribu ion de que tratamos r esulte precaria por
que no fuese ~uficiente para costeal' pOI' isola e1 monnmento, 
estimamos acertado pOl' us fines edl1cativos que elnifio tome tal 
partieipacion sugerente desde el principio de la ejecuci&n de la 
idea. 

Pal'a el monumento al :JIaestro de E cuela que debe et·igir
se en la Capital FeJel'al p Ol' dispo~icion c1e ese ITonorable Con
sejo y para cnya obra se irvio r eql1erir la adhesion de esta 
Corporacion, cumpleme expresar al seiior Prc~idente que se en
trego la cantidad d·:) dos mil pe os nae;ional es. suma que fue 
depositada en oportunic1ad en la tesol'cria del Consejo Xa·cio
nal a la orden de Ia comision correspondient<!. 

Con este motivo adhirieron, tambien, persona1mente, 'c,ad'a 
uno de los mircmbros Ll cl Co.nscjo Escolar, oblanc1o el importe 
d e sns cnot;)s r espcd i\'as, como tuve el honor de poner en su 
conocimiento pOl' nota de Diciembre de 1909. 

Cuando se constituyo la .A.so cia:cion Pro-:JIaestros de Es
eucla con los aHas y nobles fines que son notorios, 81 Consejo. 
de mi presideneia solici-t6 y obtuyo autoriz.rucion para dar 
igualmente Ia SLnna de do;,; mil pe as a la caja de <Elsa so< ie
dad. 

Estos recursos pro"eniUln de la "eota de matriculas hec;ha 
durante el ano entrre los alumnos de las escuelas y la dona
cion que se hada efectiya indicaba una ayuda illdil'ecta pres
tada en general pOl' los ninos <1 sus propios maestros. 
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El Consejo X acional, al tener lloticia sobre el particular, 
'signifie6 que yeia eomplacido la noble y cspontanea inicia
Ttiva del Consejo Escolar X . 

• '\1 empezar el auo de que tratamos, la 'l'esoreria de nues
tra corporacion tenia depositada en el Banco de la Nacion 
:].a sarna de 8345.32 pesos, a la que se agreg6 meses des'pues 
La cantidad de 13.866 pesos nacionales provenientes de la 
venta de matriculas, cerrandos'e el ejercicio de 1909 una vez 
saldadas touas las euentas pendientes, atendidos todos los 
servicios dc las e:wuelas a t:argo de la corporacion, segun los 
aCUJerdos, las autorizaciones de gastos, ordenes de pa;go que 
£ueron dictadas por el Consejo Jacional 0 pOl' el Consejo 
Escolar con un saldo credito, en fecha 31 de Diciembre y en 
cl estahlecimi,ento ,citado, de 10.324.51 pesos. 

Fueron atendidas con los mencionados recursos obras ur
gentes 0 irnprescindibles que seria largo enurruerar, Icomo ser 
.arreglo y pintura de todos los pizarrones de las escue'las; 
arreglo, pintura y colocacion de bancos y mobiliaTio; adqui
sicion y arI'leglo de filtros, pilctas y de'positos par.a agua; 
1C0mposturas de pianos, gas-tos de proyecciones luminosas en 
la esC'uela nllmero 5; abono de bUiberes de peones rue lim· 
pieza de las escuelas; ga.stos de las fiestas del 25 de l\Iayo y 
9 de Julio; gastos de instalacion y de cuota para la oficina 
de ilustracion y decor ado eseolar; copa CLe leche; publicacio
Jles en el vecindario sobre la matricula y la obligacion eseo-
1aI'; arreglo de molinos, servicios atmosfericos en la mayoria 
de las escuelas; gastos de tranvia para las ex'cursiones auto
Tizadas; gastos eYentuales y de escritorio dd Consejo Escolar 
y Secretaria, etc., etc. 

Las rendiciones dc cuentas de este Consejo se presentaron 
con regularidad a la Contaduria y fueron aprobadas sin la 
menor observacion de parte de dicha reparticion ni de ese 
Honorable Consejo. 

Entre los gastos esbln anotados 103 de la Copa de lee·he, ins
tit ucion qll'~ presta cstimables y oportunos servicios en Las 
~sc:uelas que la tienen implantada. 

Se pasaba mensualmente una partida de treinta pesos para 
ayuoar a las sociedades de damas que la attiendell en la,> e~

.cuelas «General IJas Heras» y snperior de nifias nllmero 5, 
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c10nde especialmente flmcio,na eon regulariJa,cl y pn propor
.ciones (rUC la reYi ·ten de importancia. 

Es una instituci6n la Copa de leche ,a'creedora Ii las mayo
res simpatias y muy digna de sel' <wudada 1)01' los heue:ficios, 
,que reportfl. 

En estas es'cnelas retiradas del eentro y eoneurridas por ' 
IlUmel'OSa poblaci6n de ninos de familias proLetarias, ob1'e1'as, 
escasamente alimentac1os, es do,nde se verifican eS'pcc~aiLmentj;e· 

sus notabLes bondades. 
Hemos podi.do comprobar en Ic asos repetidos que la Copa' 

de leche constituye, en efecto, para una parte considerable , 
de esos ninos la mas conveniente y agrac1ab1e ahmen1la,.ci6nt 
que pu'eden 0 btener. 

rUguuas veces, en los dias estrechos del hogar frio y nece-· 
sit3lc10, cuan(10 falta el pan, hemos sabic10 tambien que esa 
18.1imell'ta:ci6n suele ser la {mica de muchos pobres aiumnos. 

Oontinuando, por otra parte, estas 'refereucias en la forma. 
somera que vengo haciendo,lo, 'eumpleme, meneionar el acto. 
escolar llevado a cabo, como se ha verifieado .todo's Ilos anos" 
81 11 de Septiembre, dia eonsagr,ado a la Fiesta del arbo'1. 

Pero en Hl09 no fue posiblc en estc Consejo dar1e las pro
poreiones que generalmente reTIste. 

L3Is ,escuelas s'e concretaro'n a ce,lebrarla en sus pro-pio.:;; 10-· 
.cal,es, dirigidos 10'S ninos ipor sus c1irelctOlI'es y mwestros q ae ' 
tomaron a su cargo 1a en~enanza practica d,e la p1antwci6n del 
arbol, dieron lec,eiones 6 conferencias a su respecto 6 aludi,e-. 
Ton e'n elIas Ii 1a memoria, del inmO'rtal Sarmiento. 

En derredor de la es-tatua que se ,levanta en Palermo se· 
congregaron la,s escnelas situ3Idas mas pr6ximas al lugar,. 
para depositar flores al pie del monumento, rec1tar ,eomposi
ciones poeticas a:pro'piadas a la 'ceremonia escolar y rendir' 
siempre el homenaje que se tributa en ese dia al 'grande, 
hombre. 

Estuvieron presentes dos mil ninos de nuestras escuelas, 
el. senor presidente del Consejo Nacional de Educaci6n y
miembros de este Consejo . 

.Asistieron tambien armonizando con los mrsmos sentimien
tos las esenelas evang&lieas argentinas, muy numerosas como. 
son, del senor Williams C. nforris. 
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A una escl1'ela particular que funcion3 en la calle Frias 
345, bajo la .direccion de Dolia A. S. de ViJlanucYa, que visit6 
180 estatua .despuc's que 10 hicieron las -escuelas piibliacs y las 
mencionac1as, Ie fue pasada una nota de felicitacion, estimu
lancio e i.nteresandola para que repita la e'<E-fica'nte demos· 
tra cion todos los anos. 

Concluire esta resefia dejanu.o constancia d'e los siguientes 
datos que dan una idea, aunque mny incompleta. de la labor, 
de oficina lmicamente, que ha t'e.niclo la secretaria del Consc
jo Escolar en cl citado ano de 1009: 

N otas presen tadas al Consej 0 1\ acional de Educacion 315 
Expedientes envi3!dos a info1'me del Consejo Escolar. . 25 
ResQlluciones sobre escuelas particulares, n0111brarnien-

'tos, licencias, confirmaciones ue empleo, etc ., ac1opta
'das pOl' '81 Consejo N3!cional y comlmica,das a las es-
,cllelas e intere'saclos pOl' e1 Consejo. Escolar. , ... .. . , 648 

Ci1'culares pasadas a la 'escnela .. " ... , ... , .. . " . .. , 26 
Memorandums a los maestros y directores sobre consl.u-

tas en asuntos de la a:dministracion, reglamentarios 0 
del servicio .......... . .......... . ...... . ,. ..... . 120 

A mas de esto, con arl'eglo al acuerdo L1e l\Iarzo 3 de 190..1, 
la secretaria ha teni,do a sn cargo las funciollesescolaJ'es que 
f11e1'on establecidas pOl' c1icha r'solucion, a istiendo a las S'2-

siones del Cansejo y Uevanc10 las actas y mas los libros co
jliaJdor de nobs e info1'mes, de reciba.s de notas y expedicn
tE'S, ·de caja ele eventllaJles, de registros de matr~culas, de pla
njllas de sue1c1os y alqillleres, de in ycntario de las esclle:Jas y 
del Consejo, de foja de servicio de los maestros, y tambien 
planillas mensuales de estadistica escola1'; ·de l'esumenes de 
1fx{unenes y promociones, de asistencia y puntllalic1ad del 
personal docente, de pedido de mueb10s y llbles, de la inver
sion semestral CLe estD's y coleccio'uando en legajos cl'Speciales 
que pasan -al archi v,o numera,do y cuidac10 COll prolijidad, los 
cont1'atos de alquiler <te casal'S para cscnelas. 

La sc;cretaria tiene conrfie1ccionado un regist1'o en que figu
ran pOl' orden alfabetico los nombre's de los Ycc1no,s ouoci

. dos rac1ieados en la parroquia, r egistro que se amplia cons

. tantemenne. 
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Igualmentr ocupa sn atcncion la formacion, pOl' encargo 
de esta Consejo. de ulla biblioteca de obI' as diclacticas que 
lmec1an ser lltiles para 10 c1irectore3 y maestros, a cuyo efec-
10 tiene ya organizacla la base de esta institucion en su pl'O
pio local, contandOflc desde lupgo con un regnlar Dumero de 
1extos de ensenanza, fJue iran aumenta:nclo a mediaa que los 
recnrflOS 10 pprmital1 (, (lllP las do.naciol1Ps que han sido soli
oCitadas sean recibi-das 

Pre ento la.~ seguric1aclps d \.' mi re:pduo a con 'ideracion 
y pstima al eDor Prrsidente-.lf. Legllizamol1.-Rical·do D. Ca
.('er('s, q·C'rptario. 

AmpIianlIo el inform anual 0 la m e-moria de 1909 corres
l)Otllliente i1 este Consejo Escolar que acaba lb ser presenta
da it esta sn perioric1ad. -elebo consignar ·en este pliego 10 .si
guil'nte flue estimaree ina eli. poneI' sea agregac1o: 

Di:;poniendo el ('ol]Sejo Xacional de un amplio y "alios') 
tprl'l'no ('11 la callf' Griemes enire las d(' Ah'arez y AdLOZ, ju
listlicci6n do.) c.-.te dish'ito, intere a se l1eye [. efecto la cons
trnccion Llel ·e difi~io clestinac10 [. escnela qne se tiene proyec
tarlo descle ti('mpo atrA en ('se i)itio. 

lIay urgcnte l1eeesic1ad ('''colar de e.:ite edifieio. {: olllo£e ha 
permiiido reiteradameule psta corpora'2ion llacerlo notal', por 
.m situae:ion y porIa faHa de Illeal para escu~la CJuc :-~ expe
rimenta en esa zona c1rllsamente pobJada. 

En breve estarttn termi'nados todos los -e ll ifieios fi ·tales que 
-cou tanto acierto het apr:.'. urallo u eonstruccion ese IIono
n,bll' COll. ejo y de de ear serra qu ..' 'e de cima tambie.n al 
de fJll P trata, tanto POl' los motiyo enunciados Clla'uto pOl' 
. er esta propiedad en qu..' el Consejo illyil'tio para sn adqui
sil:i6n fned eS suma·s, llila ell' las mas important!'.. de la Ca
pital. 

En e"le loe:al pollr[. tt'as-lallarse 6 l'dun·dirse una 0 mas -p·s

o('uela~ tl" las (]ue funcionan actl1almente en sus inmediacio
Hes. 1:'11 casas lil' propi edacl parti ular arrenc1aJdas pOl' creci
clos alquileres y cuyos rontrato<; debrn terminal' de un mo
menlo para otro. 

Saludo al senor Pre.~deI1L0 l'lllJ mi mas llistinguida consi
,derarion.-.lf. JJ (,(JlliZamr5I1 .-Rical'do D. Cacer(,s, secretario. 

15 
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Relacion de 10 pagado por la Tesoreria del Consejo Nacional 
de Educacion durante el mes de Diciembre de 1910 

$mln. 
Dia 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
1> 

" 

" 

" 

1 Tesorero-Para pagar planillas de "SLleldos es,cLlelas 
territorios, pOl' N oviembre de 1910 ......... . . . 

" Tesorero-Para pagar planiJlas sueldos inspector€s 
Yiajel'os y emplea.dos, pOl' Noviembre de 1910 ... 

" Subtesorero-Para pagar planillas s'lle1dos inspec-
tores naeionales, pOl' N oviembre de 1910 ..... . 

" InspectOl' Baldomero Qui,jano-Para gasios escue-
Jas nooionales ....... ... ............ . ....... . 

" Salvador Pizzuto-Reintegro gastos insp. San J~uis 
" Jnez Doctor Gonzalez del Solal'-Devo1Llci6n sellos 

testam.en taria Maria Thagalu z de Galli ... .. ... . 
" Cayetano Molina-Snb~~" Mano .J, a Abril 19 ilc 

1910, egcuela 5, Cousejo Escolar 5.0 ...... . ... . 
" Guillermo Roemen-Sncldo pOl' Mano y Abril de 

1910 ............................... . .. . .. . 
" Dominga Chia&co~Sueldo pOl' Marzo y Abril de 

1910, e&cuela 7, Consejo Escolar 5.0, . •......... 
" Moloney y De Martino-Por matr]Jculas ....... . 
2 Inspector F. F. Fernandez-Para pagar planillas 

sne1dos escnelas de Buenos Aires, pOI' No,iembre 
" Inspector F. Castellanos - Para pagar planillas 

suEJldos escuelas de Santa Fe, pOI' N oviem bre ... 
" Inspector Fermin U~in-Para p3!gar planillas uel

dos escnelas de Entre Rios, por Noriembrc ..... 
" Inspe0tor M. A. Elizonclo-Para pagar planillas 

suelclos eS0uelas de COl'rienbes, por Noviembre .. . 
" Inspector M. B. Fernandez-Para pagal' plauillas 

sueldos el!1cuelas de Cordoba, por Noviembre .... 
" Inspector Juan F. Bcssares-Para pagar plani1las 

sueldos escnelas de S. del Estm'o, por N oyiembre 
" Inspector Ram6n V. Lopez-Para pagar planillas 

sneldos escuelas de Tucum.an, pOl' N oviembre .... 
" Inspector Baldo1l1ero Quijano-Para pagar plani· 

lias sucldos escnelas de Salta, pOl' Noviembr:e .. 
" Inspector Jow S. Salinas-Pam pagal' plauillas 

sueldos escuelas de Jujuy, por Novie1l1bre .. . .. . 
" Inspector V.icen.te Palma-Para pagar planillas 

slleldos e&cuelas de Catamarca, l)or N ovicmbre .. 
" Inspector Eloy Moreno-Para pagar planillas mel· 

dos escuelas de La Rioja, pOl' Novie1l1bre ...... . 
" Inspector S. Pizzuto-Pam pagar planillas suel

idos escuelas de San Juan, pOl' Noviembre ... .. 
"Inspector Santos Biritos-Pam pagar p1anillas 

sneldos escuelas de Mendoza, pOl' ::-r oviembre .... 
" Inspector Reynaldo Pastor-Para pagar plallillas 

sueMos cEcnelas de San Luis, pOl' N oviembre ... 

] 6(L 047. :")\l 

18.752.49 

9.950.-

1. 766.46 
236.78 

7.-

304.-

427.50 

304.-
10 . 0.) 

14.964.80 

22.031. 91 

H.396.28 

11. 661. 71 

14.331. 70 

24.813.01 

10.680.8, 

20.105.-

8 .640.84 

24.416.28 

9.883.1!} 

19.870.72: 

11.7,12.0[} 

30.899.11 



'cccion adlJ1illistratiua 

Diu 3 Jaime Domingo-Pol' ul'ticlllos Ley .J. H ... . . . 

" " " " " 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" Drogllcria del Iuelio - Articulo para 01 Cuel"jio 
Medico .............. . .... . ..... . . . . . ..... . 

. , DrogucrJa <leI Inelio - Articulos para el Cuerpo 
~IMico ................................... . 

" A ... C. Lallzaui-De,-ulucion (10 sellos .. .. .... ............ . 
" Dermidio L6pez Reyna-Viatico ........ ...................... .. 
., Celedonio Bl'iHlela-Yi6.tico y ga tos de movilidad 
" Leonilda Cardellini- aldo 1;3 dias, cscuela 1~, 

Consejo Escolur 3.0 ...... . ..... . ..... . ......• 
.3 Yicente B1a~co Ibanez-POl' libros ............ . 

" J. Lajollune y Cia.-Por libros . .......... ..... . 
6 Sebastiiin Calero Dlm-SueJdo y vi at. pOl' Octubre 

" Luciano Gio,·anucci-':'Slleldo y viatica pOl' Octubre 
" Fortunato L. ~uuiz- ueldo y vi6.t. pOl' Octllbre 
~, Reynahl0 Pagtol'-Reintegl'o de ga tos .. ............. .. .. 
., Tesor~ro-Para l)ugar plani1las <le suoldos y otros 

ga tos de las esc. de la Capital, pOl' :N oviembJ"c 
9 Leopoldo Lugone -POl' 100 llbros "Didactica" . . 

" Adalberto Penaflor-Devoluci6n de multas ...... . 
., Jose ~J. Rizzi-Devolllci6n del jmporte del papel 

sellado .................................. . 
III Casimiro Toramo Calder6n-Para articulos eSClle· 

b. uinos Mbiles ................... . .. .. .. .. . 
;\ itoliis Granada-Pol' libros ..... .... .. ....... . 

" Asocinciull 1'ro maestros de escuelas - Prestamo 
aconlado pOl' el Consejo ................. .. . . . 

1~" 1'edro ~Ia(laio y Cia.-Trabajos de ampliaci6n 
ec1ificio escolar escuela Alt1ao ( anta l!'e) ..... . 

., 1'('111'0 ~Iac1uio y Cia.-Devoluci6n de garantla pOl' 

., 

., 

., 

" 
" 
" 
" 
" 

" ., 

oblus ec1ificio Irigoyen (Santa Fe) .. .. . ..... . 
Juan y Luis Au<la-Reparacionos, Iriarte 46~ ... . 
Juan B. Cognaril-Por vidl·jOS colocados en la Bi· 

blioteca ................................... . 
.\.ntonio ~Io ~quera y C'iu.--Sen-icio autom6\"i1. .. . 

" " " " " 
_\.ugela Paoo-SuelL10 por Xoviembre (le 1910, e . 

euela 1~, Cou ejo Eseolar 9.0 ................. . 
Isabel R€iguallJorde-Devoluci6n multa ......... . 
Luisa :JI. Zambrano-De,·0Iuci6n multa ... . ..... . 
Ricardo Siln'yra-Viatico para trasl. al Tandil. .. 
Franci. co A. di Cio-Por sillas para la Biblioteca 
n. Stein-Papel para la Direccion de Arqllitcctura 
.To €I Tragant~ll1lpresi6n de carteles ... ...... . . . 
Curt Berger y Cia.-Utiles eseuelas de San Juan .. 
Domingo Truyi-Por campanas ................ . 
Curt Bergrr y Cla.-Por un sello de goma ... ..... . 

" -c\.rticnlv ('scuelas San Luis. 
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$ Ill iu. 

1.940.80 
~ . 93±.-

22.-

17 .20 
3.3 .-
0.-

1.133.-

76.-
2.000.-

19.5.-
467.-
467.-
467.-

1.679.94 

7 ::>.233. ' 9 
600.-
30.-

216 .. 30-

1. 3::'9.0:3 
1.30.-

200.000.-

11.137.33 

330.34 
1.177.16 

406.-
~.3 .10 

52 .50 

152.-
42.53 
41 .0.3 

300.-
336.-
1~0.-

165.-
141.80 
88.20 
l.56 

399.06 
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Dia 12 Donnell y Palmer-Por archil'os para la Direccio u 
de Al'quitectura .. .. ... . ... . ....... . .. .. .... . . 

)) " Ana Suarez-De\-olucion de multa .... . ......... . 

" )' Guillermo Navarro-Pol' ci11tas ciuematogl'<1ftea~ .. 
" ]3 Emilio Solano-Reparaciones edificio 8soola,. ni-

)) 

]) 

" 

" 
" 
)) 

" 
)) 

" 
" 

" 

uos debiles P'tl'que Lemma ... . .......... . 
) Lucio M. Ferrantc-Desagotamiento p070 epcllela 

Rioja 1732 . .......... . ..... . .. . .. . ......... . 
») Lucio :;yr. Fel'l'antc-Dcsagotatuif;'Uto pow esenela 

YeruaJ 2368176 . ................. . . .. .. . . . . . 
Lucio M. Ferrantc-Desagotamiento pow e 'euola 

Alm3ogro 850 . ................. . . . ... . 
Lucio M. Ferr3onte-Desagotamiento PO[O escuela 

PringJes 263 y 'l'riumirato 63·2 .............. . 
Cam Jacobo Pel1ser~V.arios articulos .......... . 

)) )) )) )) -I~11pres. de folletos y (ltile., 
" Ralnon S. Pasel-I)or escritol'ios .. . .. . ... . .... . 
" Miguel Quaglio-Deyoluci6n de garantia .. . . . .. . . 
)) Portes hermanos-Reparaciones en 130 Bihlioteca .. 
)) Mauricio GOllc1eclnl'ic1t-Por sellos acero. y pillceta~ 
)) Anibal Canal'esio-Construccion de un l)MO c,-

-cuela 2, Consejo EE'Colar H.o ............ . .. . . 
" Mauricio ... J\.-rancjbia-Reintegro de gastos ....... . 

Juan GottU170 y Cia . .......J>or medallas . . ........ . . . 

" " " )) )) )) " 
" 
)) 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

? ) 

)) Luis B. 0I'ti7-Y('i11tO c,jcJllJplnres ,t Guia c1e Co-
rrientes" 

" Juan Lopez-Suelc1o pOl' Octu b1'o . ............. . 
)) Justo M. Martlnez-Sueldo Septiembl'e 10 a Oc-

tubre 10, escllcla 30 de Entre Rio' ........ . .. . 
)' Ellr:ique Delor-Alquiler de Diciembre 1908, cs· 

cuela 23, Entre R.ios .. . ....... . . .. d ••••••• 

)) S. PelleriJli y Cfa.-Devolucion de garalltia ..... . 
1-! 'l'esorero-Para pagar planillas sueldo' maestros 

en disl)Onibilidac1, pOl' Noviembre 1910 ....... . 
)' Direc-ci6n Obras de Salubridad-Sen-icio agua y 

cJoacas) tercer trimestre de 1!l10 .. . .......... . 
)) Pedro R. Perreyra~Importe del certificaJdo nlime-

1'0 1-!) por obms efectuac1as en el edificio osco-
lar Arrecifes entre Laguna y Lacarra ........ . 

" Angel C. Bellone-Importe del certificado lllimero 
1, pOl' obras efectuadas en c1 edificio escolar 
ludejiendencia 42H ................ . ..... . 

)) Juan y Lui.s Auda~RepaTacioncs edificio e~coll1r 

y uevo'lucion de garautia . . ................. . 
)) II. C. Thompson y Cia.-Articulo· para Secr·etal·i:1 
" )' )) -POl' un cristal para mCF3 

)J Ferroea1'1'il Nordeste-Pol' pasajes ............. . 

" )) J) -Transporte c1e l[tiles .... . 
') R,obustiano ,;.~ . San~he£-De\'olnci6n de c:eHos ... . 

$ min. 

510.
]29.20 

-!8 . -

] .258 .]8 

420.7.5 

130.50 

423.-

57l. :iO 
129 .-
907.75 
396.40 
2-!0.flO 
480.-
148 .-

].120.-
50.-
30.-

820.-

200.-
200.-

80.-

50 .-
1 4.0:l 

7.710.-

6.926.20 

3.930.46 

]9.712.20 

3.10l.-
571.-
45.-
15.70 
22.411 
45 .-



.'II ('C'irJII adminisl ral il·(/. 

Dia 14 Rodolfo ::I[artlncz-Por Jictcs .................. . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
)! 

" 
)! 

" 
)! 

)! 

" 
" 

" 

" 

" 
)! 

)! 

" 
" 
)! 

" 

1! 

" 
)! 

" 
" 
" 

" 
" 

" Pratt y Cia.-Por una maquilla dl' I'scribir .... . 
" Luis A. Carmolla-llonorarios pOl' Ley H20 .. . . . 
" ]~nrique Jdal'te-llonOl'nl'los pOl' Ley 1420 . .. . . . 

" " " " 
I I Carlos Suuna-Arrcglo maquinas lIe co~er . ..... . 
I I Comejo de BdllC3Jcion de ::Ifcndoza-Subycnci6n. 

Haldo pI'illler cuatrimestre y anticipo tercer bi-
lIlestre de 1910 ......... . .. . ................ . 

I' Luis La,crre-Sueldo y I'i£ttico pOl' Scpticmbre y 
Odubre de 1910 ............ . .............. . 

Serl'anclo Oses-Por ~aldo relldiciou de cuenta .. 
1.3 Domingo Tral'i-Por caml'ullas ........... . ... . 
I I A. 'l'orrcs y Cia.-Artlculos pam el Depo ·ito . . . . 
II Guillermo Xayarro-Pura :11'1' gl. «Val'. l)ro),I'C. 

lllmjllosas ..................... . ........... . 
Pablo Yallaro-Instal. ltlZ elect. e~c . A. C. E. 6 .. . 

" Lucrecia Caimi-Sul'ldo 1,01' Xov-iembre ......... . 
" Emll. ]"ranco·I';spuiiola-L'or toldos esc. 9 C. E. 1+ 
., C. '1'0ran7o Calderfm-Para altics. 'c. X. Olil'em 
I I ::I[ercedes GUl'llchaga-Sllcldos Octnbl'c y Xo\·iem· 

" 
" 

1G 

" 

" 
)! 

" 
)! 

" 
" 
'1 

hra ]910 ................................. . . . 

Mercedes Glll'uchaga-Slleldo [lor A g(lsto J 91U .. . . 
::Ifigllel Yalhnitjana-Por tOllUlll1a~ <11' dos luecs 

I,ara Biblioteca ........ . ....... . .. . ......... . 
Con'. Bdue. C6rdoba-~llbl'('ntioll saldo del pri 

mpr cllatrime tre y al1ticipo dl'l tl'l'Cl'r bimestre 
]910 . .... . .... . .......................... . 

Luciano Perrario-DCI'olllcion de un deposito e~-?c
t uado pOl' enol' En el Balll'o (t 1a ordell del COll-
~ejo .. . ......... . .. . . .......... . ......... . . 

J. Lajou:me y Cia:-Por libros ............... . 
Tnsp. Jose S. Saliuas-Para crastos esc. na,·. Jujuy 
.r. ],ajollalle y Cia.-Por libros ............ . .. . 

" " )! 

)! 
1'01' lar,jetas postales ... . . . ., 
POI' libros . . ............. . 

Insp. Pnmci co ~'. Fernande7-Para gastos c~r. 

naco Buenos Ail·es ............. . ............. . 
::If.lteo de LO\,l'nzo-Por tol(los esc . ]~ '. K 9 .. . . 

1! 7 ti ... . 
Pillar'! Co tel' ." l'ia.-Artirulos para [nsp. Esc. 

Pal'ticnlares ...... . ........ . ... . ... . ..... . . . 
Ferrocarril Oeste-Pol' pasajes y fletes .. ....... . 

" ~('rnesia C. de Ah'arez-Del'olucioll lllulta . . .. . . . 
I. Rillo-Por alfomhras ......... . ............. . 

" Ricardo Salm Escund II-Par trabajos extraordi-
narios ...................... . ............. . 

• Ceierino Zosi-Del-oluciou de garantia ......... . 
" Yicellte NaI'3rrctc-'l'r:1nqpolte de llti:es ......... . 

221 
$m \n. 

314 .3, 
63.
-!~.

~-!.-

161.7(} 

.3.93.5.77 

371. 35 
]63.7-! 
86.80 

nO-!.40 

:175.-
107.-
123 . 50 
+2.3.
H9U9 

190.-
9.3.-

110 .-

fl!l. < 99.16 

00.
.33.3.-

1.-!23.7G 
+06.-
87 .-

1.~50.-

800.-

1.82G.16 
3-!.3.-
230.-

9 .
.3.53.57 

60. 0 
5+.3.-

100.-
500.-
471.-



222 Secci6n administralivo 

Dia 16 Juan L . Escalante-Saldo rcndiei6n cuentas ... . 
" ".olivia J . Acosta-Importe del 40 0:0 del viatico 

aeordado pOl' presupllesto COUlO Insp. TerritOl"ios 
/I 17 Insp. Vicente Palma-Para gastos esc. nar. 9ata-

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

marca . . .. ... ... .. . ....................... . 
" Insp. SalvaJor Pi;2uto-Para gastos esc. nac o San 

Juan . ... ...... ... ..................... · · .. 
" Reynaldo P astor-Para gasto csc. naco San Luis 
" I n 'p. J uan F . Bes~ares-Para gastos esc. naco H. 

del Estero ........ . .... .. .. . .. . . . .... . ..... . 
" ~faucci Restelli y Archinti- 'tiles I.ara esc. I_ey 

4874 .... . ......................... . . . ..... . 
" Tesorero-Reintegro de 10 pagado por correspoll -

dencia telegrafica ofici al en Septiembre ....... . 
"Tesorero-Reintegro de 10 <pagado por corne-

pondencia telegrafica olicial por Octubre . ....... . 
" Carlos 11. del Campo-Reintegro de 10 alJonauo 

por cancelaci6n hipote~as edificio Charcas 10 5 
Y Arenales 1060 . . .. .. . . . .. . ... . . . .. . . . ..... . 

" Alejanilro Moyano-Reintegro de 10 abonado por 
fletes . . .... . . . ...... . ............. ' . . ...... . 

" Jacobo Scl..toec1er-Encuaderllacion libros . . ...... . 
" Fernando Duh'is-Deyoluci6n multa infracci6n, le~' 

sellos . . .... ........ . ... . . . .. . ........ . .... . 
" Santiago Siffredo-Devolnci6n sellos . .......... . 
19 Macario lIartinez-Alfombra para Exp. Escolar. 
"" " Varios articulos para Ex. Es-

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
., 

colar ........ . . ... ............... . ... . .... . 
Compo Gral. de ]~osforos-Por affichcs y cliches . . 
Alber to Vidneiro-OlJras sanitarias en "al·ia e · 

cuelas . . . ... . . . . . ... .. ......... ... . . .... .. . . 
Alberto Vidueiro-Obras sanitarias en "arias es· 

cuelas .... . .......... . ................ . .... . 
Alberto IV. Boote y Cia.-Por maquiuas de escriLir 
Tesorero-Reintegro de 10 abonado por un giro so· 

bre Southampton pOl' \'alor tie £ 3.13.2 a la ordeu 
del Co.nsul, sefior J. Max CaI·tteu, I,ara pago fletes 

Transferido de la cuen ta dep6sitos j udiciale~ al 
juicio ~L Bucci con A. Martinez ........ . .... . 

Angel Graffigna- Sueldo por Septiembre y Octll!Jre 
como Subinspector Genera1. ... . ............ . 

Alberto. Yidueiro-Limpien obras sanitarias de 
las esc. por Septiembre . . ... . ... . ...... , .... . 

Alberto Vidneiro-Limpieza obras sRuitarias de 
las esc. pOl' Agosto ...... . .................. . 

.T ose Fernandl'z B1anco-Suelclo 1'01' Octullre 1910 
Y viatico ........ . ........ . ................. . 

Sim6n Niell:J.-Sl1eldo H dias :llano 1910 esc. ~.J.. 

Corrientes ........ . .................... .. .. . 
Fortunato ~IuniL- culclo y yiatico pOl' :XO\' . 1910 

$m:n. 
10j .1.5 

1. ()20 .-

~.OOO.-

2.000.-
1. 364.1 :) 

1. 930 . :11 

1.566.-

215.76 

218 . 8.j 

42 .-
176.-

~O.-

400.-
975.-

40.3.3 
~.000 .. 3() 

400.32 

422 . :10 
998 . ·32 

H.90 

130.-

1.205.-

.J.96.2.) 

496 .23 

~9~.-

3i. 33 
460.-



Dia 
}) 

}) 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
}] 

}] 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Seccion administrati'l.·a 

19 Luis Laserre-Suelido y viatica par Nov. 1910 . . .-. 
}) Luciano Gioyanueci-----Suelclo y viartico pOl' Noy. 

1910 ... .. ... ... .. ...... .......... ... .... . . 
20 Casa Jacobo PeuEer-Uti1es para Otic. C. Medico . . 

" " " }) })" la Secretaria . . . . 

" " " " })" Exp. Escolar ... . 

" " " " "" Varias oticinas. 

" " }) "" Secretaria ..... 
, , " }} POI' mil ej el1l1,lares catiLlogo 
de la Exposici6n ............................ . 

)] Casa Jac.obo Peusel'-Inl!presi6n folletos ........ . 

" " "" "mil ea tiLl. Exp. 
Escolar 

" Casa Jacobo Peusel'-Impl'esioll€S .... . ....... .. . 

" " " }] Utiles para la Biblioteca .. . 
'} Maeario Mal'tinez-Articulos para 1a Exp. Escolar 
'} Olavarry y Alcueta-Articulos paTa el Dep6sito .. 

ciones .......................... . .... . .... . 
'} Olavarry y Azcueta-Al'ticulos para el Dep6S!irto .. . 
}] " " " }' Exp. Escolar . 
" "La Argentlna"-Publieaci6n de avisos ... . . . .. . 
" Repeto y nfella-Por clos estufns electricas ...... -
" Donnell y Palmer-Pol' una rr.esa para miLquina 

€Scribir . ... . ...... . ... ... .... . ........ .. .• . 
,f Donnell y Pallllel'-POr tres eseritol'ios .......... . 

" }' " AI·ticulos para Insp. Provincias 
" 1'10 C. Biara-ConstmClcion cle la ,"erecla Puerto 

Milital' .... . ........... . .... .. . . ... . ...... . 
" 01avarry y Al'cueta-Por maclera para e1 Deposito 
" Pingel y Guncbe-Por per1ebas .. .. .. . ...... .. .. . 
" Ricardo Silveyr!L-Para venti1aclores en h Insp. 

Tecnica .................................. . 
" Riear.do Silveyra-Instal. alumbl'llJdo ·eJect. esc. 2 

C. E. 3 ........... . .. . ............. . ....... . 
" Ricardo Silveyra-RejJar. instal. eject. esc. Gral. 

San Martin . .... .. ......................... . 
" Clemente de Marco-Devoillcion de garantia .. .. . . 
" Ramona R Paso-----Sue1do pOI' Nov. 1£nO, esc. 2 

C. E. 8 ................. .. ........ . ..... . . . 
" Juan P. Ramos-Para gastos insp. en las provincias 
" Tcsorero-Reintegro de 10 depositado a la or.den 

del Juez doctor G. del Solar pOl' devolllcion senos 
21 Casa J3Icol)o Penser-Val'ios articulo .......... . 

" " " " " 
}l .I!~rancisco A. Di Cio-I'or u D mostrador escritorio . 
)' Domingo Lamberti---,Devolud6n de sellas ........ . 
,> Pedro Gal'a\7ano-Devoluci6n de sellas . .... .... . 
'} Gath y Chayes-Articulos para esc. ninos debiles 
" Reina y Alonso-Matel'iales para 01 Deposito .... . 
J' Julio J. Dinoyan-De-volucj6n sellas ....... . .. . 
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$mJn. 

460.-

460.-
374 . 05 
558 .35 

79.50 
764.65 
914.-

884 .-
607.20 

884.-
303.-
135 .-
999 .10 
391.25 
391. 25 
231.-
347 .50 
10.

H1.-

18 .-
165.-
204.20 

581. 47 
130.-
190 .-

388.-

222.40 

179 .20 
62.75 

95.-
400.-

100.-
1. 851. 3Q 

962 .·20 
220.-
280.-
135.-
800.48 
120.-
248.-



22-1 Secci6n administratit'a 

Dia 21 RanI Muniz-Sneldo pOl' Octnbre .... . ... . .... . . 
" "" El Dial'io' '-Pnblicacion de a,-isos ..... . . 
]' " " " 
" J} " " " 
" J} " 

,. 
" " } , " 

,. " 
" " " 

,. 
" " C. 'f oranzo Calderon-Para arts. esc. N. Oli venL 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
)) 

)) 

" 

" 
,. 

22 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

23 

" 
" 

" " Para arreglo muehles ese. 
P. Lezama ......... . ............. . ....... . . . 

Sixto Grandoli-Para pagar obras cicetuadas edif. 
Barrio Bung'o (La Rioja) . . ................. . 

Cons. Edue. La Rioja-I'll1pol'te del 25 010 sobre 
los sneMas que uo eJOOedan de $ 70, pOl' los 
meses Enero y Febrero 1910 .......... . . .. ... . 

l~e'dro R. FelTeyra-Importe del eertificado n um. 

1,1. pOl' obms eiectuadas edif. esc. en11 e Union 
entre Quirno y San Pedrito ...... . .. . ....... . 

Leopoldo Corretjer-Para premios del COnClll'SO 

roral cscolar del 22 de Diciemhre .......... . 
C. Toran~o Ca1deron-Reintegro de 10 abouado 

pOl' arreg10 del jardin esc . P . OJi"rra . ... . . . 
Borges y Cia.-Por Llna caja hierro ....... . .. . 
Polera y Bonifaei o-Encuadernaci6n de libros .. 
Compania General de F6sioros-Por eli.eMs para 

EL :Mo~nl'oR ....... . ......... . ........... . . 
D1reccion del .1 arc1in Zoo16gico-Por su bSCI'ip-

cion it 1a revista .. . ......... .. ... . . . ... . .. . 
Pablo Boffu-Importe del tertiticado nomero 9 

pOI' obl'as efectuadas en el edifirio escolar Ri -
vadavia y Caracas . .. ............ . .. . .. . . . . 

Clemente de Marco-Seguoda y 1l1tima cnota pOl' 
Ja constTucei6n de bano desll10ntabJes en es-
cllclas de Ia Cap i tal . . ....... . ........ . ... . . 

Juan y Luis Allda-Reparaciones esc. de 1a Capital 
l' "" BenjamJn 

Zonilla 
" Olindo Reggiani-Importe del certifirado l1llll1e-

1'0 2 pOl' obI'as efectllacbs edificio escolar en 
CatI'Do (Pampa) ....................... . . . 

" Portes 'IT e),,-,anos--Heparaciones edif. esc. (G 3) 

" " " -Arreglo de la vereda esc. Ri-
vacla,-ia y Saa,'edr~ . . ................. . . 

" Fnnd y Anzola-UniiOl mes pm'a ordenamas 
)) )) , i -POl' llniforl1les y ,-a rios articu-

los para e1 ChallffeUl' ....... . . . . . . . . . . . . . . 
)) Alberto Vidueiro-Por trabajos E,,"p. Escolar .. 

Ferroearril B. A. al Pacifiro-Pol' l)asaj es 

" " ., 
)) 

)) " 
,. 

$ min. 
83.20' 

.37/.6U 
~B .80, 
28.80 
-!8.-

:~12.-

33. GO> 
705. -

~0 .-

S.701.8T 

2.162.5(1 

1.239 .0 

37.3(} 
1.50-
238.W 

.:;07. B2 

1 . 000.---': 

'1 :U) 5 3 . 7f} 

9. 32.50 
29.878.03 

4 . 150.27 

6.,,(90.98 
6 . 0+0.23 

72.-
260.-

328.-
59 . 90 
16.30 
21.60 

]]9.05 
+.07 



S ecci6 n acZmillistmtiv(L 

Dia 23 Ferrocarril B. A. a1 Pacifico-Pol' pasajes . .... . 
"" " " " "y fletes 
" " " " " " 
" " 

JJ JJ " -'.['"ran 'porte de {Iti-
les 

'J J' Ferrocarril B . A. al Pacifico-Por pasajes 

" ]J ., 
" " " 

" " " JJ ]J " 
') " " ]J " -Transporte de ltti-

les 

" J J ]<'errocarril B. A. al Pacifico-'l'ransporte de uti· 
les . . .... . . ... .. . .......... . .. . ..... . ..... . 

" " FerrocalTil B. A. 31 Pacifico-TTansporte de ltti· 
les y un pasaje ... . . . ........... .. ........ . 

" J J Marcelino B. MartInez-Para pago de ,arias liei-
taciones sobre edificacion escolar .. ... . ... . .. . 

n 2-4: A~oc . E c. e lnst. Filant.-Subsidio ........ ... . 

" 
JJ 

" 
" 
" 
" 

" 

n Lutz y Schultz-"Yarios al'ticnlos ............. . 

" " . , , '" I para G. Medico 
]' Lujs ~1. Fabbi-Afinacion de pianos ....... . . . 
" O. de la Torre-Par un padel' .......... .. .... . 
" E. Rodriguez HOlluiu-Para pago de fletes . .. .. . 
" 'l'esorel'O·-Heintegro del dep6sito efectnado a la 

orden del juez doctor Seeber en e1 juicio So
ciedacl de Beneficellcia ciC. N. de Educaci6n . . 

" '1'esorero-Reintegro del deposito efectuado a la 
orden del juez doctor Gonzalez del Solar, pOl' 
devoluci6n de sellos en ]a Suc. Carlos y Emique 
Monti .................... . ..... . ....... . . . 

" 26 Baldomero Alvarez-Para repaI'aciones en la es-

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" !I 

" " 

" II 

!I " 
" !I 

" II 

II II 

" II 

II )) 

" !I 

!I ~7 

cuela de San MUl'tin ·de los Andes . . ....... . 
Gustavo Pm'kin '-'l'Tabajos extraordinarios . . . . . 
Jose Hodriguez -" " 
Lamuagal'ay AI'bella y Cla.-Por una estera ... 
Francisco Barrera--Sueldo por Octubre ] 9] 0 
Pedro Chi]ibilots - , , , I 
Eugenia Cbilibilots- " " 
Ricardo Sil,eyra-I'iatico para trasladal'se a ]a 

Pampa .. . ... . ...... . . . ... .. ........ . . . .. . . 
David Peila-Por libros ..... . ... . ... . .. . .... . 
La Al'gentina-Por publicaci6n de ayisos ..... . 
I.a Buenos Aires-Limpiel'a ohras sanitari.as, alio 

]909 . .. . .. . . . ... . . .. , . . ... .. . . ........ . . . 
Curt Ber.gert y Oia.-Varios articulos 
Lucas S. Aballay-Reintegro gastos ........ . . . 
'l'rihuna-Publira ion de ayisos ...... . ....... . 

II II " 
!I " " 

Olayany y Azcneta-Articlllos para esclielas, ley 
nnmero +87± ........ . ............ . ... . .. . 
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$m !ll. 

7.-
43.41 
85.60 

337.20 
J.:l.2.28 

98.65 
48.23 

]O.5.! 

2.31 

3 . 82 

200.-
3 . 000 .

]29.50 
2.J,8.20 
] 20.50 
22.
(j3.H 

]30.-

200.-

J.OOO.
]00.-
60.-
92 . .J,O 

]50.-
30.-
20.-

200.-
600.-
35.-

]20.-
839.!i2 
32.

]10.
.36. 

230.-

10.953 . 60 



226 SccciUIl admillistratit,(( 

Diu 27 Ola\'arry y Azcueta-Articulos para la' e~cuelas 

de La Rioja .............................. . ., 
" Olava1'l'Y y Azcueta-Articnlo para las escuela 

de San Luis .. . .. . ............... . .... ... .. . 

" " Gabriel di Pasquo-Por una lampm'a .... . , ., 
" Amado Ceballo -POl' saldo J'endicion de cnentas 
" Vicente Palma - " " 

" " Tomas Martinez-Pol' colocacion de alfon1lJra5 
. " , Juan Bozzolini-Devoluci6n de sellos ... , .. . ... . 

" " Francisco Prancioni y Cia .-_I"rticnlos para el ta-
ller de reparaciones ........ . .......... . ... . 

" " Francisco hlusso-Deyoluci6n de sellos ....... . 
" 2 Angel Estrada y Cia.-Articnlos para escnela-, le~-

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" ., 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

n(lmero 4874 __ ........ _ ........ . ......... . 
" Angel Estrada y Cia.-Libros para las escnelas de 

la Capital .... ............................. . 
" Angel Estrada y Cia.-Pil.arras para las escnelas 

de los territorios .......................... . 
" Ang-el Estrada y Cia.-P le para bancos ....... . 
" Cabant y Cia.-Articnlos para esc. San Lnis 

" " J' 'J J' Le~p,..J. 7"* 

" Casa Jacoho Penser-Yarios articlllos ...... . .. . 
" " " " -Encnadernaci6n fidta~ 

" " " " -Impresi6n formularios 

" " " " -_I"rticulos para la Bibliotecll. 

" " " -Utiles }1al' a las otic·inas 

" " " " " " 
" Manuel B. Sanchcz-Slleltlo pOl' XOI'icl1lbre, es-

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" . " 

cuela E. Con ejo Escolar 6.· ............. . . 
Sara Araoz de Lamadrid-Sneldo pOI' Xol'iembre 
TIonoria A. de Fl1ncs-Sueldo Septiembre 1.0 a 

Octubre 3 de 1910 .......... . ............... . 
]<'errocarril Santa Fe-Pol' pa ajes y fietes .. . ... . 

" "" -POl' fictes . ....... . ...... . , , , , , , .. , , , , , 
, , , , , 

~' l'll.sajes. , . , 
" , , , , , 

, , , , 
, , , , , 
" "., -POI' l'a~aj cs ............. . 

Tito Meucci y Cia.-Artiel1los provincia de Jlljn~·. 
Carlos Gutierrez Posse-I'iatico .... . .......... . 
Ferrocarril Central Coraoba-Tram'porte de lttil0s 

" " "-POI' pasajes ........ 

" " 
" -Tran;'llorte de lttile~ 

" 
,. -Pasajes ~. f1ete~ .. . 

" -Pasajes ..... , .... . 

" 
., -Tran'1porte. (10 lttile~ 

$111 n. 

:!.4 7.60 

3.449.20 
25.-

464,95 
]O~ .64 
100.
~:? . 

308.30 
200.-

11.360.72 

600.-

637.11 
..900.-

157,50 
922.
li4.70 
~2 . 50 

5.
~50.

]61. 30 
1. 316.45 

]2 •. ,0 
]52.-

167.20 
20.62 
4.70 
.3.54 

22 .86 
.5·3 

2.8 
41.81 

0.32 
4.67 

(j6.;\ 

144.9!l 
103.-
2S0 .. J 

63 . 0 
19,20 

165.40 
60.4 
33,90 

164. 1 



Secci6n administrativa 

Dia 28 Ferrocarril Ceutral C6rdoba-Por pasajes ... . ... . 
"" " " "-POI' un pasaje ..... . 
""" " -Trunsporte de Miles 

" " )J " JI " /1 " 

)J 

" 

" 

" 
" 
)J 

)J 

)J 

" 
)J 

)J 

" 
" 

" Angel B . l~ossi-Servicio extraordinario en la Ex· 
posicion Escolar ........................... . . 

" Arturo Rossi~Sel"\'ieio cxtraordinario en la Expo· 
siei6n Eseolar .... .. ......... -.............. . . 

)J R&mnlo Santillan-Servicio extmorclillario en la 
Expo iei6n Escolar . . ........................ . 

)J Dermidio Cubas-Cond. nmos a e ·e. San Antonio .. 
" Oficina J udicial-llonorarios . . . ............... . 
29 Maucei hermanos-Por diccionarios ............ . 

Donnell y Palmer-POI llluebles ............... . 
)J Emilio Zacubc-Slleldo y viatico 1101' Oetubre 1910 
,,)J " " )J" Nov. 1910 .. 
"Gabriel Llabona-Trabajos hojalateria edificio 

Intendente Alvear ...... . .................. . 
'J I.Jeopoldo Lugones-POI' libl'os ....... . ......... . 
)J Cons. Bdue. San Lllis-Subvenci6n aldo 19] O . .. . 
'.J "Tl'ihnna"-Por publicacj6n tde :lyiso · , .. . .... . 

" J) 
)J " " 

" " 
)J " " 

)J )J " " 
" :J )J " )J 

" " " )J 

" 30 Caja ~ac. Jubi!. y Pensiones-Dep6s. desc. sue!. 
esc. Capital .. . ..................... . . . ... . 

" )J Caja. Nac. Jubil. r l'ensiolle -Dep6s. de c. ~nel. 

esc. Territorios .......... . ......... . ........ . 

" )J Caja Nac . • Tubil. y Pensioncs-1)rp6s. desc. suel. 
emp. del Cons ................... . .......... . 

" " Caja Nac. Jubi!. y I'ensiones-1)ep6s. de c. sue!. 
insp. nae . .... . ....... : ........... . ......... . 

" )J Caja Nae. ,Tuuil. y Pellsiones-Dcpus. dese. sne!. 
insp .... iag. y amp ................ . ........ . . . 

" )J Caja Nac. Juhi!. y Pensiones-Depos. dese. sueld. 
maestros en dispOllibilidad ................. . 

" " Caja Nac .. Jubi!. y Pensione -Depo . dese. sue!. 
esc. Buenos Aires ..................... . .... . 

" )J Caja ~ac . . Tubi!. y Pensiones-Dep6s. dese. -uel. 
esc. San ta Fe . . .............. . .. . ........... . 

" " Caja Nac. Jubil. y Pensiones-Dep6s. dese. suel. 
esc. Entre Rios ........... . ......... . ....... . 

" )J Caja Nac. Jubi!. y PCllsioncs-Dep6s. dese. sliel. 
esc. Corrientes ..... . .......... . ........... . . 

" " Caja Nac. Jubi!. y Pensiones-Dep6s. depe. suel. 
esc. C6rdoba . . ............................ . . 

" " Caja ~ac. Jubil. y Pensiones-Dep6s. clesc. sue!. 
esc. Santiago del Estero . . .............. . .... . 
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$ min. 
43.80 
26.60 
29.53 
3.97 

450.-

430 .-

360.-
318.-
242.37 
100 .-
312.-
299.-
369.-

384.84 
1.300.-
6.0±2.53 

57.-
2±l.50 
184.-
23l.-
220.-
204.-

40 .016.95 

7.024.31 

4. 84 .30 

4-17.50 

1.32i.50 

385.50 

966.65 

1.164.08 

500.55 

480.44 

5 3.80 

1. 693.94 



228 Secci6n aclministrativa 
$ 111 ,n. 

Dia 30 Caja Nac. Jl1bil. y P~nsiones-Depos. desc. sueldos 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" . 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

esc. Tucum;].Il . .. . . . ......... . ....... . ... . .. . 
" Caja Nac. Jubil. y Pensiones-Depos. dese. sue!. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

., 

esc. Salta ........ . ..................... . 
Caja Na.c. Jubil. y Pellsiones-Depos. desc. suel. 

esc. Jujuy ...... . .... . ..... . .......... . 
Caja Nac. Jl1bil. y Pensiones-Dep6s. des. sueld. 

esc. Catamarca ............... . ........... . 
Caja Nac. Jubil. y Pensiones-Dep6s. dese. suel. 

esc. La Rioja .. . . .. ...... .. ...... . .......... . 
Caja Nae. Jubil. y Pen-siones-Dep6s. dese. suel. 

esc. San J nan .............. . ........ .. .... . . 
Caja Nac. Jubi1. y Pensiones-Dep6s. desc. suel. 

esc. ~erud02 a .... . .................. . ... . ... . 
Caja nacional de jubilacioues y pensiolles-De<posi · 

tado des0uento, meMos eseuelas de San Luis ... 
Caja nacional de jubilaciones y pensiolles-Deposi

tado deseuento, efectuatdo en varios expedie.ntes. 
Subtesorero-Para pagar planifilas empleados del 

ConEejo, pOl' Diciembre .. . .................. . 
Banco de Italia y Rio de la Plata.--,--(Por F. R. 

R.ojas y Cia.), importe de la nOV6ua anualidad Ii 
interelles pOl' el edificio eseolar Bolivar 1225 ..... 

Angel C. Bellomo-Importe del certificado ])lll])erO 
2, por obras efecturudas en el odificio escolar 1]) -
,dependencia 4244 . .. ...... . ....... _ ... . . . ... , . . 

" Compania La Carmona-Limpie2a de una maquina 

" " " " ~or tinta ........... : .. . 
31 'l'esorero-Para pagar planiHas ~mek1os escnelas de 

la Capital, pOl' Diciernbr,e de 1910 .. . ... . ..... . 
" rfesorero-Para pagar planillas sueldos escllelas de 

los territorios, por Dicie.mbre de 1910 .. . ..... . 
" Tesorero-Para pagar pilanilJas sue],dos inspectores 

viajeros y empleados l1e las inspecciones ....... . 
" 'fesorero-Para pagar planillas slleldos maestros en 

disponibilidad, por Diciernbre de 1910 ..... . . . . . 
" Subtesorero-Para pagar plallillas sueldos inspec

tores naco de las provin~ias, pOl' Dic1embre 1910 
" ,Tefe de Dep6sito-Para aTticulos elUbalaje ..... 

631l.1I 

2 .500-

JO-l . 99 

915.)9-

3 7.23 

1.107.51l 

.J.RS.87 

3. G27. 9:t 

576 . 7.; 

ll3.066 . 67 

33 .187.30 

25.334.55 
10.-
20.-

732. 8.Jc3 . 7.) 

16-l./3 .IT 

17.Sill.8Ci 

·,.277.-

[I. :332.50 
520.-

3.068.S92.53-
lwportan los pagos hecbos 1)01" ]a 'l'esoreria del Consejo ]\'acional de 

Educacion, durante cl mes de Diciembre de 1910, la SlU11a de tl·es millolles 
sesellia y ooho mil ochocientos novellta y dos 1o'eS08 con cincu nt(£ y tres 
cenlm'os moneda nacio7101 ($ 3.06S.892.53 min.) 

rr·esorerio, ]." de }~l1el'O de HI)). 

Maximiliano Sen·ey 
TeS()TerO 

Publiqllese- JosB RAlIlOS ~1EJiA 
Presidellte 

Alberto Julian AIm·tinee 
Secretario 


