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Las ideas de Guya u so bre la ed ucacion 

I 

Pocos filosofos en Francia han hablado de la educacion con mas 
calor y mas efusion cordial que J. M. Guyau; ninguno ha creido mas 
en ei1,la, ni tenia mas razon para creer. Guyau mis1110 es un notab~e 
producto, por no decir la obra maestra de la educacion domestica 0 

privada. Hijo intelectual del filosofo Alfred Fouillee, heredero de su 
cultura, impregnado de sus ideas, penetrado de su espiritu, se distin
g'Ue de 'su maestro menos por el fondo que por el detaHe de :las doc
trinas y e1 acento que pone en ellas . 

Como Fouillee, se dedica a engrandecer la educacion, de la mi')
rna manera que otros a restringirla y a limitar su objeto. Le atriLye 
un podet casisin limites y la sefiala como fin de doble perfecciona
miento del individuo y de la especie. La educaci6n tiende, 0 debe 
tender, a dar a cada vida humana su maximo valor, a realizar el 
acuerdo "de la vida individual mas intensiva con la vida -social mas 
extensiva". Su ideal es la expansion de la vida. Pero la vida mas 
plena es al mismo tiempo la mas armoniosa, .]a que desarrolla en el 
individuo: 1.0, "todas las aptitudes propias de la especie humana y 
utiles a la especie; 2:, mas particularmente las aptitudes que parecen 
serle .especiales", sin que &stas perjudiquen a aquellas, sin que el ill
dividuo se aparte del tipo normal, sin Hegar a ser nunca un ser ex
cepcionaI, un inOl1struo. Para G't.lyau es preciso tener fe en Ia vida: 
su maxinlum es un optimum; hay en ella un principio de generosi
dad; tiende a sobrepujarse sin cesar; no hay mas que seguirla en su 
carrera hasta d final; el mas alto perfeccionamiento del individuo 
conduce a mas alto perfeccionamiento de la raza. Es, pues, en la vida 
donde hay que inspirarse; es preciso aspirar a su forma mas alta, al 
ejercicio de todas sUs virtualidades 0 potencias. Hay C1Jqui todo un 
programa de eduqci6n. 

En Iugar de partir del objeto 0 de los fines de la educacion, que 
no es posible prejuzgar, hay que partir de su poder, de sus recursos, 
de sus medios de acci6n. Porque "e! poder engendra el deber" ; tener 
conciencia de 10 que se puede es darse cuenta de 10 que se debe; el 
deber es "una superabundancia de vida que desea ejercitarse"; se 
esta obligado a hacer todo aqueHo de que se siente uno capaz. El 
educador, pues, para cump]jr bien su cometido, debe primero cono
cer su poder. 

Este poder va nada menos qtf a modificar la naturaleza, que a 
"crear instintos artificiales ,capaces de contrarrestar ·las tendencias 
preexistentes". No esta limitado, puesto en jaq~e por la herencia. 
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Esta misma no es mas que una edUcacion fijada. Lo que se llama la 
natura.Jeza es ya una creacion. Es preciso remontarse al origen de los 
instintos: aprendiel1do ,como se forma, veremos como la educacion 
se consagra, torlavia ahora, a la primera epoca, y yolveremos a en
contrar el tipo primitivo y eterno. Este tipo es la "sugestion". El 
instinto es una Isugestion hereditaria; 1a sugestjon es e1 instinto en 
estado naciente. 

No veamos en la sugestion un fenomeno excepcional, mo,rboso. 
Se ejerce en todas partes, en el orden moral, social; tiene una exten
sion universa,l. Pera, en estado nonnaJ, no estamos "bajo e1 influjo de
nn magnetizador deterrninad 0)) ,. sus afectos no son disfrazados por 
51l mis1110 entrecruzamiento; pero librarse de una sugestion por otra 
col1traria eJS siempre sufrir la sugestion. Tambien es sufrirla some
terse aI ejemplo, ala autoridad, aI ascendi.ente de un jefe, a los jue
gos de mana de un charlatan, a la magia de la paIabra, dejCIJrse im
presionar por el tono, el acento, etc. Todo influjo social, toda accion 
de uno.s hombres sobre otros reviste mas 0 menos la fonna de la su
gestion. 'fodos somos en algl111 gmdo magnetizadores 0 magnetizados, 
de grado 0 por fuerza, a sabiendas 0 no. 

Pero los ninos son particulannente propicios a recibir todas las 
sugestiones, a persuadirse de que son 10 que se les dice y 10 q1le se 
quiere que sean. Esta es una debilidad de la que no hay que abusar 
en contra suya. 0 mas bien que nos obliga a usar en este respecto de 
miramientos, para evitar el herir su imaginacion. Pera es tambien 10 
que les haec edncables, Jo que nos da dominio sobre su espi
ritu, 10 que nos pCl111ite dirigir sus pensamientos, sus sentimientos, 
su voluntad. EI nino era aquello que Ie convenzamos que es. No l.e 
hagal110s, pues, creer que es perezoso, malo, incapaz de hacer nada; 
ciel110sle, pOl' el contrario, confianza en sl mitlmo, libremosle de su 
natural timidez, acostulTl'bremosle "primero a querer, despues a 10-' 
grar 10 que ha que rido, a poder" ,. supril11amos la v~eja idea del pe
cado, sobre todo del p.ecado original, de la fatal predisposicion al 
mal; "el hombre Oy L'l)'; es e1 verdadero aYLO'; (I)". En materia de edu
cacion tees pnx:iso sugerir mas bien que reprochar". No .es que el 
reproche no sea al mismo tiempo una sugestion; pero es una suges
bon al contral'io, que va contra su fin. Imprime en el espiritu, como 
inevitabLe, la falta que trata de evitar. Dirigir rep roches a un nino es 
"darle la f6r111 Lila de sus instintos" maIns; "por esto mismo Se les 
tortalece y se les empuja a convertirse en aptos; a veces aUn se les 
crea, De aqui esta regIa importante: tan {ltil es hCIJCer conscientes de 
si mismos los buenos i11stintos, como peligroso con.yertir en conscien
tes los maIos cuando no 10 son todavia". 

Se puede sugerir todo al nino y hacerle adquirir por la sugestion 
todas las cualidades, buenas 0 malas. No hay mas, pues, que usar 
bien de ella, ,empleal'la exc1usivamente en servicio de cua1id~des 
morales 0 simplemente vel1tajosaJs. Asi se had al nino intdigente su
giriendole q'l1e 10 es; se Ie animara, a,1 menos, a usar de .su inteligen
cia, a desenvolverla por la atencion, e1 esfuerzo y el trabajo. Por esto 
es preciso prds'U,poller siemp11e rra bondad y Ja buena ValUlltaid. Persua
damns al nino de que es bueno, p a que Begue a selllo. Respondent a 

(1) El hombre sanD es el verdadero sau/o. 
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nuestra confianza si apelamos a sus sentimientos, a su buena vol un
tad. Sugerir es suscitar; hacer que s'urja; favorecer, ayudar e1 naci
miento natural y espontaneo de la joven planta humana, la cual no 
necesita ma.s que wr guiada, alentada, sQstenida. A esto se reduce la 
acci6n positiz'a de la educacion. 

Que se haga por 1a palabra 0 pOl' el ejernplo, la sugestion es 
siempre, y no puede <ser mas, que un llamamiento a los impulsos 
instintivos del nino, a los buenos sentimientos de los que se suponc 
que esta 'en el el germen. Son las tendeucias afortunadas de su natu
raleza las que se trata de de pertar; no de destruir ni violentar Sll 

volw1tad, sino de dirigirla fortaleciendola. Se Ie guiara por el afecto. 
EI nino tiene una gran necesidad de simpatia, por 10 cual esta bajo 
nuestra tdependencia. No Ie cuesta nig{tn esfuerzo si se siente allen· 
tado por una huena palabra, Una sonrisa, un signa de afecto; adqui
rira asi tocla;s las buen3Js costumbres que se le (juieran imponer. Le 
basta estar y sentirse en simpatia con nosotros. Pew la si111patia es 
el principio de la sociabilidad y de la bondad. Ser bueno es tener con
ciencia de su solidaridad con los otr0<5 seres (I). Depositemos, pues, 
en el nino ,los germenes de la bondad, creando de el a nosotros ese 
contacto de si111patia y de afecto que no tendra mas que extenders::: 
y generalizarse para convertirse en la moralidad verdadera 0 propia
mente dicha. A111ar al nino, hacerse amar, ganar su confianza, ha.cerse 
<isi dueno de su espiritu y dirigir su conducta, desenvolver sUs bue
nas inclinaciones. inculcarle buenas costumbres, aqui esta toda la 
<'ducacion, a·lmenos en su primera forma y en la primera edad, y eJSta 
educacion puede uefinirse como la sugesti6n de los buenos iustilltos. 

II 

Acabamos de ver como la sltgcsti6n crea costwNlbres i1ldividuales 
Cjue, l:epitiendose y perpetuandose en la raza, se convierten en instin
ios hcreditarvos. 

Toda educacion se reduce a la iCostumbre, y la costumbre es tIel 
fundamento de la educabilidad". Meditar sobre la educacion equivale 
a profundizar la nocion de la costwnbre. Quien dice costumbre dice 
"poder, es decir, aptitud pronta a despertarse y traducirse en aetos" ; 
en una palabra, "adaptacion". Se puede uno colocar desde dos puntos 
de vista para considerar la costumbre: el de su origen 0 de sus cau
sas, e1 de su poder y. de 'sus efectos. El segundo punto de vista es el 
mas interesante y el mas fecundo para el educador; sera tambien el 
de Guyau. "El poder", creado por la c0<5twnbre, tIes un re/Siduo de
jado por las acciones y reacciones pasadas; es la accion capitalizad?. 
y viviente". La costumbre es examinada aqui {micamente en sus 

(1) La palabra solidaridad parece Wla gran palabra para designar la bOIl

dad, tal como es accesible al espiritu del nino. Pero hay una solidaridad instintiva 
que el nino puede sentir. Para el, la insociabilidad se traduce por el enfado y el 
lIIal illtmor. Acostumbrar al nino a no enfadarse, es decir, a. no querer disgustar 
a quien disgusta, a no tener ninguna reserva, es hacerle sociable y bueno. Por 
observa.ciones de este genero, Guyau muestra que es un psic610go penetrante de 
la infancia y sabe vcr el alcance de 10 que estaria tentado a lIamar sus ligerbs 
defectos, ligeros, en efecto, sin duda, en si mismos, pero graves por sus conse
cuencias. 



6 Las ide,ls de Cuyall sabre /a edllca c I7o l;;-I ~--------" 

efectos felices, como un provecho. ~ 0 es siempre y necesariameute 
tal; puede sar tamhien una cadena, un yugo; entonoes es una perdida, 
una disminuci6n del yo. En otros terminos, la costumbre tan pronto 
nos ata al pasado y es un resbalamiento hocia ·Ia rutina, como nos 
ahre el porvenir y es una condicion del p1"oqreso. En el primer caso 
es "la adaptacion de 'un ser pasivo a un medio siempre el mismo, y 
Se hace de una vez para todas"; en el segundo es "Ia adaptacion de 
un ser actil\:o a un medio variable, y se prosigue sin acabarse jarnas". 
Solo la segunda es la verdadera educacion. "Modifica el ser, acomo
dandole no solo al prescllle bruta:l, sino a sil11.ples posible'S. Es una' 
especie de prevision inconsciente, fundada en la an<l!logia del porvenir 
con el pasado" ; es una "adaptacion extensa, por decirlo as!, e infini
tamente flexible, que 'Permite una multitud de readaptaciones de de
taMe, de correcciones de todas dases". 

Esta distincion es capital. POl' no haberla hecho Rousseau veia 
en la costumbre solamente un peligro, y ha sostenido la paradoja de 
que Ia educacion, en lugar de crear cOistumbres, debe librarnos de 
elias. Rousseau quiere evitar, sin duda, atentar a la libertad del que
rer, il11primiendola una direccion; pero por 10 mi51110 priva a lIa 
voluntad del suplemento de fuerza que adquiere ejercitandose, y en 
particular de ese arranque, de ese impulso hacia adelante que Ie da 
la fuerza adquirida 0 la costul11bre. Contrayendo costumbres es como 
el ser adquiere conciencia de su poder. La costllll1bre es "una fuerza 
que tiene una cierta direccion dada de antemano; es, pues, al centro 
de un sistema de acciones y de sensaciones, y Ie basta tener conciencia 
de si para convertirSie en un semtimiento activo y determinante; es un 
scniimien to-fuer:::a". 

Por 10 demas, es preciso fiarse aqui del i11l5tinto, que es mas se
guro que las teorias. El nino no se engafia: la costumbre es para el 
un sosten, un apoyo; Iejos de repugnarle seguir la via trazada por 
sus act os anteriores, se lanza a ella con seguridad, con.fiadamente. 

No tiene "una inteligencia bastante flexible para deshacer y re
hacer constantemente los nudos 0 asociaciones que establece entre 
sus ideas. Todos lOos ados de la vida, los mas Insignificantes, como tlos 
mas importantes, estan 'c1asificados ·en su cabecita, definidos riguro
samente con arreglo a una formula {mica, y representados segUn el 
tipo del primer acto de este genero que ha visto realizar, sin que 
distinga c1aramente la ra.:::6n de un acto y su fonna" . E1 nifio tiene 
una fidelidad conmovedora y casi re1igiosa a las costumbres que ha 
adquirido : dispondra siempre sus juguetes en el mismo orden, con
tara y querra que se Ie cuente una historia siempre en los mismos 
terminos, sin cambiar nada de la trama ni del detalle de los aconte
cimientos. Sus costumbres, como las del hombre primitwo, revisten 
h! forma del rito: les conoede UJn caracter sagrado. Este tradicionaIis
mo, este respeto snpersticioso de las ((formas" no es, ·sin embargo, 
misticis1110 0 f etichismo. No tiene un origen misterioso, lejano. Se 
deriva de las leyels de la vida, y encuentra en dlas una explicacion 
sencilla, natural, positiva. La vida es "adaptaci6n, poder de acostU1ll
brarse". La costumbre es en su origen, y bajo su primera forma, un 
acto apropiado y retenido como tal, aquel que convenia realizar y que 
conviene repetir. Su valor 'Probado en e1 pasado ·le hace ser una ga
rantia para el porvenir. Hay, pues, razones para fiarse de ella. Tiene, 
ademas, un valor por sl misma; introduce en la vida la regularidad, 
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el orden. "Tiene una virtud canonica y educarlora: es la regIa pri
mordial de la vida. Lo conveniente es en gran parte 10 habitual. Toda 
costumbre tiende a conv,ertirse en una formula de accion 'r de edu
cacion personal, una ley inmamente, lex ins ita!' . 

Guyal1 extrae asi 10 que podria llamarse la poesia de la costum
bre; la concibe bajo su forma ideal, normal: en 10 que no es mas que 
una ley de la naturaleza y de la vida se dedica a buscar y Ie agrada 
descubrir una base para la moralidad venidera; interpreta el instinto 
segt1l1 las ,leyes de 'la razon, y en lalS primeras y mas humildes cos
tumbres ve ya aparecer como un bosquejo de la educacion mas alta. 
Explica, por decirlo asi, la costumbre por la educacion y la educa
cion por la costurnbre, mas generalmente, el inferior por el superior 
y d superior por e1 inferior. Y no hay aqui circulo vicioso, 0 si 
existe, no puede evitarse. Para comprender la evolucion hay que con-
iderar uno despues de otro el pun to ae partida y el termino, porque 

el uno explica el otro. 
La idea dominante de la filosofia de Guyau es la de la vida, 

del circulus vitae " el niiio 'ex'Plioo ~ homibre y ell hombrElexplica a1 
niii.o; uno es el bosquejo; otro, la forma acabada. La educacion es 
una evolucion, el transito del nino. al hombre; hay, pUes, que reco
nocer uno en otro, el ins.Uinto en la razon y la razon en ell in&tinto. 
En estc senti do, la "vida" ac1ara todo: {l3 la cuestion fundamental, a 
la que se reducen todas Jas demas; de ella hay que partir para reo 
1110ntarse a los principios, descubrir el metodo y vislUlT1brar las solu
("Jones. 

De la costumbr'e debe salir la voluntad. La costun1bre es el po
dcr que engendra la accion, y este poder, tomando conciencia de si 
mismo, engendra el deber, que es la voluntad, ejerciendose segun la 
razon. "En la educaeion, la base es el desenvolvimiento de la volun
tad, y por esto misl110 la constitucion del st,jePo de la moralidad ... 
Hay que almacenar la fuerza antes de saberla desplegar en la direc 
cion conveniente. La genesis de la moralidad es ante todo ia genesi" 
del querer: la voluntad se l11ueve por si miJsma concibiendo su pro
pia 'Potencia. '. Es 10 que haee a la educacion tan superior a la LnS
truccion. La educacion crea las fuerzas vivas, la instruccion no pue
de servir mas que para dirigirlas". 

Pero d cOmo se veri fica el transito de la costul11bre a la voluntad, 
del instinto a la razon? Se hace por si mis1110 y naturahnent'e. He 
aqui el milagro; pero paTa Guyau no es un milagro, es, por el con
trario, la nanna, la ley misma de la vida y de la evoluci6n. La vo
luntad es un poder de contencion, la fuerza de resistir a los motivos 
inferiores quecondena y rechaza la razon; supone, pues, la delibe
racion, es clecir, el examen y la apreciacion de los motivos. Para ell;} 
Sf; forma el yo; par ella se expresa. El yo es el equilibrio de los mo
tivos 0 tendencias, equilibria inestable, siempre puesto en cuestion, 
siempre roto y re·stablecido. La voluntad se haee libre por la manu
m! ion del deseo, por u sumisi6n a la razon. La personalidad se 
constituye por el esfuerza voluntario, se forma por una educacion 
incesante. 

Pero, en tanto que 'la costumbre sigue Ia ley del menor esfuer-
20, "la voluntad moral es el poder de obrar segt111 la linea de la ma
yor resistencia". d Como sustituye, pues, la voluntad a la costumbre? 
Es que la vida es arrastrada por \111 impu'1so pragresivo y tiende a 



Lxcedersc sin CC5ar; "no puede conservarse mas que a condicion de 
extenderse". Esta fuerza de expansion que hay en ella no es ciega, 
irracional; tienc1e a la moralidad. Se podria creer que el nietzscheis-
1110 puede surgir de aqui; pero no. La fuerza bruta es debilidad. Lo 
violento. lejos de realizar el mas grande desarrollo de su naturaleza. 
"ahoga la parte simpatica e intelectual de su sel''' y asi se disminuye 
y se envilece. Tratando brutalmente a otro oc embrutece uno mis-
11~0. La voluntad se clesequilibra pOl' el empleo de la violencia, pues 
Se destruye, tiende a su propia desorganizaci6n. EI verdadero prin
cipio de la acci6n es el ideal, y el ideal, realizandose, realiza la ma
yor potencia. Pero e1 ideal en la educaci6n es el tipo hWl1ano nor
mal, es decir, social. El ser antisocial es un monstruo en el ordell 
humano. La sociabihdad se confunde con la moralidad. EI sentimien
to de la obligaci6n mora1 se resuelve en el sentimiento prohmdo de 
la solidaridad, y "la solidaridad, consciente de las sensibilidades, tien
de a establecer una solidaridad moral entre los hombres". Que sc 
despierte, pucs, en el nino la noci6n del ideal moral, social y hWl1a
no, y en virtud de las leyes 111ismas de la "vida", del instinto de 
mayor expansiOn que hay en 61, que es su i11Jstinto funda.mental y 
primero, este idear"'-se realizara P9r Sl mismo en el y llegara a ser 
su ley. 

Al menos sera as! en eol · nino normalmente constituido. Porque 
hay que contar ta111bien en la educaci6n con ,las enferil1edades de la 
lIaturaleza, con las an0111allas fisicas y mentales. Hay aqui "una mo
'ralidad llegativa", que es "aquel1a de 111uchas gentes cuyos impulsos 
no son bastante fuertelS, ni en un sentido ni en otro, para poder lle
vades muy lejos de .]a linea nOl'mal" - una atonia moml, que es 
"ja reina de Jos caprichos"; una locura 111 oral, ej'ue consi te e;1 ceder 
a i111pulsos morbos05, por ejemplo: la cleptomania, la dip(~0111anla, 
elc.; un idiofismo moral, que es como un estado por debajo de la 
moralidad; en fin, una depravaci6n moral de los individuos 0 de los 
grupos sociales. - La educacion debe tener por fin prevenir 0 curar 
estas enfermedades; es 'tma terapeutica moral. He aqui uno de los 
fines que debe perseguir, hoy mas que nunca. "La 1110ralidad de la 
taza es eJ objeto capital de Ja educaci6n. Todo 10 demas no viene 
nlas que en segundo lugar. Lo que ha dado ~a fuerza y la vitalidad 
a ias re1igiones es 10 que han l110raJizado los pueblos, y cuanto mas 
decima, mas ne.::esa'rio es reemplazarla par todos los otros medias 
de realizaci6n". 

d Pero tiene poder la educaci6n para formar y reformar las all
mas? Se pone en duda. Ribot, en particular, observa que la educa
c-i6n pued.e desenvolver bi.e.n Jas aptitudes, pero no crearuas, y hu
millando su papel para reCl!lzar aSI el de la herencia, dice: "El influjo 
de la ooucaci6n no es nunca absoluto y no tielle acci6n c fica:; mas 
lj ne sabre las nat1walezas medias". POl' tanto, ,serla nula sabre el 
idiota y sobre el homure de genio. 

Este asel'io es extrano. i Que la educaci6n no tenga poder sobre 
e' idiota, pase todavia! d Pero sobre e1 hombre de genio? ltd Por que. 
pr,egunta justamente Guyau, las cualidades naturales del genio Ie han 
de hacer inaccesible a la educaci6n?" 

Por el contrario, ellas Ie predvsf>onen de una manera afortunada 
y ,Ie hacen particularmente apto para recibirla. Cuanto mas natural-



Las ideas de Gl£yall sabre la educaci6n 9 

11'ente inteligente mas capaz se es de aprender y de haccrs·e sabio 
por edttcacion. Cuanto mas naturalmcnte generoso se es, mas capaz 
se es de hacerse heroico por educacion, etc. Pensamos, pues, que el 
genio realiza d 1I1a:ri1HUl1~ de herencia fec1fllda y de educabilidad 
f ecunda" (1). 

Ademas, Ribot no ha tenido en cuenta mas q't.le una parte de la 
educacion, y precisamente la menor, la educacion intelcctual. No 
habla de la moralidad. Pero es en el orden moral donde la educa
cion tiene mas en que ejercitarse y tambien e muestra m.as eficaz. 
j eual no es 5U papel para dirigir los sentimientos porIa instruccion 
y para fortificarlos pOl' el ejemplo, ,Ia discipli.na, las costt1111bres! La 
tducacion tiene por primer objeto "conservar y desenvolver 'Ia mo
ralidad. En los nifios hay que acumular la fuerza moral por las bue
naJs costt1111bres. No siendo el deber mas que la conciencia del poder 
superior, es preciso ante todo dar este poder 0 al l11e1lOS la persua
si6n de este poder, que ella misma tie11de a producir". Guyau vllelve 
siempre, pues, a la idea de que la educacion tiene ante todo 't.111 ca
nlcter HlO'ral y que la 11loralidad reside en la costllmbre, 0 al meno's 
tiene la costtulllire por forma primera y por base. d Cual es entonces 
eol papeU de la conciencia? Es muy grande, mas grande que el de la 
costumbre, si se quiere, pero viene desplH~s. "La conciencia moral no 
exi9te con todas sus partes en el alma del nino, pero se desenvllelve 
al paso ·que es lIamada a obrar". La moralidad acabada, completa, 
es la moral'idad consciente; pero la mo,ralidad existe en forma de 
(ostll11lbre, antes de tener conciencia de S1 mi ma en forma de ma
xima. "Si se quiere, pUo@S, ejercer sobre los nino's un influjo moral, 
es preciso dirigir sus aetos antes · de ensenarles maxi mas; es preci
so, segl111 Herbart, dejarles d cuidado de formular eUos miliimos re
glas de conducta confonnes a la·s costumbres virtuosas que se les 
babran inculcaclo de de el principio". No es de temer, en efecto, que 
"se olviden jamas de redllcir a maxirnas sus practicas"; es a 10 qu~ 
su .espiritu esta naturalmente inclinado y para 10 que tiene 'Una pro
pension muy iuerte. En tanto que si se empieza pOl' las maximas 
puede oeurrir que se detengan aqui, pOl'que "a los hombres no siem
pre les gusta practicar las maximas". 

Guyau da ciertamente la parte que conviene - la mas hell a -
a la razon, a la conciencia; pero q't.riere que tengan en el instinto sus 
rakes profundas, que sean la eflorescencia de la "vida"; las COIOCd 
en la cl1mbre, hace de elias e'l termino de la educacion; pero retarda 
u advenimiento, para a'segurar su reino y el poder soberano. Es in

telectl1alista; 'su filosofia es la de las ideas-fuerzas; sabe comO' s{! 
forman las ideas y que deben venir a su hora; respeta las a·eyes de 
la evoluciOn. 

De aqui la importancia que concede a "Ia eclucacion fisica", s\1 
critica del internado, del recargo del trabajo, etc. 

De aqui tambien sus puntos ele vista 'sobre "Ia educacion inte-
1ectl1a!I". Esta no debe ser exclusiva; no debe hacerse a costa del 
clterpo, sin cuidado de la salud ni de la educacion moral. "Ningull 
metodo es empleado descle la primera edad para la moralizacion; se 
instruye y se fia en la virtud oral de 'la instruccion, he aq't.li to do. 

(1) Vease nuestro articulo "Las ideas de Ribot sobre la educaci6n". 
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Pero esta virtud no es tan grande como se imagina, al menos para 
10 que es objeto del saber propiamente dicho". 

Es preciso, en decto, analizar la noci6n del saber y disttnguir 
su objeto 0 su 'materia, S11 forma y la mallera de adqairirle. 

Empecemos por esta Ultima. Es H.cil dar al nino el amor al tra
baio intelectual, si se sabe hacerlo. 

- "Si el, ejercicio normal de las facul!tades es agradable en si, el 
estudio, si esta bien dirigido, debe ·ser interesante". Lo 'sera por si 
mismo, sin tener necelsidad de trasformarse en juego, siendo un tra
baja, es decir, un cultivo de la atenci6n. Pero "la atenci6n es mas 
bien una cuesti6n de metoda .que de potencia natural para la inteli
gencia". "Es el orden y la honradez del pensamiento. Se trata de no 
dejar que se rompa la trama de nuestras ideas, de hacer como el 
tejedor que vuelve a atar todo hilo roto". "La atenci6n no es mas 
que la perseverancia aplicada... Dirigida hacia un fill, produce el 
metodo". Si se sujeta a realizar un trabajo intelectual a horas fijas, 
se evitara la fatiga. Ademas, la atenci6n no tendra necesidad de ser 
prolongada, si es intensa. Se gana tiempo empleandolo bien. Lo im
portante 'es no dispersar, desperdiciar el ,esfuerzo. 

La manera de aprender hace la cualidad del saber. Pero de to
das las ensenanzas, la mejor es la ens,enanza por la acci6n; es muy 
superior a la que se dirige a la memoria 0 aun a los sentidos (en
senanza por el aspecto). Saber es estar en estado de aplicar 10 que 
se sabe. Aprender es comprender, no retener palabras; es asimilar, 
no amontonar conocimientos. "No son los conocimiento amontona
dos en el cerebro los que tienen gran vaJ1or, son los conocimientos con· 
vertidos en musculos del espiritu". El saber asi entendido es una 
adquisici6n duradera, no un ,bagaje de conocimientos de que se llena 
el espiritu; pero q'u,e se apresura a olvidar. 

En fin, el saber vale, no solamente por su cualidad propia, por 
su naturaleza 0 su fonna, sino tambien por su objeto. Todos los co
llocimientos no son de igual valor: deben ser jerarquizados. La edu
caci6n moral y elstetica se coloca antes que la educaci6n intelectual 
o cientifica propiamente dicha. Se trata de "hacer entrar en e1 cere
bro .la mayor cantidad de ideas generosas y fecundas", No vamos a 
creer "que el conocin1Lenrto de los hechos y de las verdades de orden 
positivo pueda suplir al sentimiento en una buena educaci6n". Nues
tro primer objeto debe ser formar "corazones bien plantados"; la 
educaci6n intelectual viene tmicamente despues; vendra a damos 
"ca·bezas bien formadas mejor que bien cargadas". Se guardani de 
poner en la misma linea "los conocimientos esenciades" y "los conoci
mientos de lujo"; huira de "Ia erudici6n", entendida como un mon
t6n de conocimiel1tas sin ligadura, disociados; cuidara de que el co
nocimiento ellsenado no sea "difuso", sino "concentrado y coordina
do". "Las grandes verdades de la'S ciencia,s, los grandes modelos en 
las Jetms y ,las artes - ,dice RavaLsson - pueden reducirse, para la 
educaJCi6n, a un pequeno numero, pero que sorprenderan mucho mas". 

La educaci6n intelectual no sera menos universal por no ser en
cidopedica. Tendra por fin "desenvolver d espiritu, no en un senti
do, ·sino en todos; llevarle de una manera general a la ailtura de la 
ciencia contemporanea; ponerle a flote, en fin. Lo demas vendra por 
si mismo; toda direcci6n sera buena, para el espiritu asi preparado". 
Guyau encuentra inoportuna la enseiianza utilitaria. estrechamente 
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profesional, pm-que "prejuzga demasiado las tender1tias del nino. La 
ense~al1za debe tener por fin despertar aptitudes, nunca responder a 
las aptitudes que ,se suponen. Sin esto es una inutilacion que se pue
de sufrir toda la vida ... "Toda especializacion precoz es peligrosa". 
Un especialista es "un utopista: tiene Ia vista limitClida por Ja peque
nez dell horizonte que esta acostumbrado a observar". La predilec-

\ ci6n de Guyau es para la educacion elevada y desinteresada, 10 que 
los alemanes Haman la cultura y que nosotros llamamos 'las humani
dades; pero entiende por ell as las humanidades clasicas y las huma
nidades cientijicas. Son llamadas asi porque tienen por objeto menos 
la adquisicion de conocimientos que la formacion del espiritu, por
que son una cultura, un desenvolvimiento armonioso de lClis facuha
des por 131 misma·s. El valor educativo excepcional de las hm}w,nida
des clasicas esta en que la antigiiedad greco-romana no es "noveles
ca"; los "modelos" que presenta a nuestra aclmiracion son relativa
mente sencillos, H.cj].es de comprender; aden1aS, el estudio del latin 
(traduccion, versos latinos, etc.) es "activo", da Iugar a "ejerdcios 
persona,]es" que fortalecen y desenvuelven e1 espiritu. La'S humal1i
dades cientijicas deiben tener el m1.smo caracter; procuran menas ia 
adquisicion de Ia ciencia qne la del :netodo. que la formacion del 
espiritu cientifico. "Ensenemos pocas ciencias, pero ensenemoslas 
cientificamente" por d metodo activo, "es decir, rehaciendo la cioo
cia y haciendose1a rehacer a los alumnos". Las humanidades clasicas 
3' cie11tificas deben tener por complemento la enseiianza jilos6jica, que 
da la unidad, que marca 0 acusa el espiritu y las tendencias. 

N oreferire las ideas particulares de Guyau sobre los tres 01'
denes de ensefianza primaria, secundaria y superior, y menos sobre 
la ensefianza femenina; no porqueestas ideas sean desdefiabQes, sino 
porque han perdido interes al perder la novedad; han sido aceptooas 
por la mayoria y su exito mi51110 dispensa de insistir en elias. 

El espirihl 0 la filosofia de Guyau es 10 que, sobre todo, tene
mos aqui en cuenta. Nada mas caracteristico, r'especto a esto, que ~a 
posicion que toma acerca del fin de la educacion. Algunos han pen
sado que la "con6encia" no es mas que un momenta de la evolucion, 
que aparece cuando el instinto nos abandona y desapareoe, cuando 
se restablece, por decirlo asi, en su forma normal, aunque 's'll papel 
es siempre accesorio 0 epifenomenal, y en todo caso provisional. As!, 
al termino de la evolucion, el hombre sena, seglm Paulhan, un auto
lY'.ata "inconsciente, maravillosamente complicado y unificado". La 
conciencia marcaria la era de los tanteDs, el automatismo, la de la 
adaptaci6n acabada, definitiva. Guyau se alza 'contra semejante teo
ria: la evoluci,on de hecho no esta nunca acabada, y es inconcebible 
que ,10 este; no tiene pDr termino la adaptacion pedecta que hCLna 
intttil la conciencia, sino ~l contrario, esta, que jUzga toda aciapta
cion impedecta y descubre sinoesar formas de adaptacion nuevas 
y superiores. No hay termino para e1 saber. Saber es estar atraidD 
para aprender siempre mas y para poder sie111pre mas. La ultima 
pala:bra de ' la educacion no es rutina, sino progreso. Tiene por fin 
formar espiritus flexibles. dociles, no adaptados a tal forma de so-
6edad, sinD susceptibles de adaptarse a fOr111<l1S de sociedCLd, a con
diciones de vida si 'empre nuevas. Dicho de otra manera, tiene por 
fin formar hombres, nO' automatas. Porque 10 que singulariza al hom
bre es el caracter, la voluntad, el poder de obrar confcmne <!- idealS. 
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La educacion debe tender a asegurar e1 reino de las ideas. a crear 
id eas-fuer:::as; n~ es un adiestramiento, una discip1ina, sino 'un avi 0 
y una formacion de c.onciencias . 

"d Automatismo 0 conciencia?" Asi se plantea 1a cuestion capi
tal del objeto 0 del fin de 1a educacion. Entre estos dos terminos 
oscilan todas las teo11as J: todas las practicas pedagogicas. Lo que 
caracteriza a 1a teoria de Guyau sobreeducacion es que parte de la 
idea de "vi'~a", que aspira a una vida siempre mas alta, es decir, 
mas consciente, porque co10ca como postu1ado, iba a decir como axio
ma, que la vida tiende por si misma a una expansion de fuerza, no 
solamente fisica, stino psiq'uica, a una dilatacion moral, tanto que la 
vida mas intensa es tall1bien la mas bella y la mejor. En otros ter
minos, Guyau concibe el desenvolvimiento normal de la vida como 
conduciendo a 1a conci-encia y a la moralidad. La educacion, por con
siguiente, debe dar credito a la vida, debe contar con su des envol
vimiento normal, debe suponer toda alma naturalmente generosa y 
apelar a sus instintos profundos. Locke escribio e1 tratado de edu
cacion del gentleman en el sentido social; Guyau el del gentleman 
en el sentido moral del termino, es decir, del alma naturalmente noble, 
elevada, abriendose por si m1sma a las ideas generosCllS y con 1a cual 
110 hay mas qlH~ seguir la evoluci6n y favorecer el desarrollo. Si 
sus miras son egtrechas, no son falsas: es de los casos privilegia
dos en que la educaci6n no tiene, en efecto, otra tarea. Hay qUt! 
lamentar que estos casos sean privilegiados, sin ser, sin embargo , 
cxccpcionales ni raros. Guyau se empefiaba en tenerlos en cuenta. 
y es preciso reconocer que meredan ser tomados en gran conside
raci6n. Ha podido pecar por exceso de optimismo 0 de idealismo 
en educaci6n; pero la ilusi6n, si esta 10 es, es aqui mas excusable 
.qne en otra parte y hace contrapeso felizmente a la ilusi6n con
traria, mucho mas frecuente, y, por otra parte, perjudicial. 

M. L. DUGAS. 

Higiene de la boca * 

A LOS MAESTROS 

1,a relacion fisio1ogica que la vida establece entre nuestros orga-
110S, pues cada uno contribuye con su funcion a completar 0 perfec
cionCllr las funciones de ·los demas, ti.ene como consecuencia una 
relacion patol6gica, y es esto tan notable en 10 que respecta a 1a boca, 
que es ya verdad indiscutible que nada afecta al o'rganismo sin que 
,'epercu.ta en la boca, ni nada afecta a esta sin que sufra el organismo, 
{'xpresi6n que cOl1stituye 1a sintesis de las segunda y tercera leyes 
de Lebedinsky. 

Tal importancia tiene este conocimiento que a medida que pro-

(*) Trabajo presentado al Consejo Nacional de Ensenanza Primaria y 
}< ormal de ,Ia Republica Oriental del Uruguay, corporacion que 10 ha hecho 
distribuir entre el personal docente y aluml10s de las escllelas normales. 
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gresa la patologia se adjudica mas valor al reconocimiento de la boca 
. como clemento de diagnostico de las oofermedades generales, y S6 

-considera que del arento exameln da este organo podria descubrirse 
muoho del pOrYIenir patoilogico y fisioilogio) del illdividuo. 

Se explica asi el inte[(~s con que 1a medicina modema concentra 
afanes hacia su esfudio, y el celo con que mooicos y dentista"s reco
miendan ,el cuidado de la boca como un factor importantisimo de 
E'alud y bienestar organicos. 

Mucho se ha progresado en este sentido, y a medida que se eleva 
el coeficiente de cultura general, se va dando al punto .Ja il1lportancia 
que merece; pero, desgraciadamente, ]0 hecho es poco en proporcion 
a 10 necesario, pues es incalculable el numero de sujetos que concu
rren a las clinicas con la boca en completo abando,no, y hasta que 
nacen alarde de no practicar jamas higiene bucal. 

Poco cuesta desc'ubrir la causa de este mal, que no es otro que 
la ignorancia en que viven con respecto al roJ que juega la boca en 
nuestro organismo. No cot1Jciboo, por ejemp1o, que consecuencias 
traera a sus pulmone:s la frulta de higiene bucal; que peEgros consti
tuyen para sus aparatos circulatorios, digc:.!3tivo, etc., los raigones in
fectados, verdaJderos nidos de micro bios ; que desarregl<~s anatomicos, 
fisiologicos y psiquicos determinara la mala masticac.ion, etc. 

Diy,uJganlo, ensefiarlo, pues, 63 ha"cer obra buena, y es 'la Escuela, 
campo tan fecundo para todo 10 que queremos que se arraigue en la 
mentalidad del pueblo, el factor mas eficiente en esta obra de mejo
rami,ento social. 

Y esta sintesis de higiene bucal, dedicada excJusivCLrnente a 100 
maestros, es mi modesta contribucion a la empresa, que, tengo espe
ranzas, sera muy pronto una preocupacion de los que manejan la 
vida del estado. 

NECESlDAD DE HICIENIZAR LA BOCA 

A) Para todo el que ha hojeado un t,exto de fisiologia 0 higie
ne, no puede ser desconocida ,la asercion cientifica que denuncia a 1a 
boca como un excelente campo de cultivo microbiano, encontrando 
en ella 10s microorganismos tan propicio ambiente para su existen
cia, que los bacteriologos han dado en llamarle el "paraiso de los 
111icrobios". 

Y es que todo conspira en ella hacia este fin. Su anatomia, que 
·0 frece condiciones especiales para Ii retencion (veistibul0, espa"cios 
lnterdentarios, irregu'laridades d.e las caras oclusales de los dientes, 
orificios glandulares, etc.); su fisiologia, que la presenta con stante
mentE' humeda y d.lida; su condicion de 6rgano integ,rante de la por
cion ingestiva del aJparato digestivo, ejecutor de la funci6n mastica
toria, obligada por esto a recib~r todos los alimentos tal como vienen 
-de fuera, la reper,cusion que sufre ante desequilibri0l3 func10nales 
n:as 0 menos lejanos (alteraci6n funcionaJ de las glandulas saiiva
res, etc.); la influencia que sobre su buen estado de higiene y de 
salud tienen dolencias como lao tubercUlosis, sifihs, difteria, fiebres 
eruptivas, afecciones pulmonares y del aparato digestivo, etc.; 1a 
fa"cilidad. de ofrecer pa,ra los aerobios abundancia de oxigeno y eficaz 
l-Jroteccion contra este elemento a Jos anaerOlbios, y, en fin, la cir-

unstancia de mantenerse en unl semioscuridad tan favorable a la 
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vida microbiana, facilitada alln en sumo grado por la natural desca
maci6n epitelial y los residuos alimenticios. 

Se explica asi que la flora microbiana bucal sea de 'una riqueza 
(IXtraordinaria, habiendo el doctor Raynal reconocido hasta IO~ 
~ciento ocho) especies, de las cnales cons,idera de permaneocia cons
tante tlnas 64 (entre elias las 30 de Miller cuya acci6n combinada 
produce la caries dental), y comprobando que son huespedes halli
tuales de Iii. boca mocroorganismOlS tan peligrosos como el bacilo de 
la tuberculosis (Koch), el de la difteria (LoeHer), del tifus (Ebert), 
e1 de la grippe, etcetera. 

Todos estos elementos dejan en .]a 'boca sus produdos de des
a'S'im!i1aci6n: gases como el hidr6geno sulfurado, carburos de hidr6-
geno, y acidos como el butirico, lactico (a los que se les atribuye el 
reiblanc1Jecimiento del esmailte), valerianic.o, f6rmico, etc., capaces todos 
ellos de determinar trastomos patol6gicos, ya atac.ando las partes 
durals de los dientes, haciendolos mas vuJnerables a la acci6n l11icro
biana, ya irritando la l11ucos'a provocando estados congestivos y sus 
naturales complicaciones. 

Y ante este conocimlento, ya surge la necesidad de hacer higiene 
de la boca, para eliminar, destruyendo 0 barriendo de 1a cavidad oral, 
los microorganism os, descontando asi numerosas probabilidades de 
diversas enfermredades, determinadClis por estos 0 sus productns. 

B) Cierto es que el organismo dispone de defensas naturales, 
ejercidas en la boca par la saliva, con su acci6n mecanica y su poder 
quimiotaxico positivo, atribuyendosele tam bien una acci6n antiseptica 
(Sanardli, Lermoyez), ya sea por el sulfocianuro de potasio, ya por 
su frecuente riqueza en leucocitos; par e1 aparata linfa gangliJanar 
buca.l y parabucal, :\1 los nlO~'invientas ·praPias de la boca. 

Estos elementos ejercen una valiosisima reSiistencia a 1a acci6n 
microbiana, neutralizanddla a l11enudo, establ.eciendo un equilibtio 
que Lebedinsky llam6 equilibria bial6gico del media bucal, explican
dose as! c6mo 1a permanencia en la' boca de especies microbiana3 
eminentemente pat6genas, no ocasionan en el individuo que 10s lleva 
trastornos en relaci6n a su virulencia. 

Pero es necesario no olvidar que el radlo de accion del aparato 
ganglionar, de 'los tres mencionados el principal por su eficaz y a 
menudo decisiva acci6n fagocitaria, no comprende s610 .]a boca, sino 
fJue es mucho mas amplio, y si su £uerza defensiva esta monopo1iza{ia 
por las exigencias de la boca, como sucede frecuentemente cuando no 
se observan prilct1cas da higiene bucal, es evidente que sera. en per
jl1icio rIe las otras regiones que estan bajo 1a misma influencia de
f,tnsiva, que se harin natnralmente mas vttlnerables. 

Un eje11lplo: la tuberculosis elige frecueritemente como puerta 
de entrada las amigdalas 0 la superficie nasofaringea, que en estado 
normall del organis1l10, logran orpooer all baciJo de Koch una resistencia 
feliz, pero diSitraido sU poder defensivo por la luoha con ~ el1emen
tos microbianos bucale , no podran ejerce.r toda 1a defensa de que 
son c.apaces, o£,reciendose mas vulnerab~es ados bacilos que encuen
tran mas probahilidades de exito; es asi, como can frecuencia, pOl' 

septicidad bucal, Nega a invadir la tuberculosis, meningitis epidemica, 
grippe, escarlatina, sarampi6n, etc. 
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Mas aun: fatigado el sistema defensivo por la lucha con stante 
con la septicidad oral, y solicitadas constantemente sus fuerzas en 
defensa.de esta regi6n, las dolencias de las regiones vecinas compren
didas bajo su radio de arcciOn quedan Ebradas a 'Ia eficacia mas 0 

menos feliz de los recul'SOS terapeuticos, que no seran 5ocundados en 
toda su integridad y vaJor por la defensa orgal1'ica, suficiente en mu
chos casos, y valiosisima siempre. 

Ejemplo: ~as cosals en este estado, una infia111.aci6n de la super
£lcie nasofaringea, podria Ilegar (10 que seria mas dificil si 1a boca 
estuviera en buenas condiciones de higiene), al estado cr6nico con 
los desastrosos resultados ~nevitables: perdida de ·la permeabilidad 
de la mucosa atacada, 10 que haria disminuir la cantidad de aire que 
pasa a los pulmones, detem1inando por 10 tanto una disminuci6n de 
b. capacidad vital de estos organ os ; el paciente se ve obligado a 
respirar por la boca, 10 que acarrea toda Una seri·e de consecue1'1cias 
desgraciadas para el organismo, etc., etc. . 

Es necesario, pues, hacer higiene de la boca, para ayl£dar y COll

servar al sistema de defensa en toda s~£ integridad func-iollal, llevando 
al ma·ximo su poder defensivo, y rcduciendo al minimo las probabili
dades de e.-rito para los m.icroorganismos. 

C) No molestada la permanencia de los microorganismos en la 
boca, 10s 6rganos de defensa, lSolicitados constantemente, acaban pOl' 
fatigarse; y si los microbios logran romper en su favor el equilibrio 
bioll6gico, se i!l1icia la acci6n po.r las partes mas vulnerables, 10 que es 
contest ado de inmediato por el organismo oon una intensificacion de 
la accion fagocitaria, 10 que requiere una mayor afluencia de sangre, 
determinando un principio de congestion en la mucosa gingival, que 
pronto se muestra con ese color rojo caracteristico de las mucosas 
infllamadas, tornandose doloros·as y sangrantes. 

Si abandonado el organismo en estas ci.rcunstancias a sus solos 
recursds, puooe conseguir nuevamente el equilibrio, 0 el estado infia
matorio se prolonga y hasta puede llegar al periodo cr6nico con las 
naturales consecuencias: encias hipertroficas, sangrantes, dO'lorosas, 
descolladas, sarro, mal aJiento, dientes fiojos, alveolos supurantes, etc. 

En este estado, si obedociendo a Una causa debi.1itante (enfria
miento, fatiga, depresion moral, anemja, .etc.), el organismo cede; 0 

si por alguna cirounstancia, que mUy a menudo es la septicidad buca,l, 
los microorganism os adquieren mayor virulenci3. preponderando en b 
lucha, la inV'asiOn se produce, ya por la via J:infatica, ya por Ja circu
latoria, determinando los correspondientes estados anormales. 

Pero ademas del peligro de infeccion, constante en [as bocas des
cuidadas, por las vialS linfahca y sanguinea, e.xiste el peligro no me
nos grave de infeccion por via digestiva. En efecto, al masticar, nece
sariamenta han de mezclarse a los aJimentos, gran cantidad de mi
crobios adem as de sus toxinas, y restos alimenticios en putrefaccion, 
que al ingerirse con el bolo alimenticio pueden determLnar afecciones 
del estomago y singulannente de los intestinos, ya por accion directa 
de los microorganismos, ya favoreciendo la p'utrefacc-ion de Sl1s t3.n
cias digeridas incompletamente. 

La s·eptici.dad bucal, nos expone en esa forma a diversas enfer
medades de los sist'emas nervioso y circulatorio, y especialmente del 
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aparato digestivo, resultando ent~nces evidel~.te la necesid_ad de /za
cn higiene de ia boca, como medlda preventwa de dol~~tcws g:~ve~. 

D) Enuncia Lebedinsky en un~, de sus leye~: .el eq1tlllbnJ 
biol6aico dp,l medio bucal esta eH relacwn con el equ~llbrlO general d f 
1!ltestra economia. Si la balanza del eq1tilibri<o general cae de un lada, 
('/ equilibrio buca.[ se resentira de ello, 3', esta altsellcia de equilibrit> 
se manifes'tara POy diversas lesiones de la .cavidad bu.cal y sus ane' 
.teas", 10 que verticlo en otras palabras eqUlvale a . dec!r: [,os estados 
patol6gicos generales reperwten ell la boca «On lesw1!cs mas 0 numcs 
i11lportal1tes. 

Desde luego, ,en las afecciones generales se comprende que t~do 
organismo se resiente ele debi1ielael mas 0 menos notable, encontra!'.
dose debilitadas las defensals, y por 10 tanto las de la boca, 10 que 
ademas de presentar un ten-eno mal defendido a los microbios, exalta 
la . virulencia de estos, 'que pueden entonces romper en su favor el 
equilibrio bio16gico delmedio bucal, produciendo las variadas lesione;; 
que caracterizan sus actividades. 

Es 10 que acontece en el desarrollo de numerosas afecciones, ya 
infecciosas (sifilis, tuberculosis, tif'l.ls, fiebres eruptivas, dUterias, 
etcetera), ya diatesicas (artritismo, ,escr6fula), ya en los estad05 
fisio16gicos naturaLes (menstruaci6n, prefiez, crecimiento, etc.), ya en 
ciertas intoxicaciones (hidrargirismo, fosforismo, etc.), ya, en fin, en 
todas las alteraciones de la sallud que de una u otra manera debiliten 
oel organismo. 

La' saliva tan id6nea en la lucha contra e1 polimicrobismo bu
cal, es alterada en el curSo de numerosas dollencias hasta hacerse in
capaz para cumplir su misi6n de defensa, sea perdiendo su poeler 
quimiotaxico positivo, 0 su alcalinidad, 0 por llegar a la boca en call
tidad exigua, como sucede en las fiebr,es, favoreciendo la vida micro
biana y exaltando sU virw.encia. 

Y terminando con esta parte del asunto, es indiscutrble que la 
depresi6n organica, sea cua! fuere la causa, repercute ,en la boca (co
mo 'en todos los organos. pues si estan fisio16gicamente subordinados 
10 estaran tambien patoI6gicamente), alterando 0 favoreciendo la al
teraci6n de su estado de salud, debilitanelo sus tejidos y disminuyen
do la resistencia de aD'S tejidos dentarios. Merece especial menci6n 
la infiluencia que en eI estado de sal't.ld de la boca en la mujer ejerce 
el -estado gravidico, y que el vulgo expone en la conocida frase: "ca
da hijo cuesta un diente". Es que la mujer en este estado tiene sus 
dientes singularmente ,expuestos, como consecuencia de la desmine
ralizaci6n de su organismo exigida por la . formaci6n del nuevo ser, 
10 que determina Un descenso en el coeficiente de resistencia en los 
dientes mante-nidos por la riqueza en saJ,es de calcio de sus tejidas 
duros. 

Pero, y seg{m afirma Miller, los esta,dos pato16gicos no hacen 
mas que prepMar el terreno, y las 1esiones (atm las de caracter es
pecifico, segtm Galippe), son obra de! polimicrobismo bucal, t-esul
tando entonces evidente 1a necesidad de vigilar espocia1mente 1a boca 
durante las enf,ermedades, y practicar higiene bucal cO'lna medida 
profizactica ante la repercusi6n que las alteraciones del estado de sa
llld general tie'llen en la boca. 

E) Dos exponcntes tiene la septicidad bucal, que la delatan de 
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una ma:nera singularmente llamativa: el aliento fetido, y los dientes 
sarrasos. 

La fetidez del aliento, que en aagunas personas llega a un grado 
verdaderamente temible, haci'endo il11soportable su conversacion, es 
producido por la putrefaccion de los restOIS alimenticios y residuos 
tipiteliales l1etenidos en las cavidades de las caries y demas lugares 
de retencion, y es constante y caracteristico eI11 los que tienen caries. 
de 3er. grado avanzado, (pulpa y parte de los filetes dentarios pu
trefactos) y de 4: (pulpa y filetes totalmente pntrefactos), en las 
bocas muy sarrosa: y en los piorreicos. 

El Isarro, tarfara salival, verdaderas colonias microbianas prote
gidas por depositos cai1careos, Se produce por precipitacion de las 
sales de caloio de 1a saliva, siendo esta precipitacion favorecida por 
el mal ,estado de salud, por la falta de actividad de los dientes , y 
tambien par 'malas praetieas de higieHe blleal y In falta de esta. 

Verdadero foco de infecci6n mantenido en la boca, no s6lo di
ficulta la limpieza, sino que anula los resultados de esta, mantenien
do 1a boca en constante septicidad. favoreciendo las manifestaICiones 
de caries, dete rminando inflamaciones gingivales, (enci.as h1pertro
fiadas y sangrantes), debilitando la implantacion de los dientes (dien
tes flojos), y provocando fina1mente la temnb1e po1iatritis expulsiva 
(piorrea), que tantas desdentadas h3.ce. 

Y recordando que con el uso de dentifricos addcuados (y de 
aqui .J,!- necesidwd de qtte e1 dentista recete los dentifricos delEpues 
del exam en de la boca y del medio buca1). puede evitarse la produc
cion del tartaro s all i val , surge la evidencia de que es neeesaria la 
higiene de lao boca para evitccr el mal aliento y rnalograr la preeipi
taei6n de las sales ealeareas de la saliva. 

F) Ademas, una boca descuidada, que por e1 mal estado de 
sus die-ntes (caries, "surmenage" de un lado, por impotencia funcio
nal del otro; pulpitis; periodonditis ; dientes rotos, moviJes, etc.), 0 

de su mucosa (gingivitis, estomatitis, leucoplacia, etc.), 0 pOl' lesio
nes mas prof undas (flemones, fistulas, piorrea, etc.), no e.sta en 
condi,ciones de llenar stt cometido en la medida que requiere Ja fun
cion digestiva, con ei1 natural perjuicio del organismo, al punto que 
se considera indiscutiMe que todo indivicluo que tenga 1a boca en 
eSJas condiciones, es 11HIs 0 menos dispeptico. 

La .explicacion es sencilla: en malas condiciones el aparato mas
ticatorio, la masticacion se efectua oon mas clificultacl, inc0111p1eta. 
casi 'siempre, y e1 bolo a1Jirn.ellticio pasara a la faringe mal elaboraclo, 
rocibibndolo el lest6mago en condiciones que para cligerirlo exigira 
un trahajo milS intenso que el normal. La falta de trituracion del 
alimento no peri111ite tenninar 1a digestion bucal, descle que 1a saliva. 
no tiene tiempo de hacer obrar sus diastasas con 1a eficacia necesa
ria, ma10grandose asi una cantidacl de azucar, y las correslPondien
tes calorias. La digestion estomacal, que tiene que ser ayudada pOl' 
la b'Ltcal, no puede, mal hecha esta, dar todo el provecho cle que es· 
capaz, y es asi como en :las booaJs descuidadas retarclan y hacen mas 
dificiles las digestiones, obsta<culizanclo y haciendo mas pesaclo el 
trClibajo del est6mago, 10 que necesarlamente ha de reportarle fatiga 
acelerando su natural agotamiento. 

Y la falta de higiene buca1, que imposibiJIitanclo 1a completa 
ma'sticacion lentorpece la funci6n digestiva, 10 que ha de repercutir' 
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en la anatomia del aparato, han! tambien sentir su influencia en la 
nutricion, p'Ues es logico que la mala disgestion malogre la asimilacion, 
y, yendo alm mas 1ejos, afoctara al individuo en s'U misma entidad 
moral, pues conocida es la influeJ1cia de las malas digestiones sohre 
el caracner. Y a poco que se ahonde en este terreno, se lILega a des
cubrir una cantidad insospechada de consecuencias, todas cOintrarias 
al organismo, que no solo afectaran al paciente con perturbaciones 
fisiologioas, sino que, por [ey de subordinruciOn, tambien anatomicas 
y psiquicas, que, al afectar al individuo, afectaran a la colectivi
dad (r). 

Se deduce entol1ces la necesidad g,e practicar higiene bucal pa'ra 
collseguir de lao fl£ncion digesti'va el maximo de beneficio, aJsegu'ran
do las otras funciones que le estcin subordinadas. 

G) Pero de todas las enfermedades que la septicidad bucal aca
rrea al organismo, es indudaJlJ1e que merece especial mencion, puesto 
que de 1t!11a depende en muchos casos que las otras se produzcan, y 
por s'Us consecuencias, la Hamada caries dental. 

La importancia que la Medicina moderna asigna a las caries es 
tl;lnta que en Alemania y Estados Unidas de Norte .America, se Ie 
considera como una plaga social, coma la sifilis, la tuberculosis y el 
a1coholi!smo, preocupandose ya sus instituciones de combatirla de 
acuerdo con este criterio, siendo de desear que este concepta se ha
ga universal y que los gabiernos se prcocupen cOIn la atencion debida 
de este problema fundamental para la salud de!! pueblo. 

Los peligros de 'Una baca can dientes afectados de caries son 
innumerables; baste decir que to do el arganismo esta C011stantemente 
amenazado. 

La caries, desde luego, afrece en su cavidad illl comoda alber
gue a las microbios, cuya ,existencia eosta perfectamente asegurada 
por los restos alimenticios y de la descamaci6n apitelial, retenidos y 
prategidos efi.cazmente, ofrecrendo asi un propitio campo de accion; 
pero, y 10 'que es alm mas grave, en las llamadas caries de tercero 
y cuarto gmda, en que la perforacion de :Jos tejidos duros pone a [a 
pulpa dentaria 0 a los tejidos mas internos en comW1icaci6n con el 
medio b'Ucal, ofrecen una puerta de entrada l11<lS defendida, y sienl
pre abierta a las infoccianes. 

Y as! la caries, que ya proporciana al paciente las molestias ca
Iacteristicas de est>a dolencia (dalar, insomnio, ma!l alienta, impoten
cia para la rnasticaci6n, !I1euralgia, debilitarniento, decaimiento moral, 
etcetera), 110 tardara 'en traerle las consecue11cias de las complica
eiones que son frecuentes (gingivitis, estomatitis, fluxion, flemones, 
fistUJlas, piarrea, necrosis del maxilar, tic dolorosa de la cara, quis
tes radiculares, adeniltis, trismus, dolencias del oido, de la vista, de 
hi piel, etc.), faval1eciendo la accion de los microorganismos bucales, 
y facilitando aa ,invasion de peligrosas enfermedades, singulannentc 
fa htberculosis. 

Ahora bien, de q'Ue la falta de higiene bucal trae como conse
cuencila manifestacianes de caries, ya nQ es pOl.'Jible dudar, ,desde que 
a pesar de las diversas incognitas que preocupm alm a .Jos investi-

( 1) Merece recordarse a cste respecto la opinion del anatomista que atri
bUla a una dispepsia de Napoleon, como consccucncia de una mala dentadura, 
la causa de la guerra franco-prusiana. 
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gadores, y que estos Heguen a distintas conclusiones siguiendo las 
teorias diversas que atribuyen a di·stintas causas un papel preponde
rante en la patogenia de las caries, es unanime y se cotlJsidera indis
cutible el concepto de que es principalisimo el ro1 microbiano, 'es de
cir, que sin bactcrias no hay caries, de dond.e se deduce que la hi-
giene de Ila boca la evitaria casi siempre. , 

La higiene de la boca es necesGJria, p1~es, para evitar la caries, 
evitando asi las molestias que esta ha de producir, las complicacio
lles que Ie hacen cortejo y malogrand,o la invasion sienz.pre en ace
clto, de la tt~berculosis y oi'ras dolencias gra.ves. 

C6MO DEBE HAC}:RSE LA HIGIENE DE LA BOCA 

Desde luego, debe porerse la boca en condiciones, eliminando 
todos los factores de septicidad: se curarim, pues, las caries; Se efec
tUl\rit la aVUllSiion de los dientes incurables; se elimina'rei el sarro, y 
se trntani de corregir la'S anomalias dentarias. 

Eliminando estos factores negativos, &era facil y agradable con
seguir asepsia oral, mediante los elementos de que actualmente $Ie 
dilsiJX>ne: el cepillo para dientes, los hilos y los dentifricos (oremas, 
elixires y polvos). a los que es necesario dedicar unas palabras, dada 
10 mal conocidas que son las condiciones que deben reunir. 

Empecemos par el cepilllo para di·entes: en el comercio se ex
penden variadisimos tipos, siendo por desgracia los mas usados los 
mas mald, como son los bbricados con cerdas iguales, cortadas 
transversalmente y presentando en conjunto sus extremos libres, una 
superficie plana, tipo impropio y que debe desecharse. Igualmente 
deben rechazarse los cepillos de goma, perjudiciales para las encias, 
c incapaces de ejercer una friccioo energica. 

u -
El cepillo para dientes debe ser de cerdas de una dureza mc

diana mas bien duras, pues las cerdas suaves 1110 ejttrcen sobre la 
cncla j.a fricci6n necesaria, ni arrastran los detritus de los espacioiS 
interdentarios. Estas cerdas deben estar co1ocadas en gntpos bien 
aislados, para favorecer Stl higienizacion, y cortadas en angulo, para 
que puedan penetrar en los espacios interdentarios, (fig. A), Y dris
puestas en tall forma que la parte activa presente en conjunto una 
superficie curva, de facil adaptacion a la arcada dentaria. 

Los hilos deben ser de secia, siendo excelentes los que oon este 
fin se expenden en las casas dentales. 

En cuanto a los dentifricos deb en ser recomendados por d den
tista, y e1 consumi.dor debe desconfiar de los polvos, pastas y elixi-
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r,es que se, ,expenden en el comerc~o, aceptados pOl' los profanos que 
se sugestiOll'lan muchas veces pOl' exitos aparentes, exitQs en que est;] 
precisamente su mala condicion, pues es CO'l1!8eguido con substancias, 
singubrmente [lcidas, que obrando quimicamenbe sobre el esmalte, 10 
atacan haciendolo. mas vulnerable, 0 mediante cuerpos duros (pomez. 
lirio porfirizado, carbon, etc.), 0 insolubles (quina), que desgastan 
el esmalte haciendole estrias y atm 10 eliminan (dientes amarillOts), y 
'<iepositandos·e bajo el reborde gingival, pueden, obrando CCJl1110 cuer
pos extrafios, detenninar infla111aciones de la mucosa. 

- Conocidos los elementos con que actua1mente se hace higiene 
()ral, debe interesar la 111anera de usarlos, pues, para que rindan los 
hCil1'e:,ci0s, es necesario saber utilizarlos y cuando se han de utilizar. 

- - - - -

~ 
t ",. D 

La mayoria del ptlbJi.oo hace uso del cepillo impri.111iendole un 
n'JOvi111iento de atras adel1,H1Jte, a 10 ,largo de la aroada, es decir, en 
-dimccion del ej-e tra11lsversal de los dientes, y es precisamente la peo, 
manera de usanlo, pues las cerdas imprimen a las lenguetas gingiva· 
les un movimiento de vaiven, irritandolas, y rompiendo la adheren
cia de la encia alrededor de los dientes. Ade:mas como consecuenc1a 
,del TOce se producira necesariamente desgaste (notable cuando se 
.usan polvos 0 pastals con pomez, carbOn, etc.), que formaran estrias 
.a 10 ancho del diente, siendo entonces muoho mas vis-ibles, 

El cepiJllo, cargado con los pulvos 0 cremrus recetados debe fro
tarse de arriba abajo en las dientes superiores (a b, fig. B) y de 
abajo arriba, (c b, fig. B) en ,los dientes inferiores, y luego juntan
.do los di,entes pOl' sUs bordes cortantes, se frota, toda la arcada, im
primiendo al cepillo un mov,imiento giratorio (m x, fig, B), 

Una vez limpias Ja'S caras vestibulares de [O's dientes se procede 
.a la hmpieza de las caras linguales, para 10 cual se aprovechan [os 
primeros 111anojos dell depililo y hrego a las caras oc1usal'~s 0 l1l:Lsti
.ca11ites, que se friocionaran de adela\l1Jte atras y viceversa. 

El fri£cionami'ento se hara extensivo a las enciClis, pero como 
'e'sto resulta muchas veces molesto, se puede efectuar un masaje di
.gitail, f6ccionando convenientemente con el dedo desl1udo, 110 que a.c
tivara la circulaoion de la sangre alrededor de los ctte!los, vigori

.zando la encia y estimulando las defensas, 
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Terminada esta operacion se enjuagara. 1a boca abundantemente 
con agua, a Ja que se adicionara el el1xir indicado por el dentista. 

La limpieza con el cepillo debe haocerse despues de cada comida 
(infinitamente mejor que par ,1a manana, como hacen tautos), y ayu
dada por el uso de los hilos, deslizandolos entre los dientes para 
desembarazar de restos alimenticios las caras proxima:les, hilos que 
sustituyen con ventaja a los mondadientes, casi si,en1pr,e antihigieni · 
cos y siempre peligrosos. 

Estas practieas higienicas deben ser completadas con e.nj'tlagues 
abundantes al levantarse par la manana, con agua tibia aromatizada 
con un elixir de 11na a:lcalinidad capaz de neutralizar los acidos que 
se hubieran formado en el medio bueal durante la noche, creyendo 
recomendable una ,salucion de perborato de soda, Cjue al descompo
l1erse en la saliva desprende oxigeno, poderoso antiseptico, y se trans
forma en borato de soda que da al medio la alcalinidad neoe'saria y 
tiene adem as una accion astringente, 10 q'tle favo'rece la adhesi6n de 
~a encia a los dientes. 

Estos Javaje.s Se repiten all acostarse. 
Pero -a pesar de estos cuidados, y como cousecuencia de la pre .. 

cipitacion de laJS sales de la saliva podrian formarse en !los dientJes 
depo ltos de sarro, que e.s necesario hacer de-'aparecer, 10 que debe 
efectuar el denti'sta, YC0l110 1a formacion de 'estos depos~to'5 'se pro
duce a veces l11uy lentamente, sin que el sujeto Se de cnenta, es con
veniente que se baga, por Uo menos cada seis meses, un examen de 
Ia boca. 

De suefte que la higiene de .Ja boca, puesta en condiciones, re
qUlere: 

1." Al levantarse: gargarism0.3 con agua tibia aka·lina. 
2: Desp-ues de cad a comida: friccion con el oepillo y dentifri-

cos prescriptos por el dentista y masaje digital. 
3: AQ acostarse: gargarismos con agua tibia alcalina. 
4.° C'ada seis meses: examen de la boca. 
Demas esta decir que e1 .cepillo y de.mas tltiles de higienizacion 

bueal deben ser rigurosamente individuales, pues de otro modo se 
convertirian en agentes de infeccion. 

Para evitar esto, debe ,cuidarse tal11'bien de su aJsepsia, conser
vandolo despues de su uso en 'tma soJ.ucion antiseptica previo ,lavado 
en agua clara para e1iminar los detritus bucales que hubiera traido, 
siendo muy practico mantenedo en un recipiente con este fin exdlu
sivo, eonteniendo una solncion de formol, tirrnol, doruro de sodio, u 
otro antiseptico parecido. 

Las mismas pr,ecauciones habra q'tle tamar can ftos apar.atos pro
tesicos, que puedan J1ebirarse de la boca, los que deben 'ser retirados 
al acastarse y depositados en un recipiente dedicado a este fin, CQll

teniendo una soluciOn alca:1ina y antiseptica, a fin de neutralizar la 
acciou acida. <Ie los depositos que pud<ieran fonnarse. Antes de colo
car nuevamente el aparato debe sometersele a un cepillado riguroso, 
10 mismo que despues <Ie cada comida. 

Si el apamto fuera metalico podd hervirse, pero nunca se hara 
esto con los de cancho, puC's corren el pelligro de deformapse. 

SERVANDO LATORRE F. 



La leche * 
El gran ali1llento humollo 

La vaca lechera es, entre todos lOIS animales domesticos, el pro
ductor mas econ6mico de a1imento humano; la ,leche es una parte 
indispensable en la a:litilentacion. Es logico, pub, esperar que a me
dida que se vaya apreciando mas el valor y utilidad imprescindibJe 
de la vaca lechera, se Ie prestanln mayores cuidados para asegurar 
los mejores rendianientos, con 10 que aumentara sin dud a el numero 
y mejorara la caJidad del ganado lechero. 

Su pro::!ucto sera. cada vez mas estimado, a medida que se vaya 
reconociendo mejor su valor como agente promotor de desarroUo del 
organismo hum anD y sU relativa economia y eficacia comparadas con 
las de los dema.s a1imentos. Para los ninos es un alimento indispen
sable, y es ademas un aJimento tipico en 'la . nutricion de los adulltOlS, 
por .cuyo motivo la demanda de articulos de lecheria va siendo una 
de las mas ins~stent1:es, universales y perentorias. 

Aun hay personas que creen q'lle la lechEl es cara; a elias, basta 
recordarJes solamente que un litro de leche equivaJe, en valor aJ!i
menticio, aproximac1aJmente a un cuarto de kilo de carne, 0 a seils 
buevos. Sin embargo, no pueden hacerse comparaciones Cl'bsolutas con 
los datos cientificos de que actualmente se di'spone, pero, admitiendo 
eil gran valor nutritivo de la camEl y huevos, y viendo el lugar que 
la leohe ocupa en comparaoion con estos productos, se lIegan a re
conocer muy faci.]mente las cualic1ades nutritivas y la econOl11ia re
lativa de la leche como alimerlto. 

SEl ha encontrac1o recientemente que en la grasa de la leche hay 
cierta~ substancias que producel1 crecimiento en los animales y en 
t:l hombre, substancias q'lle no Se encuentran en cantidadels aprecia
bles en las grasas vegetailes. Este descubrimiento, que explica la im
posibilidad de substituir ,las grasas animales, y particlllarment'e la de 
la leche, por grasas vegetales, en Ii alimentacion humana, coloca a 
la industria lechera sobre una base muy firme. Es de todo punto im- · 
portant,e que el Pllblico conozca perfectamemte estas verdades. 

El Dr. McCOI!I1l111, de Johns Hopkins University, Baltimore, E. 

(* ) La Embajada Argentina en Washington, nos ha enviado este articulo 
acompaiiado de las siguientes lineas: "Esta traducci6n ha sido autorizada po; 
e! National Dairy Council de Chicago, para la Embajada Argentina. La repro
ducci6il de est~ trabajo puede hacerse en la Republica Argentina por quienes 
10 ellcue~tren mteresante como contribuci6n a la salud publica, especialmente 
de los 111110S, asi como UI1 e timulo a la industria lechera". 
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U. de A., a quien p-uede atribuirse ell descubrimiento de este hecho 
cientifico, ha presta do a la humanidad un gran servicio. Los ultimos 
a.contecimientos ocurridos en el Sur de los E tados Unidos demues
tran, de una manera tragica (I), que no hay ninguna substancia que 
pu~da substituir a la grasa de la leche en la alimentaci6n. 

Las sigulentes ilustraciones, stllministradas por la Universidad 
de ·Wis.consin, y toma.das de s-u boletin N: 291, muestran el valor 
de la materia grasa de la leche como promotor de crecimiento en los 
organismos humanos, por analogia con 10 que aconte.:e en los orga
nismos anima1es: 

Efecto de la falta de vitamina soluble en grasa sobre la nutricion. Dos ra
tas de la misma edad y sexo. La rata de la izquierda recibio como fuente 
de vitamina soluble en grasa, 5 por ciento de la racion de la Hamada 
manteca artificial, en tanto que a Ja rata de Ja derecha se Je dio, como 
fuente de esta vitamina, 5 por ciento de Ja racion en forma de manteca 
de leche de vaca. Notese eJ pequeno tamano (109 gramos) y Jos ojos 
irritados de la rata izquierda, comparados con las condiciones de vigor, 
ojos brillantes, y mayor tamano (262 gramos) de la rata de la derecha. 

EI estado actual de la c~encia revela ahora el hecho de que la 
kche no solamente contiene un promedio de 3.5 por ciento de grasa, 
4 l!Z por 6ento de aZtlC<l'r, 4 por ciento de proteina, y casi 1 010 de 
materia mineral, sino que tambJien contiene aqucllas substancias pro
motoras de crecimiento animal, que se han llamado vitaminas, de 
las cuales s.e han distinguido tres clases: A, soluble en grasa, B y 
C, wlubles en agua, y todas las cuales son necesarias parael creci
miento del niiio y para la sallud del ad-ulto. Las investigaciones re
cientes Itambien demuestran que la proteina contenLda en la ,leche se 
encuentra en condiciones ideales para la alimentacion. La leche con·· 
tiene todos los Jlamaclos amino-acidos de p.roteina, que son de exce
lente cali clad como materia alimenticia. Igualmente la materia mi
nerall y el azucar se encuel1:tran en la fom1a mas asimilablle posible. 

Las siguientes ilustraciones l11uestran el efecto de la leche como 
2Emento promotor de crecimiento. y salnd entre los ninos: 

(1) Esto se rc£icre a una epidemia de petagra que muchos atribuyen a 
ialta de nutricion. 
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Este chic9 solicito un certiftcado de las autoridades correspon
dientes del consejo de educacion provinciaJ para pocler trabajar, pues 

Efecto producido por la leche tom ada durante doce semanas. Aumento de 
peso: seis kilos 

In ley 10 Eixige; se Ie nego el certificado debiclo a su mala concliclon 
fisica; pesaba 12 kilos menos del peso normal c'tlanclo empez6 a be-
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her leche. Doce semana despues gano exactalnente s·eis k~los, obte
l1iEmdo entonces ~u certificado. Ahora es un chico de buena consti

. tnoion fisica -- un futuro ciudadano salvado a la nacion. 
EI cuadro siguiente corresponde a una nina que pesaba 5 kilos 

menos del peso normal. Bebia cafe en vez de 1eche, pues ignoraba 
sus efectos. Se inscrihio I11E!,5'o en 'una clase de nutricion, y siguio 
con regularidad todos los habitos de salucl, excepto que continuo be
biendo cafe en vez cle leche durante cinco semanas mas, en las cua
les no gano nada dEf peso. 

Luego dejo de beber cafe y tomo lechc, aumentando en PClSO 

desde entonces como 10 indica el cuadro. 
Este es solamento uno . de los mil'lar,es de casos semejantes que 

se han observado. El te y el cafe no cleben entrar en la alimentacion 
de los !lifios. Otro caso interesante esel de dos nifias gemd:as. Una 
hebe leche con regu~aridad, y l;t o~ra no; en otros sentidos, sus cos
tumbre on las mismas. Pesaban 10 mismo al nacer. Ahora hay 'una 
difewncia de cuatro kilos en su peso. 

La leche no solamente e un ali
menta ideal para los ninos, sino 
tambien para los adultos. Un em
pleo mas abundante de este liqui·· 
do significa: 1.0 mcjor salnel, 2.° 

mayor eficiencia, 3 ° economia de 
dinor-o. 

N umerosas fabricas, oficinas y 
otras instituciones, empiezan are· 
partir leche diariamente entre sus 
empleadas. EI escritorio de una 
gran fitbrica de Chicago. par djem
plo, reconocio el valor de la leche, 
v allora la sirve diariamente COil 
;'egularidad a los empleados de sus 
oficinas, con una galleta. 

Su vice-presidEfate dice que 1a 
campania reconoce completamente 
la uti'lidad de la leche como pro
motor ~e eficacia entre los emplea,· 
dos, y quo e1 rendimiento en el 
trabajo de la tarde, que es cuanda 
se reparte la leche, ha aumentado 

aproximadamente en un 25 por c'iento. 

He aqui otro caso: 

Estos ohic05 ten1an un peso muy inferior a1 normal cuando se 
les mando all Call1pO en el verano, donde se sometieron a habitos hi
gienicos y se emple6 un litro de leche diariamente .para cacla chico. 

Las ilustraciones relatan por sl solas el resto de Ii hiSltoria. 
Una irtvestigaci6n hecha por d Dr. EVEj,ett C. Beach, inspector 

,del Departamento de Educacion Fisica, en colaboracion con Ja Aso
ciacion Lechera de Callifornia, entre los 55 .000 chicos de 150 escue
las en Los Angeles, California, demostro c1aramente que los ninos 
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que beben mas leche cOl11pletan el ciolo escolar en un periodo de dos 
afios menos que los nifios 1Ud no la beben . 

El Dr. Beach tambien encontr6 que los ninos que c()ll.1sun~ian le
che eran muy superiores en los juegos ath~ticos a aquehlos que no la 
consumian. 

La verdadera iDliportancia de esta invostigaci6n hecha en Los 
Angeles, es que revela la gran carga que pesa sobre los habitanres 
de Ia comunidad debido <1;1 gran numero de ninos de crttimienrt:o re
tardado. Tomando como base esta inspecci6n, resulta qu'e el 20 por 
crento, 0 sea aproximadamente 20.000 nifias en 'las escuelas elClmen
tales de Los Angeles Illevan como dos afios de retraso en su educa
cion primaria. Cuesta como $ 75.00 de los fondos publicos .tdner un 
chico en la escuela elementetl durante un afio, 0 sea $ 150.00 por dos 
afiOts. Por consigui'en:te, 20.000 ninos retrasados cuestan a los habi
tantes de Los Angeles $ 3.000.000 ma de 10 no:.:esario. Por no tanto 
esta gran suma constituye practicamente W1a perdida. Si la ciudad 
comprara medio litro de ,leche para cada uno de estos nifios retra
sados durante todos los ochos afios de los est'udios olementailes, y si 
los nifios, como resultado de este consumo, progresaran norrnailmente, 
se economizaria todavia una gran parte de la suma que ahora cuesta 
tener a los ninos retrarsados dos afios mas tl!1 la escuela. 

Hay otro aspecto de esta misma cuesti6n; 20.000 ninos ocupan 
20.000 asientos en los edificios de educaci6n elemental durante dos 
afios mas del tiempo newsario. Esto constituye un gasto adi.cional. 

Ademas, Ilos dos afios mas que los nifios retrasados perrnanecen 
en la escuela, podrian utilizarse, con gran ventaja financiera, etc., en 
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la esc11ela supE!rior 0 en actividades comerciC\lles, 0 en el hogar, en 
la chacra, 0 en la ciudad. 

Todo esto es sin contar con el efecto perjudicia1 de estos ninos 
retrasados sobr,e sus compafieros. Teniendo todo esto en considera
cino, la perclida es enorme. 

Mr. Green, secretario y gerente de ,la California Dairy Council, 
dioe: "Trahajamos actuahnente en California bajo 'la divi a: "La 
distribucion gratuita de 'leche en las escue!as es tan necesaria y be
nefica como la distribuci6n gratuita de libros". Tambien adoptamos 
las divisas de la Asociaci,on de Higiene Infantil, dos de ,las cuales 
dicen: "Una baJanza en cada escue!la". y "Beoa V d. por 10 menos 
medio litro dE! leche por dia". 

En Columbus, Indiana, E. U . de A., la Dra. Bertha A. Olouse, 
encontro que oien ninos de .]os primeros cuatro grados de escuela, 
cuando se ,les dio leche en das aula,s dmante un periodo de ocho mt
ses, allmentaron por termino medio 360 gramos por mes, 10 cual as
ciend{' e-'{actamente al doble del ~umento ordinario para los ninos de 
esa ooad. 

Tambien mostraron una mejoria en sus lec~iones, equivalente 
por .termino medio a un 10 por ciento COOl rc13pecto a ,Ips ninos que . 
no tomaban leche. 

Todos esto ejemplos indican mu,Y daramente la importan<;ia de 
la leche en la a~jmeI1Jtacion . 

Sera. cuestion de muy pocos anos para que la gran masa de la 
po1Jla.cion rE,::;onozca - por 10 menos ~n gran parte - la importan
cia de la leche como alimento para jovenes y viejos. Cuando se re
conozca esta verdad, ,la industria lechera sen\. una vocacion mucho 
mas impor,tante de 10 que hoy dia es; la vaca lechera sera estudiada 
en la misma fonna que cualquier otra fuent'e de daboracion de aJi
mentos, y su producto sera considerado mas y mas como un articulo 
indispensable para el bienestar huma:no. 

M. O. MAUGHAK. 

Los metodos para la 0 bservaci6n del nino 

Si toda ciencia es una misma cosa con ?us l1H:!todos y SC'l1 inse
parables los problemas que constituyel1 el contenido de una disci
plinacientifica de los metodos para plantearlos y para resolverlos, 
en las ciencias jovenes, como la Paidologia, la ~paracion seria al1l1 
rr.as dificil. Muchos de <sus problemas vacilan todavia en una inde
cision met6dica, respecto de S11 mismo planteamiento; y, 'lejos aUll 
de soluciones concretas - que las ciencias de aplicacion, como la 
Pedagogia, demandan con ansiedad -, y aun ante's del acopio de 
Jos datos, se pregunta attn d paidologo como indagar ciertos aspec
tos de la vida infantil, espocialmente de la vida psiquica, que es a 
la que nos vamos a ref'erir ahora especialmente. 

Claro esta que el paid61ogo acudira a los metodos generales y a 
10 especiales de :Ia BioJogla y de la Psicologia. El problema del co
Iiocimiento y ·Ios metodos de investigacion y los de ensenanza de una 
ciencia concreta se corresponrlen ·esenciallllente entre 51 y son aspec-
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tos diversos de un mis11l0 y fundamental problema: el modo segun 
e' cUaJl en armonia con las leyes que rigen la realidad - la de ia 
concicncia dell sujeto y Ja que de dla trasciende - se recoge la ex
periencia bruta y se depura, sistematiza y tra forma en un cuerpo 
de dodrina cLentifica. 

Claro esta que las exigencias de Ja ciencia particular que se in
ve!ltiga y l<l;s de la que se ensena, mas e1 hecho de que en esta sea 
ya conocido el fin que e persigne, detenninan varia.ntes peculiares 
y caracteristicas. 

As], 1a naturaleza especiaJi del objeto de la PaLdologia. oolig-a,ra 
a esta a realizar una adaptacion espe('iail de los metodos a sus pro
pios problemas. Por eso Ila indore especial del nino ha llevado a clis
cutir el empleo de la experllnentacion - triunfante hay en la psico
logla del adulto como en las de mas ciencias -, si bi011 e1 problema 
parezca ya resueITto afirmativamente. 

Poria misma razon, se discute el valor que pudiera tener, apli
cado al estudio del nino el metodo precisamente caracreristioo de la 
Psicologia el de la introspecciop. C;onciencia que se observa a si 
misma es ya coociencia que 'Se deforma y rompe su espontaneidad, 
han dicho siempre los psicologos; y est a afirmacion sera aun mas 
exacta si se l1efiere a la infancia, la etapa espontanea pOl' esencia de 
b vida, y al nino, atraido siempre poria vida exteriOl- y por el juego 
de sus relaciones con ella y tan poco habituado y tal ~nhablli, pOl' con
siguiente, para observar e interpretar sus estados de alma. 

POl' eso el paid610go, privado, 'en parte al menos, de los datos 
esenciales que la introspeccion ofr.ece al psicologo, recurre preferen
tcmente a la heterospeccion u observacion c-'(terior del nino, estu
diando su espiritu a traves de ,los 1110vimientos de expresion, de la 
condnda y de sas productos y de su estructura: 10 psiquico a tra-
yeS de Jo fisico, . 

Pero si la introspeccion no es tan fecunda para e1 paidologo 
('omo para el psic610go, y si es, pOl' otra parte, indispensable, como 
camino unico para penetrar en la int~midad de un espiritu, hay un 
modo peculiar de sustituirla. que es el de la retrospeccioll. Toel-l. 
introspeccion cs retrospeccion re<lJlmente para Cli fford, en cuanto 
que al obs'ervar un ,estado nuestro de conciencia esta pasado, y [a 
rdlexion es ya un segundo momenta respecto del fen6meno espon
tuneo. Pew no nos 1,eferimos a esta distincion entre dos momentos 
inscritos al fin y al cabo en la misma conciencia inl11ediata. y ambos, 
en realidad, abarcados en el foco de la atencion; sino al esfuerzo 
que podemos haoe1" para revivir un estado mas 0 menos remoto de 
'la conciencia y no tanto para vo1ver ::L vivirlo como para analizarlo 
e interpre.tarlo. Si la introspeccion nos ofrece el 11l1ico conocimiento 
directo que podemos adquirir de un espiritu, y si el conocimiento· 
del nuestro nos da la clave para penetrar e interpretar el de los 
demas, la retrospeccion nos da con ell recuerdo de Ja nuestra la clave 
para observar 1a in f an cia. A la observacion de la espontaneidad de 
la infancia y a los variados expedientes utilizados por la Paidologia 
para recoger los datos de la retrospeccion, q'uisieramos circunscri .. 
bir estas breves notas. 

La observacion. - Frente a[ metodo de experimentacion, ob
servaci6n provocada bajo ci:ertas condiciones, se nos ofrece el me
todo de la observacion espontanea, como el mas universal y fecun-
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do, 10 mismo para el paidologo. en general, que para d maestro. LoIS 
Jrl.aestros que se preparan en la Normal de \V Ol'cester no utiilizan 
atro metodo ,qne este de la pura observacion. Estos normalistas han 
rettnido todo 110 q'ue ha llegado a su noticia, todo 10 que hacen y dicen 
los nifios que frecuentan la escuela practica. Como los fotografos co
leccionan ill!stantaneas, EJstos observadores pacientes vigilan y espian 
a los alumnos de la escuela practica aneja, en la c1a'5e y en e1 juego, 
y recogen sus observaciones, hechas sin ningt111 prejuicio ni hipotesis 
preesta;bilecida. 

H. B'Lllnham insiste mucho en -el aspecto educativo que para el 
futuro maestro ti<ene ·esta obs·ervacion continua del nino; analoga a 
cuailquiera otra observacion cientifica, y propia, ademas, para esti
mular <3 U afeclo y su interes por los seres a guienes ha de dedicar 
su vida. 

Y E. H. Russel, ocupandose tambien. en The Pedagogical Se
minar)', del metodo seguido para el estudio del nino en la Esclteb 
Normal de Worcester, insiste, pOl' su parte, como la mas saliente del 
sus caracteristicas, en la libertad concedicla a,l observador. Ningi1na 
hmitacion de tiempo, lugar, ni materia. La c1asificacion y ordenacion 
de los datos se hara mas tarde, y la ambiciosa labor de averiguar las 
leyes generales de las cuales soo manifesbciones coocretas 0 excep
ciones ais1ladas es empresa de la que puede c1esistirse pOl' ahora. 
"Obs·ervarlo todo, t·eniendo en cuenta que Ia espontanea aocion del 
l,ino, es su primitivo lenguaje, y que limitarse a estudiar una esfera 
aislada de esa aJCtividad. y, 10 que es peor, a provocarla, es algo ana
logo a 'Cjuer.er estudiar la naturaQeza de 1111 animal salvaje, observan- • 
do su conc1ucta en el cautiverio. Tratando de sorprender el fenome
no de la vida nos exponemos a detenerlo con nuestro metoda". 

El metodo de la observa.cion espontanea, ademas de ser el de 
mas facil en1pU,eo, es el que IUellOS temores suscita, por no prestarse 
a las indiSicrecioJnes que en la experimentacion pudieran comet,erse. 
Sirve de elemento componente de algun06 de los metodos mas com
plicados, y que son, en rea:lidad, solo combinaciones suyas; yes, al 
fin y all cabo, una apilica:ci6n si'stematica de 10 que todos los grandes 
pedagogos han tenido que halOer en todo tiempo: observar al nino. 
Ning'una teoria pedagogica hubiera podiclo formarse sin esa ba·se de 
realidad y e.'Cperiencla. 

Los cuestionarios. - El empleo de los cuestionarios s610 puede 
hacerse a titulo de medios auxiliares. "Pero-dice A. Ribot (1)
a condicion de ,desenvolvcr considcrablemente 'el 'lado critico, muy 
olvidado. Registrar repuestas inutiles 0 insinceras es at'esorar mone
cia falsa, oreyendo Cl!cumular riquezas verdClJderas. 

"Critical' los procedimientos y los resultados, aspirar a la cali~ 
dad y no iCon1:enta,rse s610 con la cantidad, con el nttmero considera
ble de la!s respuestas, y acumular estadisticas de un valor sernejante 
a 1as de Ia Society for Psychical Research, oon las condiciones pri
mOl'diales para que ,el empleo de los cuestionarios p'Lleda ser coos i
derado como un medio auxiliar, tltil en 10'5 metodos de la Psicologia 
exp erimen tal" . 

(1) "L'emploi des questionnaires en Psichologie", por A. Ribot, J ollrnai de 
ps)'chologie, 1.0 de enero de 1904. 
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Fueron muy interesantes las infomlaciones realizadas en el l1!s
tituto Carnegie par G. Stanley Hall y T. L. Smith. En 1895, cir
cularon profusamente un cuestionario acerca de los rasgos y CostU111-
bres cOll11unes en los ninos, y, en 1903, trabajaron can otro concebido 
en estos tenrninds: curiasidad, admiraci6n. Descubrid los primeros 
signos de ellas y su desarroHo; interes par los fen6menos naturales, 
hechos, personals ... ; casos de romper juguetes para vel' 10 que hay 
dentro, y de experimentos, para ver "10 que had.". Deseos de ver 
mundo, de viajar, leer, etc. Que excita mas admiraci6n. El secreto 
COImo provocador de la curiosidad. Edad del maximum en .cada clase 
de interes. M edios de utilizarilo y peligros. Curiosidad e i!l1teres: 1. 
CCliSOS de curiosidad prirniti;va. Como se manifiesta. II. Casas de in
t~res 0 curiosidad rdemastrada de un modo activo. CaJsos de curio
sidad dElstructara. Casos de interes 0 c'uriosidad mostrada por pregun 
ta . Casos .de interes decidido por viajar. d Se extiende este deseo a 
leer liJbros de viajes, etcetera? £1 nllmero de casos de curiosidad 
:'ecogidos es de 1.227. Estas contestaciones han servido a Mr. Stanley 
Hall para deducir sus consecuenciaJs y formular su doctrina ace rca 
de los temas propuestos. 

Reminiscencias personales del investigad,or. "Practicamente 
- dice Mr. Barnes -, en nuestro trabajo real con el nino, acudire
mos mas a nuestra memoria, para loa interpretacion de sus aJCtos que 
al conocimiento adquirido merced al estudio de otros ninoo. Siendo 
esto asi, el estudio de la:s reminiscencias personales del observador 
debe ser uno de los mejores metodos para alcanzar un conocnmiento 
valioso en la ciencia atylkada. En nuestro trabajo no hem03 encon
trado ningun metodo mas util para estudiantes y maestros que de
seen comprcnder al nino que el describir cuidadosamente sus re
c'L:erdos". 

Se aclaran asi los conceptos, seglt11 los cuales juzgamos los es
tados subjetivos del nino y se logra experiencia y prktica para el 
estudio directo de esos fenomenos subjetivos. 

Pero hay que evitar que, por un proceso de introyecci6n, el ob
servador sustituya al su}eto observado y sU's propios estados, que 
pudieran servirle de clave para interpretar los ajenos - en el fon
do, no ·cabe atro camino para entrar en otra conciencia -; acabe 
pOl' desalojarlos y ocupar su puesto. 

lVIe'Hwrias personates. - Este procedimiento es complemento, 
en cierto modo, del anterior,en cuanto es un medio para utilizar los 
recuerdos personales. 

Al espiritu de analilSis y al apetito de confesion que caracteriza 
a los tiempos modemas, puede atribuirse el amor a laJs menlOrias, 
tan numerosas en ellos y tan cantrarias al espiritu de W1 clasico; 
recuet'dell'se las de Jorge Sand, Goethe, Stua.rt MriJil, Tolstoy, Spen
Coer y ta:ntO/s otros. 

Quizas la importancia mayor de estas memorias consista en fa
cilitar valiosos datos para formar .Ja psicologia del genio. Para nues
tro objeto, su interes es menor: escritas, en general, COI1 el prop6sito 
de entregarlas a ila puh'lic~daJd, MoJ.ooen, cas,i 'sUemprEJ, de,l defecto 
de no ser del todo sincer;rs. No puede devarse a regIa genera:l el 
caso de Arnid, escritor insincero con el Pllblico, cuyos prejuicios y 
f6rm'ulas aoepta y emplea en 'sus obras frias y ret6ricas, y que, re
plegado en Sll ensuefio - El domingo del alma -, solo fue 'sincero 
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en su Diario intimo, en el que se revelo su espontimea y delicada 
personali da d, 

Aun menos valor tienen aquellas partes de las M emorias con, 
sagradas a ,los primeros anos. E1 recuerdo es infiel respecto de los 
hechos, y mas iniiel todavia respecto de la reaccion que en nosotros 
determinaron. El pensamiento infantj,l sigue, como ha dicho Rudyar 
Kipling, su propio camino, camino olvidado por quienes han dejado 
1;; •. infancia tras de ellos. 

Cuando el 1'OCuerdo persilSt'e, se refleja y se refracta en Jo~ di
versos mooios que ,Ie ofrecen los periodos de lltlestra vida, y 10 vamos 
acomodando al estado o.dual de nuestro espiritu. 

Algunos e critores, como Mad. Miohe1et, Tolstoy y tantos otros, 
interpretan, a veces los sentimientos de 'Su infancia como si fueran 
sentimientos ajenos, de otro nino. BI procedimiento e.s .Legitimo si 
S(; Ie atribuye su propio caracter y valor. El sentimiento es un co
nllentario, una reo.cci6n, un estado re.sultante de toda nuestra t1'ama 
psicologica, y el escritor que en sus M emorias evoca ese e.stado no 
es mas conocedor de los profundos hilos qe su trama que de los de 
otro nino. Todo 10 que ,no sea la descripcion sobria de los e.stados 
stntimenta1'es, todo 10 que sea remontars-e en busca de sus causas, 
de su significaci on y del fondo psicologico de donde emergen, es 
una induccion tanto mas difi'Cil de ha1cer cuanto mas lejanos sean 
Ids estados inductore.s y mas se desdibujen etas en el rocuerdo can 
Ie. interposicion de nota's y aun de interpretaciones posteriore , que, 
al perder su signo temporal, parecen contemporaneos del estado illi
cial mismo. 

El desenvolvimiento en nuestra conciencia de un recuerdo 0 de 
una imagen, productos y a la vez procesos psiquicos con vida propia, 
en continua defonnacion y cambio, permanece para nosotros tan in
apreciable, a traves de cada una de sus frecuentes evocaciones, como 
el crecimiento de un nino del que no nos separasemos. S610 que este 
desarrollo, como fisico que es, podemos, par 10 menos, objetivarlo, y 
medirlo y compararlo. 

Para obte11'er datos acel"Ca de los recuerdos de la infancia, se ha 
apelado, par padres y maestros, a la ,retrospeccion. A juicio de algu
nos autares, la retrospeccion no dara base suficie.nte para 10 que pu
dieramos lIamar la introspeccion, porque "se dista mucho de tener 
probabilidades suficientes para poder afirmar que 10 que creemos ver 
en nosatms .n1.ismos, en una detenninada edad, tenga que existir en 
otro individuo de la misma edad" (I). . 

No creemos que la retrospeccion, si e.s cuidadosa, ofrezca a la 
introyeccion uno. base mucho mas insegura que la introspoccion, que. 
al fin y al cabo, no e.s sino una retrospeccion al momento inmediata
mente anterior de la ccmciencia. 'Claro esta, sin embargo, que habr:i 
qu'e -luchar >contra. e1 peligro d~ la deformacion inconsciente a traves 
del tiempo, incOllveniente caracteristico de la retrospeccion, y, ade
mas, para apoyar en ella la introspecci6n, sera preciso reunir datos 
suficientes para inducir alguna ley, que, en el fondo, sera una ley de 
desenvolvimiento del espiritu. 

E5to se intent6 en la Ecole des Sciences de [,education, de Gine-

( 1) "Los recuerdos de 1a infancia", por D. J. Mallart. Bolelil! de la 11Isti
tuci611 Libre de EIlSe'-Wll:;o, tomo XLII, pagina 43. 



bra, en el semestre de verano de 1916, bajo la direocion del profesor 
Bovet, segun nos refiere el senor Mallart en el interesante articulo 
citado. 

Lo primero que 'Sorprendio a el5<t.e grupo de investigadores fue 
la escasez de recuerdos de la infancia. Lo atribuyen a que el nino 
ve las cosas "discontinuas, y como independientes una'S y otras·'. 
Aislada.s y dispersas las percepciones del nino, incapaz de percibir 
relaciones que fundamenten asoci<l!ciones solidas, acaban por desva
necerse en -la memoria. 

Alega el senor Mallart el 'caso de una alulrma que, a conseeuen
cia de un sueno, readquirio la imagen de un tio suyo, muerto cuando 
·ella tenia cinco anOis. "Los rasgos fisonomicos, que no se 1e habian 
aparecido en las presentes evocaeiones familiares, tuvieron necesidad 
del oesta.do del sueno, de una sacudida del subconsciente, para volver 
a 'entrar en el dominio de la conciencia." 

Partiendo de los primeros datos, la conclusion nos parece un 
poco prE!;:ipitada. POl' de pronto, £rente al hecho de la escasez de re·· 
cuerdos de infancia, hay el otm, de experieneia e011111n, de que aque
lios recuerdos que sobreviven, persisten con mas energia, y aun con 
mas claridad, que otros mucbos de una feeha proxima. 

dEs cierta esa incapacidad del nino para establecet asociaciones? 
Frecisamente la nsieologia contemporanea tienrle hoy a demostrar 
que la funcion asociadora representa Ia etapa mas mecanica y subal
terna de la adividad consciente. Y el progreso del espiritu consistiria 
pr,ecisamente en irse libertando cada vez mas de la tirania de la'S 
asociaciones automaticas, para ir entablando aquellas otras esponta
r.eas y profundas que el espiriiu sorprende 0 crea entre lrus cosas. 
Parde pronto, ya Fre'ltd y su escuela han demostrado que la funcion 
asociativa es la que persiste i undamentalmente en los estados pa
truogicos. 

Quizas pareciera mas logico suponer que las asociaciones super
ticiales que el nino - de espiritu tan analogo en este sentido al de 
los pueblos primitivos - sorprende entre las co~as, son Srtl punto de 
apoyo en su primer eontacto con ellas, ya que 10 primero que en ellas 
observa es que "se parecen" a otras, segtm un parecido mas 0 menos 
frivolo y arbitrario; e'stas asociaciones, al no ser evocadas durante 
largo tiempo, acaban pOl' desaparecer del espiritu y qUedar sofocadas 
en e1 fondo de 10 subconsciente. En cambio, cuando esas asociaciones 
hlfantiles 'se evocan alguna que otra vez en Ja memoria, se ahondan 
y con'Solidan y se afirman cada vez mas en el espiritt1, y son como 
irutos maduros dispuestos a triunfar sobre aquellos ott;OS que no 
han tenido tiempo suficiente para madurar. 

No es, pues, extrano que en la informacion a que nos referimos 
se haya comprobado "que los recuerdos mas antiguos son aqueHos 
que se relacionan con cosas -trecuentemente mencionadas en el seno 
de la bmilia". ' 

El primer racuerdo. - La antigiiedad de! primer recuerdo oscila 
11lU'cho seglll1 los individuos. En la mayo ria se remonta, segUn esta 
informacion, a los cuatro anas. 

Tras de un periodo remoto, vago e indecis_o, ,en el cua! fiotan 
ais!ados, como islotes, algunos recuerdos, aparece ya la cadena de 
estos con cierta consistencia. 

Asi como la composicion del agua nos trae noticia de las c1ases 
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de tierra sobre que ha discurrido, del mismo modo la composici6n 
actual de un recuerdo nos da idea de lit historia de la concieri.cia en 
que ha vivido, de la cual es solidaria su propia evoJuci6n, ya que se 
trata de transformaciooes pa£alel.a:,s a , traves del tiempo y con un 
infiujo mutuo. En surna, puede ' servirnos de guia para penetrar en 
la historia de la persQll1alidad, con su vida intei'ectiva y sentimental, 
y los intereses que en dla ha venido despertando e1 contacto con la 
realidad ambiente. . 

Aunque este procedimiento, de empleo reciente, para penetrill' 
en el alma infantil indagando, no es sino un caso, especial de "los 
recuerdos de la in£ancia", que acahamos de estudiar, merece, sin 
{'11lb\l.rgc;>, alguna.s palabras aparte/ por el inten~s que ha inspirado 
en estos ultimos tiempos (I). 

Puede 'utiilizarse para esta investigaci6n el siguiente cuestionario' 
de Henri, descartada..s algunas preguntas ociosas 0 que prejuzgan un 
poco los resultados: . 
. 1." d Cual es el primer recuerdo que tiene usted de su infancia? 
De~criqir1o del modo mas completo posible, indicando su claridad, el 
modo ,en que aparece y la edad a que corresponde. . 

2." El suceso de que usted se acuerda, d ha jugado algim papel 
en su infancia? l Cua:! es este pape1 ? 

3." d Se Ie ha hablado a usted de este suceso, 0 10 reeuerda cs
pontaneamente sin que se 10 hayan contado? 

4." l Tiene listed alguna explicaci6n de este recuerdo? d Cual ei 
esta explicaci6n? . 

5" d'Cual ('js el segundo recuerdo de su infancia? d Que puede 
usted coniar de el? 

6." d Que espacio de tiempo hay entre los dos sucesos que usted 
recuerda? 

7." d Por que medios puede 'usted loca..lizar en el tiempo estos 
recuerdos? 

8." d Puede usted comproba'r de alglin modo la exactitud de sus 
primeros recuerdos? 

9: d A partir de que cdad biene ustcd recuerdoo numerosos, SiR 
que, a pesar de ello, recuerde toda su vida? d C6mo Ie aparecen estos 
recuerdos y eual es su claridad? d Rec'uerda mejor ~os objetos y las 
personas que lIe rodeaban que a usted mismo? d Tiene el recuerdo 
de BU propia voz? 

10." d A partir de que ~dad tiene usted eJ recuerdo de su vida 
corriente, de modo que pueda rehacer su historia? 

De algunas investigaciones que hemos realizado can el a'uxilio 
de nuestros alurnnos, hemos deducido que el primer recuerdo corres
ponde, por termino medio, entre los tres y los cuatro ailos. Coneuer
da este resultado can el de Miles, y es algo superior al de Henri. 

No hemos encontrado corre1aci6n entre ,1a edad del primer re
cuerdo y aquella en que aparecen recuerdos numerosos, 0 aquella 
(.tra en que puede rehacerse toda la historia. A un primer recuerdo 

(1) Miss Carolina Miles:' "A Study of individual Psychologie", 1895, 
Amer. S. of Psychol. 

V. y C. Henri: Annee Psychol, tomo III. 
Dtunesnil: Bul. S. Psych. bl'it., 1903. 
Colegrove: Am. S. of Psych., 1899. 
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precoz 110 acompafia siempre una mayor abundancia, facilidad ni per
feccion par", los recuerda3 posteriores, ni viceversa. 

Entre el primero y el ,segundo recuerdo transcurre casi siempre 
un plaza que oscila entre dos meses y tres afios. 

Predomina un primer r,ecuerdo visual, pem no dejan de abun
dar los auditivos. Pr,edominan tal11bien los recuerdos de cosas exte
riores, y Henri ha podido comprobar la diferencia entre el recuerdo 
de cos as y ' el de personas. Entre estos tlltimos es muy frecuente el 
del propio s'uj.eto, y, a veces, se evoca este con tal c1aridad, que pa
rece como un desdoblamiento de Ja personaJ.iIdad: el sujeto que re
cuerda y el sujeto mismo como recordado. 

En general, los sentimientos que acompafian al pri111~r recuerdo 
- miedo, extrafieza, alJ.egl'ia, sorpresa, remordimiento - son muy 
vivos, hasta el punto de pensarse que este relieve que presto al hecho 
el comentario afectivo esel que Ie hizo destacarse de la conciencia 
vaga y confusa de los primeros afios. Otras veces, el recuerdo pa
rece que se forma por consolidacion, a fuerza de repetirse, labrande 
su hudla: asi, algunos parece Jlegan a recordar la cuna en que 
dormian. 

La localizacion del recuerdo 'en el tiempo la hemos afiadido en 
el cuestionario de Henri, en vista de la contestacion proporcionada 
por Binet. Segun este, localiza sus reeu,erdos, como la gencralidad de 
los consultados, por referencia a otros sucesos cuya fecha es cona
cida, pero que tiene algun r,ecuerdo al que "un sentimiento imperioso 
Ie obliga a localizarlo por si misl110, sin poder explicar por que". En 
efecto: hemos encontrado un sujeto que para localizar un rec'Uerdo 
pregunto a su familia la edad que entonces tenia, y la edad que Je 
dijeron coincidia con ~a que el sujeto creia tener, sin saber la base 
de su creencia. 

Al1ecdotas infantiles. -- Este 'metodo tan utilizado en la Normal 
de V\T orcester y tan peculia'r de la Paidologia, 10 preconiza mucho 
Sully, por la necesidad de Ia ciencia en f0n11aci6n de recoger las 
miscelaneas, -las anecdotas; es decir, los hechos al parecer pequefios, 
y que son otros .tantos trazos de luz que ac1aran al observa<lor la 
oscura conciencia del nino. Justo es reconocer la verdadera discreci6n 
y el especial encanto con que Sully interpreta tales rasgos, "He hecho 
esfuerzos - dice - por cOrl1binar, en la luedida necesaria de exac
titud, una forma de exposicion que consiguiese seducir a otros lecto
res que no s'ean solo los estudiantes de Psicologia." 

'C'asi ,toda Ja labor de Bernard Perez, tan en boga un dia, es, en 
e1 fondo, de este tipo anerdotico, y di'scutiendo sus obras han surgido 
los arg't1mentos que se alegan hoy contra e1metodo, en general; falta 
de precision y unidad cientifica, tendencia a desvirtuar el valor cien
tifico de las observaciones - (Jue en un Preyer ganan tanto relieve, 
aunque e 111uestren, a veces, ai'Sladas, - para acentuar 'sou vMor lite
rario, que es el que principall11ente guia al autor, y, por ultimo, la 
tendencia anticientifica a deducir de una simple observaci6n una con
clusion brill ante, pues aunque el autor no la haga explicita, pretende, 
sin confesaplo, que la vea1110S implicita en la anecdota. PrecLsamente, 
en este doble juego de pretender, sin decirlo, i.Juminar con unos sim
ples relampagos el alma entera de la infancia, esta gran parte del 
valor estetico que logra e1 nino en la literatura moderna. En un 
simple rasgo se pone de manifiesto, a veces, en efecto, no s610 el 



nino, sino el hombre, Sl1 espiritl1 entero; pero sobre que no too os los 
momentos tien(f,\ la misma intensidad expresiva, sieinpr'e, vi,sto desde 
fl1era, sera, desde el punto de vista cientifico, peligrosa y precipitada, 
esa interpretacion generalizadora. 

Se pierde, con frecuencia, de vista que la poesia del caracter del 
hombre esta en su unidad interna y en la solidez y logica con que esa 
unidad este reflejada en la conducta. En cambio, la poesia de la in
fancia esta ~n sus multiformes aspecto?, en las cambiantes facetas 
de su espiritu y de su conducta, en como el uno y la otra se traicionan 
c.onstantemente, todo ello como si antes de Hegarse a una unidacl que 
ha de ser forzosamente de tipo etico, hubiera de enriquacers·e la per
sonalidad con una fecunda y, a veces, incomprensible variedad de 
tipo biologico. 

La correspolldencia e11tre l,os escolctres :v los "diarios" . - Am
bos procedimientos estan llamados a proporcionar dato'S valiosos 
para el conocimlento del nino, siempre que se procure respetar y aun 
estimular la espontaneidad del nino. Por desgracia, su uso, {ltil tam
bien en otms muchos sentidos, esta todavia poco desenvuelto, aparte 
de que siempre habra de limitarse a los llitimos anos de la vida 
in fanti!. 

En Espana tenemos un verdadero arsenal de datos en los diar;os 
personalets ·r·edactados por ios ninos de las Colonias escolares inicia
das por el Museo Pedagogico Naeional en el ano de 1887. 

Estos diarios son uno de los medios educativos con mas fruto 
utilizados en las ColonialS. "Representa este ejercicio aquella h1l1cion 
necesaria en toda cieneia y encaminada a formular y como eii talizar 
en concreto el conocimiento de las cosas, a fijar y con~ervar 10 apren
di.do para ineorporarlo como un dato mas al tesoro de la cultura y 
t:tilizarlo en cada caso que nos es preci o. .. Se comprende que el 
capital interes de un trabajo de ·esta indole estriba en la espontanei
dad con que debe ser heoho. Lo que el alum no consigue, suyo ha de 
ser y producto de sus ob ervaeiones" (I). 

En estos diarios aparece ca'S; siempre e c'ueta la forma narrativa. 
seca y arida. Falto el nino de vida inteliioT, es poco fnecuente en ella 
observaci6n de caract·er subjetivo y personal. Agreguese a esto, que, 
por la falta de preparacion de la mayor parte de los ninos de nuestras 
escuelas, no se encuentran con dominio alguno sobre los medios de 
f'xpresion, y su !ibertad, por consiguient.e, esta muy limitada, y se 
comprendera la monotonia de esos diarios que les privan mucho del 
valor, que pudi.eran tener para estudiar en ellos la psicologia de sus 
autor·es. 

Para el l1ino, la escritura es solo un medio de comunicacion con 
los demas. Habla mucho solo) pero nunca se escribe a si mismo. Es
cribe para los otr05. Nunca, por ta:nto, ni para un diario, ni aun ase
gurandoJ.e que no habra de lee rio nadie, coge y usa la pluma con 
entera espontaneidad. 

DOMINGO BARNES. 

~l) "La primera colonia escolar de :"Iaclrid" (1887). Publicaciones del 
Museo Pedag6gico Nacional. 



La composicion 

Me proPongo !por este trabajo, orientar la el1iSefianza de la com
posicion de acuerdo ICon sus fines: 1.0, organizar 10 ext-erno en 10 
interno; es decir, conc-ebir (formar jdea de a'lguna cosa, compren
derla). 2.°, exprElsar con metodo y exactitud ,los efectos intimos. 

La ,composicion es, ,de consiguiente, [0 que se conace por lengua
je. 'Con justa razon dioe, a este respecto, un aut or : "Ia palabra debe 
ser referida a !Sus yaJIores cOIlIOeptuales; a la relacion directa del nifio 
con 'la reaJIidad 'exterior; a la sensacion y percepc10n correspondientes ~ 
en '10 vivo de ,los afootOIS y de las volioiones". 

Mas, ei1 len.guaje no suele ser siempre 1a consecuencia de un 
acto constructivo en nosotros: "constituir el. lenguje pOl" una agru
pacion de palabras qu'e se encadenen unas con otras Eln asociaciones 
puramente verba!es, en fr~ses aprendidas de memoria, con cien va
riantes que unas a otras se substituyen; es oultivar la palabra por la 
paJabra; es favorecer e1 desenvolVlimiento ais'lado de un particular 
sistema fun-cional, cuyo va:lor bidlo!;'ico e inte1ectivo es nulo". 

TaJI ocurre, tambien, con aa composici6n de tipo verbaJIista. He 
ahi la diferencia entre el Ienguaje que nOIS viene de afuera y Ell len
guaj.e que es expresion de nuestra conciencia; entre el lenguaje y Ia 
composici6n. 

La palalbra puede alcanzar el estaJdo de concienoia en cada indi
viduo. P'ero, la palabra talmente animada, no tiene en e1 sujeto que 
la recibe y asimi,la, el vaJlor dell a.oto de la composicion. 

El error de liacer componer pOI" los estimuQos del lenguaje equi~ 
vaile a coocebir por lo conoebido por otros. Cuando la composicion 
se ta:l1a sobre lIas sugestianes de Ja pa'labra, dejando de ser el resul'
tOOo de un ado constructivo intimo, defrauda sus propositos. 

El V>erbaJIiSil1lo en Qa. ensefianza nos ha dado ese ripo de nino que 
compone sin inspirac.ion y sentimiento; que no concibe y pretende, 
repasando diocionarios, intercalando frases hoohas, citasl y n0111(111-
claturas, revelarnos sus dones crea.dores. 

Por grande que sea ia infl.uencia mental! y espiritual de la pala
bra, siempcre resulta parciaJ: no E!S suficiente por \SIi misma para pro
voca.r en quien la recibe una reaccion de todo e1 mecanismo interior: 
se necesita que Ua realidad exterior se ponga en contacto con la psi
quis y que esta entre a desenvolver una accion propia, orientada a un 
fin detel1minado. Cuando tal ocurre e1 sujeto "compane"; de 10 COl1-

trario, "tr~duce", 0 "plagia". 
En e1 presente trabajo se estail:jlecen esas diferendas fundamen

tades entre verbalismo, 1nst,ruccion y composicion y se sefiaJan rum
bos practicos al maestro, pa,ra el dominio de tan importante problema 
educativo. 
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Las nociones sobre los metod os que meJor consulten el punta 
de vista higieni'co, y 1a estrategia personail, resultaran ind~spen
sables al alumno, a fin de que el elija siempre el camino mas cor to 
y empleando el menor esfuerzo, pueda dar el maximo de ren
dimiento. 

El maestro explicara al alumno que dos metodos - segun los 
temperamentos - pueden darse por definidos: el metodo de la 
"refUexi6n" y el metoda de la "inspiraai6n"; opudstos uno del 
otro, en cierto modo. 

El "metodo de la reflexi6n" "consiste en tomar como punto 
de partida una idea precisa, una idea que se pueda formular, una 
idea hall ada por la reflexi6n ' y cuya genesis se podria explicar 
toda entera, con todos los antecedentes y toda la continuidad: la 
idea resulta asi plenamente consciente. Sobre ella se ejecuta un 
trabajo que se 11a emprendido porque se quiere; se Ie comienza 
cuando uno desea; se Ie interrumpe, se Ie reanuda y se Ie term ina 
de la manera que se juzga mas conveniente; el trabajo esta, por 
tanto, completamente a nuestras 6rdenes. Mientras que se prosi
gue, uno ejerce su atenci6n, su memoria, su sentido critico: el tra
bajo resulta, pues, enteramente razonado ... tenemo§ el sentimien
to muy claro de ser ,los autares de ,Ia abra y asumimos en err.Ia toda 
nuestra responsabilidad intelectual". 

Durante el acto de reflexi6n "la idea que empieza por ser un 
germen abstracto, una noci6n vaga, una esquema; se desarrolla 
lentamente, crece, se amplifica, se detalla; se enriquece con ele
mentos concretos, precisos, sensoriales, vivientes". 

"Bse metodo , de la reHexi6n, exige siempre tlJ!l esfUClrzo volun
tario por parte del alumno en el que ha de sostenerse hasta ciertos 
lil11'ites y sa:berse detener para ,evitar de este modo la fatiga menta.! 
y Ja estedlidad del ·esfuerzo. Cuando una dificultad parec.e insQJlub~e 
resulta inoportuno encamizarse en ella; la atttnci6n y Ua acuidad 
de la inte1igencia se emhotan; se acumula asi una fatiga que hace 
retardar la hora de la soluci6n. Saber imponerse un reposo en el illls
tante preciso ·es 10 importante. Algun tiem.po mas ta,rde, IS1 uno se pone 
aJl trahajo, posee [as ideas mas clarClls, cl espiritu mas dispuesto y en 
ocasiones se encuentra pronto 10 que se habia buscado inutilmente 
antes". 

Este metoda trabaja sobre las condiciones de pers.everancia 
del sujeto, es radicalmente activo. Se debe continuar donde se ha
bia dejado: "la raz6n esta en la idea ~mtecedente"; partir de 10 
hecho, realizar despues tltiles exploraciones; buscar el cambio de 
unos puntos de vista por otros que resulten mas propios al fin 
perseguido y aun elegir el criterio de trabajo mas acerta.clo 0 prac
tico. Parte, pues, de la base de que el nino (en nuestro caso) posec 
ya un poder "ordenador, sintetizador, unificador". 

El "metodo de la inspiraci6n" tambien se inicia como el ante
rior, con un trabajo voluntario en el que" el sujeto exam ina Ia 
cuesti6n, razona, calcula, tiende todos los resortes de su atencioJl, 
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veritica en suma, una lahor consciente, que no se resuelve - 11(' 

obslante -- en resultados practicos y se abandona". 
La s'oluci6n. pasado este primer acto, ya no preocupa :11 sujeto 

y llega hasta olvidarsela. Pero por una circunstancia excitativa 
cualquiera "de pronto se produce en el una repentina iluminaci6n, 
una idea se Ie aparece - mejor que tina idea es una realidad" -
y 3a soluci6n buscada antes, surge ahora darividente. 

A partir de este instante se inicia un trabajo consciellte. 
La- diferencia entre el acto reflexivo y el acto de inspiraci6n 

consiste, de consiguiente, en que aguel es el resultado de sucesivos 
esfuerzos, constantemente conscientes. yell que-el otro es el punto 
de un estado de conciencia que entro en letargo. para germinar 
en 10 subconsciente, 0 reavivarse bajo la influencia de una causa 
que mueve a la voluntad . stt!;iere nuevas soluciones . presenta un 
punto de vista claro, 0 simplemente una perspectiva mas favora
ble que cuando ocurrio e1 oscurec~l11iento l11omenta,neo de nuestra 
razon. 

Siguiendo el metodo de la inspiraci6n. confiamos, pues. en OtH' 

el trabajo iniciado con un esfuerzo propio nuestro, seguid. elabo· 
ra.ndose maravillosamente en 10 inconsciente. Tal trabajo "no esta 
a nuestras ordenes; la vida no se encuentra determinada por un 
esfuerzo consciente y penoso, de indagaci6n; se desconoce la idea: 
cuando 's'urge, sorprende par '. u tbrusquedad, su falta de causaaidad 
psiquica: parece que se desarrolla fuera de nosotros; somos en 
cuanto a nuestra personalidad, pasivos; dejamos hacer y esta 
ausencia de esfuerzos nos es tanto m;ls agradable cuanto que esta
mos convencidos de que esta idea que nada nos cuesta, va a ser 
fec.unc1a en resultados". 

EI papel que desempefia 10 inconsciente ha orientado la inter
vencion pedagogica hacia las leyes de la economia intima. La 
formula de la pedagogia biologica, en cuanto a la composicion se 
refiera, no es "pensar y pensar siempre" (Newton), 0 confiar de
masiado en el trabajo reflexivo; dejar poca libertad a la voluntacl. 
"Es forzoso, por el contrario, arreglar las condiciones del trabajo 
para que 10 inconsciente colabore con nuestro esfuerzo. Se acoll
seja, pues, empujar voluntariamente el estudio de una cuestion 
hasta que se haya vista en ella 10 importante, comprendido y me
dido todas las dificultades; en este momento, es necesario detener 
el trabajo bruscamente, en plena actividad ; entonces reposara uno, 
pensara en otra cosa y aguardara. Ahora corresponde la tarea a 
10 inconsciente: a es quien dehe darnos la solucion del problema". 

La 3ICcion de 10 inconsciente es dietinta en los indivicluos, 
extremadamente vari<l!ble. Ya es brusca, repentina; ya persuasiva, 
con llamados de atencion qUe! son C0l110 las avanzadas de la idea 
reveladora; ya es sentimental, etc. 

El caracter de la inspiracion es, asinUsmo, propio de cada in
dividuo. 

Tonos de la compos~ci6n 

Durante el proceso espirrtual y mental de la composicion, dis
tingo dos ciolos, 

El primer ciclo (de '0 interno a 10 externo) comprende: 
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1.0 El tono afectivo. - EI deseo de co.nstruir, de componer, de 
crear es, en principio, un sen1:imiento, que luego copra forma inte
lectua!. 

2." El tono patetico. - EI sujeto, ,estimulado por ese sentimien
to, excita SUlS dones creadores, sus aptitudes constructivas y co~
c.1uye por no v'er como reales sus prop Las reppesentaciones intimas. 
Asiste, asi, com'O especta.cior de 10 creado. Si son personajes, "esros 
hablam en la eSCEI!1a; sus pa:labras se escoohan, sus gestos, sus ade
manes nos incitan, el desenlace nos conmueve". Pero nosotros nClJda 
hJJccmos por revelac:ion, es1:a'l110S a ,la pasiva, s'Omas meros especta
dores. 

Si se trata de creaciones naturales, contemplaremos sus panora
mas, con la sensacion muy persona\l de 10 que se esta viendo. 

Este tono patetico es, 'pues, esencialmente imaginativo. 
3.° El ton a moror. - Tras cle eSEJ estatismo del sujeto, wbstral

clo en 1a contemplCIJCion de todo 10 creado en 61, acontt!:::e cl deseo 
de revdar a otros los efectos de la vision interior. 

Este fenomeno motor ocurre en virtud de que las imagenes vie
nen acompafiaclas de un eierto grado cit, dinamismo, mas 0 menos 
fuerte, segun su grado afectivo. 

4." El ton a personal (consciente). - Despues, cl sujeto brursca
mente reacciona. Su personalidad entra tocla entera {.tn accion Ahora 
se ·dara 'cuenta, como se ha respondiclo a sl mism{). Su cOl11lCliencia 
perceptiva analizara el vaJIor de 10 creaclo. 

. Al leer 10 compuesto, al escuchar a los demas nuestras proprias 
creaci{)TIes, pod ran sm::eder verdaderos actos de ahstracci6n 0 1110.

mentos en que nues1:r{) espiritu at1n percibe vagamEl!1te, con incerti
dumbre. Si nos abstraemos, volvemos at estado patetico y ello im
porta nuestra conformidad entre :10 extenno y 10 intimo. Si, por 10 
contrario, en el fondo de nuestra conciencia no briUa aqueUa con for-
11l'~dad, e3 que 10 oreado no es a imagen y sem1ejanza de ~o intimo. El 
faHo se produce, pues, en este tono de la composicion, sin otro ca
nicter que el de satisfClJCci6n.e3pi'ritua.1 0 del desconte11'to que tada obra 
propi'a nos causa, contem.pIada desde el punto cle vista de su aoierto 
o desacierto, con r·especto a nuestras ilusiones '0 desaos; a Ulna aspira
cion ten ida en nosotros como briJIlante, dara, p'recisa, de partes per
fectamente armonicas, rasuelta en la tmidad de fin, y que s'e aparecen 
ahora con esa mlsmaJ aspJ.endidez de conoepto y forma, 0 que se ha
yan defraucladats estas esperanzas; esperanzas cle carel.ete r afectivo, 
em primer termino. 

En este tono personal, de tipo perceptivo, juega, l?ues, rol pre
ponderanta - no obstante su aspecto critico que ya se iqsintla - el 
factor afectivo. 

5.° El tono critico. - Ahara se csta en '.[a etapa clel puli1111ento. 
Los &enuim.ientos, pOor iguccl que los pensami,entos, se anailizan. Lo 
primero sera pa'ra aclarar las ideas, preeisadas, medi:rlas; despues, 
venclra el estudio de los mo1:ivos de la c01mposicion, que dara por re
sultado e1 re1acionar aquellas ideas, darles gradacion logica. Segu'ira 
a esto, al estuclio del fondo cle la wmposicion y entonces se vera si 
los motivos son conclucentes, regidos todos por una misma. relacion 
de contenido. 

6.° El tono de sat1~raci6n. - En tales estudios apreciativos de 
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18 composici6n, llega e1 sujeto a saturarsa en su potencial discrimina
tivo. 

Dos imp res i ones distintas podn\.n prodttcirse en e1 sujeto a esta 
altura de la composici6n, y es uti! e1 conocerlas: el se sentira. cabaJ
mente concluida su obra; (aunque no 10 sea en reaJ!idad) ; 0 notara. 
que el sentido de sus propias ideas se Ie oscurece; que sus conviccio-, 
nes Se d~bilitan; que iSU persona1idad se deprime. ' 

En cualquiera de estos dos momentos de sa~uraci6n, se debe 
a!bandonar de inmediato el trabajo; e1 descanso es necesario, enton
ces, para recobrar fuerzas, dar de nuevo valor a nuestra confianza; 
c1ariJdad, iSentido de conciencia a nuestro d~bvlitado pensam:ento. 
En sintesis: que los estados afoctivos se asocien, arunonicen y co-
operen eficazmentacon n ttestJfaiS ideas (I). • , 

A esta altura de los procesos de .Ja composici6n se cierra e1 pri
mer cicio de esQabonamientos psicofisiol6gicos. 

2.° cicIo (de to externo a to interno). - 7.° Et tono reflejo. -
Abandonando e.J esfuerzo voluntario, nuestras ideaciones y el in teres 
corr,espondi,ente . acabaran por buscarse su acomodaci6n especial elt 
10 subscoociente. 

Interin se realiza esta obra misteriosa, que escapa al contralor 
de la conciencia "activa" como pudieramos Mamarle por oposici6n 
a Ja otra conciencia "pasiva" 0 sub-conoiencia; al sujeto se pone, de 
nuevo, en condiciones de recibir las excitciciones de!! medio ambiente, 
las que han de provocar en el otras sugestiones y deseos constructivos. 

Este tonG reflejo, reaJbre e1 proceso mental de la composici6n, 
sobre b baJSe de las excitaoiones externas. Se aJgregara., se quita:-a 
o 'se reformani 10 que se crea conveniente, hasta dar pOl' conduido, 
definitivamente, e'1 tra:bajo. 

8.° Et t01~9 diferencial (auto to no ). - Tras un periodo cuya 
duraci6n no podra precisarse de antemano, sobreviene en ell indivi
duo que c011liPone, u nestado mental especial de atenuaci6n de Sl1 

acti~lidad 0 esencia afectiva, con respecto (se sobreentiende) al tra
bajo ejecutado. Este ~lega a olbservar su obra "desde fuera", como 
si otro sujeto fuese el veroadero autor. Practica sobr:e su esfuerzo 
un auto examen. 

En ,este tono no influye e1 <Ylvido. En efedo, bastara repasar un 
tmbajo realiz3Jdo por noso1ros para volverse sobre el si'stema de 
ideas, [a's relaciones paroialles y e1 claw discernimiento dcl fin pro
puesto . .! Que es 10 que no sa reconstruye, sin embargo? Es e1 tra
bajo intimo, en a<lJS precj,sas condkiones aqueHas en que tuvo lugar 
y cuyo exponente es la composid6n hecha. 

En los sucesivos reavivamientos del contenido de la composici6n, 
<':ntran en juego e1 estado animico y e1 mental del sujeto, variables 
segun las circunstancias. El sentimiento originario de la composici6n 

(1) Llamo la atenci6n sobre el valor de estos renunciamientos de actividad, 
a tiempo; como sobre el aporte de estos actos de fe, en el trabaj 0 mental. 
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se endurece, se torna inactivo. De consiguiente la mante ohra sobre 
la composicion con entera liberta<ci, friamente, como el citujano que 
trabaja en e1 ca<ciaver dEl persona que Ie es desccmocida. 

Pretender este auto exam en en caliente, en plena periodo afec
tivo, 0 emocional, fuara 10 mismo que exigiJrle a ese cirujano que 
autopsia,ra el dl.daver de una perscma que e1 amaba. 

Y el nino, caso de merecer 1a reprobacion de una composici6n 
propia, como oc'Urre con las conecciones qua de inmediato se Ie 
haoen, ha de sufrirla a ~arga distaalcia del fervor con que las. 
escribiera. La's correccicmes hechas cuando e1 se sonroja, son of en
sivas, hirientes; son correcciones destinadas a dabi1itar su pudor. 

La importancia de reverescritos que estan 1ejos del primer ar
dor afectivo y que hayan muerto ya en nuestra alma, nos hace 
mas to],erantes con las ideas y mooos de ipensar de los demas, por 
cuanto somos nosotros, en to).1ces , los que llegamos a extranarnos de 
nosotros mismos, wI contemplar des de otros 'puntos de vista la situa
cion de nuestro espiritu y de nuestra meIJJte. La censura, da consi
guiente debe tener principio en flosotros tnismos. 

Queda demo trado que este tono diferanoial, cierra eI dcio, de 
suyo compUeto, dell prooeso de la composicion. 

Consejos pedag6gicos sobre el primer cicIo 
de la composici:on, solamente 

1.° En el tono afectivo: EI maestro tendra presente en toda 
cOmiposicion en grade ,de afectividad de origEfn. Esta probado que e1 
sentimiento es el inductor de las ideas . 

. EI pensamiento to).l1a su direccion de acuerdo con las uisposi
ciones afectivas. 

Goldfernaux, ha demostrado que "la tendencia afectiva es el 
verdadero motor dell pensamiento y de 1a acOlion". 

Esta demostrado, tambien, que el caracter principal de la asu
ciacion afectiva consiste en su especial tenacidad. Los recuerdos 
que reconocen un mismo interes ~fectivo, se evocan reciprocamen
te y se aparecen ligados fuertemente entre si. 

EI maestro no se con for mara, unicamente, con presentar el 
tema de un modo sugerente, sino que procurara q'Ue este interase la 
simpatia del nino. Podria darse con toda seguridad de aciarto, eSle 
consejo: antes de adararsEJ el tema de comiposicion, deben realiza.flse 
uti:1es exp10raciones espirituan.es en el nino, destinadas al yalora
miento de su afectividad concurrente. Mu~titud de indicios probararr 
siI11[latia 01 antipaJtia por ciertCIJS idealS, rEJcuel"1dos y percepciones. 
Ademas la propia indinacion del nino, manifiesta en tOOo e1 desarro
llo de su actividad personal, deb era tenerse en cuenta para saber 
presEfntar el tema. de ocmposicion; en forma que excite la afectivi
dad, ante todo. 

2.°' En el tone patetico: Propongase, asirnismo, e1 maestro 
que las representaciones mentales sean en sus alumnos, claras e 
inconfundibles. Reconozca que las percepciones son, en ultima 
instancia, hechos de conciencia. A la realidad objetiva debe corres
ponder la "realidad subjetiva". Es la conciencia, con sus procesos 
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de relacion, la que completa y define los estados perceptivos. La 
obra de los sentidos es siempre imperfecta, pero la conciencia 
depura sus traducciones. 

EI maestro ha tie suscitar en el nifio, verdaderas creaciones 
internas. Todas las explicaciones del maestro son previas a la 
formaci6n de este estado "patetico". La aparici6n de este, determi 
na la cesacion de toda ac'laracion. • 

3: En el to no motor: Esta, tam bien, probado el influjo mo
triz de las ideas, la impulsividad de las representaciones mentales. 
Lo creado requiere exterioriza.ciOn. Pero este tono motor no se 
10 exci.ta desde fuera slino que es obra .de ias sugestiones internas. 

Ensefiemoo al nifio a pecurrir a la idea de los movimientos, 
para ayuclarse en sus representaciones. Esto sera completamentc 
diferente que excitar por fue:ra, con actitude.s personales, la acti
vidad de la psiqu~s. 

4.° En el tono parsonai: La abstraccion mas completa es ne
cesaria en este tono. 

"U na tarde, dice don M. Estrada, hallabase Beethoven con 
templando el manuscrito de un lieder que acababa de componer. 
De pronto siente sobre los hom bros la presion de dos manos y 
vuelvese airado contra el importuno que venia a interrumpir el 
sonambulismo del genio". 

Esta cita revela que en el to no person'll, son contraproducen· 
tes y ai111 penosas al espiritu las interrupciones. El sonambulismo 
de que nos hal)la Estrada, no es sino el estado de abstracci6n en 
que se insume el sujeto que acaba de crear. 

E-l maestro comprendera, pues, el gran vaJor espiritual de e3te 
aspecto 0 tono de la composici6n. Elconsejo importante a darse, es, 
de consiguiente, este: que no pUf:de entrarse en ua faz critica de la 
composicion sin haber pasado antes por un ' periodo de! a'bstracci6n 
sensitiva. 

5.° En el tono critico: 
Acostumbre_te a1 nifio, a comprobar el valor de sus composi

ciones, por propio esfuerzo. La critica con elementos refiejos, no 
es critica, es censura. La critica ru sa<lud cuando se ofrece de dentro, 
afuera. La critica debe ser vivida en nosotTos mi's.mos, porque en
tonoes organiza, edifica; de 10 contrario, mutila, introduce el desor
den en nuestro e!~iritu; des~rencija. 

6.° En el to no de saturaci6n: 
E>l nifio delhera sellar su esfuerzo con una satisfaccion conocien

te - con una conformidad espiritual absoluta; 0 saber renunciar a 
tiempo al esfuerzo, cuando su perseverMlcia y su mente van dt'f5fa
Hcciendo. 

Fases evolutivas de la composici6n 

,Distinguense en la composici6n variqs fases de desarrollo: 
1.0 la enumerativa; 
2." la .cuantitativa; 
3: la cualitativa; 
4.° la clinamica personal; 
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5.° la dinillnica com parada; 
6.° la sugestiva. 

Examinadas las composiciones de los 111110S se 11otan. en un 
principio, tendencias a la enunciacion: he visto esto, he visto 
aquello y aquello mas. Despues, llama la atencion del nifio, el 
grandor de las cQsas, las comparaciones objetivas, especialmente 
e<1 cdlor, ' d movimiento. Sucesivamente, ell nifio se considera d 
punto de arranCJ.ue de .todas las manifestaciones de la composicion 
y asi se da marcada preferencia personal; "hice esto", "hice aque-
110".' A esto Ie siguen, referencias del movimiento en general, 
comparado. Es, en ttltima instancia, que agrega concepciones 
reflejas. 

De acuerdo con esta escala de val ores, pueden c1asificarse, 
<Ie vez en cllando, las composiciones de los ninos, cllal {uese el 
grado que cursen. Y asi, decirse: "esta composicion t:S deficiente 
en las enumerCIICiones, en la apreciacion, cuahtativa; de.be Va. fijar 
mas la atencion en el numero de los objetos y en su tamano, to
mar termino de comparacion por el grandor, etc."; 0, tam bien, 
"debe V d. hablar menos de 10 que hace, y referir su observacion 
al movimiento de las cosas, comparando estos movimientos entre 
si"; 0 "debe Vd. agregar a'lgunas que otras impresiones externas, 
etc.". 

De los temas 

Los temas pueden ser c1asificados, a su vez, segun sean dados 
por palabras, por frases, por c1ausulas enteras; segun la natura
leza gramatical del vocablo 0 del periodo oracional que los deter
min a (sustantivos, adjetivos, verhos, interjecciones; oraciones 
sustantivas, adjetivas, verbales); de acuerdo con la relacion de 
proposito (definidos en mayor 0 menor grado, indefinidos, con
cretos, abstractos, etc.). 

La psicologia del titulo es varia, rica en matices, y juega un 
primer rol muy importante, sobre la orientacion del sistema de 
ideas del sujeto, provocandolas con mas 0 menos rapidez y con
cierto, en forma natural 0 acentuada; trayendo relaciones espa
ciales 0 temporales; apareciendose con c1aridad en la concie11cia 
o como envueltas entre brumas que la reflexion y la sugestion 
luego despejaran. EI tema, de inmediato, nos ofrecera todo un com
plejo de recursos, asociados, vivaces, interesantes, 0 se nos aparecera 
con 1111 sin11umero de ramificaciones mentales dispersas, que no tian~n 
aparentemente relacion entre sl,sobre las cua'les se inicia de inme
diato un trabajo de reavivamiento, de logica. de abstraccion, etc., 
para unificar aos resultados poc<seguidos en Ila composiciOn. . 

Y aSI, un tema concreto limitara nuestra iniciativa. tal como 
lin tema vago, indefinido, puede excitar nuestra sensibilidad poe
tica. EI tema sugestivo, convida a la meditacion; el razonativo, 
a la reflexi6n; y el abstracto, a una especUllacion menta'i de orden 
mas elevado. 

Camino de la palabra a la masa elocutiva 0 periodo oracional 
- el tema aumenta en comprension y pierde en extension de 
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desarrollo. Los calificativos, precisando alguna condician tipica, 
lirnitan el ambiente poet-ico del tema. 

La interjeccian, como palabra aislada y no dependiente de 
determinaciones inmediatas, es la que ofrece mayor escenario al 
desarrolilo de la fantasia, de las potencias craadoras. Su ambiente 
expresivo es de primer orden, attn cuando su comprensian resultc 
imprecisa, vaga, perpleja. ' 

Una misma interjeccian, ,segun Ila manera como se la enuncie, 
-se prestani a ,interpretaciones afeoti'Vas diversCIIs, Se El3tab1ece, asi, 
una 'correspondencia de animo a an~mo - y que 'la composician tra
dUCE! en cada caso 0 aspecto. al tipo de tema, como se apercibe, es 
- dentro de su complejismo - de naturaileza eminentemcnte suges
tiva. 

Pero si en lugar de una interjeccian, se tom a por tipo una 
frase, una oraci6n; sus distintas variaciones cobradl.l1 un ' aspecto 
razonativo, segun se ve en estos ejemplos: 

Tema general: "La C61era". 
1. La calera cs mala consej era (definido). 
2. j Oh, la c61era! (indefinido). 
3. Su calera de aquella noche (continuativo). 
4. Y Ie vi colerico (ilativo). 
5. Por su calera ... (causal). 
6. Ni Ila c6lcra. .. (diJsyuntivo). 
7. d Si fuese V (I. colerico?.. (sugestivo). 
8. d Por que se encoleriza V d? (llamativo). 
9. d Por que no debe uno encolerizarse? (reflexivo). 
10. Los efectos Je la calera (descriptivo). 
11. Subiasele la calera a las sienes (conclusivo) . 
12. j La calera! (provocativo). 
13. Compade~ed al coh~rico (afirmativo). 
14. Su pobre madre, al verle cole rico (afectivo, senti

mental. 
IS. j Dejadme, que la calera ... (imprecativo). 
16. Mientras se acentuaba la calera en Pedro, su amigo ... 

(comparativo) . 
Asimistt11o, resulta todo un ejeocicio de comp05ician, utilisi

mo, el buscar temas, haciendolos brotar del sene de las cosas, 
animadas 0 inanimadas, de lIas relaciones que estas guardan entre 
si, de los efectOtS, de los propasitos, etc. El periodista, mejor que 
otros, conoce de cerca este arte que podriamos llamarle arte de 
"tema,r", o · del pu.nto de vista. Este ejercicio es interesante y 10 
recomiendo. Enriquece la psiquis, ampliando considerablementc: 
la esfera de accian de los poderes sugestivos y observativos. Ade
mas, es fuente de optimismo, porque entretiene el espiritu con la 
1,elacian C<lJda vez mas intima entre 10 externo y 10 interno. 

Del stock de temas hallado por los nifios, se seleccionaran 
los mas interesantes, procediendose, despues, a enriquecerlos con 
su gama discriminativa correspondiente. El nifio, a su vez, apren
dera a clasificar estos temas, segun sus caracteristicas. Algunos 
de estos temas los desarrollara, si asi 10 cree oportuno. Este proce
dimiento ,es indicado en los primeros tiempos de la ensefianza de " 
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la composici6n y resulta, interesante y educativo siempre, cual 
fuese el grade de desarrdli10 del nino. 

La trama descriptiva 

El nl110 debe aprender, ante todo, a describir. Esta cultura es 
esencial. El maestro realizani sabre la trama descriptiva, la ampLia
cion de desarrolJ1o que considere conveniente, para 10 c'Ua!1 se valdra de 
interrogatorios especiwles y de partes 0 agregados que tengan re1a
cion 0 encajamiento en e1 aSUInto de 1a composic1on. 

Sea, por ejemplo, Ila trCl!l11a descriptiva s.iguiente: 
"Ayar, por .Ia manana, Palblo saJ1i6 en busca de un remed,io a la 

botica del pueblo, habienclo, despues, eStado en a,a locheria, la zapa
teria y Ua confiteria y conversado con distintas personas. Luego 
regreso a su casa". 

Para completar la oonllPosici6n, "diversifi,carla", entrara.n en jue
go 0 en funcion, interrogatorios de distintos tipos: 

a) De tipo descJ1iptivo geneml (pan mejorar ~os rindes de la 
-observacion y de la memoria) : v. g.: ~ De dOnde sali6 Pablo? ~ que 
dia del mes? ~ a que hora? ~ a cmil farmacia? ~ en busca de que re
medio? ~ para quien? ~ cuM lecheria, cuwl z'ClIrpateria, eua! confiteria 
visito? ~ con que personas converso? ~ cuando regreso? etc. 

b) De tipo descri.ptivo intensivo, v. g. : Tiempo que hada. Ape
ilido de P<lJblo. Profesi6n. Idiosincrasia de Pablo: Derrotero que si
guio. Cosas que ,Ie llamamn [a wtencion duraJnJte el camino, etc: 

c) De tipo descriptivo especial, (s~ toman puntos alslados y 
se desarrollanintensivCl!illente) , v. g.. ~ que pidio ~b10 aI boti
cario? ~ en que forma , 10 pidio? cuanto tiempo espe'ro en la bo
tica? d cuanto pag6 por el medicamento? Agregar, si Ie hkieron al
gunp.s r,ecomendaciones para e1 debido uso del medicaman.to, si habia 
otras personas que esperaban ser despachadas, si Se sento 0 aspero 
de pie en Ja bohca, si converso con otras personas, 'si leyo, si observ6 
Uo circundante, etc. 

~ Que pone el nino en estas descripciones? Pues, s,igue a la rea
l~dad, se compeneJtra de s'Us detal,les, aguza su percepcion, y se ex-
presa, despues, sobr,e Ila vel1dad. • 

A medida que los desarrolHos descriptivos se extremm, entrrura 
en juego la imaginaoi6n para supEr ,los vados 0 deficiencias de la 
<>bservaci6n y de la memoria. El nino podra darse cuenta, despues, 
comparando la realidad con 10 descripto, cuiLes son las partes de la 
cOmiposicion que se separan de aquel,la, 0 donde la imaginadon ha 
reMizooo su obra de compllementaci6n de las circunstancias. 

A esI1:os interrogatorios descriptwos, seguirin los de otro orden: 
d) De tipo causal: ~por que Pablo fue en busca de medica

menta? ~ por que no regreso en seg'Uida a su cas a ? etc. 
e) De tipo critico y de coosura. 
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a) Caso en que Pablo pedia in indicacion de facultativo el 
medicamento. 

Dentro de este caso pueden introducirse variadas ejercitaciones. 
a) Segll11 el carkter de la enfermedad; b) segtl11 .Ja naturaJeza 

del remedio; c) segtm otras consecuencia·s. 
La reciproca de estos interrogatorios es evidente, y el nino debe 

aprender a preguntar con precision y correccion. 
Esto es todo un ~nteresante programa que no Se agota. La trama 

clescri-ptiva, como se observa, se preS'ta a elaboracio;nes cad a vez mas 
intensas y complejas. Pero, insisto, debe partirse de ahl. 

Otra veces, el maestro s610 e servini de la doscripcion para 
probar el poder perceptivo del nino, entrando, luego, a dar objetivo 
diverso a la composicion, l11edia11jte la sugestio,n del tema: 

Sea ell tema: "EI canario". Una vez estudiado, se podrian dal~ 
temas por el estilo de estos: i. quiere V d. l11i ·calla:rio? (para el nino 
que 10 codicia), d Sf! ha escapado mi cClJnario (para el nino que tenga 
uno a su cuidado), d como cuidaria Yd. un canario (a:1 nino que se 
10 hubiesen prometiclo), j un canario en d jardin! (al nino de inc1i
naciones poeticas), j no canta ya 111i ca.nario! (a1 nino sentimental), 
d conoceria V d. un canario entre otros canarios? (al nino muy obser
vador), etc.. 

Repito, estos temas, pueden ser dados por los 111ismos nin~s. 
Preparada la gama de temas, el mae~'1:ro eligini los mas expresivos 
y adaptados. 

Mas, como St1 ve, es la composicion de tipo descriptivo la que 
debe cultivarse en un principio, considentndola como un punto de 
arranq'ue de la aptitud. En la trama descrip1iva haHlaran saJIudable 
intercalacion desarrollo las manif'estaciones de orden imaginativo, 
crltico, de censura, etc. 

Los modelos Iiterarios ocuparan su lugar en el plano reflejo, re-
5ultwndo, entonces, apropiados. 

EI tipo objetivo y el subjetivo 

Las composioiones de los ninos reflejClJn uno de esos dos aspec
tos: ya el objetivo, ya el subjetivo. EI maestro, cuando haya ~re
ciwdo a cuclil de estos dos tipos se inc\ina el nino, tomara sUs medi
da . Si res eJ "dbjetivo", convendra dar por oposicion de desarroUo 
temas imaginativos y viceversa. 

EI tipo objetivo es el que atiende a b vida real, con prescinden
cia de la vida intima, Stl lenguClJje ruta orientado a la vida exterior; 
sobre la apreciacion del espacio, re!1aci011es entre los objetos. Sus 
imagenes sensitivas, son, en cambio, vagas, borrosas y cuando apa
reCEln s'uelen ser inadecuadas. EI subjetivo, pOl' 10 contrario, con il11a
genes sen itivas intensas, abundantes, preoi:sas, pero escaso, deforme, 
o incompleto en los mil y un detaHes del ambients exterior: color, ' 
movimiento, posicion, tamano, dista11Cia, orientacion, etc. La noc,ion 
cieri tiempo que transourre sen\., en cambio, mas precisa en estos que 
en aquello , porqne e1 s~ntido cronologico depende del desarrollo dd 
ritmo interior, que es quien da Ja medida. 
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EI tipo literario y el practico 

Asimis1110, el maa.;tro distinguira el tipo 1iterario del practico. 
«El ,literario, ctl'ya pa'labra es fad, demostrando por ella un espiritu 
ordenado, met6dico, carece de aptitudes para las marupuJaciones en 
general. EI tipo practico, OPUel3to al anterior, habla poco y mad, pero 
llega a tener gran destreza pa,ra I~ artes, las indus.trias, 'Ios ejerci
cios fisicos, demostrando UIT1 ingenio singular en la invflnti.va y la 
confecci6n" . 

Las composiciones de los ninos traducen' estalS manifestaciones 
vocativas. 

"Por ejercicios de definicion de palabras, de repetic-ion de cifras, 
de comprension de frases abstractas, de critica de pensamientos ab
surdos", surge, alsimismo, el contraste: los unos, que arrojanopruebas 
de inteligencia verbal; los otros, pruebas de inteligencia sensoriaL 
(OI<IIParede. Ejercicios de definicion de objetos, sin dar el noml.:re, y 
ejen:icio de las eX'p res i ones ). 

EI maestro, sin mayores esfuerzos de pflnetracion, puede senalar 
estos dos tipos divers os de alumnos. A los lliteTarios, les -clara, con 
frocuencia, ejercicios descriJptivos, donde intervt'ngan apreciaICiooes 
de orden visual, auditivo, cicci I , olfativo y gustativo: cOllor, lllovi
mierrto, desarrollo del sentido de las proporciones y de la distancia, 
<llPpociaciona; sobre el peso, la cantidad, sobre da cali dad ; las otras 
propiedades fisilCaiS de Ja materia, etc. y a los praoticos, los s()l111eteni: 
a e.ierctcios que a;yuden a cultivar ila imaginacion; ha;:.hos de ]a vida 
persorucl; ejerciaios de orden subjetiiVo, sobre las re.[aciones de 10 
externo con 10 interno. 

Clasificaci6n del tema de composici6n 

La dasificacion del tema de composicion, depende de los interro
gatorios, encuestas y tesis oportunos que rea.Jice el maestro. 

Estas investigaciones deben ser breves y acertadas, no es cues
tion de divagar, de ir de ensayo en ensa;yo, de itlterrogatorio en in
terrogatorio, probabilidad en probabi1lidad. EI maestro observant y 
planteani con la mayor fijeza de propositos un interrogatorio, una 
encuesta, un test. Sus conS6cuencias han de registrarse inmediata
mente en beneficios de ensefianza. 

Veamos, por ejern;plo, este caso. Tratase del temu sig.: "Un 
canario que se ha escapado de la ja'l~la". 

Habra ninos que han v,isto escaparse un canario, 0 pajaro de la 
jauJa; que poseyeron un ca11ario, y que en un descuido se escapo de 
la jaula; que conozca, por referencia, el hecho; que 11i atm 10 conoz
can por refen~nlCia; etc. EI maestro., en las ilnvestigaciooes dtl estos 
distintos estados perceptivos y animicos, utilizara un interrogatorio 
especial a fin de saber que va,lor perceptivo, imaginativo, narrati-vo, 
6tc. tiene ese tema. 

Naturalmente, que la condici6n primaria que 61 maestro culti-
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van\. en sus alwnn,os, es la "yeraci5iq..d." siI:l cuya virtud, toda clasi
ficaci6n se asentanl. sobre bases' ficticias 0 falsas . 

. , ' 

Examcim P:!i~cQ. fis,i<lo ;J;>pr la composici6n . 
• ... I { 9. ~ 

" Med4tnte fa compo.sici6n puec;Le desan:oIIarse eI poder organiza
dor; sintetizador, unificador del nino, a;dguiriendo este, habitos de 
,evocacion y e:x;presion in~imame:p.te personaJes 0. rela.cioriados con su 
psiguismo. , 
. La trama ,descriptiva, como se ha ', dicho, pondra de relieve el 
estado perceptivo del individ'lJo: laexactitud de los reconocimientos 
de cada senHdo (vista, oido, ~k) ; 0 de las rei1aciones de los senti
dos entre 51 (percepoi6n c1,el espa.cio, del tiempo). 

Las ideas y conceptos que e1 alumno tiena sobre la extension, 
las {ormas, e1 color, dtistancia, movimi.ent\>, ,podran, precisarse y de-
finirse poria composicj.6n, de , u'1 ~oqo claro. . 
, La orientacion temporad yespaciaJ p~l sujeto renin, asi:mismo, 
puestas de manifi~sto, como 'ell ,poder de cOll:servacion, de reproduc

.cion, de evocaci6n y localizacion de la memoria. 
, Los tip os , de memoria' retrograda,; cronol6gica y osdlatoria; co

mo de la memoria espontanea y. pet~tiva; memoria de 100s colores, 
:de las dimensiones, de los sonidos, de los ruidos, de los movimien
tos, se .trac1,uciran, igualmente, en 130 tr<;l.ma de la composicion. 

La imagina.ci6n prod~ctora , y 'la reproductora; el tipo de image
nes asociadas, la exrt:ension de los periodos asociativos; la idiosincra
sia de Ia ideacion, dell concebir, parangonar, arbstraer, juzgar, razo
narr; en una pa1a:bra el "poder logico" (deducir, inferir, argumentar) ; 
el tone septimental, si "exaltado, indiferente 0 deprimido"; el estadb 
afectivo, si "torpe, vivaz 0 violento"; las em OICiones , si "debiles, dis
cretas, fuertes"; los afecto,c;, si "Jigyros, moderados, profundos"; el 
sentimiento, si "elevado, mediocre, bajo 0 vulgar". El eXa.rDall . del 
buen humor, del sprit, de la vanidad, Ia sirnpatia ; e1 idea;l a 10 bello; la 

. a~tividad volWltaria; -etc., todo eso se destaJCa examinando juiciosa-
mente las composiciones naturales de ~os niiios, ante cuyas revelado
nes el educador no debe permanecer inactivo. 

En una palarbra, la composicion es tan educativa al nino que cuJ
tiva 'sus aJPtitudes productoras, como a'l maestro que saca partido 
para una ensenanza rac1onaI. 

: Pero si e1 maestro no ve claro -err estes asuntos, no se improvi
se a querer verlo to do por la composici6n; entraltl.do en e1 reino de 
la diY<).gaci6n espiritual a expensas del nino, que es gwen se perju-
dicara en definitiva. \ 

'. 

Un plan de critica 

, El maestro puede trazarse un plan para medir .Jas condiciones 
del sujeto y de 1a com,posici6n. Dicho plan 10 ira perfeccionando tie 
<liooerdo con s11 propia axperientici. 



La' composici6n 

He aqul un modclo: 
... d Conace bien el asunfo? d precisa bien las ideas? des sintetico? 

den el ana.li'sls demueJStra poseer la conciencia dd fin? d su 1engua'je es 
sensoriwl? d es i~agi~rutivo? des razonador? d su pensamiento Se des
arrolla teniendo por fin sentimi®tos personal,es 0 los abstractos? d sa
b~ definir? dse preocUipa del ntunero de los objetos vistos? dde su 
posici6n, forma, color, movimiento, relaci6n espacial? d de sus Usos 
y aplicaciones d illterviene . su acuidad auditiv';: y tactiol, paTa com
plementar las impresiones visivas? d establece relaciones de semejan
za? d se vale dv los oontrastes? 
. A esto podni. agregar si el alumno es capaz de corrElgirse por 
sl solo; de, aciarar, ampliClJr, reducir, el ,sentido de las expresiones. 
Si peacciona mas 0 menos prontamente antEl 10 absurdo, 'un cootra
sentido, ,expresiones ficticias; si es s,ugesti<?nable, si posee buena me-
moria 0 si eJS memorista, Ebresco, etc. . 

La ortografia y la composici6n 

Corregir 'errores de ortografia par lao composici6n, es una pra.c
tica muy difundida en nuestras escuelas y ella insume la casi tota
li,dad deJ1 esfuerzo docehte. La "obsesi6n ortogrMica" impide, to
davia, aclarar y de1imitar los fines propios de la composici6n. Empero, 
a 1a ortografia no se la persigue por el cultivo de la "actitud ortogra
fica". El sistema memorial para retener Ia "ortografia" suele ser el 
de ,la "repetici6n" de palabras que no se hayan escrito bien. 

Pil maestro de esa vieja eSlCuala no ha comprendido que la ,"re
petici6n" solo tiene par prop6sito el dar fadlidwd, rapidez, ecOlI1om.la; 
adquirir el habito; "pa,sar ,10 cons.ciente en 10 inconsci,ente"; y que 
solo debe repetirse cuando existe la percepci6n clara, completa, de
tall ada, de ua casa. 

La cultura t6cnica de da ortografb., que redlama sus ejercirtacio
nes especia.les, es asunto separable de la composici6n. En 1a compo
sici6n orail y abstracta no interviene la ortografia. 

"En ultimo anal isis, sa ha dicho, la ortografia se reduce al re
cuerdo muscular". Esto, como se ve, no es componer. "En un poeta 
que escribe sus pensamientos, el campo del proceso muscular, no 
ocupa mayor radio que el de los dedos. De aqui que todo el artificio 
didcicti.co, consista en formar coo exactitud esa memoria". "Cuando 
no recordamos, de dos 'Ietras cual corresponde a una padabra, produ
cimos el estado de inconciencia voluntaria, y los dedos salvan la 
duda". " 

En cambio, la composici6n no es una aptit'Ud parciall, ni menos 
mecanica, automatica: pone siempre en juego 1a conciencia. 

La causa de los trastornos ortograficos es varia y debe verse 
bien en esto, para no reducir Ell esfuerzo de los educadores a aa mez
quina tarea de corregir palabras mwl escritas y hacerlas esc'ribir de 
nuevo un eierto numero de v,eoes. 

Sin entrar en un estudio tecnico de la ortografia, ajeno a la 
indole de este tra:hajo, y en su genero uno de 'los mas especia'lizados, 
cabe establec.er ua divisiOn ahsoluta entre los fines qU,e sa persiguen 
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por da composicion, con Jos medios de que eol educador se valldni pa.ra 
ensefiar ra.cionalmente4 la ortografla. La composicion para cometerse 
errores de ortogra.fia y para corregidos, como unico objeti.vo de 
aguella, constituye uno de -los vicios mas gellieralizados en la ense
fianza, encarnado ya en la rutina y que tardara en desaparecer. 

Se da por descontado que d educador apr{)vechara todas IlaS ob
servaciones que se registmn por la composicion, y que tratandose de 
errores ortqgra.£icos, ilos clasificaTa, tell1id!fa en euenta de eual tras
torno provienell1 y ~egujra , despues, la linea de ansefianza conrectiva 
del caso. 

Esta linea de ensenanza, de consi.stir en U-a repEticion, seTa asj
mismo de tendencia especiaaizada. Y usi, las famas provell1Jientes de 
una instabilidad mental (reg-resion) no se las pretended. corregir con 
el castigo de la repeticion, sino con observaciones bien espaciadas 
unas de otras. En todo caso, el tratamiento de la repeticion no ha 
de serviT por igua:l, para raavi'Var '1a memoria muscul'ar de [os ninos 
conveJllIientemente organizados, que para incriminar la inteligencia de 
los perezosos 0 de los torpes. 

La ensenanza de la composici6n por los modelos literarios 

Otro error es suhordinar la inventi\ra del nino, el desarrollo 
de la obsepvacion, de las aptitudes eritica·s y de cens'Ura a1 desarro110 
de .Jos modelos Iiterarios; los 'cuales si pueden servir para precisar 
en sus lineClis las r~gilc1Js' del estilo y de la gramatica; no pueden, en 
manera aIlguna, ser antepuestos como moJdes a "la natural inspiracion 
del nino, a la obra creadora de su espiritu, a la c0111p1ejidad de cau
sales de la vi·da personal, que determinan la oriantacion y conc1usivi-
dad de la com~osioion. . 

Este error es grave y nos conduce a componer sin inspiracion 0 

mejor dicho, con .\0 "prestado": giros, expresiones .hoohas, motivos. 
bosquejos, pla11E!s ajenos, que se toman como si fueran propios, por 
carecer de iniciativa y aptitudes creadora . 

La cultura literaria 

Contra el prejuicio corriente que consistc en apartar de los 
estndios literarios a los que no tengan aptitudes para la composi
cion 0 "para escriJbir", van destinadas est as 'lineas. La c'ultura litera
ria no puede depender deq arta de escribir. 

"Si somos partidarios decididos de una cultura dentifica, 
afirma un autor, como elemento primordial y pensamos con Ber
thelot" que la ciencia es el principio directriz que se ha elevado 
poco a poco en el mundo civilizado; que obedeciendole con since
ridad, confiandose en ella en todas las cosas, nos vemos condu
cidos a la vez, a la investigacion de 10 {Itil - es decir, al mejora
miento continuo de la condicion del mayor numero; si aprobamos 
con Foi'lle 'que Ie. considera el mas poderoso agente de trasforma
cion en la vida moderna - tambien comprendemos que la ciencia 
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sola no puede lIenar esa "divina hambre de cosas espirituales". 
ql1e llamaba Pascal". 

Y es preciso en la escuela no olvidar . "el ideal griego que 
trad'njece el genio de glaton, diciendo: 'La educaci6n tiene pOl' 
l1n clar al cuerpo y al espiritu toda la belleza y toda la perfeccion 
de que sean su ceptibles". Nada hay en el fondo que se oponga, 
par otra parte, "a destruir 0 evitar ese sincronismo cultural de 
la ciencia y del ;ute". 

La eultura .titeral'ia, es, toda una necesidad dal espiritu. 
d POI' cuales fund3imentos a quiren no sienta el incentivo de ex

presarse 0 mejor, atm, de escribir, debe suponersele un espiritu 
esteril en cultura literaria? 

Elecci:6n del estilo literario 

La eleccion del restiilo literario no puede hacerse, blljO la in
fluencia de las lecturas. Efectivamente, cuando se sigue el siste
ma de 1110ldear con la presentacion de ciertos estilos, el est·ilo 
natural del nino, se concluye pOl' imponer la aTquitectura mental 
ajena, a la propia. 

Para tener una seguridad, y siempre relativa, por ese sistema, 
seria preciso que el nifio leyera en todos los estilos antes de deter
minarse. Aparte de que esto no suele ser po sible, tampoco se co
noce la gama integral de los estilos. 

El maestro no debe presionar la inclinacion del nifio, obligan
ddlo a memoriar determinados estilos, con preferencia a otros. 
Una regIa de humanidad en tal sentido, cuando se trata de una 
eleccion que no depende del maestro, sino del alumno mismo, elec
cion que se la pretende par la leetura, es esta: se limitara el 
maestro a registrar los efectos (a veces lejanos) que producen 
las lecturas obre la impresionabilidad psiquica del nifio. Evitara 
la memorizacion obligatoria de trozos literarios - y Ie dani un 
caracter vocativo, 0 a eleccion del nifio. 

Cuestion muy importante esta, de la eleccion de estilo lite
rario, en la que siempre influye la sugestion del educador. Por 
fortuna la elecci6n de estilo de los primeros tiempos (antes de que 
el gusto y la razon critica se formalicen) solo tiene un caracte~' 
proyectante. 

Creo que la eleccion de estilo no viene con el nifio, porque es 
un efecto final determinado por la arquitectura mental del hom
bre )'a constituidQ y que en tanto este no se constituya, las suce
siyas transformaciones que vaya sufriendo, obraran correspon .. 
dientemcnte sabre qa naturaleza de su estilo. 

Conc1uyo diciendo que son peligrosas las intervenciones del 
maestro - a base de un funcionalismo de lecturas - para pro
,"ocar la elecci6n de estilo en el nifio - y que 10 unico que se con· 
sigue es darile de pr·estado una mantJra de pensar, una manera de es
cribir. 

1Iejor sera que e! maestro no tenga, ni menos ponga en juego, 
tale est'upendas pretensione- - dejando que la compos'icion 
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del mno no traduzca plagios de estilos literarios. Y ello no se 
conseguira por el sistema de ornamentar las composiciones, con 
imagenes literarias que escapan al sentir del nino - con expre
siones que aunque bellas 0 luminosas "pasan por arriba de Sll 
cabeza". 

La palabra del maestro 

La -palabra del maestro ha de ser reposada, muy olaramante 
pronunciada, de precisi6n y exacti,tud irreprochables: todD, sin per
juicio de la necesaria animaci6n expresiva. 

"La paJabra rapidamente emitida, en fmses Jargas y de com
plicada estructura, debe ser proscripta completamente, en espe
cial cuando se trata de ninos cuyo desarrollo intelectual se halla 
poco adelantado y cuando se trata de cosas, de hechos, de rela
ciones gue son para el nuevos". 

El maestro tendnl presente que e1 primer sintoma de la aten
ci6n es la curiosidad y procurara sU9citarla por ·la novedad de los 
ha;ilios, de J&S cosas y de ia palabra misma. Asimismo, culti.vara la 
imaginaci6n. "Grande, cual ninguna, es esta facuatad, utilisimo r; 
partido (Jue de ella puede sacarse, pem funestisimo sU predominio 
a costa de la raz6n" - por 10 que el maestro, atl antrar en las fanta
sias ·de aguella, ,sabra referirse a terminos de comparaoi6n reailes, y 
no a su vez imaginarios. 

El maestro hablara con frecuencia a la emoci6n del nino; 
tra,tanl. de dar impulso a ·la efectividad, al altruismo, a las condiciones 
serenas y mas altas d'e Ila parsonaJ1idad. 

Las referencias biograficas y las nociones sobre las maravi
lias de la naturaleza, despertaran siempre los sentidos del alma y 
el deseo de sobreponerse a Sl mismo. 

Desde la oscura posici6n en que se encuentra el nino, a las 
altas cumbres del heroJ.~mo y de la abstracei6n, va [a palabra del 
maestro. Y asi serviran de estlmulo, los grandes ejemplos de que 
nos habla la historia. 

Una intensa, cuanto clara emulaci6n; una penetraci6n de las 
profundidades del 'esplritu del -nino por la palabra, sin pretensio
nes serviles, es 10 que se neeesita para provocar las grandes inspi
raciones. Y una vez provoeadas estas, 10 demas 10 realizara la 
experiencia. 

En sintesis, pretendo que no se persiga la compOSlClOn me
diante los recursos de la gramatica, del analisis literario, de f6r
mulas verbaJes - ni gue se tenga por objetivo de 1a eomposiei6n 
a la ontografia. 

Los conoeimientos afines de la gramatica, de la literaturCl .• 
los aprovechara e1 nino en perfeccionar su obra - nunea para estor
barla; 0 anteponer la estructura tecnica y especial ad dasarrollo libre 
Je la af.ectiv1dad, de Ia orientaci6n y determinacion de sus ideas. 

La reform a r.a de consistir, pues, en no perseguir por la com-
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posicion una prueba de 10 que se ensena en los programas de estu
dios, sino una prueba de como funciona el vasto y complejo meca
nismo de la psiquis. 

La composicion por la instruocion, subordinada a Jas disciplinas 
d(j las asignaturas; la composicion que es un "repaso", un "resu
men"; no traduce sino vallores dados de antemano, de prestado 0 

acciona sobre 1a memoria y acaso sirva para aolarar algunas ideas, 
a base de la meditacion de :las formas expresivas. 

Los conocimientos podran ser aplicados de pra£erencia, en caJ
culos y operaciones, en construcciones, en dasificaciones, en traduc
ciones, en actos de genafa'Jizacion, en extension y profundidad de la 
mamoria. Durante estas pruebas de rendimiento de-bera evitarse, pre
cisamente, la intervencion de la pala:bra "expresiva" 0 "personal" y 
preferirse 1a de orden "t&:nico" 0 "especializada" En todos estos 
ejeroicios el nino traducira su aproevechamiento, sin que pueda tenEir
Se la pretension de que componga por mol des dados, 0 que cornponga 
lo ya compuesto en olase. Las variantes axpresivas a introducirse, e!l 
ese caso, no tienen el valor de [a "concepcion" propia. El final del 
proceso de 1a composici6n no es, pues, 1a composici6n como medio de 
examen de la instrucci6n. 

Deslindando las pruebas de asignatura de 1a,s de [a composicion, 
J talmente entendida), se evitara que e1 nino escriba por escribir, la 
mayor pMte de su tiempo dest:inado a la ensenanza; que la gramatica 
y la ortografia especialmente, figuren en todos aos programas, tanto 
en el propio como en los de otras asignaturas (que siempre son 1en
ias en [os primeros grados de ensenanza) ; que estorben y esterilictm 
el progresivo y rapido desarrollo mental; y que la cornposicion vaya a 
parar a su plano el de concebir y expresar con metodo y exactitud 
}os efectos intimas, por el camino que se indica en ' esta trabajo: 
sugesti6n de temas; variaci6n de estos; trama destriptiva; <1Jcci6n 
de los interrogatorios especiales; nociones de gobierno de la medi
tacion y de la sugastion. 

La reforma es Iimpieza y es higiene. El nuevo camino trazado 
es faci! de seguirse y son de esperarse los re.su1ltados favorables del 
deslinde de ,las pruebas asignaturales, de 10 que debe entenderse por 
composici6n; del lenguaje tecnico, ail looguaje expresivo 0 libre. 

JOSE A, NATALE. 



Informaci6n nacional 

Tercer congreso americano del nino 

Los t'emas oficial,es de la Seccion de Educa~ion del Congresq 
Americano del Nifio, que se r,ealizara en Rio cEe JaneirO' del 27 de 
~\gQsto al 5 de Septiembre proximos, son los siguientes: 

I. Los l'etardados biologicos; causas y remedios; medios de 
agrupar]os en las escuelas y de educarlos y mejora:rlos. 2. Los re
tardados iPedagogicos; reconocin'Xiento y corpeccion. El problema. 
del analfabetismo y Sll pronta sOilucion . 3. P,ropaganda sanitaria 
pOl' Ja escuena; educacion higienGca. 4'. Educacion sexual en las es
cuelas. 5. De la Educacion Fisica, Mora:l y Civica; nH~todos y pro
gramas. 6. El dibujo; metodo grafi.co de expresion y de los traba
jos manuales; educacion del gusto y de ,Ia actividad mental, en la 
ensefianza primaria. 7. Dada la finalidacl de la .ensefianza primaria 
- desenvolvimiento mentaJl y prepamcion para la vida social PQr 
la educaci6n - cuales son las disciplinas instructivas preferidas .y 
m relativa prepQndera.ncia. 8. Dada la fina!1idad de la ensefianza 
secundaria - formacion de ~a.s "elites" por la cuJtucr.-a general -
c'uales son las disciplinas instrucb,vas preferidas y su rdat~va pre
ponderanaia. 9. La 'selleccion de IQS incapaces adinerados por la en
sefianza secundaTia; proteccion soci<lll de los mas aptQs, para la 
fQrma:cion de las "elites". 10. La educacion integral y ]a especiali
zacion: oposiclones y concordancia's para dl mejor rendimiento hu
mano y cdlectivo. 

Se tratara tambien estQS Temas recomendados: I. Del proble
ma de la primera educac~on; metodos de FreObel y Montessori. 2. 

El profesor y dl libro. en la escudla primaria. 3. Influencia de las 
estaciones en la escuela primaria; horarios y descansos mas con
venientes para las E:scuelas regionales. 4. Reforma de ~a disciplina 
escolar; cmilles son los metodos pOl' excelenc~a. 5. La perez a de los 
escolares; sus causas y correcciones. 6. Metodos de ensefianza de 
la -lectura; comparaoion y resultado. 7. ValQr pedagogico de la 
ortofonia. 8. La gra111a.tica. Ia logica del pensa:miento, en ]a escuela 
primaria. 9. Necesidad del desenvolvimiento y difusion de la en
sefianza del dibujo. 10. El canto en las escuelas. ill. Trabajos ma
llt1ales (jlle mas convienen en Ila ensefianza primaria. 12. Gimnasia 
escolar; mejor manera de aprovechar las ventajas. 13. La matema
tica elemental ensefiada por la evidencia, que perl11Lte ,la abstraccion. 
14. De la Geografia Fisica y la Geografia Humana, en la escuela 
primaria. 15. De la Historia Patl-ia e Historia Universal por la 
Historia de da CivilizaciOn. Sus rudimento esenciales en la escuela 
pril11aria. I6. Las ciencias de la N aturaleza, disciplinas esencial-
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mente educal'ivas en la escuela primaria. 17. Literatura infantil: 
de nifios y para nifios. 18. Bibliotecas escola.res. I9. Ed'Ucaci6n pe
dag6gica de los supranorma!es. 20. La ensefianza de la ensefianza 
en aas escudas norm ales y en Ua,s escuelas de aplicacion. 2I. Los 
mejores principios de la higiene moderna escolar. 22. Inspeccion 
medico-escolar; la funcion de! medico escofar en lIas grandes cam
pafias profilacticas. 

Ell Comite argentino de esta seccion del Congreso, ha quedado 
constitu!do as!: 

Presidente: Dr. Manuel Derqui, (Presidente de 'la Asociaci6n 
NacionaI del Profesorado, Rector dcl Colegio Nacional Mariano 
Moreno). Vicepresidentes: Dr. Jose Rezzano, (Inspector General 
de escuelas de ,la Capital); Prof. RodoHo Senet, (Catedratico y 
Publicis-ta). Secretario: Prof. Alh-ooo Rossi, (Ex: Inspector de 
Escuei1as Primarias). Miembros: Prof. Bartollome Ayrolo, (Direc

. tor del Instituto N acional de -ciegos) ; Prof. AmalJle Alvarez, (Ins
pector de Ensefianza Secundaria); Prof. LU1s Borruat. (Inspector 
General de Escuelas de Santa Fe); Pm£. Adol'fo de Cousandier, 
(Inspector de Es~uelas de Territorios); Dr. Lanfranco Ciampi, 
(Director de la Escuela de Afasicos La Plata) ; Prof. Ramon Melgar, 
de Ciampi, (Directora Escuela Normal de Avellaneda); Prof. Ju
lia S. de Curto, (Fundadora de la Casa del Nifio); Prof. Virgi
lio Farifia Ntlfiez, (Director de Escuela); Prof. Eduardo Fernan
dez Torres, (Director de Escuela); Dr. Jose F. Ferrero, (Prof. 
de Ensefianza Secundaria); Prof. Juan Francisco Jauregui, (Ins
pector General d~ la Provincia de Buenos Aires) ; Prof. Enriqueta 
Lucero, (Directora de Escuei1a N ormall); Prof. Lui,s Morzone, 
(Director de Escuela de Afasicos La Plata) ; Pro-f.1 Ramon Melgar, 
(Rector Colegio Nacional de Dolores); Prof. Carmen C. de Men
dez Casariego, (Directara de E scuela); Sr. Hector J. Montegriffa, 
(Periodista); Sr. Ernesto Nelson, (Ex Inspector General de En
sefianza Secundaria); Dra. Ernestina LOpez de Nelson, (Prafe
sora y pubhcista); Prof. Jose Onaindia, (Inspector General de Es
cuelas de Provincias); Prof. Graciela D. de Saba1lain, (Pte. Asoc. 
Coop. Cd!. Nac. Moreno); Prof. Reyes M. Salinas, (Ex Inspector 
General de Escuelas Capital); Prof. Maximio S. Victoria, (Direc
tor Escuela Normal Parana); Prof. Susana Withe, (Directara Es
cuela Norma! de Profesoras Capital) . 

• 
Practica del tiro 

La Direccion General cle Tiro pide publicidad de las condicio
nes existentes para generalizar en los poligonos y bajo la fiscaliza
cion oficial la practica del tiro que, aparte de que la ley la ordena 
para los reservistas, ofrece a los menores enrolados y estucliantes 
el beneficio cle poder reducir a la cuarta parte el periodo de ' servi
cio militar. Para este ejercicio, de tan positiva importancia para la 
seguriclad clel pais, las autoriclacles conceden varias facilidades, in
c1usa la provision gratuita cle municion. La Direccion General de 
Tiro ha resumido las minuciosas clisposiciones de la ley al respec
to, en un yolante cle propaganda, cuyo texto principal Tepro
ducimos: 
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Reservista!. - Son por ley los ciudadanos a qUlenes la naClOn 
llamara primero para su defensa. Inscriptos en los registros mili
tares hasta el 31 d~ Diciembre en que cada uno cumple 30 anos. 
remontaran e1 '~jerqto en momento dado. E;stan obligados a con
cur!'ir a los stal\1Jds d:e 6ro, domi.ngos y dias feriados, a cump[ir un 
programa anual de condiciones estableciclo por ei gobierno, hayan 
o no lwcho servicio en Jas filas, teruendo d'erecho a tres series gratis 
por ses10n de tiro. Y en tode. o<:asion que concurran por ,gestiones 
personales ante distritos 0 r'eparticiones miJlitares seran requeridos 
sabre este deber, cuyo cumplimiento registrant su libreta de ,enro
lamie11lto. 

M eno'yes 'L·nrolados. - Son los ciudadanos ya enroladolS, pero 
'Iue no tienen at"m la edad p<!-ra el servicio militar. La Ley N.O 4707 
les beneficia por su Art. 9, estimulandolos a practicar el tiro en 10'; 

stands, para adquirir precision y destryza c'on el mauser. Sorteados, 
y previo aviso al jefe del distrito militar incorporados despues a 
cuerpos de infanteria como I;:onscriptos, podran solicitar, dentro 
de los diez elias de su pres~ntacion, ,hac~r la prueba de tiro para 
1 educir a i'Yes meses 'su servicio militar de ~n ano. En esta categorb 
debe agruparse toda la juventud argentina, pues la ley ofrece ven
tajas a cambio de una cOtIlct1rrencia aprovechada a dos stands. 

Estudiantes. - La ley militar concede beneficios a la juventud 
estudiosa, asignandole ventajas en el ejercito. Los estudiantes de 
la ensenam;a secundaria (de 4: y 5: ano), tienen la obligacion «e 
instruirse durante el ano escolar. En los stands de tiro dispondran 
de tres series gratis por sesion para cumplir hasta la 6." condicion 
del programa estaJMecido por ell gobierno; , a fin de obten~r. su libreta 
de tiro eSIOolar como requi:;ito indispensable para aspirar al volun
tariaJdo a OficiaJ! de Reserva a que se refiere ed Art. 8 de la Ley N." 
4707. Ell ejercito obtendra asi del EBtudiante de hoy un futuro buen 
ofici<l!l para sus fiIlas. La 7." condici6n se cumplira como 'examen '!o1 
incorporarse a das filas . . 

Los reservistas que no hayan pasado por las filas, los menore~ 
enrolados y tambien los estudiantes que no tenian instructor de 
tiro en su colegio, concurriran a los cuarteles de infanteria para 
recihir instruccion prep aratoria de tiro en los dias domi!lgos y f~
riados, Para 'cumplir condiciones en el stand es indispensable pr~
sentar al instructor el certificado de aptitud expedido en el cuart,l 

Noticias diversas 

Con motivo de la claus'ura del curso escolar ultimo, la Escueia 
Nacional N.o 64, de San Antonio de Pied~a Blanc'a (Catamarca)' 
realizo una exposicion de manualidades, relativamente importan
te, en la que expuso gran numero de prendas de ropa blanca y 
objetos de tejido de paja y mimbre, confeccionados por 103 

alumnos. 
-La Asociacion HEI hogar y la escuela" que funciona en 

la Escuela 2 del C. E. IV,' calle Almirante Brown 778, ha pu
blicado su memoria y balance del ejercicio de 1921. La Asq
ciaci6n ct1enta con 362 socios que pagan la cuota mensual de 
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un peso. Recibi6 un sUbsidio de 5.000 pesos de la Municipalidad 
de la Capital y otro de 1.000 pesos del Congreso de la N aci6n. Sas
tuvo una escue1a nocturna de ensenanza postescollar, que funcion6 
en 14 cursos con 700 alum.nos; y provey6 de glllardapolvos por va
lor de 613 pesos a ninos de una de las escuelas del disti-ito y cdntri
huy6 con sus fondos e iniciativas a diversas obras de beneficencia. 
T~ene en tdunite la creaci6n de cantinas maternales. 

-Como la protecci6n de las av,es titiles es un punto de 
ensenanza que conviene incu1car al nino, recordaremos que el 
gobierno de 1a Provincia de Buenos Aires ha aprobado 'en el 
presente mes una reglamentaci6n de la caza por la cual se pro
hibe en absoluto, en todo e1 territorio de la Provincia ~a: caza 
y persecuci6n de las siguientes aves: gallinetas, maca, gaviotas, 
tero, tero real, jahaca, cigiiena, bandurria, cuervo, chaja, caran
cho, chimango, gavilan, ha1c6n, aguilucho, buho, lechucita, 

Expos ici6n de la Escu ela 64. Secci6n cester!a 

dormi16n, picaflor, culillo, urraca, carpintero, caminera, hornero. 
titiriti, pajero, boyero, pico de plata, pecho amarillo, piojito 
amarillo, siete colores, benteveo, churrinche siriri, tejereta, re
ohinadar, golondTina, raJtona, calandria, piojito, azulClJdo, cachir
las, siete cuchillos, chingolo, misto, jilguerillo, siete vestidos. 
tilL cabeza amarilla, boyerito, etc" exceptuandose de esta pro
hibici6n las cotorras y gorriones. Queda tambien prohibida la 
caza de garzas, mira soles, brujas, garcitas, hocos y gaviotas. 

-En la Escuela Nacional No" 13, de Bompland (Corrientes) , 
su director. el senor Dardo A. Ramirez, ha establecido la Cop a 
de Leche, que proporciona a cada alumno de alirnentaJCi6n defi
«iente una copa de leche y galletas. La leche se obtiene d,e va
cas cedidas a la escuela por varios vecinos. Uno de estos cede 
tambien ell campo para e1 pastaje de las lecheras. 

-Digna de encomio es ~a actitud de los vecinos de Pi1caniyen, 
(Rio Negro), en su tota1idad indigenas, que, a pesar de su 
pobreza, realizaTon espontanea:mente una colecta de fondos para 
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la construccion de ulnedificio pCllra la escuela nacional de esa 
localidad. La subscripcion a1canzo a la suma de 815.35 pesos mo
neda nacional, y hubo donaciones i!l1lJportantes como ia de don Ri
cardo Carro Crespo, que contribuyo con 200 pesos. 

Libros y folletos recibidos 

-EL juego de La lectum y explicaci6n del abecedario t611ico ono
matopeyico, por Angel S. Barreiro FontenJa, 20 pagina,s; Buenos 
Aires, 1921. 

- Curso de dibujo, para la ensefia.nza primaria segun el metoda 
analitico, por Leon B. Glanzer, con prologo de Victor Mercante, 
un tomo de 96 paginas. Buenos Aires, 1922. 

- Universidad Pop ular de La Boca, memoria pW3'entada por el 
Director, Sr. Sebastian Soler. 64 paginas. Buenos Aires, 1922. 

- N ocivnes de moral civica, para 4: grado, pOl' Emilio R. Pi· 
chot, 62 paginas; Buenos Aires. La misma para los grad os supe-. 
riores de la escuela primaria, con el texto completo de la Consti-
tucion Nacional: 94 paginas. Buenos Aires. . 

- Primavera, libro de ,Iectura para segundo grado, por Jose A. 
Natale; un tomo, 140 paginas; Buenos Aires, 1922. 

- Padre 'mlo, libro de Ilectura para cuarto grado, por ] ose A. 
Natale; un tomo, 192 paginas; Buenos Aires, 1922. 

Informaci6n extranj era 

La instrucci6n publica en el J ap6n 

E1 in{orme annal del Ministro de Educacion del Japon , ulti
mamente publicado y correspondiente al ano escolar del 1.0 de 
i:!bril de 1918 a1 31 de marzo de 1919, confirma informaciones co
nocidas sabre el admirable desarrollo de la instruccion ptlhlica en 
ese pais, particularmente en dos de sus ram as, la primaria y la 
tecnica. En euanto a la primera baste decir que cuenta en sus es
cuelas e1ementales mas de ocho millones de ninos de 6 a 14 anos y 
que concurre a elias alrededor del 99 pOI' ciento de la poblacion en 
",dad eswlar. Al final de las siguientes lIneas explicativas, publica
mos un cuadro que reSW1Je el contenido estaclistico total de ese im
portante informe. 

Escue/as elell1elltales. - La misi6n de Jas escuelas elementales 
consiste en instilar en las jovenes inteligencias los elementos 
de la educacion moral y la educacion nacional y el conocimiento 
y habilidad esenciales para conducirse en la vida, preocupando
se, al mismo tiempo de desanollar el organismo fisico de los 
nin~s. Estas escuelas se dividen en escuelas elementales ordi
narias y escuelas elementales superiores. Toda cindad, pueblo 
o aldea esta obligacla a sostener escuelas elementales ordinarias 
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suficientes para recibir a la .poblacion infantii en edad escolar 
que vive en su jurisdiccion. EI ano escolar de las escuelas eie
mentales comienza el 1.0 de abril y termina el 31 de marzo del 
ano siguiente; pero cuando 10 requieren circunstanci.as locales, se 
puerle establecer c1ases cuyo ano escolar comience el 1.0 de sep
tiembre y termine el 31 de agosto del ano siguiente. Los cu'rsos 
en las escnelas elementales ordinarias comprenden seis anos; en 
las escuelas elementales snperiores continuan dos an os mas y. 
en ciertas circunstancias, tres anos. En las escuelas elementales 
se puede establecer cursos suplementa1'ios que permitan a los 
graduados 0 a aquellas personas que posean conocimientos 
iguales a los de los graduados . completar sn instrucci6n defi
ciente en algnna 0 algunas de las ma,terias que se aes ha en
senaclo. Estos cursos son de dos c1ases: elementales ordinarios 
y elementales superiores. El termino de ellos no debe exceder 
de dos anos y es obligatorio ensenar materias r,eque6das por 
las condiciones de la localidad. EI reglamento de escuelas e1e
mentales. revisado en virtucl de decreto imperial dado en febre
ro de 1919, dispone. en los puntos 1110dificados: Los CUI'SOS de 
materias esenciales y de materias adicionales, pneden ser alte
rados a fin de que las autoric1ades escolares elijan con mayor 
libertad 10 que mas convenga a los ninos de sus respectivas 
esc'uelas y a la localidad: se establece el curso ge ciencias en las 
escuelas elementales ordinarias, anticip{mdolo y concediendole 
mayor ntlmero de horas. considerando que como la illteligencia 
del nino se desarrolla gradualmente. aprovechara las lecciones 
mas facilmente y mas a fondo si las recibe en 1.111 orden lento y 
gradual; por otra parte. nue&tro tiempo exige cada vez mayores 
conocimientos cientificos. Se aumenta tambien el numero de 
hOl-as dedicadas a la geografia y a la historia japonesa a fin de 
que los ninos comp'rendan l11'ejor esa's materia's y se den cl.llenta 
de su situacion y prestigio como unida~les de la NaciOn. No 
obstante, se c1isminuye el ntunero total de horas de estudio, te
niendo presente que 105 organi mos infantiJes nec-esitan 111ucho 
tiempo para recreaciones. 

Edad {'scolaro - La edad 'es-oalar del 'nino empiezaal dia siguiente 
de haber c'1.1111,pli,do los seis anos y tem1ilJ1a el dia en que ctlm'ple 
los catorce. La obligacion de concurrir a la escuela empieza 
al principio del primer ano escolar que ocurra en el periodo de 
su edad escolar y termina a la conclusion del curso de escueh 
elemental ordinaria. EI numero total de ninos en ec1ad escolar 
era. en el ano de este informe. de 9.736.358. 

Kindergartell. - Hay 612 kindergarten, (358 son pcLliiculares) 
que admiten ninos de tres a seis anos de edad. Concurrieron a 
ellos. durante el ano 51.505 nin~s . 

Escuelas lIormales. - FuncionalTh, como indica el cuadra, 9:1 es
cuelas norm ales (48 para "arones, 36 para mujeres Y 9 mixtas). 
El curso regular se divide en dos ecciones, la primera Y la se
gunda. Esta 11ltima puede ser omitida segun ciertas circunstan
cias locales. Ademas del curso regular, se imparte un curso pre
paratorio Y otro complementario. EI curso de la primera seccion 
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dura cuatro anos. La segunda secci6n dura un ano para los va
rones y uno 0 dos anos para las mujeres. Ingresan a la primera 
secci6n los graduados del curso preparatorio, los graduados del 
curso de tres anos de la escue1a elementall superior y las muje
res graduadas del curso de dos anos de escuela elemental supe
rior. Ingresan a la segmnda secci6n los graduados de J.as esonelas 
secundarias y las mujeres egresadas de las escuelas superiores 
para ninas en las que han cursado durante cuatro anos. Se ad
mite tambien a candidatos de determinada edad que posean una 
preparaci6n igual a la de aquellos graduados. Los que s610 tie
nen dos anos 0 un ano de escuela elemental superior, en vez de 
los tres 0 dos anteriormente indicados, deben seguir un cur so 
preparatorio que dura un ano. El curso complementario sirve 
para integrar la instrucci6n profesional de Jos subprecept()res, 
clando asi a su titulo equivalencia con el de maestro de escuela 
elemental, y especializa tambien para maestra de kindergarten y 
de costura. Las escuelas norm ales cuentan con una escuela ele
mental anexa; las que carecen cle ella utili zan, para impartir 
instrucci6n pra.ctica, una escuela publica. 

Universidades. - Funcionan cinco Universidades Irn.periales. 
Cada una de ell as cuenta con diversos colegios, equiv'alentes a 
nuestras facultades, que dan las diversas ensenanzas profesio
nales superiores. Asi, por ejemplo, la Universidad de Tokio, que 
tiene cerca de cinco mil alumnos, cuenta con colegio 0 facult~
des de Leyes, de Medicina, de Ingenieria, de Literatura, de Cien
cias y de Agricultura. 

Escnelas Especiales. - Estos estab1ecimientos dan educaci6n 
superior artistica y en algunos casos profesional a estudiantes 
egresados de las escuelas secundarias 0 que han cursado cuatro 
o mas afios en [as escueJqs superiores de ninas. Esta preparaci6rl 
previa no es en todos los casos indispensable para las escuelas 
de musica y bellas artes. Hay 71 establecimientos de esta indole, 
de los cuales 58 son particulares. Directamente del Ministerio de 
Educaci6n dependen cinco escuelas de medicina, la Academia 
de Musica de Tokio, la Escuela de Bellas Artes de Tokio y la 
Escuela de Idiomas extranjeros, tambien de Tokio, en la que se 
ensena: ingles, frances, aleman, ruso, italiano, espanol, chino, 
mongol, malayo e hindostano. Algunas de estas escuelas ense
nan exc1usivamente religi6n, educaci6n fisica 0 colonizaci6n. 

Escnelas Tecnicas. - La ensciianza t6anica ha llegado en el 
J ap6n a un alto grado de desarrollo. Existen cinco c1ases de 
escuelas tecnicas, a saber: las tecnieas propiamente dichas, las 
agricolas, las comerciales, las nautieas y Jas escuelas teenicas de 
continuaci6n. Las escuelas de sericuItura, selvicu1].tura, mediciil.1a 
veterinaria y productos maritimos son consideradas escuelas de 
agricultura; todas las escuelas de aprendices son escuelas tecni
cas. Las que imparten ensenanza superior son llamadas escue
las h~cnicas especiales, y a ell as ingresan los graduados de es'" 
cuelas secundarias. Las f!scuelas agricolas, comerciales, nauti
cas y de productos maritimos, se dividen en dos c1ases: A y B. 
Los candidatos para admvsi6nen las escuelas A deben ser gra
duados del curso de dos anos de las escuelas elementales supe-
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riores. Los candidatos para las escuelas B, para las escuelas de 
aprendices y para las tecnicas de continuaci6n deben haber cur
sa do la escuela elemental ordinaria. Funcionan 12.840 escuelas 
tecnicas, de las cuales, 1.200 son escuelas de continuaci6n. 

Preparaci6n de los maestros de Escuelas Tecnicas. - Existen 
tres institutos para la preparaci6n de los maestros de las escue
las tec.n.i.cas. Cuentan 124 alumnos. Son el lnstituto para la pre
paraci6n de maestros de escuelas tecnicas de Tokio, el lnstituto 
para la preparaci6n de maestros de agricultura y el lnstituto 
para la preparaci6n de maestros de comercio. El primero de elIos 
ensefia: ingenieria mecanica, arquitectura, tefiido, filatura, cera
mica, quimica aplicada y electricidad. 

Escuelas diversas. - Designa;se con este nombre toda . c1ase de 
e ~ei1CliS q'ue dan instrucci6n similar a las escuellas elementales, 
secundarias, superiores para nifias, especiales, tt~cnicas, etc., pe
ro que tienen organizaci6n y reglamentos distintos. Hay 2-463 
escuelas de esta clase, de las cuales 1.273 son particulares. 

Bibli'otecas pttblicas. - Funcionaron en todo el pais 1358 bi
bliotecas abiertas al publico, - de las cuales 600 pertenecen a 
particulares 0 instituciones privardas, - corn 4A3 1.5 II volu
menes, en su mayor parte obras japonesas y chinas pues s610 
155.501 volttmenes son europeos. En 1915 habia en todo el pai!' 
707 bibliotecas abiertas al publico. 

Costa de la educaci6n publica. - El monto total del presupues
to ordinario invert ido en el sostenirrniento de las escuelas publi
cas fue de 98.816.852 yen, y el del presupuesto extraordinario 
de 330.796A05 yen, 10 que hace un gasto total de 129.613.257 yen. 
(Un yen equivale a cincuenta centavos de d6Iar). Esa s~tma 5e 

, distribuye asi: para escuelas elementales 23.834.591 yen; para 
escuelas normales, 1.0.8.079 yen; para eSC'ttelas secunda.:-ias" 
2.042.322; para escuelas superiores de nifias, 1.152.373; para es
cuelas especiales, 248.372; para escuelas tecnicas, 2A30A05; pa
ra escuelas de ciegos y sordomudos, 26.134; para escuelas diver
sas 38A59; para kindergarten, 266.637; para otros fines de eclu
caci6n (excepto bibliotecas), 2.602.988 yen. 

Porcentaje de niiios que reciben instrucci6n. - £1 tanto par 
ciento de la poblaci6n infantil en edad escolar que recibi6 ins
truoci6n fue de 98.86 para ambos sexos, (99.12 010 para los varones 
) 98.58010 para las mujeres). (Ver eI cuadro de pagina 237). 

El metodo en geografla 

F,I Congreso de metodos de educacion, reunido en Chicag-o 
en marzo de 1921 recomend6, entre otros, un metodo en la ense
nanza de la geografia que puede ser sintetizado por el siguiente 
ejemplo concreto~ Una clase de cuarto grado, (alumnos de diez 
a once afios) tiene como programa de geografia Jos E stados 
Unidos. En vez de encarar el tema de la manera tradicional, el 
maestro pregunta a sus .alumnos cual de los problemas siguicn
tes aesean estudiar: nuestra alimentaci6n, nuestra habitacion , 
nuestra calefacci6n. La mayoria se decide por el tern a de la ali-
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IllforJllac;f,1I extrolljera 

mentacion Entonces se concreta ann mas la cuestion: d Donde 
hay mas alimentos en los Estados Unidos? d Que se encuentra? 
d Como se obtiene? Medio: los alumnos se encargan de reunir 
ellos mismos los elementos de cada leccion sobre un tema dado: 
diarios, revist<l!s, libros de que dispoTIgm en sus C<l!sas, ih.tstra
ciones, cajas de construccion, arcilla, cera, carton, mapas y tar
jetas post~lles. Se estudia una region y cada uno contribuye con 
su parte a representarla de manera objetiva y a dar una idea 
de los alimentos que proporciona esa region al conjunto ·del 
pais. Luego se pone en discusion pr-eguntas que imp'lican una 
COndl'1.1Sion general: d Par ' que ja agri,cultura es Ja actividad do
minante de los Estados del centro norte? Las respuestas, debi
das a la colaboracion general, pueden ser en este caso: c1ima 
favorable y cantidad de lluvias suficiente, Hanura, suelo rico, 
facilidad de los transportes por agua, facilidad de construccion 
e1e vias ferreas, etc. 

La escuela y la vida local 

Prusia, renovando los programas de los c'uatro primeros 
alios de la escuela primaria, reemplazo el reglamento del IS de 
octubre de 1872 con el del 16 de marzo cle 1921. Entre las inno
vaciones mas interesantes que infunden a la escuela alemana 
un espiritu nuevo, se debe senalar el Hamado estudio de la loca
lidad, (Hehllatku1Ide) que oC'uipa, en esos cuatro afios escolares, 
el lugar que tenian la historia, la geografia y las ciencias fisicas 
naturales. En los dos primeros anos, esta ensenanza "po·r el 
aspecto" toma sus elementos dentro del circulo de observacion 
inmediata del nifio y es completada con relatos, cuentos, fabulas, 
ranciones, destin ados a vivificar, dramatizar y profundizar ese 
conocimiento practico del medio ambiente. En el tercer ano se 
amplia e1 circulo de observacion, pues se estudia la maraha apa
rente del sol. las fases de la luna, la observacion del suelo y de 
las aguas, las plantas, los animales, su relacion mutua, la cons
truccion de planas de relieve. Par otTa parte, desde 1920 el mi
nistro Haenisch prescribio para todas las escuelas primarias un 
e1ia entero de excursion en cada mes, y, mediando ciertas condi
riones, las c1ases al aire libre. 

Castigos corporales 

Una revista de maestros "Teachers' World", de Londres, 
publicaba {tfitimamente el comentaJrio que mas abajo reproduci
mos a titulo de curiosidad en cuanto demuestra que la opinion 
docente inglesa no se ha decidido todavia por la abolicion abso
luta del castigo corporal en las escuelas. 

"Los miembros de la Asociacion de Medicos Escolares, -
dice "Teachers' vVo'rld", - acaban de aprobar una resolucion en 
el sentido de que se suprima la costumbre de castigar con gol
pes de regIa en .Ja Il1aJ110, .y. a su invitacion se reurueron tlias pa
saclos directores y directoras de escuelas de diversos tipos, con 
objeto de discutir el punto. 
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La objeci6n a esta forma de castigo consiste en que implica 
grave peligro de injuria ~l d<;!1icado mecanismo de la mano. Se' 
sugiri6 varios sustitutos. La opinion general pareci6 ser la de' 
que, dada la condici6n pres~nte de ~a naturaleza juvenil, es ne
cesaria alguna forma de castigo corporal. 

El veredicto medico de que los palmetazos en la mana son 
perjudiciales ha de seT, sin duda, lamentado por el maestro de 
escuela primaria, que ve en elIos; como ultimo recur so discreta
mente empleado, Ulia forma efectiva de correcci6n. Por razones 
que son peculiares a la escuela elemental, fue considerada incon
veniente toda otra forma ' de castigo corporal y tememos que ' los 
padres ingleses yerian con gravedesconfianza el uso del reben
que, tan pintorescamente descripto por el Dr. Nash. 

Aquella conferencia vuelve a poner en el tapete toda la an
tigua cuesti6n de los castigos corporales. En comparaci6n con 
10 que ocurri6 en tiempos de nuestros wb'ue1os, la practlca de 
los castigos en las escuelas primarias es insignificante y muchos 
buenos maestros no podrian desempefiarse sin ellos. La opini6n 
profesional conc1uye, pues, en que es inevitable cierto minima 
de castigo corporal en la escuela primaria, donde las c1ases son 
tan numerosas y que la forma ligera con que se Ie aplica hace 
de el, - y asi [0 pensamos nosotros, - un correctivo inofenswo." 

Oficina de informacion de ensefianza 

Por Real Decreto del 20 de enero ultimo, se ha creado en 
el Ministerio de Instrucci6n Pttblica, de E pafia, una "Oficina 
de publicaciones, estadistica e informaciones de enseiianza". 
Esta oficina tendra a su cargo los siguientes servicios: publica
ciones oficiales; intercambio nacional e internacional de estas 
publicaciones; biblioteca y bibliografia de ,la ensefianza; estadisti
ca, de la ensefianza en todos sus grados; informaciones adminis
trativas y docentes. 

El tercero de esos servicios (biblioteca), se organizara con 
la base de las publicaciones editadas por la misma oficina y la 
colecci6n de obras que tiene ya adquiridas ese Departamento. 
Los trabajos ttJ'teriores para su organizaci6n senin orientados 
de modo que los fondos se constituyan especialmente con legis
laci6n nacional y extranjera, con publicaciones sobre organiza
ci6n de servicios docentes y con estudios de informaci6n y cri
tica sobre estas organizac;:iones. En la biblioteca se redactara y 
conservadi, ademas, un indice bibliografico que refleje fielmente 
el movimiento pedag6gico nacional 0 internacional. • 

Corresponded al servkio de estadist~ la redacci6n 'I pu
blicaci6n de los modelos a que deban ajustarse, en cada caso 
los datos de la estadistica oficial de todos los servicios que de
pendan de la Subsecretaria y de las Direcciones Generales, la 
remisi6n de estos modelos a los centr~s docentes y oficiales y el 
cui dado especial del recoger y coleccionar los datos en los pla
zos fijos que se detetminen para publicar anualmente, en resu
men, una estadistica general de ensefianza y peri6dicamenfe las 
estadistkas esrpeciailes detalladas que sean necesarias al conoci
miento exacto de los hechos docentes. 



Informaci6n extranjera 

El servicio de informacion tendra a su cargo. la reJUfilOIl Y 
sistematizacion de datos que permitan conocer al dia el estado 
de la ensenanza en Espana y e.n (;1 extranjero, y preparar las 
reformas qtte, como consecuencia del estudio de estos antece
dentes, parezcan recomendables. 

La nueva oficina estara a cargo de funcionarios administra
tivDS y del prDfesorado especiaft. Los funciDnariDs administra
tivos constirtuiran el elemento de direcci6<n, orgalIlizacion, con
tinuidad y permanencia. Los profesores oficiales tendran a su 
cuidado funciones y trabajos de caracter temporal, especialmen
te referidos a la preparacion de las reform as de ensenanza a 
que se hare refere.I1JCia. EI MiruistrD de Instruccion Publica de
signara entre los profesores 0 catedraticos oficiales a aquelIos 
que deban tomar parte en los trabajos de la Oficina de Informa
ciones. La eleccion ha de recaer siempre en catedraticos 0 pro
fesores numerariDs que desempenen catedra en propiedad y que 
se hallen notoriamente especializados en la materia objeto de 
cada uno de los estudios que se emprendan. Los profesores 0 

catedraticos asi nombrados se reintegraran a las catedras de que 
sean titulares tan pronto como esten formuladas las conc1usio-
nes que pongan termino a sus trabajos. . 

Las maestras casadas 

Ha'Sita hace pocos anDs, en Alemania, la maestra que con
traia matrimonio quedaba separada del cargo. La legislacion 
escolar establecia la incompatibilidad entre su situacion de ca
sada y su pttesto dorente. En la actualidad puede continuar en 
sus funciones pues la constitucion repttblicana establece la igual
dad de los sex~s ante la ley. Baviera insistia en mantener esa 
disposicion contraria al derecho de las maestras casadas, pero 
sus medidas en este sentido fueron anuladas por falIo de la cor
te suprema del Reich en julio de 1921. 

En cambio, en Suiza se acentua ·la tendoocia a exdluir de la 
escttela a la maestra casada. En Basilea la opinion publica Ie 
es adversa y IDS maestros votaron de acuerdD con Ja opinion 
publica. En una asamblea plenaria, realizada el 17 de noviem
bre de 1920, las maestras mismas adoptaron la dec1araci6n si-. 
guiente: "No esta en el interes del hogar ni en el de la escuela 
dejar a la misma persona los dobles cuidados de madre de fami
lia y de maestra". En consecuencia, una nueva ley escolar de 
qtteda anulado por el matrimonio. Las maestras casadas actual
mente en funciones, seran reemplazadas en el ano escolar 
192 -1922". 

Instrucciones sobre el empleo del cinemat6grafo 

Las autoridades escolares francesas han enviado a las es
cuelas publicas, por circular, esta serie de advertencias acerca 
de lfl,s p.recauciones que exige e1 'empIeo de!1 cinematografo "en 
las escuelas, las instituciones postescolares, las conferencias pu
blicas, etc.". 

Modo de alumbrado. - Empkar uni-camente un aparato cttya 
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luz sea dada por una lampara electrica de incandescencia. Cual
quier otro modo de alumbrado debe ser rigurosC\mente des
echado. 

Peliculas. - Proyectar, siempre que sea pos,ible, s610 pcli,culas 
no inflamables (acetato de celulosa). Los carretes colocados en 
el aparato deben estar protegidos por cajas metalicas cerradas. 
Para las lecciones ilustradas con proyecciones utilizar tll1ica
mente peliculas no inflamables. 

Antes de fa proyecci6n. - Comprobar que funciOl1an loIS con
nmtadores y que 10.s hiuos que vienen del toma corriente esten 
bien fijos y bien aislados. Hacer girar el aparato sin la pelicula. 
Si chirria, es preciso aceitar los soportes;' en general, si hace 
ruido, hay lubrificar con aceite grueso el "carter" de la cruz de 
Malta. Si la proyecci6n no es esta,ble, corwiene calzar una de la 
patas del aparato. Colocar el "film"; dar algunas vueltas de mani
vela; verificar si la lianda es llevada sin difi,cultad por los tam
bores dentados y si se arrolla bien en ell carretel receptor; cerrar 
las cajas protectoras. 

Durante la proyecci6n. - Bstar pJ1Oll1Jto pam cor tar la cor6ente 
CJue lIega a la lampara y para dar vuelta la Have del conmutador 
Cjue permite iluminar el salon (casos de ruptura del film, de irre
gularidad de su march a 0 de extinci6n de la Him para, demasiado 
usada 0 cbn exceso de voltaje). 

Despues de la proyecci6n. - COl-tar la corriente. Quitar 
la manivela 0 cor tar la comunicacion con el motor. Cubrir e1 
aparato con una funda 0 una caja. No confiar a un alumno e1 
arrohlamie1).to del "film" que ha sido proyeotado. Aprender a 
pegar los "films", con cola especial y mediante prensa. Tener 
cuidado de la conservacion de los "films": seran colocados en 
sus cajas y puestos en lugar protegido del calor y la humedad. 

Precauciones especiales para cUGnd 0 se emiplec peJiculas infla
maNes. - La m1(lJtt'lI"ia de .las pe.'llculas inHamrables. (la cduloi,de) 
se inflama con extraordinaria facilfdad; por consiguiente, se 
debe adoptar las precauciones mas minuciosas . No proyectar 
jamas peliculas inflamables con un aparato situado en medio de 
los es.peotadores_ El aparato debe estar aiSilado en una ganta de 
ladrillos 0 de zinc y sobre piso resistente, a fin de evitar las. 
trepidaciones. No arrollar nunca las peliculas en la garita. Una 
pelicula debe ser traida junto at aparato s6,10 en e1 mstMlte mas 
i.nmediato a1 de la proyecc.i6n. La reserva de peliculas estani 
en una pieza distinta de aquella en que se da la proyeccion. Se 
prohibi,ra en albsoluto fumar en la sa1a de proyecciones y en 
todas sus dependencias; se dispondra en numero suficiente, &r
telitos con esta prohibicion. En una sal a en la que se admite a 
los adultos, se recordara en voz a1t(!. la prohibici6n de fumar. 
antes del comienzo de da sesi6n. Velar por'Cjue no se obstruya 
las puertas de salida. Poner, al alcance de la mana del opera
dor: un conmutador que permita iluminar la sala; un sif6n de 
soda 0 un extinguidor 0 una granada contra incendio_ Al prin
cipio de la sesion recomendar al pttblico que no se alarme si se 
produjere un "incidente" cualquiera. Indicarle que si se mani
festara la posibilidad de un peligro, se Ie advertiria en seguida. 



tie matlera que hClJbria tiempo de desocupar la sala, sm empujo
nes ni precipitaci6n. Recordar la ubicaci6n de las salidas. 

I Nota. - El operador debe considerar a priori como infla
mabie todo "film" sobre el cual no tenga la seguridad completa 
<:Ie que no 10 es. 

Precaucion con peliculas no inflam.a·bles. - En el curso de 
una proyeci6n, durante ,una leccion, no detener · la pelkula 
para fijar una de sus imagenes a no ser cuando es necesaria una 
explicacion. Si la detencion dura mas de medio minuto, hacer 
pa:sar la imagen siguiente (dando vuelta el obtumdor ) a fill de 
no deformar y deteriorar la pelicula. 

La orientaci6n profesional en Alemania 

Basta tener en cuenta que e1 contenido de la orientaci6n pro
fesional en Alemania coincide con la tendencia gennanica de que
rer organizar y disciplinar todo, para comprender cuan minuciosas 
y generales han sido las investigaciones hechas al respecto en es ·~ 
pais. :81 metodo seguido, que all principtio era ante todo aconomico y 
eocolar, es hoy <:l-ecididament,e psicoll6gico. La .obra de -los servicios 
de orientCIJcion prof,esionaJl se relaciona por un lado con la escuela, 
y, por otro, con las agencia:s de colocacion ofiaiaJles; tiene tambien 
vioculos con ijas organizaciones oibrems y con nas camaras de trabajo 
profesional: las organizaciones oibreras 'se intJeresan par ·Ia cues1:~6n 
y no faJIta apoyo financiero y morn! del e1enw.lIto patronall. 

EI metodo aleman culmina en los siguientes grupos de activi
dad: r. 0 Estudio de la" caracteristicas psicofisiol6gicas de las di· 
versas profesior.es. 2.° Contralor experimental de estas caracteris
ticas psicofisio16gicas. 3.° Compilacion de una cedula escolar 
individual. 4." Preparacion de los consultantes vara la e1eccion de 
110a profesion, mediante conferencias y cursos de ensefianza. 
5.° Selecci6n, en las escuelas, de los alumnos mas aptos, en general 
{) para alguna materia. 6.° Propaganda en la opinion ptlblica, ~t1 
favor de la orientacion profesional. 

El estudio de las caracteristicas de la ' profesion debe ser con
sider ado como fundamental. Lipmann en Berlin y Weigl en Mo
naco, han recogido mucho material acerca de los oficios y de las 
profesiones mas modestas ; Marta Ulrich, en Berlin, se ha dedicado 
al estudio de las profesiones de orden superior, (medicos, ingenie
ros, etc.). Mucho interes despierta elmetodo seguido en Alemania 
para el contralor de las caracteristicas de un oficio: des,pues de 
haber formado una lista provisoria de las noticias recogidas me
<:Iiante cuestionarios, se contralorean las aptitudes de tres grup03 
diversos de operarios: optimos, mediocres y malos; luego se eli
mina todas las caracteristicas que no se encuentra en los operario::; 
optimos y se forma la lista definitiva. Se realiza asi la determina
ci6n de la habilidad para cada oficio. 

Intensa actividad se ha desplegado para obtener que en todo 
el pais se desarrollen los servicios de orientaci6n profesional. Ante 
todo conviene recordar que existen los siguientes actos del go .. 
bierno: Decreto prusiano del 18 de marzo de 1919 relativo a la 
instituci6n de una oficina de profesiones; Decreto prusiano del 28 
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de marzo de 1918 sobre la accion de las escuelas en 10 que concier
ne a la orientacion profesional ; Decreto bavaro del 19 de diciembre 
de 2917, referente a proporcionamiento de ocupaciones y orienta
tacion. En Berlin funciona una institucion oficial, la Z entralstelle fur 
V olkswohlfahrt, que difunde instruociones y diversos impresos de 
propaganda. 

Noticias divers as 

Se ha comenzado a publicar los resultados del censo decenal 
de 1920 de los Estados Unidos. Se calcula entre seis y siete millo
nes el ntlmero de analfabetos de todo el pais. Las dos masas mas 
numerosas de analfabetos estil.11 entre los negros de los Estados 
del Sur y los inmigrantes. Con todo, en los ultimos diez afios se 
ha realizado grandes progresos y el porcentaje general de los ha
bitantes que no saben leer ni escribir, ha descendido de 7,7 en 1910 
a 5,5, mas 0 menos, en 1920. 

-Con el proposito de uniformar las denominaciones que se 
da a las ediciones segun el tamafio de la hoja del libro, la Biblio
teca Nacional de Florencia ha establecido la siguiente pauta para 
rada denominacibn: 

Infolio cuando el largo de la hoja es de mas de 38 centimetr~s 
in-4: 

" 
28 a 38 " in-8: 

" " " 20 " 28 
in-I6: 15 " 20 
in-24: 

" " 10 " 15 " • ~ 0 in-64: e in-I28: menor de 10 1n-.)2. , 
" 

Revista de revistas 
.. Revue Mondial." Refiriendose al sistema escolar fran-

Ocho horas de trabajo ces, dice el autor del articulo, Dr. van 
para los alumnos Lint. que toda reforma de la ensefianza 

debe basarse en la formula sigui~nte: "ocho boras de trabajo 
por dia, para los alumnos". Organizar la ensefianza primaria y 
media en forma que los nifios trabajen durante ocbo horas dia
rias, constituye una reforma importante que tiene en si misma 
su valor; pero esta nueva organizacion escolar asume un alcan
ce importante porque permite otras mucbas reformas, las prin
cipales de las cuales pueden ser resumidas asi: Organizar la ins
peccion m6cJ.ica; la curacion de las enfermedades cronicas; la orien
tacion profesional; la educacion fisica; introducir el trabajo 
manua1; dar mayor ilIl~portancia a la ensefianza del diblljo, de la 
musica y de los idiomas modernos: emplear menos nociones 
abstractas y mas datos concretos; desarrollar mas la inteligen
cia y menos la memoria. 

La inspeccion medica escolar debe estar bien organizada 
de modo que cumpla con su objeto en llna forma general. Con 
el examen sistematico de todos los organos del cuerpo, se descu
bren perturbaciones que no se sospecbaba, se las remedia en 
seguida y se consigue asi poner al nifio en manos del educador 
en un estado de salud mejor. La cura de las enfermedades cro-
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nicas se impone en la escuela porque justamente las enferme
dades cronicas exigen una terapeutica activa y constante. Las 
manchas de la cornea, por ejemplo, disminuyen con seguridad 
cuando son objeto de un tratan iento conveniente, pero este tra
tamiento es largo y delicado y 30lamente en las escuelas la en
fermera puede obtener buenos resultados porque dispO'ne ~el 
tiempo necesario para aplicar con conocimiento de causa el tra
tamiento prescripto. 

En cuanto a las aptitudes profesionales, nadie mejor que 
las personas que en la escuela tratan a diario a los jovenes para 
guiarlos en la eleccion de un oficio 0 una carrera. A este fin 
la escuela debe, ante todo, darse cuenta de las cualidades fisicas 
de los jovenes, y del estado de los organos de los senti dos, y 10 
consigue mediante examenes practicados con aparatos espe
ciales. 

Ya nadie discute la importancia de la gimnasia, de los jue
gos y de los ejercicios fisicos en general. Sin embargo, reina la 
incoherencia en materia de educadon fisica. En cambio, en la 
escuela esta educacion podria ser metodica y comprender jue
gos .de simple esparcimiento y girrinasia para mantener la elasti
cidad y la vitalidad de todos los organos, y deportes que forti
fican el organismo. EI medico podria indicar la indole, la dura
cion y la intensidad de los ejercicios que convengan a cada alum
no. El trabajo manual constituye un fundamento poderoso pa
ra los trabajos intelectuales; agiliza al nifio y desembaraza la 
habilidad de sus manos; ensena al hombre futuro los materia
les de que estan hechos los objetos que 10 rodean de suerte que 
podra asi apreciarlos, manejarlos y dominarlos mejor. En cuan
to al dibujo, [a utilidad que se obtiene por saber haJeer un boceto es 
secundaria com parada con la parte que en el desarrollo intelectual . 
tiene el dibujo, en cuanto ensena a observar, a percibir las rela
dones entre los objetos, a separar las cosas principales de las 
accesorias, a distinguir los detalles y a hacer la mana mas docil 
al mandato de la inteligencia. La musica es, sin duda, una de 
las distracciones mas variadas, mas intelectualt:s y mas impor
tantes de las horas de reposo que embellecen nuestra existencia. 
Ensefiemosla a nuestros hijos en las escuelas, impregnemos con 

\ ella su alma, pues asi les daremos un consuelo para los dias 
tristes. 

Se debe disminuir el numero de horas destin ado al estudio 
del griego y del latin, estudio que, por oira parte, no debe ser 
dejado de lado. Pero la juven.tud francesa debe aprender el in
gles, el aleman y hasta el espanol, dada la importancia creciente 
de los paises de la America del Sur. No solo es util desde el 
punto de vista comercial, sino tambien desde el punto de vista 
industrial y cientifico . Se puede objetar que todos los trabajos 
importantes son traducidos al frances; pero no olvidemos que 
el PLlblico se engana a menudo acerca del valor de los trabajos, 
de suerte que se tiene traducciones de trabajos insignificantes, 
mientras se deja de lade a otros que han dado lugar a impor
tantes aplicaciones. Por otra parte, las traducciones son publi
cadas, por 10 com un, afios despues de la publicacion original, y 
de ahi una perdida de tiempo, de que aprovecha el extranjero. 



A menudo el maestro no se preocupa de colo carse al nivel 
de su auditorio; babla como si los que Ie escucban supiesen tan
to como el; se sirve con frecuencia de la abstraccion, sin tener 
en cuenta que esta solo puede ser comprendida cuando el alum
no posee los datos concretos. Mucbas inteligencias infantiles 
parecen tardias porque el maestro no ba seguido las vias qu~ 
conducen a su desarrollo. Seamos mas positivos, demos la de
bida importancia a los organos de los sentidos, que dan la no
cion exacta de las cosas y acumulan en la mente los materiales 
de que el hombre se servira para realizar obra personal. 

d Como se puede educar en la escuela segun el plan indi
cado y aplicar la formula de ocho horas de trabajo? La escueh 
dispondra del nifio durante ocho horas por dia: desde las 8 a las 
12 y desde las 14 hasta las 18. Durante estas ocho horas se en
sefiara tanto en la escuela prima ria como en la secundaria todas 
las materias del program a . Las horas mas proficuas son las que 
van de las 9 a ,1ats I I Y de ~as IS a las 16. En estas borats se 
ensefiara las materias mas dificiles: idioma nacional, lenguas 
muertas, matematicas, ciencias. Las demas seran destinadas a 
la historia, a la geografia, a ~as lenguas modernas, a la musica, 
al trabajo manual y a la educacion fisica. Durante estas ocho 
horas cl alumno had los deberes y aprendera las lecciones. A 
las 18 termina por completo su dia escolar y toda obligacion 
escolar. 

Una vez vuelto a su casa, el nifio hara 10 que quiera hasta 
la bora de a.oostarse, en la mis completa libertad, de modo que 
tenga entonces ocasion de desarrollar su pequefia personalidad. 

La actual organizacion escolar con sus deberes y sus leccio
nes, no deja a los nifios tiempo para reflexionar; les pone ante
oj eras, por asi decirlo, y solo se las quita cuando la ed ucacion en 
la escuela ha terminado. Entonces el nifio comienza a formarse, 
casi siempre a su propia expensa, su educacion personal. 

Para completar la reforma se suprimira el asueto de la tar
de del jueves para sustituirlo con el asueto en la tarde del saba
do: el sabado ingles es tan tltil para los nifios como para los 
padres. Pero en la tarde del jueves se conservara algo del des
canso tradicional suprimiendo toda ocupacion intelectual y de
dicandola enteramente a trabajos manuales y a la educacion 
fisica. 

Los sabados por la tarde, los domingos y durante las vac.l
ciones, los nifios podnin, a peclido de los padres, reunirse en la 
escuela para organizar juegos, excursiones, visitas a los museo" 
o para asistir a conciertos, espectacu10s pub1icos y conferencias. 
Asi se apartanl. a los jovenes de la calle, de las malas compafiias, 
de la soledad deprimente de la cas a cuando sus padres no pue
den atenderlos, y se les circundara de una atmosfera educativa 
permanente. 

"La Escuela Moderna" Segun los 9Jltimos censos realizados 
La poblacion del mundo en los diferentes paises del mundo y las 

evaluaciones, to do 10 precisas posible, he
chas para los paises en donde los censos son irrealizables, la po
blacion mundial se eleva a 1.800 millones. Si se comparan estos 
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resultados con los tlltimos obtenidos por metodos identicos, se 
comprueba que la poblacion mtlndial aumenta. El reparto de di
cha poblacion total se efectua de la manera siguiente: Europa, 
500 millones; Asia, 900 millones; Africa, ISO millones; AmeriCa, 
220 millones: Oceania, 7 millones. 

El siguiente cuadro da la cuantia de la densidad de la pobla
cion de los princiJpales paises de raza blanca: 

Rusia 130 millones 
Estados Unidos 106 
Alemania 60 

" Tnglaterra 47 
Italia 40 
Ucrania 40 
Francia 39 
Polonia 27 
Espana 23 " Rumania IS 
Yugoeslavia 14 
Checoeslovaquia 14 

Ciertos paises. como la China y las Indias, apena:s p'ueden ya 
aumentar la densidad de sus poblaciones por temor a una verda
dera crisis de sobrepoblacion. Por el contrario, Oceania y Ame
rica ofrecen aun gran des perspectivas de aumento de poblacion. 
Especia lmente Australia, que tiene tanta extension como los Es
ta:dos Unidos, no cuenta mas que con 7.500.000 habitantes, de 
los cnales, 5.425.000 son blancos. 

La poblacion del J apon alcanza la cifra de 77 millones, de 
los cnales, 56 millones solamente residen en el Japon y 21 mlllo
nes en el extranjero. 

Inglaterra cuenta con 447 millones de habitantes, de los cua
les 47 millones en la metropoli, 22 millones en los dominios y 
378 mill ones en el resto del mundo, principal mente en las Indias. 
De este total, 75 millones solamente pertenecen a la raza blanca. 

Alemania cuenta con 60 millones, incluyendo la Alta Silesia. 
En fin, Francia tiene 39.600.000 habitantes, despues de la 

anexion de la Alsacia-Lorena. 

" R evue Bleue l
' 

Valor pedag6gico de d La audicion y la lectura de los cuentos 
los cuentos de hadas de hadas y, en general, de las leyendas, de 

103 mitos, de los relatos novelescos y maravillosos producen real
mente en los ninos la influencia perjudicial que les atribuia recien
temen te la senora Maria Montessori en una conferencia dada en 
la Cda.id Society, de Loodres? Van Gennep, conoci-do literaJt:o, 
autor y recopilador de leyendas y relatos populares franceses }' 
belgas, comenta minuciosamente esa cuestion en reciente numero 
de la "Revue Blene". En su opinion, la doctora Maria Montessori, 
creadora de un sistema de educacion y de ensenanza infantil, parte 
de esta afirmacion de principio: Qne las leyes psiquicas funda
mentales son identicas en todas las razas humanas y que si se 
observa diferencias entre los ninos de diversos pueblos, estas son 
debidas, solamente, a la diferencia del" alimento intelectual". Asi, 
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los ninos de los pueblos alemanes y anglosajones atribuyen a los 
cuentos de padas un valor mistico y en cierto modo religioso, 
mientras los pueblos latinos no yen en esos relatos sino una amena 
fantasia y por esto los oyen de sus nodrizas 0 de las criadas cam
pesinas, y nunca en la escuela, donde esos re1atos estan prohibidos. 

Montessori llega a 1a conclusi6n de que los ingleses harian 
bien en imitar en esta materia a los pueblos latinos: los cuentos de 
haclas clejan huellas psiquicas: penetran profundamente en el es
piritu y justamente en el momento en que el nino "esta empenado 
en el enQrme trabajo de organizaci6n y de disciplina de si mismo, 
y cuando sus facllltades de critica no se han formado todavia" y 
no puede rustinguir aun entre ~o real y 10 lirrnaginario, entre 10 
posible y 10 imposible. Hacienclole penetrar en el mundo de 10 
sobrenatural, se prolonga inutilmente ese periodo de confusi6n y 
se Ie obliga a vivir, como quien dice, por partida doble. Esos cuen
tos y leyendas llegan a desarrollar en el nino el desprecio de la 
realidad, y 10 inclinan a introdllcir en la apreciaci6n de los hechos, 
un elemento mistico y maravilloso, que aparece como mentira 
cuando adquiere predominio el contacto con la realidad. 

La desilusinn puede herir profundamente, y la senora Mon
tessori cita el caso de un nino el cual, al enterarse de que Santa 
Claus, (personaje equivalente a los Reyes Magos), no existia, per
di6 la confianza en su madre, porque esta Ie habra ensenado a no 
1l1entir y ella habia mentido. 

En'resumen, la senora Montessori tiende a colocar la activi
dad intelectual determinada por los cuentos de hadas en el dominio 
de la psicopatologia, y a temer que deje en el adolescente, y po; 
cOllsiguiente, en el hombre, una especie de tara psiquica. 

La conferencia suscit6 en el auditorio cierta emoci6n, que, 
trasmitida al publico, di6 lugar a una polemica en diarios impor
tantes, como "The Times" y "The Observer". Siguiendola, se tiene 
la impresi6n de que los anglosajones no estan convencidos: "EI 
mundo maravilloso y novelesco ti~ne un lugar considerable en la 
obra de Shakespeare, y 10 que ha parecido bueno a Shakespeare, 
dthe ser bueno tam bien para nosotros". 

Esta alusi6n al caracter de una parte de la obra del gran 
poeta, es el mejor comentario del sistema pedag6gico ingles que 
tanto sorprende a la senora Montessori: en la educaci6n de la pri
mera infancia la imaginaci6n tiene en Inglaterra una parte tan 
importante, que los adultos anglosajones continuan amando 10 
maravilloso y conservan mas tarde en Sll caracter ciertos rasgos 
que part'ccn infantiles a los pueblos latinos. Y como esa uni6n de 
realismo practico y de imaginaci6n no ha dado hasta ahora malos 
resultados, se comprende que los ingleses vacilen en seguir a Ia 
senora ¥ontessori en la senda que severamente indica. 

El autor del comentario, Van Gennep, declara que desde la 
mas tierna edad sus hijas se entretenian amenamente con los 
(uentos de hadas que oian re1atar en el hogar y que en cuanto 
supieron leer recllrrieron avidamente a la biblioteca folklorica de 
f;U padre. "No pense entonces que cometia un error pedag6gico, ni 
experimt'nte escrupllio alguno en prestar libros de fibulas y leyen' 
c1as a los ninos de las familias amigas 0 vecinas. Debo dar gracias 
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a Jas haJdas, a las diviruidades miltologicas, a los bogatir rusos, a los 
guerreros escandinavos, a las peri persas. J amas llegue a creer que 
deformaban los jovenes cerebros 0 disminuian sus facultades 
criticas". 

'1 esto, porque esos relatos no son objeto de fe, como pOl' 
ejemplo, los relatos bib Ii cos 0 las vidas de los santos. Si contienen 
restos de creencias religiosas, de mitos desaparecidos, - druidicos, 
germanicos 0 persas, - estos elementos, en cuanto tienen de reli
gioso, son visibles solo para el folklorista especiafizado, pero no 
los perciben los nifios, los cuales se interesan solamente por la 
aven·tura, sobre todo si esta tiene un desenlace agradable 0 mode
radamente tragico, 0 tan excesivo que resulte increible. 

Cada vez que los nifios preguntaban si la historia era verda
dera, se les respondia simplemente que no, que era una "historia", 
palabra que dice todo a los nifios. Estos no se conforman con oir 0 

leer "historias", sino que las inventan, por la noche, antes de dor
flJirse, combinando las impresiones salientes que han recibido 
durante el dia, con las reminiscencias de las fabulas oidas. Los 
re1atos maravillosos y las leyendas contribuyen, no a crear esta 
tendencia, sino a dirigirla, proporcionandole escenario, como e1 li
bro de De Foe proporciona escenario a muchas aventuras a la 
Robinson, imaginadas y a veces traducidas en acci6n. 

~ Por que considerar nefasta esta forma de actividad intelectual 
en la que mas tarde se ejercitara el alumno en las c1ases de compo
~icion literaria? Las fabulas y las leyendas, siempre que desde el 
principio se 'revele al alumno su caracter puramente literario y se 
deje a un lado su aspecto etic~, pueden favorecer, en vez de per
judicar, el desarrollo intelectual. 

El nifio no tarda en darse cuenta del caracter excepcional del 
heroe. "Me gustan las fabulas, - decia mi hija de doce afios, -
porque tienen cosas extraordinarias que no son ciertas. Si fueran 
ciertas no me divertirian". Y en el amor del nifio por 1as fabulas 
es preciso ver, justamente, una reaccion contra la realidad coti
diana, - deberes y lecciones, - que no difiere mucho de la aficion 
del adulto por las novelas. Es cierto que la sefiora Montessori no 
se ocupa de esta edad, sino de los nifios de tan tierna edad que aun 
no distinguen 10 ordil1ario de 10 extraordinario. Admitiendo que 
exi~ta este periodo de confusion, diremos que puede ser abrevia.d.o 
por los padres, cuando los sucesos sociales y domesticos no preci
piten la evolucion normal del periodo que va de la confusion al de 
la critica, en cuyo caso el mal resulta atenuado en el' nifio al cual 
se ha proporcionado la posibilidad de refugiarse en un mundo 
imaginario, considerado temporariamente como real. 

Se entiende que se habla no de nifios anormales 0 demasiado 
nerviosos, sino de nifi~ sanos, bien equilibrados y cap aces de 
afrontar los desmentidos que da la vida a los suefios y los deseos; 
de nifios crecidos en ambiente normal y sano, donde no se les inti
mide sin medida ni se les rifia por su puerilidad. Y no hay que 
olvidar que para los nifios san 0.:; , que son 'la mayoria, han sido 
hecho los libros, los programas y las escuelas. 

Es verdad que ni en Francia ni en Italia se ensefia cuentos de 
hadas en las escuelas, pero, viendolo bien, tampoco en la literatura 
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inglesa los cuentos de hadas constituyen una seccion tan grande 
que se !les daba asignar un pu<es.to importaJl1te en cl programa. Si 
se trata, en cambio, de libros de lectura para ninos, no hay distin
cion entre Inglaterra y Francia, puesto que no solamente los libros 
de fahulas estan en Francia en manos de todos, sino qlle la mayor 
parte de las fabulas que se lee en Inglaterra proceden de Francia, 
como las canciones de gesta simplificadas, los cuentos de Perrault, 
etcetera. En ambos paises la difusion de los temas maravillosos s~ 
ha realizado meiiante opusculos de pocos centavos ilustrados 
con lanunas como las rlllrumwaIS D'Epinal, a.unque existen ta.mbien edi
dones de lujo, ilustradas por artistas. Siguen luego, los relatos 
se111liliterarios, como "LalS mil y una nooh.e" y los literarios, C0l110 
tos de Andersen, de Schmidt, de Nodier, de Andrew Lang y de 
Kipling. Pero en Italia la senora Montessori habria encontrado 
colecciones equiYalentes, desde las del siglo XVI que recorrieron 
el mundo, (Basilio, Straparola), hasta las de Pitre y los colabora
dores del" Archivo de tradiciones populares". 

El articulista esta de acuerdo con la senora Montessori en la 
observacion de que las canciones de gesta, tanto las de origen con .. 
tinental, como las de origen escoces, irlandes 0 escandinavo, han 
sobrevivido en Gran Bretafia mas que en Francia. En Francia, el 
estudio de esas canciones, - exceptuada "La chanson de Roland" 
- forma objeto de la ensefianza superior, mientras en Inglaterra 
forma parte de los programas de todas las escuelas, como si se les 
concediese una importancia en cierto modo patriotica. 

Los personajes de las fabulas y de las leyenclas presentan una 
psicologia simplificada que es tipica del genero, y simbolizan los 
sentimientos func1amentales y las cualidades primarias de la huma
nidad puestas en antitesis: fuerza y debilidad, brutalidad y astu
cia, bondac1 y maldad, amor y odio, fidelidad y traicion, generosi
dad y avaricia, etc., et. Agrada a los ninos, y aun a muchos adultos, 
esta simplicidad psicologica que permite hallar, yendo de una fa
bula a otra, personajes familiares y amigos conocidos, bajo las 
variantes de traje y ambiente. 

Otra observacion: en las escuelas de Francia se estudia la 
mitologia griega y la romana a las cuales no se concede cierta
tamente, presentandole a los nifios, valor de fe. Y esa mitologia 
excita la imaginacion con igual titulo, sino cdn el nusl110 grado, de 
los cuentos y leyendas populares. "La Odisea" contiene fabulas; 
10 mismo pUOOEJ d'ecirse de "Las MetaJl110rioisis". "La Enei,da" m~s
rna no es sino leyenda. d Se debera aplicar en este caso el nuevo 
principio pedagogico y suprimir de la ensefianza todo 10 que no 
t'enga caracter cientifico? d Se debera ahogar la imaginaci6n en los 
ninos? "No creo, termina diciendo Van Gennep, que resultare de 
esto un bien intelectual, moral 0 practico. Una gran ventaja deri
va dd cultivo de la imaginacion, porque 1~ hay obra cientifica po
sible sin un trabajo previo de imaginacion: Newton y Leibniz, 
Lamarck y Curie, Berthelot y Giard, fueron, ante todo, grandes 
imaginativos". 

"Minerva" 
Etimologia de «pupila» 

lina "pupilo" - con el 

La palabra "pupila" - que en castellano 
empleamos ta bien en la forma mascu
significado de centro del iris del ojo y de 
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nino 0 nina menor de la edad ptlber 0 ue alumno internado, tiene 
etimologicat:nente un senti do igual a las dos primeras acepciones. 
Los romanos, con termino carinoso, llamaban al nino y a la nina 
tuj)US y pupa; pupa llamaban tambien a un muneco (en italiano, 
pllppatola,' en frances, pouppee) hecho a semejanza de una nina con 
eJ cual jugaban las jovencitas romanas y que luego, llegadas a 
c!erta edad. dedicaban a Venus. Pupillus y pupilla son diminutivos 
de pupus y pupa y fueron empleados para designar a los menores 
y particularmente a los huerfanos sometidos a tutela. EI circulo 
c~ntral del iris fue llamada por los latinos p~tp-illa porque refleja la 
imagen de quien la mira, empequeneciendola como si fu era un 
l11unequito. An;ilogamente, los griegos tienen los vocablos kore y 
glene, ambos con e1 doble significado de nina 0 muneca y pupila 
del ojo. En espanol la palabra "nina» significa ambas cosas. 

cR <1Jista P edagdgica » I ' I II d 
Lineamientos de un metodo mprOplamente se sue e amar e uca-
racional de educacion fisica cion fisica a la gimnasia - dice Romano 
Guerra, en la "Revista Pedagogica", de Milan, - cuando por edu
cacion fisica debe entenderse el complejo de los medios con los 
cuale~ to do individuo crece sano, v,igoroso, agil y diestro. 

Elementos fundamentales de la educacion fisica son: aire puro, 
alimento sano y abundante y reposo suficiente; los ejercicios fi
sicos completan la educacion fisica, contribuyendo, sobre todo, 
a dar fuerza, agilidad, destreza y conformacion estetica al orga-· 
11lsmo. 

Los ejercicios fisicos com£.r~nden la gimnasia, los juegos y 
los deportes; estas tres form as de ejercicio tienen caracteres pro
pios y, mas que exc1uirse, se completan. 

La gimnasia tiene caracteres generales y comprende todos los 
ejercicios que concurren a la formacion de un organismo relativa .. 
mente perfecto; tales ejercicios se determinan y dosifican de modo 
que todos los alumnos pueda.l1 realizar la cantidad que el profesor 
ronsidere necesaria. 

La gimnasia, empero, por su caracter metodico, no es siempre 
atractiva, y deja poco espacio a la iniciativa individual. 

El juego, en cambio, es placentero y divertido, mas no puede 
graduarse ni aplicarseen igual proporcion a todos los alumnos. 

Los deportes son deseables para los jovenes porque consienten 
la libertad de iniciativa y el maximo rendimiento de las energias 
individuales; pero requieren esfuerzos muy grandes, y por su espe
rializacion, favorecen el desarrollo inarmonico del cuerpo. 

Gimnasia, juegos y deportes tienen cada uno sus ventajas y 
sus defectos, pero todos son utilizables para la educacion fisica, y 
yerran los exclusivistas que condenan al ostracismo a unos en 
tavor de otros; solo es necesario saber usaI' estos tres medios de 
ejercicio fi sico en modo adecuado a las condiciones organicas en 
que se encuentran los jovenes en las varias edades de la vida. 

La educacion fisica racional se debe basar en los siguientes 
principios fundamentales: 

I.-Los ejercicios se deb en realizar siempre al aire libre, en 
campos de juego y en gran des espacios cubiertos. Los espacios 
cubiertos se deben utilizar solo excepcionalmente cuando llueve 
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o nieva 0 reinan fuertes vientos. En todo caso, el espacio cubierto 
debe ser amplio, con mucha luz y bien airea.do. 

2.-Se debe evitar aburrir a los alumnos con ejercicios mon6~ 
tonos 0 de minima eficacia fisiol6gica, y con excesiva correCClOn. 

3.-La gimnasia coreogra.fica 0 acrobatica debe ser deste
rrada en absoluto. 

4.-Es necesario determinar claramente los fines que se quie
u'n alcanzar con los eje'rcicios fisicos en relaci6n a la edad de los 
que ~()s reail,izatn; para ,los nifios, ell efecto principail debe 'ser higie
nico; para ,los adolescentes, higienico-fisiol6gioo; para los j6vanes 
fisiol6giK:o-psiquico; pa,ra los adultos, fisiol6gico-psiquico-social. 

5.-Los ejercicios fisicos deben realizarse solamente en con
diciones higienicas favorables, es decir en ambiente en el que sea 
puro el aire y con j6venes bien nutridos y que tengan suficiente 
reposo. Cuando faltan algunas de estas condiciones, el ejercicio 
flsico puede ser peligroso, y por tanto, no debe realizarse. 

6.-En todos los ejercicios se debe determinar cientificament(': 
el efecto higienico, fisiol6gico, estetico, psiquico, y se deben elimi · 
nar absolutamente aquellos que resulten dafiosos, inutiles y super
ficiales. 

7.-Los ejercicios no eliminados, aquellos cuya utilidad haya 
sido reconocida cientificamente, deben ser aplicados racionalment~, 
con el fin de oDtener el ma.ximo resultado en el mismo periodo de 
tiempo. Por esto hay que disponerlos por orden de dificultad y 
repartirlos en varios periodos de ensefianza, de suerte que los j6-
veres tcngan siempre movimientos nuevos que estudiar y su de3-
arrollo organico se realice gradualmente. 

8.-Asimismo, en las lecciones aisladas, los ejercicios no d'e
ben hacerse al acaso, sino sobre la base de un plan preestablecido, 
segt'm Ia norma de que la actividad del organismo debe crecer en 
la primera parte de las lecciones y decrecer en la segunda. para 
impedir que los ejercitantes salgan del campo excesivamente suda
dos y fatigados 

9.-Durante los ejercicios se debe guardar orden y disciplina, 
pero no obligar a los j6venes al silencio y a la inmovilidad conti
nuos; es asi uti I aejarles en Iibertad de expresar espontaneamente 
su alegda mientras juegan y obligarles a mantenerse ordenados, 
dentro, sin embargo, de Ia maxima Iibertad. 

lo.-No se debe pretender alcanzar "fa ejecuci6n perfecta de 
los ejercicios de una sola vez, sino gradl1almente; se debe tambien 
('vitar la excesiva repetici6n, que estanca a los alumnos sin 
mejorarlos. 

Basta ahora, en Ia ensefianza de Ia educaci6n fisica escolar se 
han seguido criterios bien diversos de los aqui expuestos, '10 que es 
debido principal mente a la incuria del Gobierno, que no ha dado 
importancia a esta materia, la ha abandonado a S1 l11isma como Ia 
cenicienta de la escuela, sin campos de juegos, sin medias y tam· 
bien sin un personal docente preparado; de aqui el descredito que 
la rodea y la falta de amor por los ejercicios fisicos de parte de 
la j uvetllt'uld itailiama. 

Es necesario, en interes del pais, para que la raza se regen ere, 
para que el trabajador y el ciudadano den el maximo rendim'iento 
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util en el trabajo, para que los intelectuales tengan energia crea
dora, para que la juventud este preparada a la de£-ensa del pais, sin 
enmohecerse en los cuarteles, se emprenda una renovacion salu
daltl1e, m1ediaJnte una inmed~ata e intensia ClJooion ,deil Estado que 
popularice la gimnasia y los deportes y destruya los viejos meto
dos, substituyendolos con formas de ejercicios fisicos mas ongl
nales, mas divertidas, y, con ello, mas apetecidas. 

·Ciel", Terre. L 'd d d 1 . Por que es salada as cantl a es e sa, cuyo ongen se 
el agua del mar trata de conocer, son enormes. EI tenor 

del agua de mar en sales diversas es de 3,5 por 100 mas 0 menos; 
de aqui resulta que el Oceano, en el caso hipotetico de su evapora
cion dejaria una cap a de sales de 60 metros de espesor, que cubri
ria a tocta la superficie del globo. Esta masa es equivalente a la del 
relieve (sobre el nivel de los mares) de ambas Americas, 0 a la 
cuarta parte del relieve terrestre total. Se creeria, en primer ter
mino que esas sales han sido arrastradas por las aguas fluviale.;; 
que disuelven a las rocas continentales. Esta hipotesis no es sos
tenible, pues las sales en disolucion en las aguas de los rios son· en 
su 80 por 100 carbonato de calcio, y en 7 'por 100 compuestos cloru
rados, mientras que el agua de mar contiene el 89 por IOO de sal 
marina sobre el total de sus sales. Por otra parte, cuando las aguas 
de los rios dan lugar a mares internos, que mas tarde se secan, 
(Asia Central), se observa la formacion de capas salinas muy dife·· 
rentes en su composicion de las sales marinas.~ 

La salinidad de las aguas del Oceano, debe ser considerada, 
pues, como una propiedad original. Suess ha emitido la idea de 
que las substancias minerales que se halla hoy en las aguas de 10<; 

oceanos, han1 sido llevadas a ellos par eyecciones voka.l1icas en las 
primeras fases de la formaci on de nuestrp globo. Actualmente, 
luego de cada erupcion, el tenor de la atmosfera en vapor de agua, 
acido carbonico, gases dorur:idos y sulfurosos aumenta en notable 
proporcion y, con las lluvias, esos elementos llegan al Oceano, 
Despues de cada erupci6n del Vesubio, el crater queda cubierto fie 
una cap a blanca y brillante de sal marina y los volcanes de la 
America del Sud proyectan en la atmosfera enormes cantidades 
de acido clorhidrico: la cantidad de este elemento que arroja el 
volcan Puraci se avalua en 30 . 000 kilogramos por dia. Se puede 
afirmar que cada erupcion aumenta la masa de las aguas nuevas 
que salen del seno de la tierra, cargadas de sales y en estado de 
vapor. 

Esta a.ctividad volcanica, rooucida en la actualidad a pocos 
puntos del globo, debio ser general cuando toclavia no existia vida 
organica. Los gases interiores bajo la corteza solidificada, abrianse 
paso hacia la superficie y derramaban en esta esos millares de 
kilogram os de cloruro que hallamos en las aguas de los oceanos. 
Esos millares de kilogramos se hallan, pues, en las aguas desde 
d principio, es decir, desde el estado primitivo e inicial, que des
pues no se modifico. Ese aporte del interior al exterior es bien 
poco 8i se considera que, asimilando la Tierra a un globo de 1.72 

metro de diametro - altura de un hombre por termino medio -
la profunclidad mayor de los mares representa solo un millm'etro 
y medio. 
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cAnnuairedel'InstT. Publique' Pocos dias antes de su muerte, ocurrida 
Revista geogrMica de 1921 a fines del ano pasado, Carlos Knapp ha

bia entregado al "Anuario de la Instruccion Publica en Suiza" la 
resefia de las noveclades geogra£cas del afio, que dicha publicacion 
ha incluido en su edicion de 1922. Carlos Knapp, profesor de la 
Universidad de Neuchatel, uno de los directores del "Diccionario 
geognlfico de Suiza" y miembr:o de divers as instituciones de estu
dios geogra.ficos, escribia todos los afios un articulo semejante_ 
Del correspondiente a 1921, vamos a extractar, a continuacion, 
muy sinteticamente, y excluyendo los prolijos e inteligentes co
mentarios con que los acompafia su autor, los datos principales, 
que pueden ser 11tiles para mantener al dia la ensefianza de la 
geografia en nuestros establecimientos de educacion. La maym
parte de ellos se refieren a las modiEicaciones de fronteras y, por 
consiguiente de poblacion y extension de cada pais europeo, que 
tan frecuentes han sido a consecuencia de la reciente guerra. 

Silesia. - La linea que separara en adelante a Dinamarca de 
Alemania cruza el mar B51tico al sur de la isla de Alsen, sigue por 
el centro del Flenshurger Fo.hncLe, que aJbandooa celfca de la desem
bocadura del Au, pasa al sur de Bau y de Froske, alcanza al rio. 
Suder Au al sur de la aldea de Ludersholm, sigue el curso de este 
rio y luego el del Wied Au, que abandona en el sitio donde esta 
corriente de agua forma una curva hacia el norte a 4 kilometros 
al sur de la desembacadura del Wied Au, para pasar, por fin, entre. 
las islas de Rom, (Dinamarca) y de Sylt, (Alemania). 

Prttsia Oriental. - Los distritos de Allenstein y de Marien
werder, en litigio entre Alemania y Polonia, se pronunciaron, por 
gran mayoria en favor de su anexion a Alemania. 

Silesia Superior. - De este territoriQ disputado entre Alema
nia-y Polonia, corresponde, segun el plebiscito realizado en marz!) 
de iI92I: a POIlon:ia, aa parte s~tuaJcla all este ,del! OcLer, y Lubinitz, 
Gleiwitz, Rybnik y el terri to rio minero, menos las ciudades. A 
AI.mania: al oeste del Oder y los distritos de Kreuzburg, Opper 
y Gross-Strehlitz. 

Carintia. - Tambien en virtud de plebiscito correspondera a 
Austria este territorio, de manera que su frontera con Yugoeslavia 
seguira la cresta de los Karawanken, menos el tunel de Assling_ 
ltalia comunica directamente con Austria por el Tarvis. ;IOagen
furt queda definitivamente como austriaco. 

Dantzig. - EI IS de noviembre de 1920 se efectuo la procla
macion de Dantzig como Ciudad Libre. Desaparecera el uso del 
termino· "g?11seatJico". La lengua oficiail sera el aaeman, pero el 
polaco sera ensefiado en las escuelas de la minoria y podra ser em
pleaclo en la administracion y en los tribunales. Dantzig no podril. 
servir de base militar 0 naval ni levan tar fortificaciones ni fabricar 
annas, salvo permi50 de la Sociedad de las Naciones. Los limites 
de la Ciudad Libre de Dantzig parten dellitoral, cerca de Sobotym 
para llegar al Lonkernersee. Los bosques de Oliwa y Soboty, que 
tienen una superficie de IO kilometros cuadrados, perteneceran a 
Dantzig. 

, Folonia. - No han sido alm fijados con precision los limites 
orientales de Polonia. Por ejemplo, las gobernaciones de Vilna y 
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-(Ie Grodno, con 1.907.932 habitantes estan en discusion. La ciu
dad de Vilna pertenece historicamente a Lituania, pero su pobla
don es polaca en mayoria. Provisoriamente se puede atribuir a 
Polonia una superficie de 390. 000 kilometros cuadrados y un:t 
poblaci6n de 28.200. 000 habitantes, de los cuales son polacos el 
65,3 010 ; rutenos el 17,7 010; blancos-rusos el 4 010; judios el 7A 
par ciento; y el resto individuos de otras razas 0 nacionalidade3 
reoresentadas en pequefias proporciones. 

Lituania. - Por tratado can el soviet, Lituania ha agregado 
a su terri torio al este del '~ary ba, una extension de 35. 000 kilo
metros cuadrados, con 1.085.000 habitantes, de los cuales 700.000 
son polacos. Si se Ie adjudica Vilna, (en litigio con Polonia), Li
tuania no tendra menos de 88.000 kilometros cuadrados y 3 millo
nes de habitantes, de los cuales son lituanos solo el 41 010: estad:) 
de caracter mixto: lituano-polaco. 

Aland. - Por resolucion del Consejo de la Sociedad de las 
Naciones. la soberania de las] slas Aland pertenecera a Finlandia, 
no obstante haberse pronunciado por su reunion a Suecia mas del 
'96 010 de las comunas alandesas. El idioma de las escuelas sed 
el sueco. Se dispondd. que en el archipielago no se levante fortifi
·caciones ni se establezca bases militares 0 navales. 

A1tstria. - Segun su nueva constitucion, Austria es un estado 
federativo, fonnado par las provincias autonomas de Carintia. 
Austria In.ferior, Austria Superior, Salzbourg, Estiria, Tirol, Vo
rarlberg y Viena. El territorio de la Confederacion forma una sola 
unidad a los efectos del sistema monetario, economico y aduanero. 
EI oe.rJISO de 1920 asigna a Aust~ia una rpoblacion de 6.670.000 
habitantes, de los cuales mas de la mitad, (3.313. 000) pertenecen 
a Austria Inferior. La ciudad de Viena tiene una poblacion de 
1.842.000 habitantes. 

Eslovaquia. - Cifras calculadas en 1920, sabre la base del cen
so de 1910: Superficie, 142.575 kilometros cuadrados. Poblacion, 
-812.000 habitantes. EI checoeslovaco es hablado par 8.054.000 
habitantes; el aleman pOl' 3.829.000; el hungaro pOl' 1.071.000; el 
ruteno par 433. 000 Y en proporciones mucho menores el polaco y 
-otras lenguas. 

B elgica. - Segun el censo de 1919 tiene 7.407.000 habitantes. 
La poblacion de sus ciudades mas importantes es: Bruselas, 
.831.000 habitantes; Amberes, 323.000; Lieja, 167.000; Gante, 
166.000; Malinas, 60.000. 

Eupen 3' Malmedy. - EI Consejo de la Sociedad de las Nacio
l'es ha dispuesto que el distrito de Eupen, (27.024 habitantes), y 
e1 de Malmedy, (36.916 habitantes) sean definitivamente anexados 
a Belgica, asi como el minusculo triangulo de Moresnet, localidad 
l1asta entonces neutral, olvidado pOl' los tratados de 1815. 

LlIxembu·rao. - Este estado ha celebrado una union econo
mica con Belg'ica, anulando as! su adhesion al convenio aduanero 
con Alemania. EI intercambio de la mayor parte de productos sed. 
1ibre entre ambos paises. Luxemburgo es, como se sabe, uno de 
]05 principales paises productores de hierro. 

Yugocslm·ia. - EI tratado de Rapallo fijo las fronteras que 
_eparan a este pais de Italia. Fiume y una pequefia faja de terri · 
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lOrio de Istria constituyen una ciudad libre. Istria, con el Monte 
Nevoso, dependeran de Italia. Tambien dependeran de Italia Zara 
y las comunas de Borgoerillo, Corn y Boccausnazzi, una fracci6n 
de la comuna de Dido, las islas de Cherso, Lussin, y los islotes 
de Pelagosta y Lagosta. Las demas islas dalmatas y Legantico 
perteneceran al rei no yugoeslavo. 

Turqwza. - Por el tratado de Sevres, que ha aceptado, Tur
quia renuncia' a toda intervenci6n, aun religiosa, en Africa. Reco
noce el protectorado de Inglaterra en Egipto y de Francia en Ma
rruecos. Una parte de la front era de Turquia con Grecia esta en 
discusi6n y es objeto de hostilidades entre ambos paises. 

Grccia. - El tratado de Sevres aumenta la extensi6n del reino 
de Grecia en 58.798 ki16metros. Grecia recibe, en Europa, el Epiro 
del Norte, (5.000 ki16metros cuadrados, 15.000 habitantes), Tra
cia, (35.000 kil6metros, 750.000 habitantes), con excepci6n de 
Constantinopla, asi como la region limitada al oeste por la linea 
de Chataldja, recibe tam bien las islas de Imbros y Tenedos. Grecia 
tendra bajo mandato la regi6n de Esmirna y algunos distritos de 
Magnesia y de Aivalik. Un plebiscito, que se realizara dentro de 
algunos afios, decidira acerca de la posesi6n definitiva de esos 
territorios. En estas condiciones, la poblaci6n de Grecia, compren
diendo el territorio bajo mandato, sera ue 7.500.000 habitantes. 
La isla de Castelorizo ha sido entregada a Italia. 

Rumania. - El territorio de Besarabia atribuido a Rumania 
esta comprendido entre la frontera actual de Rumania, el Mar 
Negro, y el curso del Dniester desde su desembocadura hasta el 
punto en que es cortado por el antiguo limite entre Bucovina y 
Besarabia. Antes de la guerra el territorio rumano contaba s6lo 
137.902 ki16metros cuadrados; en la actualidad comprende rna'> 
del doble: 306.975 kil6metros cuadrados, que se dividen asi: Mol
do Valaquia, 137.902 ki16metros cuadrados; Banato, 28.000 kil6-
metros cuadrados; Transilvania, 85.000 ki16metros cuadrados: 
Bucovina, 10.441 kil6metros cuadrados; Besarabia, 45 .632 kil6-
metros cuadrados. La poblaci6n se ha duplicado, pues era antes 
de la guerra de algo mas de siete millones y ahora cuenta 14·500.000 
unidades, y acaso 18.000.000, de los cuales son: rumanos, 13.000.000; 
judios, 1.500.000; rusos, 700.000; hungaros, 1.700.000 Y el resto 
de diversas nacionalidades. El territorio del Balnato ha sido repar
tido entre Rumania y Servia; los rumanos han obtenido la ciudad 
de Temesvar y la parte oriental de la provincia y los servios reci
hen el territorio comprendido en el codo del Danubio, que cubre 
las ayanzadas de Belgrado. 

Jan Mayen. - Tiene ya duefio este islote perdido en el Atlan
tico boreal: ha sido ocupado por Noruega. Su extensi6n es de s6lo 
55 kilometros de largo por 15 de ancho. Este islote volcanico esta 
cubierto por numerosos ventisqueros. No tiene poblaci6n fija. Lo 
visitan ocasionalmente los pescadores de ballenas. 

Armenia. - Segun la decisi6n del Presidente Wilson, la nueva 
frontera de Armenia parte del litoral del Mar N egr.o, un poco al 
oeste de Tireboln; se dirige al sur y llega a Kara Sou, (Eufrates 
oriental) ; sigue a 10 largo de este rio hasta su confluencia con el 
Mourad Sou, remonta a este y ff'trego sigue la .linea de cumbres del 
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Taurus armenio, comprende a Bitlis y el lago Van, para llegar al 
fin a la antigua frontera turco-persa. 

Gran Libano. - El Estado del Gran Libano ha sido proclama
do el 1.0 de septiembre e1e 1920. Esta limitado, en el norte, por el 
Nahr-el-Kebir, en el sur por las fronteras de la Palestina y en el 
este por el Anti-Libano. La ciudad e1e Beyruth es la sede e1el nuevo 
gobierno. Se ha creado tam bien otro Estado, el de Irak, con Bag·· 
dad como capital. 

Colonia de Kenia. - Es el nombre que llevari en adelante el 
Africa oriental inglesa, la cual deja de ser un protectorado para 
convertirse en colonia propiamente dicha, salvo una faja de la 
costa, ele 16 kilometros de ancho, que incluxe a Zanzibar. 

Colonias ex-aleman as. - Todas las colonias que antes de la 
guerra pertenecieron a Alemania estan bajo mandato de. diversas 
potencias. El mandato no se aplica exclusivamente en provecho t' 

interes de las potencias mandatarias, sino en el mejoramiento y 
bienestar de la poblaci6n indigena. La potencia mandataria go
bierna en nombre de la Sociedad de las Na.ciones y es responsable 
ante esta ultima, a la que debe presentar informes. 

Niasaland. - Los ingleses han construido un 1errocarril desti
nado a unir directamente el gran valle del Zambese y el protecto· 
rado britanico de Niasaland, con el puerto de Beira. Blantire, ca- ' 
pital del Niasaland estara asi a 24 horas de viaje del Oceano In
dico. Permitira la explotaci6n de las minas de carb6n, de grafito y 
de cobre del distrito de Tete, de manera que los vapores que fre
ruentan el pnerto de Beira podran proveerse en eI de combustible 
para su regreso a Europa. 

Tripolitania y Sl()malia. - Italia. ha celehrado con Francia e 
lnglaterra acuerdos destinados a determinar mas exactamentc las 
fronteras que en Africa separan a sus colonias de las de aquc1:as 
clos potencias. Italia renuncia a la posesi6n de la bahia de Solloum 
que pasa a ser posesi6n de Inglaterra. La. froo.tera entne Cirenaica y 
Egipto, parte de Ras-el-Milh, en el Mediterraneo, sigue el meri
diona 25°, dejal11do a 'Egipto un pequeno 1rianguilo de la Cirenaica 
y el oasis ele Siauth. Italia ac1quiere el oasis de Djarbub, con sus 
dependencias hasta el oasis ele Melfa), todo el sistema de los oasis 
de Kufra. En Somalia, Italia recibe el J ubaland, es decir, cerca de 
100.000 kiJl6metJros cua.d.ra.d.as, 1Jerritorio poblado por solo 11.000 

habitantes, pero ele gran valor econ6mico, con sus dos puertos 
Kismayu y Dumford destinaelos a aelquirir gran importancia. S~ 
hacen trabajos de irrigaci6n, a fin de habilitar para el cultivo del 
algod6n, una extensi6n de 5.000 kil6metros cuadrados. 

El E7lerest. - El Everest, (0 Gaurisankar), la montana mas 
alta del mnndo, (8.840 metros), es objeto de una expedici6n explo
raelora, organizaela por el Club alpino britanico. Se compone de 
10 europeos, y ele 40 peones indlgenas, habituados a las grandes 
alturas y elegidos entre los habitantes de aldeas tibetanas. Lleva 
Ja expedici6n una completa dotaci6n de material cientifico y pro
visiones de todo genero, en roo animales de carga. Tratari, ante 
todo, de determinar la altura exacta de la montana: la triangub.
ci6n, afectada por la refracci6n, da un resultado inferior en cuaren
ta metros a la altura que se considera real. Estudiara tambien la 
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temperatura que reina a esa altura, la sequedad del aire, la canti
dad de nieve que los vientos arrastran, las precipitaciones pluviales, 
la cOllsisltencia de la nieve a diversas alt'lll(l)S, etc. Emplaani e! 
aeroplano. Procnrara establecer un sitio cle aterrizaje y estacion 
permanen te a los 7.500 metros. 

Desierto de Sahara. - Se multiplican los viajes de penetracion 
en e1 Sahara. Una expedici6n partida de Tabelbala, (Argelia) unio
se con otra salida de Atar (Mauritania) en el oasis El Mzereb. 
poniendo asi en comunicacion la Argelia con el Africa occidental 
francesa. Se reconocio mas de 500 kilometros lineales de territorios 
hasta ahora inexplorados. El Sahara occidental parece haber sido 
teatro de un movimiento tectonico cle excepci01;Ial amplitud. In
mensas cuchillas de asperon, de varios kilometros de largo, sefia
bn la zona de ruptura, cle clonde convergen los domos graniticos. 

Expediciones polares. - Varias expediciones a las regiones 
articas y antarticas estan efectuando actualtnente trabajos de 
exploracion. Citaremos la de Shackleton, - como se sabe, el intre
prdo explora,clor fal<1ocio en e1 viaje, tpero sus compafieros continuan 
,la expedioi6n; - la axpDorcocion antamica nil1g1lesa dirigida por John 
Cope; Ja artica de Amundsen; la de Knud RaSlTIltiSisen, tambi6n a la 

regiones boreales y la del Dr. Lange, que partio de Copenhague. 
. Alemania. - Antes de la guerra el Imperio Aleman tenia umJ. 
superficie de 540.857 kilometros cuadrados y 64.926.000 habi
tantes, (censo de 19IO). En la actualidad su territorio comprend~ 
475. 8I I kilometros cuadrados y 58.860 .000 habitantes, inc1uyendu 
a los territorios sometidos a la decision de un plebiscito, excepto el 
territorio del Sa11re. E1 cooso de I9I9 atriJbuye a BaVlie~-a 7.047.000 

habitantes. I<a ciudad de Munich tien.e 622.000 almas; N urember
ga, 3-+7.000; Augsbnrgo. I54. 000. Prusia contiene la mayor parte 
rle la poblacion de Alemania: 36.782.000 habitantes. 

China. - Los calculos realizados en I9I9 fijan para China una 
poblacion de 427.679.000. En esta cantidad se inc1uye a Manchu · 
ria con 13.702.000 habitantes. 

] ap61l. - El censo de I9I8 Ie asigna una poblacion de 
58.087.000 habitantes. La c.iudad de Tokio ti,ene 2.347.000 habi 
tantes y. contanclo sus suburbios, 3.280.000. Otra ciudad muy im
portante es Osaka, con 1.642.000 habitantes. 

Argelia. - Tiene 5.197.000 habitantes, (4.389.000 indigena3 
y S08.000 europeos). 

EsLados Unidos. - El censo de 1920, da las siguientes canti
clades: 105.709.000 habitantes en los 49 Estados; las colonias, 
12 . 149.000; total: II7.858.000 habitantes. 

288 ciudades tienen mas de 25.000 habitantes; 68, mas dt 
100.000: 12 mas de 500.000. Nueva York y sus suburbios, (8+0 
kilometros cuadrados) viene a ser la ciudad mas poblada del 
mundo, con SUS .8.200.000 habitantes. DesplH~s de Nueva York, la 
\:l''.ldad mas importante de los Estados Unidos es Chicago, con 
2.702.000 habitantes. 

Brasil. - SegUn las estadisbcas de 1920 el Brasil tiene 3°.554.000 
habitantes. 
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«L'Ecol. et la Vie. Jorge Kerschensteiner era director de las 
La" pedagogia de , . . . 

- Kerschensteiner escuelas pubhcas de MUnIch cuando, a prln-
cipioc; del ano I900, la Academia de Erhlt hizo una encuesta sobre esre 
tern a : "d Que educaci6n civica se puede dar a los adolescentes du
rante d periodo que media entre su salida de la escuela (14 anos) 
y su ingreso al cuartal ?". Para contestar a esta pr,egunta, el peda
gogo aleman escribi6 uno de sus libros mas celebres: "Educaci6ll. 
civica de la juventud alemana" ("Staatsburgerliche Erziehung der 
deutschen h~gelld"). Al misl110 tie111po organizaba las escuelas de 
Munich de una manera conforme a sus teorias pedag6gicas, de las 
cuales se hallara una exposici6n en e1 libro citado y en "Begriff 
der Arbeitsschule", publicado en Leipzig en I9I2. 

La encuesta de Ia A~ademia de Erfurt perm~ti6 a Kerschen -
teiner simplemente sisbemll.itizar sus ideas y precisarilas; su punto de 
partida es moral y social. Lo que e1 quiere es formar ciudadanos 
que sean lltiles a1 Estado y que Ie sirvan con buena voluntad e 
inteligencia. "EI Estado modemo, dice, alcanza su objeto 10 mas 
rapidamente posible dando a cada uno de sus miembros una edu
caci6n que 10 haga capaz de comprender de una manera general las 
funciones de un Estado, de manera que el pueda y quiera desem
penar mejor su misi6n en 1a organizaci6n social". Para esto no 
bastaria. evidentemente, ni una instrucci6n ni siquiera una edu.· 
'caci6n de la inteligencia. Es preciso, ademas, formar los caracte
res, (Kerschensteiner ha escrito un libro sobre la formaci6n del 
caracter). Esta formaci6n del caracter no puede ser hecha en la 
escuela primaria en raz6n de la poca edad de los ninos. Se debe, 
pues, organizar una ensefianza postesco1ar, una ensenanza de con
tinuaci6n, (Fortbildungschulen), y es esto 10 que Kerschensteiner 
ha hecho en Munich. 

Quiere el pedagogo aleman que, a fin de que esas escuelas 
dese111penen su misi6n, sean escuelas de trabajo, Arbeitsclmlen, 
segtm una designaci6n que es ya clasica en la pedagogia. Kers
chensteiner las llama asi porq4e en ella se concede el lugar prin
cipal al trabajo manual y las demas materias son ensefiadas con 
un espiritu semejante al de la ensenanza del trabajo manual. Kers
chensteiner opina, por las dos razones siguientes, que el trabajo 
manual contribuye especialmente a la formaci6n del caracter. El 
trabajo manual, por su naturaleza misma infunde gusto por la 
tarea hecha concienzudamente y bien acabada. Ahora bien, "el 
valor de nnestra educaci6n escolar reside mucho menos en la cul
tura de la inteligencia que en la preparaci6n para el trabajo exacto, 
concienzudo, completo y bien terminado ... No se forma el carac
ter con libros ni sermones, sino por medio del trabajo continuo 
)' aplicado .. . ". Por esto, el primer ano de la escuela complemen
taria, comprende "la instrucci6n a la vez practica y tecnica, dada 
por el trabajo en los talleres, los laboratorios y los jardines de la 
escuela. Las materias ensefiadas son los trabajos practicos, el di
bujo, el modelado, el conocimiento de los materiales y de las 
herramientas necesarias, asi como los conocimientos fisicos y qui
micos que tienen relaci6n con el oficio elegido por el alumno". El 
programa es analogo al de las escuelas primarias superiores y 



Revista de revistas 

profesionales francesas; pero es diferente el metodo, que concede 
menor importancia a la ensenanza propiamente dicha y relaciona 
mucho mas a la escuela con la vida local. 

Ademas de este valor moral, el trabajo manual tiene un valo': 
social. Prepara a los ninos para la cooperaci6n. "Aqui esta la ven
taja i!Ilapreciable de Jos trabajos practicos en el laboratorio y el ta
Iler de la escuela, la rcocina de la escuela y el jardin de la eSICurela : pue
den adquirir rra forma de trabajos en comun, ventaja. que rara vez 
posee el traJbajo ill1b¢leiCt'uaJ. En cuanto Jos alumnos han adquirido por 
si mismos Ja. habilidacl manuCllI necesa.ria, 110 que ocurre por ~o' comun 
en el segundo ano, grupos de alumnos, y a veces clases enteras, 
pueden constitltirse para ejecutar un trabajo de cierta importancia. 
El exito 0 el fracaso son, entonces, experimentados por todos; el 
placer de crear 0 la decepci6n, son una experiencia comun. La 
ambici6n del individuo debe adaptarse a la ambici6n de la clase. 
Asi se desarrolla mejor el sentido de la responsabilidad; el indi
vidtlO aprende a subordinarse a otros; aprende a ayudar a sus 
compafieros menos habiles 0 no tan inteligentes y comprende por 
vez primera que sus intereses person ales pueden y deben confun
dirse con los intereses del cuerpo entero a que pertenece. En este 
trahajo en com un que forma el caracter, se funda la ensenanza 
civica. .. Para producir una personalidad moral, la escuela debe 
ser una instituci6n social y no solamente una fabrica de individua· 
litlades brill antes". ' 

Esta influencia social del trabajo manual se acenttla aun mas 
por difeorentes organizaciones propias para de8arrollar Ia actividad 
personal y la iniciativa de los alumnos Y Sll espiritu de coopera
cion. "La instrucci6n civica practica desarrollada por una parte 
mediante una organizaci6n met6dica del trabajo, 10 es, por la otra, 
mediante disposiciones especiales para organizar la escuela segun 
Jos model os de las corpor~ciones independientes. Se propicia el 
establecimiento de cajas deahorro escolares dirigidas por una 
comisi6n de alum nos ; el self-government invita a los alumnos a 
cooperar con los maestros en el mantenimiento de la disciplina, la 
conservaci6n de la escuela y de la biblioteca y les da la responsa
bilidad de los libros y del material, de la limpieza del taller, de la 
clase, dellaboratorio y de los jardines de experimentbs; las reunio
nes y las fiestas : las sociedades de deportes, de gimnasia, de asis
tencia, etc." 

Por este rapido analisis y esas citas, puede darse cuenta el 
l(f.)tor ,de Jo que son las esCUelCliS de KersrchenSiteiner: escuelas de 
trabajo y comunidades de trabajo. Los ninos no van a la escuela 
para aprender, sino para trabajar, y se les coloca, para que traba
jen, en las mismas condiciones en que estan los obreros y se les 
constituye en cuadrillas. Se tiende a sustituir el trabajo intelectual 
por el trabajo colectivo. 

-R.vista de P.dagogla. £1 gran revolucionador de la fisica y de 
Ideas pedag6gicas de Einsteinla mecanica actual, Einstein, a quien se ha 
llegado a comparar con Newton, ha manifestado recientemente sus 
ideas sohre la educaci6n. Como creemos que de los grandes pensa .. 
dores y cientificos se puede aprender tanta 0 mas pedagogia que 
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de los pedagog-os profesionai1es, reproducimos a continua.ci6n un 
resumen de aqucllas que han aparecido ttltimamente en una revis
ta inglesa. 

Para Einstein, el rasgo dominante de la educaci6n actual es 
la importancia que atribuye a la memoria. Todo el aparato de los 
estudios cientificos y humanistas esta organizado para cultivar la 
memoria. El sistema de educaci6n que Einstein prop one, difiere 
fundamentalmente del actual en este punto. 

Las facuhades reflexivas son las que deben ser estimuladas: 
todos los metodos de educaci6n deben dirigir a este fin. Como paso 
preliminar, deb en abolirse los examenes. Asimismo debe serlo el 
aburrimiento. Los estudios cientificos deben ser preferidos a los 
lingiiisticos, porque sirven mejor para desarrollar las capacidades 
reflexivas. Mas para que e1estudiante reflexione, tiene que tener 
interes. 

Yaqui Einstein dice algo inesperado para aquellos que Ie co
nocen s6lo como el mas abstracto de los pensadores abstractos: 
afirma que nuestra educaci6n actual se ocupa demasiado de abs
tracciones. 

Respecto a la geometria, por ejemplo, se usan "palabras y li
neas con tiza" para inculcar en el alumno concepto de dimensiones, 
angulo y acaso de algunas hi.nciones trigenomHricas. j Que poco 
inteligente es esto! Dad al muchacho un bast6n y dejadle en una 
pradera 0 en el campo eSIColar. Alli habra edificios que arrojen 
sombras; el bast6n la hace tambien. Las sombras son referidas a 
las dimensiones de estos objetos y a la altura del Sol. Aqui hay 
una riqueza de relaciones geometricas simples, y el muchacho nor
mal al aire libre e incitado a experimentar, adquirira un sentimien
to "que Ie hara estremecerse de placer", 10 cual para Einstein es 
el acompanamiento normal de los estudios matematicos. 

En fisica , dice, "las primeras lecciones no deberian contener 
mas que 10 que es experimentable e interesante de ver". La prime
ra educaci6n deberia dirigirse directamente a los sentidos, y asi da 
una gran importancia al cinemat6grafo. Las lecciones de geografia 
deberian ser como viajes cinematograficos. PeHculas aceleradas y 
retardadas ilustrarian cosas como el crecimiento de una flor 0 e1 
batir de las alas de un insecto. Asi; pueden mostrarse en la pan
tall a experimentos espeertaculares, pero costosos de hacer. Y no 
debe olvidarse que Einstein no incita a los estudiantes a retener 
en la memoria nada de esto: no habra exfu:nenes. 'C'iertamente los 
alumnos recordaran 10 que les in teresa. Einstein no les pide que 
recuerden tales 0 cuales puntos. Del mismo modo pueden hacerse 
accesibles las ramas mas importantes de la tecnica industrial. Ha
bria vistas cinematograiicas de una central electrica 0 una locomo
tora, la confecci6n de un peri6dico, un libro, 0 de fotografias de 
color. 

Pero los alumnos no emplearian todo el tiempo contemplando 
vistas cinematogra.1icas 0 midiendo sombras; tam bien existe el 
taller. 

Einstein pide que el trabajo practico sea obligatorio. "El 
alum no podria escoger por si mismo 10 que ha de ser, pero yo no 
permitiria a ninguno seguir adelante sin haber adquirido alguna 
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lecnica bien como ebanista, como encuadernadol', platero, 0 

miembro de cualquier otro oficio, y sin haber creado algll11 produc
to lltil de su oncio". La razon de esto es que "hace mas solido el 
cimiento sobre el cual se apoyara como un ser etico". Este progra
ma puede realizarse en un dla escolar de cuatro horas, mas dos de 
trabajo en casa, y sugiere que este dla de seis horas de trabajo, 
debe sel' considerado como el maximo absoluto. 

Si hay materias, tal como su principal "espantajo", la historia. 
t,niversal, que no pueden ser incluidas en aqlH~I, deben sel' arroja
das por la borda. Su interes por la historia, tal como se ensefia en 
las escuelas, es muy escaso, y muy poco mayor es el que tiene POf 

el latin y el griego. Pero, con tubana delicadeza intelectual, admite 
que puede haber individuos que realmente tengan un "especial in
teres por 10 que los pedagogos lIa'l.11an humanidades"; a estos ha
bria que suavizarles el ca.mino; hasta pueden ser dispensados de 
otros trabajos que los "opriman 0 alarm en". 
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NOMBRAMIENTOS DE MAESTROS 

Exp. 4.333-14°. 
Buenos Aires, marzo 31 de 1922. 

'Circular N: 40. 

Sr. Presidente del Consejo Escolar ... 

Tengo el agrado de dirigirme al st'nor ·Presidente, comUnIcan
dole a los efectos del caso, :Ia resolucion adoptada en Ia fecha, que 
dice asi: 

" r.' Nombrar maestras de tercera categoria para las escualas 
del Consejo Escolar 14·, que se indica, a las siguientes Maestras 
l~'ormales : 

Escuela N : 3. - Margarita Isabel Nager, en reem.plazo de la 
senorita Dora Moran Maqueda que paso a otro puesto. 

Escuela N: 1. - Maria Isabel Elia's, en reemplazo de la senora 
Petrona F. de Olazarri que fue ascendida. 

"2: N ombrar maestra de segunda categoria para la escue1a 
N : 7 del mencionado Distrito, a la Profesora N ormaI, senorita Ma
ria Mercedes Rosa Anschutz, en reemplazo de la senora Rosa J. de 
Peredo que paso a otro puesto".-Saluda a Vd. atte. JORGE A. BOERO 
-Pablo A. Cordoba. 

II 
Exp. 2:, 4.3911922. 

Buenos Aires, 3 de abril de 192~. 

Circular N: 42. 

Sr. Presidente del Consejo Escolar ... 

Tengo e1 agrado de dirigirme al senor Presidente, comunican
dole para su conocimiento y efectos, la resolucion adoptada en b. 
fecha, que dice as!: 

"i: N ombrar maestra de tercera categoria para la escuela 
N: 13 del Consejo Eswlar 2:, a la Maestra N o·rmal, senora Elena 
Raggio de Marana, en reemplazo de dona Juana A:x,enfeld que fue 
trasladada. 

"12: N ombrar maestra de segunda categoria para la mendona· 
da escuela N: 13 del Consejo Escolar 2:, a la Profesora Normal, 
senorita J oaqulna Irene Jane, pOl' creacioll de grado".-Saluda a 
usted atte.-JoRGE A. BOERo-Pablo A. Cordoba. 
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III 

Circular ,N.o 55. 
Buenos Aires, abril 20 de 1922. 

Senor Presidente del Consejo Escolar. .... 

Te4J1go el agrado de diriginne al senor Presidente, comunid.n
dole para su conocimiento y efectos, que en aa fecha se ha res'uelto 
efectuar IDS siguientes nombramientos de maes~:ras, para las escudas 
dependientes de los CC. EE. que se indican a continualOi6n: 

Cnoscjo Escolar 9.° 

Maestra de 3.a categoria para 1a Escuela N.o IS, a [a M. Nor
mal senorita Luisa Minhondo, en lugar de Dn. Alberto F. Aguirre 
que paso a otro puesto. 

Consejo Escolar 14.° 

Maestro de 3.a categoria para la Eseuda N.O II, a:l M. N. senor 
Rogclio Anselmo Vallejo. en reemplazo de Dn. Raul Fernandez cuya 
renuncia se acepta con antigiiedad all 8 del corriente. 

Consejo Escola.r 2.· 

Maestra de 2.& categoria para la Escuela N.o 4, ala M. N. y P. 
N. Sup. de Educaci6n Fisica. <senorita Maria Mercedes Poco, en lu
gar de Dna. Maria Ignacia Rincon que renunci6. 

Consejo Escolar 17.° 

Maestra de 2.a categoria, a la M. N. y P. N. F., Sta. Celina 
Fervasia Aycaguer, para la Escuela N.O 6. 

Maestra de 3.a categoria, a ,la M. N. Sta. Adela H. Pescia:l10, 
para la Escuela N." 6, ambas par creaci6n de grados. 

Maestra de 2.': categoria a la P. N. Sta. Alejandrina Ammi, por 
pase de la Sta. Ana Vivaldi, para. la Escuela N.o 4. 

Maestra de 3.a categoria para la Escuela N.o 4, a la M. N. Sta. 
MaJt:i'lde Teresa Giudice, por pase de Da. Adolfina M. VidaL . 

Maestra de 2.a categoria para 'la Escuela N.o 2, a la M. N. y 
P. E. F., Sta. Maria Amanda Gomez, por creaci6n de grado. 

Maestra de 3.& categoria para la Escuela N.o 2, a [a M. N., Sta. 
Carmen Nadal, por creaci6n de grado. . 

Maestra de 2.& categoria para la Escue1a N.o '12, a la M. N. y 
P. E. F., Sta. Ida Margarita Ferruccio, por creaci6n de grado. 

Maestra de 2.& categoria para la Escuel1a N.O '5, a la M. N. y 
P. E. F., Sta. Luisa Pozzi, P. N. Sta. Maria E. R. Burgos Pujato, 
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P. N. Sr. Fidel Eduardo Gasbarro, P. N. Sr. Amadeo Beltran Cer
vantes, por creacion de grados. 

Maestros de 3.a categoria para la E·scue1a N.o IS, a los Ms. N'S. 
Sres. Angel Pa;ternostro, Martin Gonzalez Salvatierra, Federico Iba
nez, ViGente G. de la Fuente, por creacion de grados. 

Maestras de 2.a categoria para la Escuela N.o 9, a las M. N. y 
P. E. F . Stas. Maria Luisa Crovetto y Trinidad de Larrocha, por 
creacion de grados. -

Maestras de 3.a categoria para la E·scuela N.o 3, a las Ms. Ns. 
Stas. Maria Angelica Chuit, Rosa Bisso y Lorenza AmiUal, por crea
cion de gracios y pase a Dna. Rosario J. G. Adet Palacios. 

Maestra de 3.a categoria para la Escuela N.o 14, a la M. N. Sta. 
Genaveva Rector Brian, por pase de la Sta. Isabel Ruiz". Saludo a 
Vd. muy atte.-JoRGE A. BOERo-Pablo A. Cord'oba . 

• COMPUTO DE SERVICIOS EN ESCUELAS NORMALES 

Exp. 9.796--6:-192I. 
Buenos Aires, abril 4 de 1922. 

Circular 43. 

Senor: 
Tengo el agrado de dirigirn1e a Vd. trascribiendole para su 

conocimiento y demas efectos la resolucion adoptada en la fecha, 
que dice: 

Vistas las presentes actuaciones, por las que la maestra de se
gunda categoria de la escuela N: 10 del Consejo Escolar 16, senora 
Pura Di,eguez de Iglesia,s, solicita autorizaci6n paTa ser inc1uida en 
ternas con destino a la provicion de cargos 'de vice-dir.ecciones en las 
escuelas primarias infantiles de la Capital, en merito a los servicios 
prestados en 1a Esc.ue1a Normal del Azul (Buenos Aires), conformc 
con 10 establecido en la resoluci6n de agosto 31 de 1917; 

Y teniendo en c'Uelata que la reso'lucion de S de naviembre de 
1920 que exige la I.' catJegoria para tal efecto y detoga la contenida 
en e1 vol. 19, no ha madificado la invocada disposicion, que exige 
3 y S anos de servlc·ios en las Escuelas N ormales N acionales a los 
Profesores y Maestros Norma"Les, repectivamente para figurar en 
las tern as aludidas; 

Que ello coloca a estos maestros en condiciones de privilegio 
con respecto a los igua:les profes,ionales que prestan, d.esde su inici~
cion en el magisterio sus servicios en las escuetl.as de esta dependen
cia, por cuanto deben ejercer su cargo como minimum, S y 10 afios, 
aparte de otros requisitos, para alcanzar la primera categoria, con 
la que obtienen e1 derecho referido; 

Que crea 'Una situacion de desigualdad en el escalafon, puesto 
que favorece solo a aquelIos que, precisamente sus servicios han sido 
prestados en escuelas :que no dependen de 'Ia Re.partic.i6n; 

Que es medida de buen gobierno considerar a los citados profe
siona:1es en un pie de estrecha equidad. 

El Presidente provisorio del Consejo Nacional de Educacion, 
en uso de ,la facultad conferida por decreto del Pader Ejecutivo, d: 
fecha 16 de diciembre de 1921, 
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rutSUELVE: 

I.. Modificar la resolucion de agosto 31 del ano 1917 (art. 5 Y 
6, pagina 194 del Digesto de 1920), por la que Se exigen tras y cinco 
anos completos de buenos servicios en las Es.cuelas Normales Nacio
nailes, a los Profesores y Maestros N ormales, respectivamente para 
integrar ternas de Vioe-Director en las escuelas primarias infantiles 
dependientes del Honorable Consejo, en el sentido de que debenin 
contar con cinco y diez anos de servicios en los rderidos estableci
mientos, con un buen concepto profesicmal para otorgarles dicho 
btlneficio. 

2.Q Acordar excepcionalmente, a la maestra de segunda cate
goria de la escuela N.O 10 del 'C'onsejo Escolar 16, senora Pura Die
guez de Iglesias, la autorizaci6n que solicita para ser propuesta en 
ternas, con destino a la provision de cargos' de vice-<lirece:ion en las 
cscuelas primarias infantiles de la Capita:l.-Saluda a V d. muv 
atentamente.-JoRGE A. BOF.Ro-Pablo A. Cordoba. 

CREACION DE ESCUELAS Y NOMBRAMIENTOS DE 
PERSONAL PARA LOS TERRITORIOS NACIONALES 

Exp. 14.818-I.-1921. 
Buenos Aires, abril 4 de 1922. 

En vista de 10 informado por el Sub-Inspector General de Terri
torios a quien se Ie encomendo por resolucion de fecha 5 de diciem
bre ppdo., estudiara y propusiera todas las medidas nocesarias para 
la creacion y funcionamiento de las -escuelas acordadas por e1 Pre
supuesto de 19:31, el Presidente provisorio del Consejo Nacionall de 
F.ducacion, en uSo de la autorizacion conferida por e1 Poder Ejecu
tivo por decreto de fecha 16 de dicirel11bre de 1921, 

RESUELVF. : 

1.0 Aprobar la creacion e instalacion de las siguientes escuelas 
que se ·cosrearan con los recursos acoroados en e1 Presupuesto d;! 
1921. (Esta nomina es compIementaria de la aprobada por resolucion 
de 1.0 dt! marzo ppdo. Exp. N.o 14.818-1-1921) : 

Pampa-

Escuela 
,. 

. , 

. , 

. , 

" " 

o 134 de Estacion CereaJles. 
J~S de La Piedad. 
136 de Pichi-Mahuida. 
137 de Estaoion Utracan. 
138 de La J aponesa . 
139 de Los Toros. 
140 de Estancia "La Esther". 
141 de Campo S~lvera. 
142 de Campo Martin de la 
143 de La'S Salinas . 
144 de Estacion Unanue. 
J45 de Estancia "La Lila". 

orre . 



Escuela N: 146 de Lote X, Letra D, Dep. VIII. 
" 147 de El SaucE!. 

" 

" 

Formosa-

Escuela 

Chaco-

Escuela 

" 

Rio Negro-

Escuela 

Misioncs-

Escuela 

" 
" 

" 148 de Santo Tomas. 
" 140 de Bajo de los Guanacos. 

150 de El Carriza.J. 
" lSI de Campo Moises (Monte Nievas). 
" 152 de La Carolina (Quetrequen). 
" ! 53 de Colonia Denovr (Aguas Buenas). 

154 de Trene1 Este. 
155 de El Trigo, Lote 14, Villa Alba. 

" 1156 de Lote 18, Letra B, Villa A.Jba. 
157 de Mirador de Juarez. 
158 de Lote 25, Villa AQba. 

" 159 de Lote 23, Villa A.Jba. 

N: 

J 0 

" 

" 

N.· 

N: 

" 

160 de Tres H ermanos (Dspartamento 
r61 de Agustoni . 
162 de Conhel1o. 
163 de Zona Rural de Dorila. 
164 de Lote 21, Ingeniero Luiggi. 
165 de Lote 17, Villa Alba. 

56 de Costa del Pilcomayo. 

9~ de Colonia Barrera. 
96 de Tres Horquetas. 
97 de Cabml Cue. 
98 de Guaycura. 
99 de Kil6metro 75· 

100 cle Zapallar Sud. 
101 de Cancha Larga. 

52 de Paso Lezcano. 

. 
101 de La Maria Antonia. 
102 de Campifia Grande. 
103 de Carupa Norte. 
104 de Puerto 19uazu. 

Raneul) . 

2: Aprobar la designaci6n de dirEl.:tores infantiles, en earacter 
provisorio y con la antigiiedad que se especifica, de los siguientes 
maestros: 



(j --------;:,ucw OJtCtal------------

Misiotles-

Escuela N: 50 de Santo Pipo. - Director Jose I. Trujillo, 
maestro de la EscueJa N.o 16 de Misiones, con antigiiedad a1 8 del 
mes de marzo. 

Escuela N: 98 de Cerro Azul. - Directora Petrona N. de Ver
gara, ma!estra de la Escuela N: 52 de Misiones, con antiguedad al 
8 del mes de marzo. 

Escuela N: 99 de Lote 25, Depto. de Corpus. - Director Angel 
L. Ricci, maestro de 1a Escue1a N: 15 de Misiones, con antigiiedad 
a1 8 del mes de marzo. 

Escuela N: 100 de 1a Horqueta, Dopto. de San Ignacio. - Di
rector Luis Torre, maestro de 1a Escue1a N: IS de Misiones, con 
antigiiedacl al 8 del mes de marzo. 

Escue1a N: 101 de La Maria Antonia (San Ignacio.-Directora 
Concepcion S. de Villa1onga, maestra de la Escue1a N.o 15 de Misio
nes, con antigiiedad ai IS del mes de marzo. 

EscueJa N.o 102 de Campifia Grande. - Director Ricardo M. 
Rodriguez, maestro de la Escuala N: 94 de Misiones, con .antigiiedad 
a1 1.

0 de abriG, fecha en que empezar.i iI. funcionar 'la escue1a. 
Escue1a N .. 103 de Campa N orie. - Directora Luisa E Bres, 

maestra de 1a F:s:cuela N: 6 de Misiones, con antigiiedad a: 27 de 
marzo. 

Pampa-

Escuela N: 102 de Lo~ Puelches. - Director Joaquin Avalos 
Actis, maestro de la Escue1a N: 15 de Pampa, con antigiiedad a1 
23 de marzo, en reempilazo de Atana'Sio Mayor, que paso a la EscueJa 
N: 28 de Pampa. 

Escue1a N: 127 de La Vanguardia. - Director Francisco R. 
Pino, maestro de la Escuela N.· 5 de la Pampa, con antigiiedad aJ 9 
del mes de marzo. 

Escuela N: 129 de El Carancho. - Director Zenon Davila, 
maestro de 1a Escuela N: 35 de 1a Pampa. con antiguedad a1 IO del 
mes de marzo. 

Escue1a N.o 130 de San Jose. - Directora Juana M. I. de Braca
monte, maestra de la Escue1a N. 0 5 da 1a Pampa, con antiguedad a1 
25 del mes de marzo. 

Escuela N: 131 de Bajo de Las Palomas. - Directora Argen
tina BarzaJa, con antigiiedad al 25 del mes de marzo. 

Esc'ue'la N: 132 de Chacharramendi. - Directora Eva H. Sala
nueva, m.aestra da Ua Escuela N.O 60 de 1a Pampa, con antigiiedad 
aJ 29 cial mes de marzo. 

Escue1a N.O 135 de La Piedad. - Directora Maria A'guerre, 
maestra de la Escue1a N: 63 de 1a Pampa, con antigiiedad a1 29 del 
mes de marzo. 

Escuela N .O 136 de Pichi-Mahui,da. - Director Juan F. Ace
vedo, maestro de la Escuela N: 1 de 1a Pampa, con antiguedad al 
10 del mes de marzo. 

Bscue1a N: 138 de La Japonesa. - Director Manuel E. Mer-
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cado, maestro de la Escuela N: 87 de la Pampa, con antigiiedad ai 
29 del mes de marzo. 

Escuela N: 139 de Los Toros. ~ DirElCtora Maria R. Fuiin, 
maestra de la Escuela N: 24 de la Pampa, con antigiiedad al 29 del 
mes de marzo. 

Escuela N: 140 de Estancia "La Esther". - Directora· Maria 
Lydia Ravo, can antigiiedad al 16 de marzo. 

Escuela N: 141 de Campo Silvera. - Directora Emma Julia 
Safigueroa, maestra de la Escue1a N.o 35 dEl la Pampa, can anugiie
dad al 28 de marzo. 

Escuela N: 142 de Campo Martin de la Torre. - Directora 
Sara L. do Bustos Grandoli, maestra de la Escue1a N: 76 de.Ja Pam
pa, con antigi.iedad al 31 del mes de marzo. 

Escuela N: 143 de Las Salinas. - Directora Luisa A. de VaJh!s. 
maestra de la Escuaa N: 15 de Ja Pampa, con antigiiedad al 28 del 
mes de marzo. 

Escuela N.o 144 de Estaci6n Unanue. - Directora Isabel. J. 
Vega, maestra de !a Escuela N: II de la Pampa, con antigiiedad al 
14 del mes de marzo. 

Escuela N: 145 de Estaci6n "La Lila". - Direc.tora Maria L. 
Ratto de Castells, con antigiiedad aJ 23 del mes de marzo. 

Escuela N: 148 de Santo Torml.s. - Directora MaJria Berta 
Paez, de la Escuela N: II de la Pampa (maestra), con antigiiedari 
al 29 del mes de marzo. 

Escuela N.0 146 de Lote X, Letra D, Depto. 8.° - Director 
Agustin C. Paoletta, con antigiiedad que 'oportunamente se indica.ra. 

Escuela N: ISO de E1 Carrizal - Directora Lucila Vida,l, maes
tra de la £ 'scuela N: 80 de la Pampa, con 3Jl1tigiitJdad al 29 del mes 
de marzo. 

Escuela N: 151 de Campo Moises (Monte Nievas). - Direc
tora Rosa,rio Ramirez, maestra de la Escue1a N: 26 de la Pampa, 
can antigiiedad que indicara oportunamente la IneptJ::ci6n. 

Escuela N: IS5 de EI Trigo, Lote 17 de Villa Alba. - Direc
tora Elvira A. Vega de Mendivo, maestra de la Escuela N: 16 de la 
Pampa, con antigiiedad que Sf.' indicari oportunamente. 

Escuela N.O IS6 de Lote 18, Letra B, de Vi!lla Alba. - Directqr 
Caplos Guifiazu, maestro de la Escue1a N: 24 de da Pampa, con anti
gii,edad al 24 del mes de mano. 

Escuela N ." 157 de Mirador do Juarez. - Directora Matilde R 
Morris de Vega, maestra de la Escuela N: 27 de la Pampa, con anti
giiedad al 30 del mes de marzo. 

Escuela N: 147 de 'EI Sauce. - Director FideI Garcia, maesd:ro 
de 1a Escuela No" 36 de ,la Pampa, con antigiiedad que oportuna
mente se indicarct. 

Neuquen-

Escuela N.o 57 de La GottJra. - Director Raimundo O. CoU, 
con amtigiiedad all 13 de marzo. 

Escuela N.o 58 de Ruca 'Cborroy. - Director Otoniel OliiVa, 
con antiguedad al 18 de marzo. 

Escuela N: 59 de Ranquilc6. Director Santiago Casado, 



maestro de la Escuela N: IS Cle Neuquen, con antigueda a a fe a 
que QPortunamente se indicara. 

Escuela N.O 60 de Quila-Chanquil. - Director Franklyn Ast'u
dillo Castaneda, con antigiiedad al 18 de marzo. 

Chubut-

Escuela N.o 33 de Rio Grande. - Director Tomas Harrigton, 
con antigiiedad al 1.0 de marzo. 

Escuela N." 36 de .El Puelo. - Director ~emigio A. Nogues, 
con antigi.iedad al 1.0 de marZO, 

Es'cuela N.o 46 de Segunda Angostura. - Dir·ectora Esperanza 
GaJti-ca, maestra de la Escuela N .o 35 de C1mbut, con antigiiedad al 
17 del mes de marzo. 

Escuela N.o 47 de Maesteg. - Directora Maria C. P. de Qui· 
roga, maestra de la Escuela N.O 39 de Chub'ut, con antigiiedad al 17 
del mes de marzo. 

Escuella N.o 48 de Boca Zanja (Lado Sur). - Director Alfredo 
Suarez Verdier, maestro de la Escuela N.O 35 de Chubut, con anti
giiedad al 17 del mes de marzo. 

Escuela N.o 51 de Canad6n Lagarto. - Directo,r Dab-Biro Adaro, 
maestro de la Escuda N.o 44 del Chubut, con antigiiedad a,l 24 de 
marzo. 

r:haco-

Escuela N: 82 de Villa Angela. - Director Antonio Castellano, 
maestro de la Escue1a N.O II del Chaco, con antigiiedad al 8 del mes 
de marzo. 

Escuela N.O 83 de Tres Mojones. - Director Casimiro Silvera, 
maestro de la Escuda ~.o 40 del Chaco, con antigi.iedad al 8 del mes 
de marzo. 

Escuela N.o 84 de Machacay (N. S.) - Directora Natalia J. S. 
de Gutierrez, maestra de la Escuela N.O 58 del Chaco, con antigiie· 
dad al 8 del mes de marzo. 

Escuela N.O 87 ' de Colon.ia Uriburu (Lote XI, Secci6n D.) -
Director Pedro A. Oviedo, maestro de la Escuela N.o 22 del Chaco, 
con antigi.iedad al 8 de marzo. 

Escuela N.O 89 de Colonia Popular Sud. - Director Adolfo 
G6mez C{meo, maestro de la Escuela N.O 73 del Chaco, con antigiie
dad al 27 de marzo. 

Escuela N.O 90 de Colonia Schmidt. - Director Cruz L6pez, 
ma>estro de la Ecuela N.O 39 del Chaco, con antigiiedad al 8 de 
marzo. 

Esouela N: 91 de Charata (S. S.) - Director Carlos Benitez, 
maestro de la Escuela N.O 39 del Chaco, con antigiiedad . al 8 de 
marzo. 

Escuela N.o 92 de Kil6metro 76 (Rio Bermejo). - Director 
Justo Pastor Melgarej0, maestro de la Escuela N.o 19 del Chaco. 
con antigiiedad al 29 de marzo. 

Escuela N.O 93 de Kil6metro 83 (Rio BermEjjo-). - Director 
Anibal Nasson, maestro de la Esc'uela N.o 18 del Cha'co, con anti· 
giiedad al 29 de marzo. 
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Escuela N : 94 de Los Pozos. - Directora Waldina F. de Fer
nandez, maestra de Ja Escuela N.O 38 del Chaco, con antigiiedad al 
30 de marzo. 

Escuela N." 95 de Colonia Barrera. - Director Victoriano A . 
Gomez, maestro de la Escuela N." 39 del Chaco, con antigiiedad ai 
24 de marzo. 

Escuela N: 97 de 'Cabral Cue. - Director Bautista Roble~, 
maestro de la Escuela N: 16 del Cha.co, con antiguedad al 29 de 
marzo. 

Escuela N." 98 de Guaycuru. - Directora Joaquina Alvarez, 
maestra de la Escuela N: 65 del Chaco, can antigiiedad aJ 3I de 
marzo. 

Escuela N: IOO de Zapatlar Sud. - Director Juan Cruz Dame
dia, maestro de la Escuela N: 18 de.l Chaco, can antigiiedad a la 
fecha que oportunamente sEl indicara. 

Rio Neg'Y'o-

Escuela N." 5I de Colonia Josefa. - Dir·ectora Mercedes Perez, 
maeSltra de la E scuela N: II de Rio Negro, con antigiieldad al 10 

de marzo. 
Escuela r: 52 de Paso Lezcano. - Director Manuel Varas, 

maestro de la Escuela N.o 26 dEl Rio Negro, con antiguedad al 23 
. de marzo. 

Formosa-

Escuela N.· 44 de Guaycuru. - Director Antonio Passarelli , 
con antiguedad al I3 de marzo. 

Escuela N.·45 de Sucursal La Formosa. - Director Pedro E . 
Barbieri, con antiguedad al. 28 de marzo. 

Esouela N : 46 de Siete Pahnas. - Director Fernando Bejarano. 
maestro de la EscuElla N.· 22 de Formosa, con antigiiedad al 13 de 
marzo. 

Escuela N.· 48 de 'Colonia Pastoril. - Director Jose C. Fernan
dez , con antiguedad 'al 22 de marzo . . 

Escuela N.· 49 de Riacho No-Ra. - Director Juan Naglietti , 
con antigueda4 al 23 de marzo. 

Escuela N.· 50 de Riach.o Negro. - DirElctor Fernando R. Lan
cieri, maestro de la Escuela N.· 8 de Formosa, con antigi.iedad al 1." 

de abri!. 
Eocuela N: 5I de EI Portefiito. - Director Rodolfo Pomez, 

con antigiiedad al 22 de marzo. 
Escuela N." 52 dEl Costa de Pilcomayo. - Director Roque N. 

Cataldo. con antigiiedad a.1 2 de ahri!. 
Escuela .• 54 de La Pilarcita. - Director Miguel Arteche 

Urrutia, con antiguedad al 2 de abri!. 
Escuela N." 56 de Costa del Pilcomayo. - Direotora Soledad 

Gonzalez L. de Mende!z, maestra de la Escuela N." 10 de Formosa, 
con antiguedad al J7 de marzo. 

Escuela Ambulante "C" de Kilometros 53 y 83 (F. C. F. a E.). 
- Director Pedro Lopez Guerra, maestro de la Escuela N." 31 de 
Formosa, can antiguedad al I3 de marzo. 
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Escue1a N .. 42 de ki16metro 297. - Director Bonifacio Silva, 
con antigiiedad que oportunamente se comunicani. 

Escuela N: 43 de Cano. - Directora Maria S. de Cabrera, con 
antigiiedad que oportunarnente Se comunicara. 

3." Ubicar con caracter definitivo a los siguie.nttG directores: 

Rudecinda C. de Cocca, en la Escuela N: I27 de Estaci6n 
Utracan (Pampa). Trasladada a sou pedido, quedando sin efecto el 
tras1ado a 1a Escue1a N: ro6 de Pampa, 3Jcordado por n.!soluci6n 
del 19 de enero de 1922. Exp. 9-407-PI1919. 

Filandro Rulli, en Ila EscueIa N.o 125 de Colonia Denovi (Pam
pa), trasladado a su pedido. Prestaba servicios en la Escuela N: 59 
de Pampa. 

Atanasio Mayor, E!n 'la Escuela N: 128 de ColOlllia Lia (Pampa), 
trasladado como medida de estimulo. Prestaba servicios en la Escueh 
N: 102 de Pampa. 

Atilio Falomir, en la. Escuela N." 154 de Trenel Este (Pampa). 
Trasladado por cIausura de 1a Escuela N: · 120 de Pampa, donde 
prestaba servicios. 

Octavio M. Torroija, en 'la Escuela N: 126 de la Baya Muerta 
(Pampa) trasladado en cumplimiento de la resoluci6n del Consejo. 
Exp. N: 11.619-1111921. Prestaba servicios {In la EscueIa N: go de 
Misiones. 

Manuel AyB6n, en la Escuela N: 45 de La Noria (Chubut).· 
trasladado a su pedido. Prestaba servicios en la Escuela N: 10 de 
Chubut. 

Leonardo Munoz,en la Escuela N: 49 de Estaci6n Astra (Chu
but), tras.ladado a su pedido. Pwstaba servicios en la escuela an1bu· 
lante "F" del Chubut. 

FelLX E. Vedoya, en la Escue1a N: 55 de Kil6metro 34 de. For 
mosa, trasladado a su pedido y cumplie.ndo 1a resoluci6n superior. 
Exp. N: 2373-R-922. Prestaba servicios en la Escuela N: 24 de 
Rio Negro. 

4." Aprobar los se.rvicios que como Director provisorio de la 
Escuela N: 50 de nueva creacion en Colfor6 (Rio Negro). presto 
cl maestro de la Escuela N: 2 de Neuquen. don Pedro A. Garro. 
dasde el 6 de marzo ha'sta, el 15 del mismo meso 

5." Modificar las ubicaciones y design3JCiones de Jas siguientes 
escuelas acordadas por este mismo expediente en resoluci6n de; 
1.0 de marzo, por considerarlo mas conveniente: 

Formosa-

La escnela fija que lIeva el N: 55, funciona en Kil6metro 34 en 
lugar de Kilometro 53. 

Las escuelas AmbuIante "C". a la que Se Ie fijaba estaciones en 
Kilometro 34 y 83 (F. C F. a E.), tendra sus estaciones en Ki16· 
metro 53 Y 83 (F. C. F. a E.). 

Neuquen- ' 

La Escuela N: 58 creada en el Lago Quillen. funcionara en 
Ruca Chorroy Arriba. 
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6: Las escuelas creadas por este expediente no tenddm por
tero y hasta tanto se reglamente estos servicios, los directores goea
rim de una partida mensual de cuarenta pesos moneda nacional, 
durante el periodo escolar, para gastos de eventuales y limpieza. 

7.° Que ~a Direcci6n Administrativa tome nota de las designa
ciOl1es efeduadas a los efectos de la liquidaci6n de haberes. 

8.° Que la Direcci6n Administrativa informe respecto a:l nu
mero de escuelas que aun podrian crearse dentro del presupuesto 
de I921. 

9·° Comuniquese por la Inspecci6n Ge.neral de Territorios, 
anotese en la mi'sma, Estadistica y Direcci6n Administrativa, las 
que debeni.n tambien dar cUl1lplil11iento a 10 dispuesto en la resoluci6n 
de fojas 20 y Direcci6n -Administrativa, tomar nota ademas de la 
resoluci6n de fojas II a I3, y expedirse con respecto al punto 8: de 
la presente resolud6n.-JORGE A. BOERo-Pablo A. Cordoba. 

MODIFICACION SOBRE BONIFICACION DE PUNTOS A 
MAESTROS ASPIRANTES A PUESTOS 

Exp. 4.007-I. 
Buenos Aires, abril 5 de I922. 

Circular N.o 48. 

Vista la solicitud que varios Maestros Nom1ales formulan a 
fojas I, en el sentido de que Se deje sin efecto 10 dispuesto en 1.1 
Circular N: 27 de fecha 6 de marzo ppdo., sobre bonificaci6n de 
puntos a los Maestros N ormales que presenten titulos de Profesores 
de Educaci6n Fisica 0 de Idiol11as; 0 si no q'ue se resuelva conceder 
puntos de bonificaci6n por antigiiedad de gestiones y desernpefio de 
suplentes, a los Maestros N ormales que han lIegado a tr.ece puntos; 

Y atento a las considera,ciones del precedente dictamen de la 
Inspecci6n Tecnica General, en que consta; 

Quo la resoh.lci6n del H. C. de 2 de mayo de I9I7 (Volante 
N.o I4). que en los primeros tiempos de su apEcaci6n pudo facilitar 
una c1asificaci6n de los maestros que entonces aspiraban a puestos 
docentes en nuestras escuelas, mediante e~ juego de los factores uti
lizados para ello; titulo, ciasificaciones, concepto y antigiiedad en la 
gesti6n, ha l:1egado a ser de una efica'Cia enterame<nte parcial y limi
tad a a la diferenciaci6n, no anulable por concepto alguno, que resul
taba de poseer el titulo de Profesor N onnal el aspirante a p'uesto: 

Que en cuanto a los aspirantes con titulo de Maestro Normal, 
los factores c1asificaciones, concepto y antigiiedad en la gesti6n, han 
venido a ser compltltamente innofuos como elementos de diferencia
cion utilizable para la elecci6n de maestros, en raz6n de que por la 
simple acci6n del tiempo, en su breve periodo de cuatro afios de 
aplicaci6n de la resoluci6n vigente, un numero de aspirantes qu::! 
Hega a triplicar el de puestos vacantes pos:ibles, ha Uegado al maxi
mum de puntos; 

Que el H. Consejo por su resoluci6n de 6 de marzo ppdo., ha 
remediado en parte esta sifua,ci6n, al11pliando los beneficios de la 
bonificaci6n por titulo, haciendole eoxtensiva a los maestros normales 
que obtengan el titulo de Profesores de Educaci6n Fisica, pero esta 



medida es tambien lrimitada en sus efectos, ya que todo alcanza, se
gun la Oficina de! Estadistica, a unos 50 maestros aspirantes a puestos. 

Que queda siempre un crecidisimo nllmero de maestros norma~ 
les con el maximum de puntos para guienes, 0 bien no alcanzarian 
los beneficios de los nombramientos por insuficiencia de vacantes, 0 

bien de existir elIas en ciarto numero, se les plantearia el problema 
de postularlos mediante los rocursos condenables a que la necesidaci 
fatalmente obliga; 

Que por otra parte, la eliminaci6n mas 0 menos disUnulada y 
justifica.da de los aspirantes con solo e1 titulo de Maestro Normal 
~n la designa,ci6n de titularas para los puestos docentes, vendria en 
cierto modo a anular 0 ·1imitar exageradamente los efectos de la pres
cnipci6n legal que sefiala titulo como el especificamE.'!1te habilitado 
para ej ercer la ensefianza en las escuelas primarias; 

Que partiendo de la situaci6n creada por la resoluci6n del Hono· 
rable Consejo de mayo 2 de 1917 que debe respetarse, para no herir 
intereses legitim os por ellos origina'dos, puede afinnarse que de 
tOOos los factores de diferenciaci6n utilizados, el mas respetable yel 
menos discutible es eJ de la antigiietdad en la gesti6n del puesto, des
de que la designaci6n de maestros recientemente egresados da las 
Escuelas N ormales, cuando implica la posterga.ci6n de ma.estros que, 
con titulo legal para ello aspiran en vano, desde hace tres, cuatro 0 

cinco afios, plantea una siltuaci6n de hiriente desig'Ualdad, sean cuales 
fuesen los elementos de juicio, siempre pr:ecarios y artificiosos qu~ 
puedan fundamentarlos. 

El Pre!sidente provisorio del Consejo Nacional de Educaci6h, en 
uso de la fwcultad conferida por decreto del Poder Ejecutivo de 16 
de diciembre de I921, 

REsuELVE: 

Modificar la resoluci6n vigente sobre bonificaci6n de puntas a los 
Maestros I ormales aspirantes a puestos, - en el sentido de! que 
estos maestros, ouando hayan a:kanzado el maximum de puntos -
puedan obtaner una bonificaci6n de uno mas por cada afio de anti
giiedad en sus gestiones con la dasificaci6n referida, hasta alcanzar 
1'1 maximum establecido para los Cl!spirantes con titulo de Profesor 
Normal 0 titulo equiparado al mismo. . 

Comuniquese por circular, insertese en e1 Libro de Resoluciooes 
Generales, an6tese en Estadistica e Inspecci6n Tecnica y vue1va.
JORGE A. BOERo-Pablo A. Cordoba. 

DEPOSITO DE DESCUENTOS DE HABERES DE 
EMPLEADOS DE CC. EE. 

Circular 45. 
Buenos Aires, abril 5 de 1922. 

Selfior Presidente del Consejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., transcribiendole para su 
conocimiento y. demas efectos, la resoluci6n adoptada en la fech.l 
que dice: 

"Dirijase circulCl!r a los Consejos Escolares de la Capital, mani-
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festando1es que debenin depositar mensua1mente en 1a T,esoreria de 
1a Repartici6n y a contar da1 1.° de septiembre del ano de 1921, e1 
importe de los descuent'os practicados sobre los haberes de los em
pleados de las Secretarias de sus respeotivas dependencias, confonnc 
con 10 establecido en e1 Art. 4- 0 de 1a Ley 4.349, cuyos sue1dos sean 
mayores de paws 120, que abonen de sus Fondos de Matricu1as, 
presentando a Contaduria, simu1taneamente una planilla, par du\p1i· 
cado, con todos los detalles de praotica, a fin de formular inmediata
mente 1a Equidaci6n que corresponda a favor de 1a Caja Nacional 
de J ubilaciones y Pensiones CiviLes.-Sa1uda a V d. muy atte.
JORGE A. BOERo-Pablo A. Cordoba. , 

MAESTROS EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Circular N: 47. 
Buenos Aires, 6 de abri1 de 1922. 

Senor: 

Tengo e1 agrado de dirigirme a V d., transcribiendo1e para Stl 
conocimiento y ef.ectos, la resoluci6n adoptada en 1a facha, que 
dioe a:si: 

"1: En Io sucesivo to do nombramiento 0 adscripcioo de mae-so 
tl"os a las bibliotecas esc~ares se hani con caracter provisrional, 
siendo necefsario para. su confirmaci6n por el Presidente del Consejo 
Naciona1 de Educaci6n, un informe de aptitud de la Direcci6n de 
1a Bib1ioteca N acional de Maestros. 

Las peDSonas que se designen para desempenar cargos en las 
bib1iotecas esco1ares, deberan practicar en la Bihlioteca N acionall de 
Maestros, por un termino prudenciai que quedani librado al juicio 
del Director de esta, antes de tomar posesi6n de sus puestos. 

"2: El personal que a<:tualmente presta servicios en las suso
dichas bib1iotecas, practicara en 1a Bib1ioteca Naciona:1 de Maestros, 
durante un plazo que e1 Director de la misma determinara. Las auto
ridades esco1ares de quienes dependen las bibliotecas escolarru, se 
pondnin de acuerdo con e1 Director de la Biblioteca N acional de 
Maestros para convenir la forma en que a1 personal hara la prac
tica establecida".-Saluda a Yd. atte.-JoRGE A. BOERo-Pablo A. 
Cordoba. 

AUTORIZACION DE GASTOS DE CONSEjOS 
ESCOLARES 

Exp. IS.8S7-D-921. 
Buenos Aires, abriI 6 de 1922. 

Circular N .. 46. 

Senor Pf'esidente del Consefjo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme a1 senor Presidente, comumcan
dole a l~s fines pertinentes, 1a reso1uci6n adoptada en la fecha, que 
dice asi : 

"Renovar por los meses de abril y mayo del corriente ano, -lao; 
autorizaciones de gastos concedidas a los Consejos Escolares da la 
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Capital, para abonar con sus respectivos Fondos de Matricula.".
Saluda a Yd. muy atte.-JoRGE A. BOERo-Pablo A. C6rdoba. 

CREACION DE ISO ESCUELAS EN LOS TERRITORIOS 

Buenos Aires, abril 6 de 1922. 

Atento ·a la autorizacion acordada por e1 Poder Ejocutivo, en 
decreto de 29 de marzo ultimo para invertir de los sobrantes de pre· 
supuestos de ejetrcicios anteriores la sum a de $ 3.700.000 min., par.-!. 
los gastos que ocasione el funcionamiento de nuevas escuelas, de la; 
que deben crearse ciento cincuoota en los Territorios Nacionales. 

El Presidente provisorio del Consejo N acional de Educacion, 
en uso de la facultad conferida pOl' decreto del P. E. de! 16 de dici.em
brede1 ano ppdo., 

RESUELVE: 

1." Autorizar la creacion, instalacion y funcionamiento de ISO 

escuelas en los Territorios N acionales. 
2: Autorizar la designacion del personal dkectivo y docente 

de las nuevas escuelas. 
J: Acordar los pasajes y viiticos al personal que se designe, 
4: Encomendar a los Inspectores Seccionales, Visitadores y 

Encargados escolares, una activa gestion ante los vecilD.darios par::\. 
conseguir la cesion gratuita 0 donaci6n de locales para e1 funcio
namiento de las escuelas. 

5: En las localidades donde sea materialmente imposible conse
guir locales gratuitos los Inspectores Seccionales, quedan facultador 
para alquilar casas por el termin'O de un aiio, sin perjuicio del con
trato ad-referendum que por la misma causa deben ce1ebrar de 
acuerdo coo la reglamentacion vigente (esta dausiUla tiene por ob
jdo facilitar la adquisicion de locales garantizando a los propie
ta,rios por 10 menos al alquiler de un ano), dando por descontado 
que los senores inspectores fides guar.dianes de los intereses de! 
Estado, procederan en todos los casos coo la mayor mesura y oco
nomia. 

6: Autorizar a los Inspectores Seccionales de Territorios par<l 
que en los casas indispensables y par un breve termino utilicen los 
servicios de uno 0 dos maestros con e1 fin de levantar censos, alqui
lar casas, contratar fldes, etc., a objeto de dejar instalada las nue
vas eocuelas con e1 menor tiEJtnpo posible. 

7: Autorizar a los Inspectores de las Secciones 2: y 7: de 
La Pampa, 5: de Chaco y 8: de Formosa para tomar un escribiente 
can un sue1do de $ ISO min. mensualEl3, a contar desde el dia en que 
se haga cargo del puesto, de los que los senores Inspectores deberan 
dar cuenta inmediatamente a fin dE! que la D. Administrativa efec
tue la liquidacion y pago correspondiente. 

8.° Autorizar la inversion hasta la SUma de $ So min. por 
local y par una sola vez, en gasto de reparacion, blanqueo 0 pintu
ra en los casos en qUE! sea indispensable para el funcionarrniento d~ 
una escuela y siempre que se trate de una concesion gratuita a de 
una construcdon en terreno fiscal. 
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9: La D. Administrativa despachara con la mayor diligencia 
los mueblE's y utiles que la Inspeccion Oral. de Territorios deter
mine, a cuyo efecto ira embalando de:sde la notifica.cion de este ex
pediente el material necesario para ascuela de una aula. 

10. Los gastos de movilidad, viaticos, pasajes, fletes, alquile
res, telegramas, reparaciones, ate., etc., que se produzcan con motivo 
de la insta.la.cion de estas escuelas se imputaran a la partida "so
brantes de presupuestos de ejareicios anteriores confom1e a la auto
rizacion del Poder Ejecutivo de 29 de marzo de 1922". 

11. Eneomendar a:l Sub inspector de Escuelas de Territorios 
sOOor don Prospero G. Alemandri, para que corra con todo 10 rela
tivo al cumplimiento de esta resolucion, sobre cuyos asuntos debeni 
entenderse con la Presidencia. 

12. Comuniquese, t!tc., etc. - JORGE A. BOERO, Pablo A. 
Cordoba. 

SUBVENCION PARA CASA 

Buenos Aires, abril 7 de 1922. 

Circular N.· So. 

Senor Presidente del Consejo Escolar . .. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, comumcan 
dole para su conocimiento y ef.ectos, la resolucion adoptwda en la 
fecha, que dice Cl!si: 

"1.0 Disponer que cuando se efectue el nombramit'Dto de di
recto[- para una escuela cuyo edificio n{) disponga del local necesa;rio 
para casa-hwbitacion, gozara de la subvencion que corresporu.ia, 
desde la fecha de su promocion, siempre que el Presupuesto 10 
pe1'l11ita. . 

"2: Disponer a:simismo, que en los casos de traslaclo del per
sonal directivo que goce de subvencion; a otra escuela que no cuente 
con cas a para til director, continuara percibiendo el mismo bene
ficio". SaLudo a Vd. atte. - JORCE A. BOItRo, Pablo A. Cordoba. 

REGLAMENf o PARA ASCENSOS DE DIRECTORES 
DE TERRITORIOS 

Exp. 8545.-P.1921. 
Buenos Aires, abril 10 de 1922. 

Visto el proyecto de resoluci6n reglamentando el ascenso de los 
directores de las escuelas de los Territorios, que presenta la Inspec
cion General respectiva en viJrtud de 10 resuelto por el H. Consejo 
en 10 de entlro del ano ppdo., y el agregado que propone la Oficin:l 
de Estadistica para. el mismo y que acepta dicha inspeoci6n y atentu 
a 10 informado por la Asesoria Letrada, el Presidehte provisorio 
del Consejo Nacional de Educaci6n, tin uso de la facultad conferi
da por deoreto del P. E., de fecha 16 de diciembre ppdo., 
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RF,SUELVF, : 

Adoptar el siguiente regla1'l1ento para los ascensos de los dirC'c' 
tores de las escuelas de los Territorios N acionw1es : 

1.° Sin perjuicio de las propuestas de asCettlSO que por caUS2-
debidamente justificada formula la In :pecci on General de Territo
rios, e1evani al H . Consejo en cada caso e inmediatamente la comu
nicacion de las vacantes que por cua1quier causa se produzcan ~n el 
cargo de director de las escue1as de su jurisdiccion. 

2: Los ascensos de categoria dentro del ca,rgo de director (in
fantil a elemental y de elemental a superior) se producira.n por ei 
H. Consejo en 1a forma indicada: a continuacion y dos veoes cada 
ano, con antigiiedad referida aI 1.0 de abril y a:l 1.0 de noviembre. 

En las fechas indica.das C'ontaduria y Estadistica informaran 
acerca del numero de a,scensos posibles en 1a cabegoria de director 
elemental y superior, debiendo agregar la oficina de Esta.distica una 
nomina de los directores infantiles y elementales con el computo de 
sus aDOS de servicios y las observaciones pertinentes que se pasani 
a la Comi.sion Especial de que trata e1 ' siguiente articulo. 

3: Los Inspectores Tecnicos de Territorios presididos por el 
Inspector Tecnico General en reunion que anualmente ce1ebrara.n a1 
cfecto, formulara.n la nomina de directores infantiles y elementa
les por o-rden de antigiiedad y mento, con lIas anotaciones produ
cidas en 10 posible en expresiones cuantitativas y aconsejara.n los 
ascensos qUe correspondan. 

4: Los directores que contaran los anos necesarios para su 
j ubila,cion ordinaria solo podran ser ascendidos por merito. 

5: La ca,tegoria de direotor e.s independiente de la categoria 
de la escucla. 

6: Tadas las escuelas, en 10 sucesivo, serill1 graduadas y cada 
una tendnl. anua1mente los grados que la inscripcion de a1umnos re
dame, segun las exigencias de la poblacion e3co1ar y 1a capacidad 
de los locales. 

7." Postergar las propuestas de asce.nsos solicitados en este 
expediente para qm.4 sean considerados nuevamente por la Inspeccion 
de conformidad con la reglaJmentacion que se aprueba. - JORGF, A. 
BOERO, Pablo A. C6rdoba. 

• 
I NVESTIGACION EN LA ASOCIACION PRO-MAESTROS 

Informe de la Inspecci6n General de J usticia 

Senor Mimstro : 
El senor Pl'esidente dell Consejo NacionaJ de Educacion, solicita 

de V. E. una intervencion amp>1ia en 1a uAsociaci6n Pro - Maestros de 
E'sotela", tomando posesion de la misma y designa'11do 'Un adminis
tra.dor especial, para que Se haga cargo de la Innstitucion, hasta tanto 
se'~nvestiguen los cargos formulados y para que a la vez presida las 
elecciones de renovacion del directorio. . 

Funda su pedido en 1105 cargos que ha hecho el director don Sal
vador P . A;loise, a fs. 23, de violacion de los estatutos y disposiciones 
regJamentarias y demas que expresa, que se encuentran puntualiza-
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dos en e1 informe de la oficina judicial de fojas 28 a 79 vta. y reso-
lucion de fs. 80 a 81. . 

El derecho para pedir las medidas que solicita e1 senor Presi
dente dell 'C'on'sejo Na:ciona:l de Bducacion, surge de ,la intervencion 
que ,Ie acuerdan al mismo los estatutos de la Asociaci6n. 

Ademas, esta tam-bien insinuado por dos de los directo res , como 
se desprende de los escritos que corren de fs. 68 a 69 y 71. 

Atento 10 que.! resulta del estudio de este expediente, la Inspec
cion General considera que tmicamente corresponde acceder al pedido 
de intervencion, a cuyo efecto V. E. debe ordenar se practique una 
amplia investigacion, a fin de adlarar los hechos denunciados, ha:cien
dola extensiva a los puntos dell art. 37 del Acuerdo Reglamentario, 
en virtud de la facultad que a V. E. confieren para ello los artic'ulos 
34 y 40 del Acuerdo Regtlamentario de 17 de Noviembre de 1908 y 
decreto de 10 de Fehrero de 1916. 

En cuanto a,1 poo:ido de torna de posesion de la Asociacion y de
signaci6n de un administntldor especial para que se haga cargo de ,Ia 
misma, V. E. no puede acceder a ell 0, no solo por ser una nwdida 
Cjue no. esta dent-ro de 'la compe.!tencia de V. E., sino tambien por 1005 

inconvenientes que tal ~ntromision traeria en ola administracion de 
una Institucion que nmneja importantes sumas de dinero, 10 que no 
escapara al e1evado criterio de V. E., y estar dicha administracion, 
por .los estatutos, a cargo de un directorio nombrado en forma y que 
solo puede ser renlOvido en lias condiciones que senala el articulo 48 
del estatuto. . 

La toma de po.sesion de la Asocia'Ci6n y designacioo de un ad
ministrador especial, compete unica y exc1usivamente a los Tribu
nales, donde corresRonde ocurrir si hubiere convenirle a los inte
resados en este asunto. 

En Jo. referente a1 pedido para que 1a. persona que V. E. designe 
para practicar la investigacion, presida Ja a!sambJea de eleociones de.! 
renovacion del directorio, tampoco corresponde acceder a elJo, y 
solo procede hacm saber a:1 Slenor Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion. que el Inspector que asi<stiese a dio.ha asamblea. sOlo 
podna presidirla a pedido de los socios y cuando hubiere asenti
miento 'Unanime de la reunion, como 10 prescribe e1 articulo 28 del 
Acuerdo Reglamentario citado. 

Inspeccion General de Justicia, Buenos Aires, 23 de Marzo de 
[922. - Diego C.onzalez. 

Resoluci6n ministerial 

Buenos Aires, 3 de Abril de 1922. 

A..I senor Presidente del Consejo Nacional de EducaciOn. 
Senor Presidente: Tengo el agrado de dirigirme al senor Presi

dctrlte comunicandole la resolucion recaida en el eXDooiente formado. 
con bs actuaciones remitidas con su nota N.D 916, -del IS de Marzo 
proximo pasado: 

"Departamento de Justicia. - Bueno.s Aires, 31 de Marzo de 
1922. - Vistas estas actuaciones y de confonnidad con e1 precedente 
infonme, se resue1ve: Designase a,l Inspector Dr. Victor Baron Pena, 
para que pradique Ell1 la "Asociaci6n Pro - Maestros de Escue1a", 
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una amplia investigacion sabre los puntos comprendidos en este ex
pediente y en eJ artiC'l1'lo 37 del Acuer'Clo de I908, contralorEJando la 
formaci6n de la asamblea de elecciones y presic1i6ndola en su caso. 
Hagase saber al senor Presidente de!! Cons·ej 0 N acional de Educaci6n 
e1 informe de fojas ochenta y dos vuelta (82 vta.) y ochenta y 
tres (83) y pase a la Inspeccion General a sus efectos.-Sali1Ws". 

Se acompana copia dd referido informe de la Inspecoi6n Gene
ral de J usticia. 

Saludo al senor Presidente con mi distinguida consideraci6n. -
Ramon f. Ledesma (hijo). 

Resoluci6n del Consejo Nacional de Educaci6n 

Buenos Aires, Abril IO de I922. 

E1 Presidente provisorio d(ll Consejo N acional de Eclucad6n, en 
uso de b facultad conferida por decreta del P. E. de 16 de Diciem
bre de I921, y de conformidad a 10 resuelto por el Ministerio de Jus
tioia e Instrucci6n Ptlhlica, 

RJ;;SuELVE: 

1.0 Acusar recibo al Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica 
de su precedente nota, en la que se sirve comunicar, que de acuerdo 
con e1 pedido formulado por este Consejo en IS de marzo ultimo, ese 
Departamento ha rEl3uelto, por decreta de 31 del citado mes, designar 
al Inspector de J usticia Dr. Victor Baron Pena, para que practique 
una amplia investigacion en la "Asociaci6n Pro - Maestros de Es
cuela", contraloreando la formaci6n de la Asamblea de ele;)ciones, y 
presidiendOlla en su casc. 

2.° Dirigir circular a las oficinas, transcribiendoles para su co
nacimiento y efectos, el decreto del Miruisterio de la referencia, y 
haoel'les saber al propio tiempo que deben dar toda c1ase de faci.Ji
dadEls all senor Inspector de J usticia designado, para e1 mejor desem
peno ·de su cometido. 

3.° DiI1igir nota 'a la "Asociacion Pro - Maestros de Escucla", 
poniendo en su conacimie.nto la resoluci6n adOiptada por el Mini-stef'io 
de J usticia e Instruocion Pllblica a que se refiere el articulo 1.0. 

Ctluupla:se y archiv·ese. - JORGE A. BOERO. - Pablo A. Cordoba. 

NOMBRAMIENTO Y REMOCION DE PORTEROS 
Y PEONES 

Buenos Aires, abril I I de I922. 

RESOLUCION: 

Nombrar una Comisi6n compuesta pOl' e1 Asesor Letrado y el 
Director dE' la escue1a num. IO del C. E. 8.°, senor Justo C. Rodri
guez, bajo la presidencia del Inspector Tecnico General de la Capi
tal., Dr. Jose Rezzano, a fin de que reglamente e1 procedimiento Ii 

seguir para el nombramiento y remocion de los porteros y peones 
de las escuelas, determinando al mismo tiempo, las abligadones de 
ese personal. - JORGE A. BOltRO, Pablo A. Cordoba. 
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I 

TERNAS PARA DIRECTORES DE LA~ 
NUEV,AS ESCUELAS 

Circular N: 51. 
BuenO's Air·es, abril I I de 1922. 

Sefior Presidente del CO'nsejO' Escolar ... 

A los fines consiguiente y para su cO'nO'cimientO' tengo el agrado 
de dirigirme al sefior Presidente transcribiendole la resoluci6n 
adoptada E!n la fecha, que dice: 

"Autorizase a los ConsejO'r EscO'lares para q'ue propongan ter
nas de directores para las cuarenfa y una nuevas escuelas a que se 
refiere la resoluci6n da 2J de marzO' ppdO'., dejandose cO'nstancia d<:: 
que estos di,rectores seran nombra>rlO's cO'n caracter de interinos, para 
ser confirrnados cO'n el sueldo cO'rrespondiente, cuando la escuela se 
cncuentre en pleno funcionamiento". Saludo a Vd., muy atte. -
JORGE A. BOERO, Pablo A. Cordoba. 

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS EN ESCUELAS 
PRIMARIAS 

Nota al Ministerio de lusticia e Instruccion Ptfblica 

Buenos Aires, Abril 12 de 1922. 

Con fecha 10 del corriente se ha dirigido la siguiente nota a1 
Excmo. Sr. Ministro de J usticia e Instrucci6n Publica: 

"TengD e1 honDr de diJriginne a V. E. solicitandDle quiera tener 
a bien disponer se tomen las lnedidas del casO', a fin de que sea conD
cida por los Rectores de lO'S 'Colegi,os Nacionales, la resoluci6n de 
este Consejo de fecha 22 de mayo de 1916, relativa a la fDrma en 
que se extienden IDS certificados de estudiDS de las escuelas prima
rias y los funciO'nariO's que intervienell en su expedici6n. 

Motiva este pedido, Excmo. Sr. Ministro, e1 deseo de facilitar 
en toda fOl-ma las gestiO'nes que reallzan IDS interesadO's ante los 
InstitutDs de su dependencia, para la admisi6n de dichos certificados. 

La resD1uci6n a que aludo precedentemente es la siguiente: 
1.° Desde la fecha los certificadDs de estudios de IDS alumnos 

Dficialas y libres de lws escuelas primarias dependientes del Consejo 
Nacional de Educaci6n, seran ~'(pedidDs en la siguiente fO'rma: 

a) Por los CC. EE. de Distrito respectivO's, los de promoci6n 
de 4.° a 6.° grad os y los de terrninaci6n de estudios de los 
alumnDs oficiales de las e5cueIas de la Capital Federal. 
E!:'tos certificadO's lIevaran la firma clel director de la es
cuela y seran legalizadO's por el J efe de Estadistica de 
esta repartici6n. 

b) Por el Inspe;:tO'r Tecnico General de la Capital. IDS de 
prO'moci6n y de tc:rminaci6n de estudios de las personas 
qne rindan examenes libres de las escuelas de la Capital. 

.:) PO'r e1 InspectDr General de escuelas particulares IDS lIe 
alu111nos qua cursen estudios en 10., establecinnientos de 
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su dependencia, y rindan examenes en la fonna estable
cida por las disposiciones vigenrtes. 

d) Por los dire,cLores de escuelas .[os de alumnos de 4.· grado 
de establecimientos naJCionales en Provincias (ley 4874) 
debiendo ser legalizados por el Inspector de la Seccion. 

e) Por los CC. EE. de Territorios donde los hava 0 Encar
gaoos Escolares en su defecto, los de promo~ion de 4." a 
6: gradas y los de terminacion de estudios de las escuelas 
de sus respectivas jurisdicciones, debiendo Hevar la fim1a 
del director de la escuela y ser legalizados por el Inspec
tor Seccional r~pectivo. 

2." Los funcionarios autoriza,dos para expedir c-ertificados, los 
remit iran dilredamente a' los que deben legalizarlos, bajo recibo. 
acompanados de una nomi,na en ia que se hara constar el nombre y 
apetllido del alumno, su edad, sexo y clasific<lJcion definitiva. Llenandu 
el requisito de la legalizacion seran devueltos directamente a su 
procedencia a efecto de ser distribuidos entre los interesados. 

3." Der6gase l<lJS resoluciones anteriores en cuanto se opongail 
a la presente". Saludo a V . E. con mi consideracion dilstinguida. -
JORGF. A. BOERO, Pablo A. Cordoba. 

PAGO DE SUELDOS A LOS MAESTROS DE CORDOBA 

Buenos Aires, abril 12 de 1922. 

Visto el informe de la Inspeccion Seccional de Cordoba de 15 
de diciel111bw de 1921, dado en cumplimiento de la orden te1egrafica 
de la Inspeccion General de Provincias, de que "manifestara en que 
forma el gobierno de esa provincia se propone abonar 0 ha abonado 
ya haberes atrasados del magisterio, con intervencion de una casa 
eomercial de esta, y si e1 senor Inspector ha vis<lJdo las planill.ls 
correspondientes", y por el eual hace saber que hasta ese momento 
el Conscljo Provincial no ha hecho efectivo el pago de los habere, 
atrasados al personal de su dependencia, existiendo s6lo la promesa 
de que 10 hani de un momento a otro sin indicar BU forma, y que la., 
mi'smas planiLlas que se han recibido en e3a Inspeccion para ser 
visadas, son las correspondientes al primer cuatrimestre del ana 
1921, 10 que atm no Se ha hecho por estar revisando sus comproban· 
tes; y tenietndo en cuenta, adem as, la nota del mismo Inspector, 
de 7 de enero tl1timo, por la que ampliando su anterior info-rme, 
pone en conocimiento que a contar del IS de diciembre de 1921, so 
ha abonado al Magisterio de Ila Provincia, el sueldo de septiembre 
unicamente, por intermedio de.1a sucursal de la casa Piccardo y Cia. 
y con la intervencion de dos empleados de la Tesoreria del Consejo: 
tesorero Sr. Federico Soenestrari y pro tesorero Sr. Morossi; 

Que el tramite para cobrar dichos haberes es el mismo de siem
pre, es decir: los maestros entregan los respectivos recibos de sus 
sueldos a -C:ontaduria y esta, a su vez, entrega a los mismos una 
boleta con la numeracion rE.'.3pectiva, la que sera presentada a Teso
reria y actualmente a la Casa Piccardo; 

Que segun informes recogidos de varios miembros del magiste· 
rio provincial. el Gobierno de la Provincia ha clntregado a la casa 
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Piccardo y Ch., en letras de Tewreria, la smna de $ 200.000 mIn. 
de la tlltima emi,sion, a razon de 87 010 cada letra; 

Que los meses de mayo y junio con las mismas letras al 87 Ol(} 
en alg'lmas casas comerciales han sido negociadas por los maestros 
al 70 010 y en algunos casos hasta e1 S4 010, no habiendo por el 
momenta compradores de dichas letras; 

Que el mes de julio se abono en la forma siguiente: el 30 01 u 
en dectivo y el resto en letras de la misma clase; esto para los 
maestros qtle quieran recibir e1 importe de sus haberes en esas con
diciones; 

Que a los maestros bonificados les pagan suprimiendo la boni
ficacion que 1es corresponde por ley; 

Y atcmto al dictamen producido al respecto por la Aseso>ri:t 
Letrada, del que se desprende: 

Que la forma de pago que utiliza el Consejo de Educacion de 
Cordoba es atentatoria a la Ley de S'ubvenciones N acionales ; 

Que la subvencion nacional se concede, entre otros fines, para 
abonar sueldos a los preceptores (art. 2:, inc. 3: de la Ley 2737), 
siemdo e1 Consejo Nacional de Educacion el Hamada a dictar la~ 
medidas correspondientes para asegurar el empleo de esas recursos 
por parte de las provincias, encontrandose, por consiguiente, obli
gado a velar para que esos haberes se hagan efectivos sin deprecia
cion alguna; 

Que si se consintiera e1 procedimiento seguido, se Hegaria a al
terar la propordon con que se asigna la subvenci6n nacional; pues
to que, por e1 valor siempre depreciado de Jos bonos provinciales, 
el fisco nacional entregaria mas foudos que los que Ie corresponderia 
si los sue1dos se abonaran en moneda nacional (art. 9: de la 
ley 1420); POR ESTAS CONSIDERACIONEs: 

El Presidente provisorio del Consejo Nacional de Educacion, 
en uso de la bcultad conferida por el decreto del P. E. de 16 de 
diciembre de 1921, y de acuerdo con 10 aconsejado por Asesoria 
Letrada, 

ru;;suEr.vE : 

1.0 Hacer saber ct la Direccion General de Escue1as de la 
Provincia da 'Cordoba, que, en e1 presente caso, debera ajustarse a 
10 dispuesfo por la resolucion del Consejo 'Nacional de Educacion 
de fecha 19 de junio de 1894, que se Ie transcribira. 

2: Ordenar a la Inspeccion N acional de Cordoba, que 'no vise 
planillas de sueldos que hayan sido abonados en contravencion a 10 
establecido en ·la resolucion del H. C. de fecha 19 de junio de 1894, 
pag. 44 y 4S del Digesto. - JORGE A. BOERO, Pablo A. Cordoba. 
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COMISION DE REFORMAS A LA REGLAMENTACION 
DE ESCUELAS EN PROVINCIAS 

Circular N.o 52. 

Buenos Aires, abril 8 de 1922. 

Seno-r: 

Tengo e1 agrado de dirigirme a V d. transcribiendolle para su co
nocimiento y fines consig'uientes, la r·esoluci6n adoptada en ,la fecha, 
que dice a.si: 

"El Presidente proviS()rio del C'onsejo N acional de Educacion, 
er, uso de 1a autorizacion conft'rida par e1 P. E. por decreto de fe
cha .16 de diciembre de 1921, 

REsuELVE: 

1.0 Nombrar una comision compuesta par el Senor Inspector 
Naciona:l de Escuela:s de Buenos Aires, P. N . Sr. Eduardo J. Ortiz 
y del Visitador de Escuelas Naciollales de Pwvincias, P. N. Dn. Ra
mon F. Soler, para que procEldan a estudiar, revisar y proponer las 
reformas que crean convenientes sobre los siguientes puntos relatirvos 
a las escuelas creadas por la ley N.o 4874: 

a) Planilla de inspeccion de los Visitadores. 
b) Foja de concepto profesiona1, tenienQo en euenta las orien-

taciones modernas de la ensefianza. 
c) Foja actual de servicios (revisarla). 
d) RfJmisi6n de tttiles y su contralor. 
e) Pedidos de tltiles formulados por los Directores. 
f) Contratos de alquiler (estudiarlos). 
g) Nombramientos de docentes. 
h) Nombramiento y atribuciones de los Encargados Escalares. 
i) Reglamentacion por que se rigen, la que sed. reunida en 

un solo cuerpo. 
2.° Los Jefes de Oficina:s, y personal" dt' las misrnas, facilita

ran todos los datos que les sean solicitados par la Comisi6n, para el 
me jor .desempefio de la misi6n que se Ie ha confiado. 

3.° Disponer que la ·empleada de Inspecci6n General de Pro
vincias, Srta. Maria B. Gasiewska, preste servicios como, auxiliar a 
las ordenes de la expresada Comisi6n".-Saludo a Yd. atte.-JoRG~ 
A. BOERa-Pablo A. Cordoba. 

LICENCIAS CON SUELDO 

Circular T ° 54. 

Buenos Aires, abril 18 de 1922. 

Senol: : 

Tengo 81 agrado de dirigirrne a Yd. transcribiendo para s'U co
nocimiento y demas efectos, 1a resal1,lci6n adoptada en Ia. fecha, que 
dice as!: 
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"Teniendoen cuenta el precelCiente sentado por res'01uci6n de 23 
de Septiembre del ano 1918, de que el goce de sueldo en las ~icencias 
que se alCuerden ai personall dDcente de las escuelas debe consideraTse 
cDmo' beneficiD anual; es decir, independiente de las Iicencias obte
nidas en cada ano; y siendo aplicable a IDS emp1leados administrati
vos y de servido Jas razones que fundamentaron dicha resoluci6n, 

Ell presidente provisorio del Consejo NacionaJl de Educaci6n, an 
USD de la facultad conferida pOor decreto del P. E. de 16 de Diciem
hre del ano ppdo. y de acuerdo CO'11 100 acons'ejado por Asesoria 
Letrada. 

REsuEI,YE : 

Establocer que res anual cl beneficiD del s>ueldo en las licencias 
que se acuerdan al personarr dependiente del ConsejD, aim en ios ca
SGS en que s'ean pr6rrogas de las concedida's en e1 ano anterior."
.saludo a Yd. muy aUk-JoRGE A. BOERo,-Pablo A. Cordoba. 

FIEST A DEL ANIMAL 

Exp. 4522-S.-1922. 
Buenos Aires, Abril 181922. 

Circular N. q 56. 

'senor Presidente del ConsejD Escolar ..... . 

Tengo en a:grado de dirigirme al senor President-e, comumcan
dole paTa su conocimiento y demas efectos, rra re~Dluci6n adoptada 
en la fecha, que dice asi: 

"I.9 Dil'igir ciI1cular a Jos CC EE. de la Capitall, a fin de que 
hagan saber a los dir,ectores de las escuelas da sus dependencia:s, 
.que el dia 29 del corriente mes, es el indicado para ce1ebrar la "Fies
ta del Anim aJl" , con al prop6sito de que se recuerde a aos alumnos 
.el origen de la l11'isma. 

"2.° A'ultorizar la concurrencia de ,delegaciones de alumnos de 
los gra:dos superiDres de las escue1as dependiE!ntes del C. E, 9,°, e1 
<1ia indicado a las 14 horas, ail 'locall de Ja escuela "Rafael Herrera 
Vegas" calle Las Heras N. 9 3696, adonde asistira para celebrar di
cho acto, la Comisi6n Directiva de la Sociedad Argentina PrDtectora 
<ie los Animalles.-Saludo a Yd. muy atte.-JoRGE A. BOERo.-Pa
hlo A. Cordoba. 

LOCACION DE Cl\SA PARA ESCUELA 

Buenos Aires, Abril 19 de 1922. 

En la fecha se ha tomadD E!n locaci6n la casa que se indica 
cOon destino a1 funcionamiento de la nUeva escuela comprendida en 
los radios establa:idos pOor resoluci6n de fecha 21 del mes de Ma.r
zo ppdo., y cuya ubicaci6n se detalla: 

Consejo Escolar 13,9 Casa caille Del COIlegiD 546.--Zonas: Fe
lTocarril Buenos Aires al Pacifico, Gral. Donato A[varez, LDS Incas 
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y El Cano, para una poblacion escolar de 600 nifios.-J ORG:E; A. BO:O;Ro 
-Pablo A. Cordoba. 

CONMEMORACION DE LA BATALLA DE RIO BAMBA 

Circullar N.9 53. 

Buenos Aires, Abril 191922. 

Sefior Presidente del COl1sejo Escolar ..... 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Presidente, COlTIUIllCan
rlole para su conocimiento y efectos, la resolucion adoptada en la 
fecha, que dice asi: 

"Siendo un deber de la escuella argentina honrar la memoria de 
los heroes que lucharon pOl' nuestra. independenoia, y contribuyeron 
tambien con su esftUerzo y su sangre a la emancipacion americana, 
y considerando que el dia 21 del corriente cumplen den afios de la 
~ccion de Rio Barnba en que el entonces Comandante Dn. Juan La
valle a la cabeza de 96 granaderos argentVnos y 30 colombianos 
destruyo en dos cargas legendarias a lIa caballeria enElrniga anu1cin
dola para todo el resio de la campafia libertaaora del Peru. 

El Presidente provisorio del Consejo Nacional de Educacion 
<.n uso de a,a. bcultad conferida par decreto del P. E. de 16 de Di
ciembre de 1921; 

USU:E;LvE: 

r.' Cclebrar el centenario de la accion de Rio Bamba can una 
fiesta especial que se realizara e1 dia 21 del corriente, en la escue1a 
que lleva el nombre del gClneml Dn. Juan Lavalle N.9 4 del C. E. 18.°, 
debiendo la Inspeccion Tecnica formular el programa respectivo. 

2.° El mismo dia se daran clases en todas las escuelas alusivas 
a la citada accion, a su significacion, en la guerra par la independen
cia amellicana, y a la personalidad del General Dn. Juan Lavalle. 

3.' Las escueIas N r~s. I al 9, 12, 13, 14 Y 19 del C. E. 1.0 con
curriran con sus banderas a la Pllaza Lavalle, el 21 del corriente a 
las 15 horas, a depositar flores al pie de la ElStatua del procer. La 
Inspeccion Tec11'ica adoptara las medidas necesarias para organizar 
el ,desfile de las escuelas".-Saludo a Vd. an:te.-JoRGE A. BOERO.
Pablo A. Cordoba. 

PROVISION DE R9PA Y CALZADO 

Buenos Aires, Abril 2011922. 

CONSIDEJtANDO : 

Que en la Ordenanza General de Presupuesto de la Municipa
lidad de 1a Capital, para e1 corriente ana-inciso 34-partida 57, se 
acuerda una partida de $ 500.000 min prura provision de ropas y 
fomento de la gata de leche y cantinas escolares en las escuCJlas fis
cales de la Capital. 
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Que para aa a1imentacion de los alwnnos, 'la casi totalidad de 
Jas escue1as cuenta con su r~3pectiva. Sociedad Cooperadora que pro
vee a 1a misma directamente, no sucediendo 10 propio respecto de 
la rapa y calzado, dado que eJ costo de tales ele;nentos representa 
"un gasto de mayor consideracion, 

El Presidente provisorio del Consejo Nacional de Educacion, en 
uso de Ia facultad conferida por decreto de! p, E. de 16 de diciem
t,re de 1921, de acuerdo con Jo aconsejado par Ila D. Administrativa; 

RESUELV:e: 

1.° Destinar de esa partida solo $ IOO.OOO para Ua gota de le
the y cantinas escolares, y $ 400.000 min para la adquisicion de ropa 
y calzado 'para los e3colares, como sigue: 

Para 20.000 nifias, igua'l llumero de dotaciones, compuestas de 
! ·tricota de ,lana, 1 pollerita, 2 pares de medias de algodon [argas, 1 
par botitas y 1 delantal Manco. 

Y para 20.000 varones, igual uumero de dOttaciones, compuestas 
de 1 tricota de 1ana, 1 paJIlta16u, 2 pares ae medias de algodon carta'S, 
de 1 par botinas y un guardapo[vo blanco. 

2.° Autorizar d Hamado a licitacion pubilica para la adquisi
cion de la rapa de que se trata, con arreglo al mismo pliego de con
diciones ya aprobado por las analogas licitaciones anteriores, con 
la sola modificacion de qUe los aicitadores debeniu ajustarsa en sus 
-propuestas a las muestra:s oficiales que se adop<tanin para el efecto 
-por la Comision de Compras, con intervencion de da Inspeccion Tec-
nica, debiendo los licitadores ademas presentar en el acto de la lici
l.aci6n la. muestra complleta de cada articulo que ofrezcan ~justando
se a ias caracteristicas del modelo oficial. 

3.° Solicitar de [a Intendencia Municipal de Ja Capital la mas · 
pronta entrega de ,la expresada _ sruna da quinientos mil pesos 
($ 500.000 mln.).-JoRGE A. BOE~(f"-P. A. C6rdoba. 

TERNAS PARA VICEDIRECCION 

Buenos Aires, Abril 24 de 1922. 

RESOLUCI0N 

Visto el pedido de autorizacion para integrar ternas, de vice
dirrector en las escuelas primarias il1!fantiles de 1a Capital, que for
mula el maestro de segunda categoria de Ja escuela N.Q I del Consejo 
Eocolar 4.° senor Amadeo Allocati, 

Y te11iendo en cuenta. que, si bien las disposiciones vi gentes axi
ge:n la primera categoria para ob-tener twl beneficio, razones de pre
supue3to haJn impedido a este Consejo, regularizar 1a situaci6n de" 
los maestros, en forma tal que permitiera acordarle&. las categorias 
que por sus afios de servicios y meritos pudiera correspo11derles, coo 
posterioridad aJ 1.9 de julio de 1920, fecha de Jas tl.1timas promocio
nas generaaes y de conformidad coul0 establecido en la resoluci6n de 
9 de junio del ano 1915. 

Que tal inconveniente origina un doble mal" en cuanto no solo 
])riva a los profesiona:les de percibir e1 beneficio del mayor sueldo 
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que importaria su promocion, imposibilitando a los que debitlra,n ob
tener la primera categoria, de ser tenidos en cuenta .para la provision 
de cargos directivos, sino que exduye, por tanto, de la selOcci6n, a 
un nuc!eo -de maestros jovenes, preparados y ent'usiastas. 

_ EI Presidente Provisorio del Consejo N acional de Educaci6n, de 
acuerdo con 10 aconsejado precedentemente por la Inspecci6n Tec
nica General de la Capital, y tin usa de la facultad confer ida por de
creto del P. E. de 16 de diciembre del ano ppdo. 

RESVELVE: 

Establecer que Jos maestro'S de segunda categoria a quiooes co
rresponda la primera de cOl!1formidad con 10 dispuesto en la resolu
cion de 9 de junio de 1915 y que por razones de presupuesto no haya 
sido posihle acord rsele, podrin ser tenidos en cuenta para integrar 
tern as con destino a ia prOlVisi6n de cargoss de vke-directo.res en Jas 
escuelas pri'111arias infantiles de la Capital.-JORGE A. BOERo.-Pa
blo A. Cordoba. 

REPOSICION DE DOS MAESTROS 

Dictamen de la Comisi6n de S umarios 

Exp. 6800. - P. 1919. 

Senor Preside:nte: 

En las presentes aatuaciones solicitan los ' maestros normaJes don 
Antonio B. Sosa y dona Maria Esther Lezama de Sosa, que Se re
yea la reso:luci6n del H. Consejo de JUillio 30 de 1920 por la que se 
les destituy6 de los cargos de director eIlemen-ta:! y de maestra de 1.' 

categoria que respectirvamente ocupaban en la escuela N: 75 de Ca
leufu (Pampa). Asimismo presentame el "Centro Puntano" y la 
"Confederacion N acional de Maestros" solicitando el primero: que 
se rec011'siclere la destitllci6n del senor Sosa y se Ie restituya al cargo 
"como una medida de justicia reparadora"; y la segunda que: 1.0 se 
reponga a lo.S maeSitros Sosa en dos puestos que desempenCllban; 2: Sel 

resuelva que las medidas tomadas no afectan el buen nombre de los 
mismos; 3.° se It!s abone su sueldo desde el dia de su exoneraci6n; 
4.° se les de una escue1a vacallIte en iguald<iJd de condiciones de la que 
di·rigian. 

POI' los fllndamentos que, tanto los maestms reciamantes como 
las dos corporaciones mencionadas, ilJducen; pOI' los nuevos elemen
tos de ju~cio qUle se aportan - testimonios de sentencias judiciales; 
- POI' los antece.aellJtes y resoluciones Clicumulados en ,este expedien
te - a que se remiten los recurrentes, y que han sido deteni,damente 
exam~ll'ados, - y pO'r la circunslllJlcia de que lao resolu,ci6n redamada 
no ha sido cO'nsentida, como 10 demuestran la:s reitemdas peticiones 
agregadas, - la C'omisi6n de Sum-arios considera que EilCisten motivos 
sobrados para que se proc·eda de inmediato a la revision de to do 10 

. actuado en este expec1iente. En merito, pues, a e3ta's consideraciones y 
animada del mas elevado prop6sito de justi.cia, esta Comisi6n se avo-
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ca el estudio amplio y sereno de todos Ilos elementos de acusaClOn y 
de pruebas que se acumulan en estos obrados y a la luz de ellos mis
mos aprecia las resoluciones adoptadas pOl' Ua Superioridad. 

Y bien, senor PresidEtrlte; esta Comision ha tenido que illegar -
tras un meditado estudio - a la conclusion de que la desti,tucion de 
los maestros Sosa no ha sido justa, por cuanto en diohil resolucion no 
se han cumplido las exigencias y extremos reglamentarios, como sa 
vera. 

Dificilmente, senor Presidente, sa registrara en los anales del ma
gisterio un caso mas lamentable que el presente - como consec'twncia 
de un error administrativo - asi porIa grave y difki'l situacion crea
da a los damnificados, como por las desgraciadas circunstancias que 
han mediado y por la prolongacion <lel estado producido: dos educa
dores argentinos, destacados en la lejania de La Pampa, victirnas de 
una viI illtnga, encarcelados y deshecho su hagar, son exonerados de 
sus cargos, violandose elementa:les iIlom1as de derocho, por cuanto no 
se espero el fallo de la justicia como correspondia y solo se tuvo pre
sente un sumario inconC'luso. 

Pero, senor Presidente, esta COllision no ha de limitarse en asun
to de tanta gravedad, a formula,r simplemente las apreciaciones he
chas, que, aunque resultantes del estudio realizClJdo pudieran parecer 
inspiradas en razones puramente sentimentales; sino que, a fin de que 
el senor Presiderute pueda dictar loa res01ucion que corresponda con 
pleno conocimiento de causa y con la clara conciencia de la mas es
tricta justicia, considerase en el debt1r de historiar sucintamente los 
hechos y de analizar e1 s'umario instruido, los cargos formulados, los 
elementos de prueba acumulados y las resoluciones del H. Consejo, 
adoptadas en merito al dictamen de su Comisi6n de Asuntos Legales. 

En efecto; en J unio de 1919, cuatro vecinos de CaJeufu denun
cian que el director Sosa ha cometido "atropealos irnmorales con las 
alumnas". Dos meses despues, otro vecino, dan Buenaventura Espi
nosa - espo ,;o de lim ma.estra de la misma escuela - den uncia que 
en 'la. escuela 'local "ha muerto una menor y que reca.en grcwes sospe
chas sobre el director y su esposa". Posteriormente formulase contra 
e[ diractor Sosa, otros cargos: celebrar bailes en el local de la escueia, 
y haber albonado a un portero los sue1dos a razon de $ 40 en lugar de 
$ 60 como correspandia. Comisianado el Sub-Inspector Genera:! de 
Territorios, senor Alemandri para instruir el surnario, trasladase a 
Caleufu y levanta la correspondiente informacion, en la que declaran 
los acusados, los acusadores, nu:merQlSos testigos, a la vez que se agre
gan a!lguno;; testimonios oficiaJes. Iniciada la investigacion, ella ha de
bido interrumpirse par la intervencion de la justicj.a y Ia detoncion de 
los esposos Sosa, con motivo de la acusacion criminal formulada; par 
10 que ea Inspector sumaniamte aconseja (fs. 56) "que se suspenda 
toda actuaci6n hasta tanto se pronuncie faHo definitivo an la causa que 
se sigue ante el J uzgado del Crimen; y que se suspenda en sUs funcio
nes al director senor Sosa y a la maestra. dona M. E. Lezama de 
Sosa, hasta la misma oportunidad indicada". Opinion esta que com
parten y apoyan, tIn sus respectivos dictamenes tanto e1 Inspector 
General como el Asesor Letrado; agregando, ademas, este ultimo, 
que se "reserven las actuaciones hasta la 0portunidad indireada". (Es 
docir hasta la s(!:ltencia del J uez). 

En Noviembre 10 de 1919, presentase el director senor Sosa pi, 
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.cliendo que - en virtud del testimonio del Juez, que acompaiia, y por 

.ell cua:l se Ie ha otorgado la li~rtad por no existir merito para su de
tencion, quedando en consecuencia habilitado para continuar desern
pefiando su cargo - se Ie levante la suspension que sabre el pesa; y 
por nota aparte, pide tarnbien, a fin de no volver a Caleufu (deseo 
muy explicable por cierto) que se acceda a la solicitud de permuta 
que con el Director de la Escuela de Van Praet tiene pendiente. 

Di.cho pedido no ~lego a ser tornado en consideracion; (1;I cambio 
el H. Consejo resuelve a fs. 71) que se prosiga respecto de los cargos 
irnputados al director sefior Sosa la investigacion iniciada por el 1ns
p~tor sefior Alernandri y orden a que se abone al sefior Sosa los suel
dos "que Ie hayan .sido &uspendidos". 

Es decir, que el director Sosa habia dejado de per6bir sueld06 
sin que medi<l:ra una resdlucion dell H. Consejo y se Ie mantenia aa la 
situaoion de suspendido, sin que tarnpoco existiera una resoluoion ex
presa y no obstante ha:ber desaparecido la situaci6n que rnotilVara 1a 
suspension de heaho, cual era su detencion. 

Amplia,do y completado el 'sumario iniciado, en cUanto a los otros 
cargos - el swnaliiant'e eleva todo 10 a'Ctuado con su propio i11Iforme, 
en {'il que llega a Ua siguiente conclusion; "que nadie acusa ail direc
tor sefior Sosa de ha:ber tornado, partic.ipacion en Ja aplicaaion de cas
tigos corporail'es a la menor Sofia RomaJ11o. De_ su cll'lpabi'lidad, agre
ga, dini la justicia" - y coo respecto a los demais cargos que se Ie for
mularan, dice el sumariante "el sefior Sosa 'leval11ta docwneiltadamente 
el 1.°, 2. 0

, 3.0 Y 5.0
; el cargo 4.° - que se refiere a "proposiciones des

honestas fomnlJladas a varias a'lumnas.", no hay fonna ta11gible de po
.clerIo comprobar, y e1 director 10 niega rotundarne."lte". 

:89to es que ninguno de los cargos habia sido comprol:iado. El 
Lnspector sumariante concluye aconsejando que "se da:lare en dispo
nibiUidad al director Sosa y que se proponga su ubicacion e:l otra es
cueJa"; y que respecto de la maestra sefiora Lezama de Sosa "se la 
deal are en dispon~bi'lidad sin goce de 'sucldo hasta tanto sel pronuncie 
sentencia definibiva en el juicio que se ~e sigue". La 1nspeccion Gene
ral concuerda con 01 sUrnariante, de cuyas conc'lusiones dice, que "es
tan encuadradas dentro de los prinrcipios de la justicia y buena adrni
nistracion; y por 'Sill parte el Asesor Letrado esta ta1TIbien de acuerdo 
con <ell sumariante y solo disiente en 10 relativo a aa dec1araci6n de clis
ponihillidad de la maestra sefiora Sosa, la que, a su juie~o "debe ser 
suspendida en su cargo hasta tanto l-ecaiga sentencia". 

Y bien, a raiz de diohos infol"lnes, en los que, como se ve, COI1-

cuerdan los tres funeionarios mencionados (ya que la disidencia del 
Alsesor s6ll0 10 es de forma), ia Presidencia del Consejo NaJCional re
suelve (Abrill 5 de 1920, foja Il7) suspender la liquidaciOn y pago de 
haberes ail director s'efior Sosa y pasar e'1 asunto a la Comision de 
Asuntos Legales. Entretanto el director sefior Sosa, euya esposa con
tinuaba detenida, vuelve a pedir (fs. 1118, Febrero 23 de 1920) que 
se Ie de destino; y j euan desesperante seria su situaciol1, que solicita 
'e -Ie ubique aunque sea eOO10 maestro! Pero, a pesar del testimonio 

judiciail presentado, a pesar de la opinion unifonne y concordante de 
los funcionarios que intervinieron, respecto de las eonc1usiones del 
surnario y de ,las medidas que correspondia adoptar, - no 'se toma en 
consideracion el pedido dell- director Sosa; y como queda dicho, se 
o rdena Se 1e suspenda el pago de h aJbe res. Una vez mas (J unio 10 de 
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1920, fs. 127) presentase el sefior Sosa, pidiendo se Ie reponga en su 
puesto y se ~e wbonen sus Ihaberes; acompafia a 'la vez copia del auto 
judicial (fs. 126) por cl que se Ie sobresee definitivMnente sin que Ia 
causa afecte Slt buen nombre y honor. Tampoco este nuevo reclamo 
prospera; como se ha:bia dispuesto por la Preslidencia, pasan las ac
tuaciones a la Comision de Asuntos Legales y es.ta en breve dicta!11en 
(fs. 120, J unio 21 de 1920) aJcooseja Ja destitL£ci6n del director senor 
Sosa y de La nLaestra senora Lezama de So.sa, con anterioridad a.1 21 
de Agosto de 1919, en que dejaron de prestar serv~cios: dictamen este 
que d H. Cansejo <lJceptq y ,de <lJcuerdo con eJ. cua! resueJ.ve destituir 
a los mencionados ma;estros (Junio 30 de 1920, fs. 124). 

Ahora, bien, Sefior Presidente: la resolucion del H. Conse
jo fundase, en el dictamen de su Comision de Hacienda y Asun
tos Legales; pero ese dictamen es infundado 0 inccmsistente, co
mo se demostrara a poco que se anal ice ; luego la resolncion del 
H. Consejo carece a Sl1 vez de base y por consecuencia no puede 
ser justa. 

En efecto, la Comision de ASl1utos Legales, prescindiendo 
de los dictamenes de los distintos fl1ncionarios, que obran en el 
expediente, e impresionada, sin duda, por 1a gravedad del casu 
irtlputado a la senora de Sosa, hace girar su argumentacion en 
derwdor de este hecho y en su evidente obsesion, sienta la prernisa 
de 1a existencia del del ito ; premisa desde luegoerronea, pues estando 
el asunto pendiente de la justicia, holgaba toda apreciaci6.n y tooa 
medida. Y es tal la confusion que en aquel dictamen se advierte, 
que Uega hasta prejuzgarse temerariamente; no otra cosa se des
prende de est<lJS palabras: "~Necesita V. H. ,esperar el faHo de la 
justicia como 10 pi de la Inspeccion General y Asesoria Letrada? 
No; la aCl1sada puede escapar por entre las redes del Codigo Pe
nal pOl' deficiencia de procedimiento 0 pOl' habilidad de un letra
do, 0 puede sencillamente no llegarse a comprobar plenamente 
su responsabilidad criminal. Administrativamente no puede es.
capar a la san cion". 

Tal afirmacion no necesita comentario; pl1es den merito a 
que habria de aplicarse una san cion administrativa, tratandose 
de U:1 hecho que, reputado de1ictuoso, solo ,corrE!3pondia a la Jus
ticia cooocer y juzgar? La sancion administrativa en este caso no 
cabia sino en fundamento a Ja sentencia judicial. (Digesto - Pag. 
186, Art . 3.0

). Asi 10 etntendian los funciOil1arios que previam®te 
dictaminaron. Pero la Cornision de Asuntos Legales, apartase de tal 
criterio y sostiene una teoria absolutamente equivocada; y colocada 
ya en el falso terreno, da par comprobada la culpabilidad de la Se
fiora Leza:rna de Sosa, para de ella deducir la culpabilidad del direc
tor Sosa; por no haber ejercitado "su doble autoridad de esposo y 
de jefe"; deduccion esta, naturalmdnte, tan equivocada como la afir
macion en que pretende fundarse. No es e1 caso de decir aqui -
como parece soswnerlo la Comisi6n de Asuntos Legales - que he
chos que escapan a la sancion penal pUledan tenerla moral y admi
nistrativa. Es cierto que la moral es mas amplia que el derecho, y 
que 10 que este no condena puede aqueJ.la reprimirlo severamente. 

Pero 10 que es innegaWe tambien, es que ante un heaho de
lictuoso solo compete a !a justicia pronunciarse. Ahora, bien,. 
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e1 Inspector sumariante, el Inspector General y el Asesor Letra
do consideraron prudente ,;uspender toda investigacion sobre el 
delito imputado a los maestros Sosa, por estar en manos de la 
justicia; y este temperamento 19 acepta el Consejo (fs. 7I) cuan
do ordena seguir el sumario respecto a los otros cargos imputa
dos al director. Quiere decir, entonces, que la Comision de Asun
tos legales, se pronuncio sobre hechos que administrativamente 
no se habian investigado y sobre los que judicialmente no habia 
pronunciamiento. Luego den virtud de que aconsejo la destitu
cion de los maestros Sosa? dEn virtud de un sumario adminis
trativo? Pero, si este queclo inconcluso. dEn virttfd del fallo de 
la justicia? Pero, si esta aun no se habia pronunciado. 

La C'omisi6n de Asuntos Legales, funda, pues, su dictamen: 
1.0 en la voz publica, 2.° en la prision preventiva, 3.° en la decla
racion de algunos testigos. Mas la voz publica no puede servir 
para condenar a naclie; y en cuanto al 2." y 3.° puntos, era pre
cisamente la justicia la que clehia dictaminar: es decir que era 
1a voz de 1a justicia la que debia oirse y a la que 1a Comision de 
Asuntos Legales, flO espero. 

Demostrada, pues, la falta de funclamento del dictamen de 
la Comision de Asnntos Legales y destruida por tanto la afirma
c.ion que formula, al decir que se "comprueba plenamente que 
la senora de Sosa golpeaba a la menor Romano" (posteriormen
te la sentencia del .T uez absuelve a la inculpada, y en estos obra
cloa no existen .tales prnehas plenas) solo resta analizar los otros 
cargos formulados contra el director Sosa. 

A este respecto, la Comision de Asuntos Legales, pretende 
darles por aprobac1os, en forma tan debil, que cle su propias pa
labras clesprendese la inconsistencia de su argumentacion y la 
propia inseguriclad de la Comisi6n en sus afirmaciones. En con
tra de 10 que afinr:a el Inspector sumariante (corroborado por 
la Inspeccion General y el Asesor Letrado) y sin analizar los ele
mentos de prueba acumulados, ni mencionar otros, dice aquella 
Comision: "En cuanto a los demas cargos que se hacell1 con
tra el director, se comprueba por su propia declaracion que un 
dia de ll'uvia se trasladaron varias familias de las romerias a la 
escue1a, donde se bailo". La sola enunciacion del cargo en la for
ma en que 10 presenta la Comisi6n de Asuntos Legales, basta ria 
para demostrar no solo su inconsisiencia sino su puerilidad; pe
ro, ademas, de este, cabe sen'llar las pruebas agregadas por el 
s!lmariante, declaraciones de testigos y testimonios de la Policia 
que demuestran plenamente la inconsistencia del cargo denun
ciado; desde que no puede ocurrirsele a nadie que, por el hecho 
de que un director de escuela lie hospitalidad en su casa habita
cion a un grupo de familias sorprendidas por l,a lluvia y que, en 
tales circunstancias se haya bailado, pueda ello constituir ni si
quiera falta leve. 

"Son varios los padres que manifiestan que sus hijas han 
sido of en did as con proposiciones deshonestas por parte del di
rector. Si bien no existe prueba de ello, el numero de declaran
tes deja ·una duda contra el acusado". dice, despues la Comisi6n 
de Asuntos Legales. Es decir, que sin pruebas y con la existen
cia de la duda surgida de algunas declaraciones, pretendese de-
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jar subsistente el cargo, Pero del estudio del sumano, resulta 
absolutamente inftmdado; asi 10 afirma tam bien el sumariante 
y 10 corrobora la Inspeccion General y el Asesor Letrado; y asi 
S6 evidencia por las dec1araciones y testimonios agregados. Pues 
de las treinta y tantas personas que deponen, solo los cuatro de
nunciantes hacen la afirmaci6n, y otros dos dicen que han oido 
pero que no les consta nada. Bastaria para demostrar la falta 
de seriedad del cargo, la simple circunstancia de que la denuncia 
de los padres se refiere a hechos que habrian ocurrido uno y dos 
anos atras y que se trataba de ninas casi todas de 10 anos. d No 
es realmente asombroso que si hubieran existido aquellas inmo
ralidades del difleCitOtr, ninguno de los cllatro padres se hubiera 
presentado a denunciarlas inmediatamente, ante la autoridad es
colar 0 ante la justicia local? La respuesta huelga. Pero atll1 hay 
mas; uno de esos padres ha seguido n1.andando tres hijos (entre 
ellos, una nina) a la escuela; otro, dice que las inmoralidades 
no han pasado de palabras; el Comisario de Policia local, ma
nifiesta en documento oficial (fs. 92) que nunca ha recibido de
nuncia alguna de ese genero y que, por el contrario, dos de los 
padres denunciantes, (co'n motivo de una queja del director por 
las molestias y burlas de que Ie hacian victim a los hijos de aque-
1105) Ie han manifestado su extraneza, por cuanto no tenian nin
guna queja contra e1 director: y por ultimo, otro de los denun
ciantes es padre de un ex portero, propietario de una casa que 
pretendia alquilar al Consejo y adem as, segun 10 dec1ara, es 
acreedor del Sr. Sosa. d Sera necesario insistir para demostrar 
mas evidentemente la inconsistencia del cargo de inmoralidacl 
que se formulaba? . 

Hay otro cargo mas que la Comisi6n de Asuntos Legales deja 
como subsistente; refiriendose a el dice asi: "La mismo en cuanto a 
los sue1dos de los porteros (se trata de uno 50110) el senor direator pre
senra algunos reoibos, pero, a simple v,ista, no parecen. identicas las 
firmas que los suscriben con las que estamparan los acusadores en 
sus dec1araciones". Resulta realmente avemturada la afirmacion; pues, 
es curioso que dando por aceptados Ilos comprobantes cl itnspector su
ma:riante, habiendo interv·enido a post.er.iori el InspfJctor Genera:l, el 
Asesor Letrado yel Tesorero del Consejo, ninguno haya formulado 
observaci6n al respocto y qu-e, la Comisi6n de Asuntos Le!gales, por 
simple suposici6n y sin intentar nueva pmeba, infiera, de una simple! 
Clbservaoi6n, a prima facie, la comprobCIJCion del cargo. Mas si Ila Co
misi6n de Asuntos Legades, crey6 l'ea'hnente que 10s rec~bos eran ap6-
crifos, debi6 aconsejar que se pasara e1 asunto a la justicia, desde que 
de ser exado, impJicaria un delito penado por las 1eyes. No insistira 
tampoco la Comisi6n que suscribe respeoto de est·e cargo; pues, indu
dablemente, queda demostrada sU falta de fundamento. 

Ahora bi,en; posteriormente (Agosto 9 de 1920) - presentase de 
nuevo el director senor Sosa y la maestra senora Lezam.:t de Sosa, pi
diendo rocOllsideraci6n de su destituci6n y e'l pago d'e sus sueJdos. Y, 
en esta ocasi6n el Consejo resuelve (Agosto 25 de 1920, fs. 146) 
reservar e1 pedido hasta ,el respectivo faMo de la justicia. Es decir, que, 
despues de haber decroetado Ie;. destituci6n, adopta el temperamento 
de esperar d fa~lo de 1a j ustrcia; 10 que significa un principio de reco
nocimiento del error cometido. En Euero 11.' de 1921, vuelv'e el senor 
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Sosa a p'fesentarse, esta vez !1ogando que Se Ie rcincorpow a su pues
to, y ape1a en su desesperacion a razones de humamidad. Y a este pt'
dido e1 H. Consejo de aouerdo tambi6n con el dictamen de la Comi
sion de Asuntos Legades, fundado en razones de humanidad resuelve: 
"Disponer que la Inspecci6n GeneraJ de Tel'r.itorios proponga como 
maestro para un cargo vacante al senor Antonio B. Sosa, dando por 
compurgada su falta con el tiempo de destitucion que lleva. sufrida y 
siendo entendido que no podra ascender sino despues de tres anos 
consecubivos de un buen concepto profes.ional". Resolucion, como se 
ve, insoI.ita, extrafia ad mas eilementJal prinaipio de derecho y sin pre
cedentes en la adminllstracioo es·colar. Pues, evidenrtemente, a1 propio 
tiempo que levanta rra pena de desrtJituoion impuesta, dando por com
purgada la fadta (falta que, por otra parte, no habia ex.rstido, como 
queda demostrado) aplica una nueva vena rebajando la categoria del 
director Sosa y coodenandalo contra ,toda prescripcion .reglamentaria, 
a no ascender en tres anos. 

Finalmenrt:e 'los maestros Sosa en su ~lota ultima, (Enero 18 de 
1922, fs. 166) aCOIl1Panan el testimonio de 'la sentJencia del J uez, porIa 
que se absue1ve dE!fi.nitivamente a la senora Maria E. Lezama de Sosa, 
declarando por consiguiente su inocencia e inculpaJbilidad en el proce
so que se 1e seguia. 

Senor Presidente: 

La Comision de Sumar,ios, juzga que ha dejado daramente de
mostrado que exiSiten meritos suficientes pClira haber prooedido a la 
revisacion de 10 actuado en este e:lGpediente y para la roconsideracioll 
de las medidas adoptadas; ,taInto por los fuudamentos expuestos, de 
los que se evidellcia que ila resolucion del H. Consejo por la que se 
des1Jituyo al director don Antonio B. Sosa y ala maestra dona Maria 
E. Lezama de Sosa. no ha sido adoptada en rigor de justicia, por cuan
to ella se fundamento en un dictamen errooeo e inconsistente, como 
tambi6n por ill hocho, notoriamente fundamen.tal, de la presentacion 
de ,los testimonios judiciades de fs. 126 y 162, por los que se sobresee 
definitivamente al senor Antonio B. So sa por 110 e.t'istir merito para 
su. proceso, y se abtsuelve definitivamente a la se1'iora Maria E. Le
ZMna de Sosa. 

En merito, pues, a todo 10 expuesto y considerando: Que 
la resoluci6n del H. Consejo, de J lIDio 30 dE! 1920, por la que se 
destituy6 al director Sr. Antonio B. Sosa y a la maestra Sra Ma
ria E. Lezama de Sosa, no ·esta debidamente fundamentada y, por 
tanto, no ha sido dictada en rigor de j'llsticia; . 

Que la gravedad e importancia de los perjuicios morales y 
materia.les que aquella resoluci6n ha comportado para los recurren
tes, exigen una medida de justicia reparadora, amplia e inmediata; 

Que teniendo en ctlenta que el H. Consejo, por la resolucion 
de Mayo 2 de 1921, ya habia reincorporado al Sr. Antonio B. 
Sa sa - aunque con una categoria inferior a la que tenia adqui
rida - levantando asi los efectos de destitucion; y 

Que, teniendo presente, adem as, que e1 director Sr. Sosa y 
la maestra Sra. Maria E. Lezama de Sosa., tienen prestados a la 
institucion primaria mas de cliez anos, de servicios muy bien ca
lificados y sin ningun antecedente desfavorable en su foja pro· 
fesional; 
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La Comision de S~marios aconseja la siguiente resolucion; 
1.0 Dejar sin efecto la resolucion de Junio 30 de 1919, por 

fa que se destituy6 de sus car gos al director de la escuela n: 75 
de Caleufu, Pampa, Don AI11tonio B. Sosa y a ~a ma.estra de pri
mera categoria de Ja misma, Dona Maria Esther Lezama de Sosa; 

2: Disponer Ijue la Inspeccion general de Territorios, pro
ponga de inmediato la ubicacion de los mencionados director 'Y 
maestra. en una escuela vacante, de la misma categoria y condi
cione3 de la que dirigian; 

3: Dejar constancia en la foja de servicios de los mencio
nados maestros, que la causa a que se refiere este expediente, 
no afecta su concepto y buen nombre profesionales; 

4: Ordenar la. liquidacion y pago de la diferencia de suel
dos que corrcsponden a Dn. Antonio B. Sosa como Director de 
cscuela elemental, desde el 1.0 de junio de 1921. Comisi6n de Su
marios, Abril 18 de 1922. - Raul Artigas Vidal - Eloy Fernan
dez Alonso -: Juan C. Allievi. 

Resoluci6n 

Buenos Aires, Abril 22 de 1922. 

EI PW3idente Provisorio del Coosejo Nacional de Educacion, 
en uso de la facultad conferida por decreto d·el P. E. de la Nacion. 
de fecha Di.ciembre 16 del ano ppdo., y de acuer'do con 10 informa
do por la 'Comision de Sumarios, 

RESUET, vE: . 

1.0 Dejar sin a£ecto la resolucion de Junio 30 de 1919 por. 
la que se destituy6 de sus cargos al director de la escue1a n: 75 
de Caleufu (Pampa). don Antonio B. Sosa y a la maestra de Ira. 
caJtegoria de la miSi1Tla dona Maria Esther Lezama de Sosa. 

2: Disponer que la Inspecci6n General de Territorios pro
ponga de inmediato la ubicacion de los mencionados Director y 
maestra, en una escuela vacante, de la misma categoria y condi
ciones de la que dirigian. 

3.° Dejar constancia en la foja de servicios de los mencio
nados maestros, que la causa a que se refiere este expediente, 
no afecta su concepto y buen nombre profesionales. 

4: Ordenar la liquidaci6n y pago de la diferencia de suel
dos que correspond en a Don Antonio B. Sosa director de escue
la element8Jl, desde el 1.0 de J unio de 1921. 

Comuniquesc I'or Inspecci6n General de Territorios, an6te
se en la misma, Estadistica, Dira:ci6n Administrativa, a donde se 
pasa a s'Us efectos, Corrl1ision de Sumarips y vue1va. - JORGE A. 
BOER(J - PabZ,o A.: C6rdoba. 
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. 
OBRAS EN EL INSTITUTO BERNASCONI 

Exp. 15779. - 1. 192 1. 

Informe del Jefe de la Oficina Judicial y del Abogado Asesor. 

Senor Presidente: 

Para mayor 'daridad del estudio de este asunto est-a Comisi6n va 
a cOll1'S'icierar por separado cada uno de los puntos que, a juicio suyo, 
deben ser delbidamente adarados. 

Dicnos puntos pueden ser concl'etados en la siguiente fOlrma: 
1. o-d Ha existido fa[ta de previsi6n al sacar a lic-itaci6n las ooras 

sin hwberse V'erificado, en forma, ~as condiciones dEJ1 terreno en que 
iha a leval111arse el edi-ficio? 

2.° - d Haoria sido necesario llegar en Ja cimentac.i6n de mampos
t,eria en .Ja forma con-hatada, a la profundidad a que se hace referen
cia por el director y ell cm1ltratista del la obra? 

3.° - d Ha podido legalmente e1 Arquitecto Director de la obra, 
sin previa resoluci6n del Consejo ordenar e1 cambio de cimentaci6n 
contratada y en este caso, ha debidc;> el contratista acatar esa dispo
sici6n? 

4° - En el s~puesto a que se refiere e1 punto 2.° d se ha. consul
tado los intewses del Consejo al cambiar la forma de cimentaci6n 
contratada por el de hormigoo armado que la ha suplantado? 

5.° - Los oertificados prov,isorios exped~dos y que corren agre
gados, d reunen los requisitos legales? 

6.° - {eual es la situati6n del Arquitecto Direotor de la obrd. 
teni61dose presente que es, a la vez, Director General de Arquiw::tura 
del Consejo? 

7.° - Obras que importan una modificaci6n a las bases del COll1-
trato d se han aJPlicado a. diohas obras en los oertific<lJdos que se elevan, 
pre60s preestablecidos en los presupuestos aceptados? 

PWltO 1.0 - De las propias constal11cias de esve expediente surge 
en forma dara ~a falta de previsi6n 00 que ha incurrido la D. de Ar
qUltectura del H. Cons'ejo aa hacer el presupuesto oficial de la obra, 
desconociendo la naturaleza del ten'eno, pues asi' sel desprende del he
cho de que, segitn el info-rme del mismo Ar(luitecto director de la 
obra que corre a fs. 8 a 13 la tierra en condiciones del soportar ~os ci
mientos se ha rencontrado a una profUindidad que ha variado entre 
9.05 metros y 34.1 metros, dando como termino medio 6.25 metros, 
no habiendosel podido asentar los cimientos en ninguna parte a la pro
fundida.d de 1.50 metros, calloularlo en el presupuesto que sirvi6 de 
base para la licitaci6n, CQllllO termino medio para asentarlo. 

Punto 2.° - S()Ibre este punto solo se cuenta con la afirmaci6n 
del contratista y del arquiteloto direotor de la obra, pues no existe otro 
control; falla que se advierte igualme:nte, eln los certificados proviso
rios, que se elevan para su pago, en los cUal'es falta la visaci6n de la 
Direcci6n General de Arquitectura (Dep. Nacional de Ingenieros) 
que establece la ley de Obras publicas. 

Esta falta -de controll debese principalmen,te, a la situaci6n en que 
se encuentrael arquitelcto dir,ector de 1a oora, que a Ja vez es Director 
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General de Arqui·tectura, punto de que nos ocupare.mos mas adelante. 
Punto 3.° - El convenio de que nos OCUpa.t110S oonstituye un 

contra,to bilateral qUE! como tal, solo puede ser modi·ficado 0 alter ado 
por mutuo consentimienrt:o de las partes contratantes que 10 son: El 
Consejo Na:cionail de Educacion y cl contratista. 

EI cambio en el sistema de cimentacion de que tratamos, es in
cludable que imp"lirca una modificaci6n que importa una aJioteracion fun
darrumtail. de las ba es y p'liego. de condioiones de IConformidad con las 
cuales se contrato la obra, bases y pliego que forman parte integrante 
del contrato y a cuyas c1ausulas deben cefiirse las pa,rtes coouatantes 
como a la ley misma (art. II97 del Codigo Civi1). 

2 Ha padido {!l Arquitecto Director de la Obra ordenar esta mo
dificacion? 

No siendo una de las partes contratantes, si no un mere re
presentante del H . Consejo. a quien en su caracter tecnico se Ie 
ha confiado la direccion y vigilancia de las obras para que elias 
se cumplan dentro de 10 contratado, no puede considerarsele ha
bilitado para disponer por S1 la realizacion de obras que implican 
alterar las condiciones del mismo contrato y con mayor razon si 
se tiene presente la magnitud de ias mismas. 

d Ha debido el Contratista acatar esta orden, dacla por el Ar
quitecto Director cle la Obra? 

Evidentemente no. 
EI contratista no ha po dido ignorar las condiciones clel con

trato y su naturaleza, como asi tampoco que la misi6n encomep
dada al Arquitecto Director, no 10 facultaba para impartir 6rcle
nes que importaban alteraciones al contrato, sin previa resolu
cion cle la otra parte contratante, que 10 es el Consejo Nacional 
de Educacion, por 10 que y sin mediar esa resoluci6n previa, no 
ha podiclo considerarse habilitaclo para # realizar esas obras fuera 
de las estipulaciones del contra to, a cuyas clausulas ha clebiclo 
ajustar si\s procederes, de acuerclo con el ya mencionado articulo 
II97 del C6cligo Civil, ni aun en el caso cle que dicha orclen Ie 
hubiera sido dada por escrito, como 10 afirma; 6rdenes con las 
cuales solo debe conformarse cuando con ellas no se modifiquen 
las bases del contrato como asi 10 estatuye en forma expresa el 
art. 35 de la Ley de Obras Pllblicas. 

Punto 4: - Dc:· la misma pregunta £luye en forma acabada 
que este punto solo puede ser considerado bajo su faz tecnica v 
dilucidaclo por un estudio previo rcalizaclo por personas capaci
tadas en la materia . 

Punto 5." - Los certificados expediclos hasta la fecha por el 
Arq. Director cle la Obra, carecen clel requisito indispensable que 
la ley establece para estos clocumentos, cual es el visto-bueno 
del Departamento cle Ingenieros, para el Consejo, su Direccion 
Gral. de Arquitectura arts. 55 y 56 de:! la ley cle Obras P{lbILcas. 

La intervenci0n de esa Direcci6n tecnica tiene el objeto de 
ejercer una fiscalizaci6n 0 control sobre los actos cle los agentes 
del Fisco que intervienen en la ejecucion cle las obras, control 
que debe ser tecnico, en primer lugar, para la seguridacl fiscal 
de q'ue los computos de los .oertificados se refieren a obras eje
cutadas, y asimismo, bien ejecutadas, con arreglo a las e:;pecifi
caciones del contrato, y que no se realiza clebido a la circunstan-
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cia de que el Sefior \iValdorp ejerce alia vez, las funciones de Di
rector de la Obra y de Director General de Arquitectura, Ofici
na esta que stlria Ia indicada para proceder a la visa-cion de esos 
certificados. 

Punto 6.° - La situaci6n en que se encuentra el Arquitecto 
Director de la Obra Senor Juan Waldorp (h.) que conserva SlT 

cargo de Director General de Arquitectura del Consejo, es mani
fiestamente irregular. 

Esta clualiclad de iunciones impide, como se ha dicho al tra" 
tar el punto anterior, el que en la expedicion de los certificados 
provisol'ios se cum plan los requisitos legales, por una parte, y, 
por otra, que las obras que se ejecutan carezcan del control exi
gido por la ley. 

A mayor abundamiento, esta Comision se remite al dicta
men producido con fecha 21 de Febrero ppdo., por el Sr. Asesor 
Letrado Dr. Artigas Vidal, que ha tenido oportunidad de cono
cer el otro miembro de esta Comision Dr. Eduardo Guien y con; 
el que esta en un todo de acuerdo. 

En el referido dictamen, este punto ha sido considerado ea 
toda su extension. 

Punto 7." - A las obras de los cimientos de hormigon arma~ 
do para la bases de las columnas de hierro, sostiene el Arquitec
to Director que Ie es aplicable el precio unitario previsto en la 
partida N.o 60 del Presupuesto que se refiere a las "vigas de 
hormigon armado para los pisos de madera". 

CONSIDERANDO : 

a) Que las com.probaciones hechas contradicen la afirma~ 
cion del Arquitecto Director de la Obra de fs. 8, de que 
en oportunidad se efectuaron "algunas" perfo·raciones que 
permitieron con ciarta exactitud "apreciar las condiciones 
del subsuelo para Illegar a la capa de tierra convooiente
para asentar los cimientos, 10 que acusa una falta de 
prevision, que no se justifica con las razones de econo
mia que dicho Sefior Arquitecto aduce para explicarlas, 
10 qUE! ha traido como consecuencia Ja realizaci6n de 
una mayor cantidad de obras que representan un con· 
siderable desembolso, que por el monto a que se 10 ha
ce ascender habria existido verdadera conveniencia en 
que la necesidad de su realizacion hubiera sido cono
cida, aproximadamente, por el Consejo en la oportuni
dad en que se contrato la obra. 

b) Que sobre el contenido de los puntos 2." y 4." se requie
re una informacion de tecnicos que verifiquen los ex
tremos a que los mismos se refieren, informacion que, 
por razones obvias no debe encomendarse a la Direc
cion General de Arquitectura de esta Reparticion, da
do que el personal que la com pone es subalterno del 
Arquitecto director de la obra en su caracter de Director 
General ue Arquitectura y por 10 tanto J efe de esa Oft
cina; que oote la situacion de hecho creada, correspon
deria se solicitara la informacion premencionada, de 
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una autoridad tecnica extrafia que bien podria ser la 
Direcci6n General de Arquitectura del Ministerio de 
Obms Pllblicas, cuya intervenci6n cab ria pedirse de 
acuerdo ron 10 que establece el art. 61 de la Ley 1420 
y 10 que estaria conforme con el procedimiento segui
do con la denuncia presentada por el Sefior Kinbaun 
sobre adiudicaci6n del esqueleto metalico de la l11isl11a 
obra, as unto que fue pasado a dicha direccion .que 10 tiene 
a su {!3tudio. 

c) Que esta intervenci6n de una autoridad tecnica extra
fia debe tambien requerirse para que legalice, visando
los, los certificados provisorios expedidos por el Arqui
tecto Director de la obra de trabajos realizados dentro 
de las estipulaciones del contra to, y que no hayan sido 
excedidas ni l11C1dificadas. 

-d) Oue de conformidad con lIas consideraciones hechas al tra-. 
tar ell punto 6.°, sf! a'll1\Pone, como de imprescindib1e necesi
dad, que desapar·ezca la situaci61l1 de dua1ida:d en que se en
ouentra el dil'ector de la obra, que a 1a v'ez, es Director Ge
nerall de Arquitectura del COl1isejo. 

e) Que la misma intervenci6n de que se habla en el parrafo c), 
se requiere con respecto crl punto 7.°, teniendo presente que 
el sefior arquitecto Wa1ldorp reitera a fs. 39 que, a su juicio, 
debe considerarse e1 trabajo como ejecutado a precio ya pre
visto en e1 contrato, 10 que no surge en forma clara atento 
a que el precio qua se apEca no conesponde a la Jeyenda de 
la Partida N: 60 del presupuesto, que dice: "Vigas de hor
migoo armada bajo 10s pisos de maJdera de 10s Ilocales 2, 4 
y 33" Y 10' que aparece distinto de "Cimientos de hom1ig6n 
armado para las bases de 1as columnas de hi,erro" como se 
expresa en los captificados. 

Nose ha justificado Ja igualdad del precio de eSlte ultimo trabajo 
-al de las "vigas de hormig6n arm ado" a que se aplica el pr·esupuesto 
.oficiall, y la certificaoi6n no pueda haoerse sin ese requisito, seguido 
.de Ia aprobaci6n del H. Consejo, a,tetnJto a que estas obras importan 
-una modificaci6n a las estipmaciones del contrato, d.el euall forma par
te integrante al presupuesto aceptado. 

Por todo 10 expuesto es.ta Comisi6n aJeonseja ;la siguiente re
:s01uci6n. 

I. ° Que a [os efectos de los considerandos a), b), c) y e), eo
rresponde se pasen estas actuaciones a inforl11e de una au
toridad tecnica, eJctrrafia a1 Consejo Nacional de Educaci6n, . 
de conformidad a ao ya ,expresado al tratar cada uno de es
tos PUll1toS. 

2.° Que se deje sin efocto, la resoluci6n de 22 de junio 192T, 
par la que 'se encomend6 la direcci6n del "Instituto Bernas
coni" al sefior Juan Waldorp (<11) desligandollo de todo otro 
trabajo de su oficina, y disponer que se haga cargo, nueva
mente, de su puesto de Dilfootor General de Arquitectura. 

3: Que para 10 sucesivo, se proceda, pa'ra la certificaci6n de 
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las obras, de acuerdo con 10 prescripto por los articulos 55 
y 56 de la Ley de Obras publicas. - Buenos Aires, Abril 
24 de I922. - Eduardo Guien. - Raul Artigas Vidal. 

Resoluciones 

I 

Exp. Is779-I-92I. 

Buenos Aires, Abril 24 de I922. 

Vistas las consideraciones q'ue fundan el dictamen dE! la Comi~ 
sion de Letrados que precede, y de conformidad con las condusiones 
a que en e1 mismo sEl Ilega, el Presidente Provisorio del Consejo 
Nacional de Educacion, en uso de la autorizacion conferida por de
creto del P. E. de I6 de Diciembre ppdo. 

R:t;;su:t;;r,Y:t;; : 

I.. - Solicitar del Ministerio de Obras Publicas de la N acion, 
que por intermOOio de su Dlreocion General de Aniuiteotura se sirva 
informar annp.Jiamente sobre cada uno de los puntos contenidos en la 
primera parte de la resolucion aconsejada en el dictamen de dicha 
Comisi6n y que corre a fs. 65 y 65 vuei1ta. 

2.° - Dejar sin efecto <1a resoluci6n de 22 de Junio de I92I por 
la que se encomend6 ia direcci6n de'! "Instituto Bernasconi" a1 senor 
Juan WaLdo'fJ> (l1ijo), desJjgandolo de todo otro trabajo de su oficina 
y disponer que de inmediato se haga cargo nuevamente de su puesto 
de Director GE!neral de Arquitectura, pas-ando eI senor Alberto Gelly 
C'antido que actua:1mente /10 reemplaza, a ocupar su cargo de Inspector 
General de Arquiteotura, y cesando en sus funciones el senor E. Re
petto, que a su vez reemplaza a este tlltimo. 

3: - Que pa;ra do sucesivo se proceda para la certificaci6n de las 
obras de alcuerdo con ,10 prescl"ipto por [as anikuJ10s 55 Y 56 de la Ley 
de Obras publicas. . 

Remitase la nota de estilo acompanando los antecedentes nume
ros Is779-I-92I. - JORGE A. DOERO. - Pablo A. Cordoba. 

II 

Buenos Aires, Abril 24 de I922. 

Visto el precedente dictamen del Senor Asesor Letrado y" en 
atencion a que por expediente aparte han sido considerados y 
resueltos algunos de los punt os que con'1prende, 

EI Presidente provisorio del Consejo Nacional de Educa
ci6n, en uso de la facultad que Ie confiere el decreta del P. E. de 
fecha I6 de Diciembre ppdo., 

RESUELVB: 
Suprimir la partida de quinientos pesos ($ 500.00) min men

suales que Se liquida por concepto de alquiler de la Oficina de Ar
quitectura del "Instituto Bernasconi", disponienclose que el per-
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sonal que en ella presta servicios sea ubicado en la misma obra 
en algun local que al efecto debera habilitarse. 

OBRAS EN OFICINAS DEL CONSEjO 

Informe del Jefe de la Oneina Judicial 

Expediente 2950 P. I921. 

Senor Presidente: 

Las presentes actuaciones han sido originadas con motivo 
del arreglo de los despachos de la Presidencia, Secretaria Priva
da, Secretaria General, y despacho de los Vocales del H. Consej o. 

De su estudio resulta, que las obras se han ejecutado violan
do las disposiciones mas clementales que deben siempre tenerse 
presente al realizar trabajos de esta naturaleza e il}lportancia en 
las reparticiones nacionales. 

As! tenemos: 
1.0 - Que se l}a empezado por dar ordenes verbales para que 

se practicaran estos trabajos (fs. 70 vta y 71), los que fueron pre
supuestados tambien verbalmente (fs 67 y vta) contrariandose 
as! las reglas del derecho administrativo. 

2: - Que la Presidencia ha prescindido del Consejo, al de
cretar gastos que solo este Ie correspondia ordenar de acuerdo 
coo 10 estatuido por la ley de Educacion Comun, N.O I420 en sus 
Articulos 57, Inciso 3" Y 65 Inciso 3'-

3" - Y por tlltimo, que ascendiendo el importe de las obras 
ejecutadas, a la suma de $ 5. 20 I. 33 moneda nacional, han debi
do contratarse previa licitacion publica (art. 3" de la Ley de 
Obras Pllblicas y arts. 32 y 33 de la Ley de Contabilidad). 

En presencia de esta serie de transgresiones de orden legal 
y administrativo, el A bngado que suscribe es de opinion que V . 
H., antes de decretar el reintegro que se solicita, debe pasar el 
presente expedieme a dictamen de la Contaduria General de la 
Naci6n, que es quien por imperio de la Ley tiene a su cargo el 
exam en y juicio de ·las cuentas de la Administracion, 0 inversion 
de los caudales de la Nacion. art. 52 de la Ley de Contabilidad 
y Art. 79 de la Ley N.O I420. Oficitna Judicial, abril 8 de I922 . 

Eduardo Cttien. 

RESOLUCION 

Buenos Ai1"'es, Abril 24 de I922. 

V.istas las presentes actuaciones origiIl1adas con motivo del arre
glo de ilos despachos de la Presidencia, Se'creta:ria Privada, Secreta ria 
Generatl y de los senores Vocales del H. C{)It1'sejo de cuyo estudio por 
el senor Abogado J dfe de Oficina J udiciaJl resu).ta que las menciona
das obras se han ejecutado violando las diSiposiciones mas elementales 
que deben tooerse siempre presente al realizar trabajos de esta natu
raleza e' importancia en las Reparoticiones Nacionwles, y 



Secci6n oficid 

CONSIDERANDO : 

Que se ha empezado por dClJ!" 6rdenes verbales para que practi
quen estos trabajos (fs. 70 y 71) [os que fueron presupuestados tam
bien verba:lmente (fs. 67 y vta.) contral'iando asi las reg'las del dere
cho administrativo. 

Que la Presidencia ha pres.cindido del Consejo all de:retaT gas
tos que 50610 a este 1e corresponde ordenar, de acuerdo con 10 estatuido 
por 1a Ley de Educaci6n Comun N.o 1420 en sus articulos 57 inciso 
3.0 y articuto 65 inciso 3.0

• 

Que por ef1 hecho de que las ()Ibras ejecutadas ascendiana 1a SIU-

111a de cinco twit doscientos Ull pesos con treinta y tres centavos mo
neda nacionail ( 5 .201.33) han debido contratarse previa Ecitaci6n pu
blica (art. 3.0 de la Ley de Obras Publicos y art. 32 y 33 de 1a Ley 
·de Contabi1idad). 

E1 Presidente Provisorio del Consejo Nacional de' Educaci6n, de 
acuerdo con [0 aconsejado ,Precedentemente por 1a citada o ficin a J u
.dicial y en uso de [a factrltad confel~ida por decreto del Poder Ejecu
tivo de 16 de Diciembre del ano ppdo. 

RESUELVE: 

Pasar las presentes actuaciones a dictamen de la 'Contaduria Ge
neral dt> Ja Naci6n, que es quioo. por imperio de \la ley tiene a s'U car
go efl examen y jmcio de Jas cuentas de 1a Administraci6n e inversioh 
de ~os caudalles de ~a Naci6n. (A.rt. 52 de Ja Ley de Contabi1idad y art. 
79 de Ja Ley 1420). Comuniquese y cumplase. - JORGE A. BOERO. 
- Pablo A. Cordoba. 

PUNT OS DE BONIFICACION A INSCRIPTOS EN CURSOS 
DE PROFESORADO 

Buenos Aires, Abril 19 de 1922. 

Circular N: 59. 

Senor Presidente del Comejo Escolar. '. 
Tengo e1 agraclo de dirigirme all senor Pre.sidente comunicando1e 

para su conocimiento y efeotos, [a re.soiuci6n adoptada en 1a fecha, 
que dice asi:" 

1.0 
- "Manifiestese a 1a oficina de Estadistica en respuesta a su 

consulta formu1ada en nota de 8 de marzo 1>pdo., que 1a reso1'Uci6n de 
20 de diciembre ultimo, debe ser interpretada en 11a forma indicada 
'Por ~a misma, es decir, que debe acordarse un punto de bonificaci6n 
por antigiiedad en sus gestiones a aquellos aspirantes que compnteben 
estar inscriptos como estudiaJntes del profesorado normall, termino 
que empezara a contar:se .clesde su iniciaci6n en los referjdos estudios. 

2 .0 
- EstabJecer que si un aspirante deja sus estudios del pro

fesora.clo, perdera los puntos de bonificaci6n que por tall concepto se 
Ie haya concedido, a fin de evitar [as inscripciones en el profesorado 
:a:I solo efecto de obtener puntos, 110 que desvirtuaria dos buenos pro
p6s.itos da la expresada resoluci6n. - Saludo a Yd. atte. - JORGE 
A. BOERO. - Pablo A. Cordoba. 
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A VISOS DE LICIT ACION 

I 

Exp. 3.689.-E 1 922. 

Buenos Aires, abril 6 de f922. 

Llamase a licitacion publica hasta las 14 horas de 10 de mayo proximo, para 
la impresion de la revista "EI Monitor de la Educacion Comun". Datos en 
Direccion Administrativa, Rodriguez Pefia 935. - EI Secretario Geneml. 

II 

Exp. 15.909.-6.°1921. 
Buenos Aires, abril 10 de 1922. 

L1amase a licitacion publica hasta el 17 de mayo proximo a las 17 horas, 
rara la provision y colocacion de artefactos electricos en la escuela "Carlos Pe
l!egrini" del Consejo Escolar 6.0 • Datos en la Direccion As;lministrativl, Rodri
guez Pefia 935. - El Secretario General. 

III 

Exp. 4214-BI917. 
Buenos Aires, abril 12 de 1922. 

Llamase a licitaci6n publica hasta el 31 de mayo de 1922, a las 14 horas, 
para el arrendamiento por cinco afios de una chacra compuesta de 18 hectareas, 
97 areas, 33 centiareas, con poblaciones, arboledas, etc., que posee esta Reparti
cion en ]a ciudad de Tandil (Provincia de Buenos Aires). 

Datos en la Oficina Judicial del H. Consejo, calle Tucuman 1152, Capital· 
Federal, todos los dias Mbiles de horas 12 a 18, con excepcion de los sabados 
que debe ran solicitarse. de 9 a 12. - EI Secretario General. 

IV 

Exp. 9.975-D I921. 
Buenos Aires, abril 17 de 1922. 

Llamase a licitacion publica, hasta las 15 horas del 19 de mayo proximo~ 
para la adquisici6n de ropa y calzado con destino a los nifios pobres de las 
escuelas de la Repartici6n:-

Datos en Direccion Administrativa, Rodriguez Peria 935. - EI Secretario. 
General. 
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