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EVOLUCION ' EDUCACIQNAL 

Numerosos hechos manifiestan que 
actualmente la educacion en el pais em
pieza a entrar en una nueva epoca de 
progreso. 

La educacion primaria habia pasado 
ya algunos afios marchando con deses
perante lentitud; solo se efectuaban en 
ella cambios de importancia secunda
ria, que no podian alterar el antiguo 
rumbo establecido; se acostumbraba a 
presentar como prueba casi esclusiva 
del adelanto de la educacion ', el aumento 
de unas cuantas escuelas mas cada afiq, 
aunque muchas de ellas estuvieran a 
cargo de personas que en vez de ~c1ucar 
ala juven,tud impulsandola a la felici
dad, extraviaran su inteligencia impuI
sandola a la desgracia, es decir, presen
taba mucho la cantidad y poqufsimo la 
calidad. 

En las provincias, la evolucion edu
cacional han contribuido eficazmente a 
producirla los agentes del Consejo Na
cional de Educacion, propagando las 
bueriasdoctrinas, pero sobre todo, dando 
a la inspeccion escolar uno de sus mas 
preciados caracteres, que pasaba olvi
dado entre nosotros, al mostrar que la 
accion de ella no d,ebe r~ducirl::ie a la 

escuela y a las autoridades escolares, 
sino que debe esforzarse porque el pue
blo desempene el importante 1'01 que Ie 
corresponde ante la educacion ('.omun 
en un pais democratico. Uno de los me
dios mas eficaces para conseguir este 
fin han sido las conferencias publicas 
pedagogicas, iniciadas por primera vez 
pOI' los agentes del Consejo Nacional en 
una forma que, al mismo tiempo de ser 
la mejor para contribuir al progreso de 
los maestros, tiene todas las condicio
nes necesarias para atraer e interesar 
al publico por la educacion. 

Las conferencias pedagogicas dad as 
en esta forma tienen que propagarse 
hasta Hegar a ser una institucion per
manente e inconmovible; a ello obligan 
los resultados que producen. 

En esta Capital se estableceran pronto: 
y esto era de esperarse, pues el senor 
Presidente del Consejo Nacional, Doc
tor D. Benjamin Zorrilla, fue quien en 
las « Instrucciones» para los Inspectores 
N acionales de instruccion primaria en 
las provincias, les recomendo que em
plearan este nuevo medio de difundir y 
mejorar la educacion comun. 

Todas las provincias sienten de una 
manera bien manifiesta la infiuencia be
nefica de los agentes del Consejo Na
cional. 
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La Provincia de Buenos Aires, gue . ~O h~ mucho, al ocuparnos de la Es
siempre marcho en.'prirtter~ Ifne~ eii ~1 C\H~la Sarmiento de Valparaiso, hacia
camino de los ~rokresos na~iooales, .. ha mos not~r cuan sensible es que aqu1 no 
entrado por completo y por s1 sola, como se haya conseguido aun formar una so
era de esperarse, en la nueva evolucioh ciedad de ciudadanos amantes de la 
edu,crcional; parfl: el:~o ha or;ganizadq u, edl,lcEJ,cion, CO!} el objeto de p~opender 
nlltn~roso cue.rpo; de inspectores, cQm- I a su progreso, y ya pode'mos anunciar 
puesto en su mayor fa de profesores nor- un importantepaso dado en este sentido. 
males, que estan formando una fuerza Si por el momento la referida Asocia
de opinion, in contrastable en favor de los cion esta compuesta..esclusivamente de 
mas modernos principios pedag6gicos ex-alum nos de la Escuela Normal de 
y despertando interes por la educacion Maestros, es de esperar que se solicita
en lo.s vecindarios, mediante las confe- ra: el i~portante contingente ~roducido 
re~cias pedag6gicas en l.a fOl;ma antes por la de Maestras, y el de todos los 
refel'ida. sinceros amantes del progreso educa-

De, acuerdo .con este g~neral impulso cior:al del pafs. . 
que s~ si,entj3 en la educacion de tqda & de to do punto indispensable que 
la Repupl'ica, acaba de darse en la Ca- nos dirijamos a hacer partfcipe al pueblo 
p~tal ~n nuevo p~so, por muchas rar.o- en la administracion de la educacion 
ne,s plausible. ,,~. ' . (wmun, y esta direccion tendra que se
. . Nos referimos ala empresa,iniciada guirse irremediablemente. porque irre
.por la Sociedad, « ,Union, Normalista», mediablemente llegaremos a ser demo;
fU)1dada no, ha mucho por los profeso- cracia verdadera, mediante. los nume
~es y maestros formadQs en la Escuel,a rosos bellos germenes de progreso que 
Normal de la Cap~tal, C~)!1 el , objeto d.e existen en el pueblo, argentino. 
propender al perfeccionamiento comun. Pero para contribuit' con eficaeia ala 
En III uWma, sesion Gelebrada por esta realizacion de estas grandes ideas, es 
.sociedad se trat6 de ~stablecer una es- indispensable dejar el · aislamient,o este
cuela nocturna . parliL 10s., Ayudantes y ril y desalentador, es necesario que to
Sub-preceptores d;e las escuelas eomu- dos los amigos de laeducacion se unan 
.nes, en vista que la mayorla, de estos cual10 han hecho los ex-alumnos de' la 
empleados carecen .por comple.to de la Escuela Normal de Profesores de la 
1)reparaci9n requerida para desa~r:ollar Capital, formando un solo cuerpo, por
las' facultades del nino. que es uno el enemigo comun,-:-la igno-

La eseuela funcionar1a en ellocal de rancia, el oscurantismo, las tinieblas
la.Normal de Pr-ofesores,. para 10 cual y una la causa que se defiende-la lia 
19 es su Director, el Sr. Van Gelderen, bertad, el bien, mediante Ia educacion, 
con la rpejor voluntad" deseoso d~ que mediante la luz moral iluminando la 
sUp alumnQs lleven adelante tan lauda- eonciencia de todos los hombres . 
. ble empre.sa; la tarea de la ensefianza 
se' repartir~ entre los miembros de la 
A~pciacion: y todos eHos seran in~pec-
tores natos de la escuela. 
, COll. 11'\ Iie,alizacipn de esta idga, flos 
prof€)s.or~i'! ,y. ITJ,q,estros recibidos eI}. la 
~scue~q, Normal de la Capital, arr:anca
ran merecido aplauso. 
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INFORMES 
DE ~OS 

INSPECTORES NACIONALES DE ESCUELAS 

EN LAS PROVINCIAS 

Corrientes, Mayo J4 de J885. 

Al senQ1' Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion Doctor D. Benjamin Zoo. 
rl'illa. 

Las planillas cuatrirnestrales que me 
rehuse visar, pOI' las razones que a con
tinuacion expongo, y que Vd. en su 
telegrama de fecha 6 de.l corrient~ me 
orden6 procediera a su visa~iento maO. 
nifestando a la, vez las observaciones e 
irregularidades del caso, son las perte
hecientes a estas escuelas: 

Cunlzu-Cuatid-Escuela de 2" clase. 
Preceptora: Sinfo"I'osa Casco, 2 maes
tras para 49 alumnas. 

Saladns-Escuela de '1& clase. Precep
tora: Baldomera M. de Garcia, 2 maes
tras para 46 i:l,lumnas. 

San Cosme-Escuela de 1" clase. Pre
ceptora: Rosa Sanchez Negrete, 2 maes
tras para '39 alumnas. 

San Cosme-Escuela de 1& clase. Pre
ceptor: Ramon Sanchez Neg-rete; 2 
maestros para 49 alumnos. 

San Roque-Escuela de 2a clase. Pre
ceptora: Modesta Caceres, 2 maestras 
para 43 alumnas. ' 

San Roque-Escuela de 1& clase. Pre
ceptora: Margarita M. de Fuente, 2 
maestras para 51 alumnas. 

Itati-Escuela de la clase. Preceptora: 
Susana Lopez, 2 maestras para 23 
alumnas. 

Todas eUas corresponden a las de la 
cuenta adicional del 2° cuatrimestre del 
ana 1883, y que pOI' no estar en los ter
minos que el Decreto de 27 de Marzo 
de 1882, reglamentario de la Ley de 
Subvenciones prescribe en el articulo 
5°, me escuse visar. Como tambien por-

q'ue la eliminacion que ' se ha "he'eha de 
los recibos de los Auxiliares, dejtmdo 
los delos Preceptore's, no'significaamol~ 
damiento a las prescripciohes del 'rMe
rido articulo. 

POI' l~l's mismas razones expuesta's no 
vise las siguiehtes planillas que corres
ponden al 30r cuatrimestre del aIio 1883, 
pe'rtenecientes a estas escuelas: 

Itati.:.....-Escuela de l a clase. Precepto'ra: 
Susaria Lopez, 2' maestras para 2G 
alumnas. · , ' 

San Cosme-Escuela 'de 1;' clase. Pre
ceptor: Ramon S. Negrete, 2 maestros 
para 41 alumnos. . 

San Cosme-Escuela de 1& clase. Pre
ceptora: . Rosa, S. N ~grete, 2 rpaestras 
para 40 alumnas. 
Salada.s-Es~uela de i & clase. ' Pl'ecep~ 

tora: Baldomera M. de Garcia, 2 maes~ 
tras para 48 alumnas. " .. 

Curuzu-Cuaztd--':"Escuela de 2a clase. 
Preceptora: Sinforosa Casco, 2 maes:' 
teas para 49 alumnas. 

Goya-Escuela gradu~da. Directo~: 
Sindor L. Delfino, 4 maestros para 99 
alumnos. 

Goya---':Escuela de 2" clase. Precep
tora: Ernestina Krause, 2 maestras para 
31 alumnas. ' , 

Sauce- Escuela de 1" elase. Precep
tor: Nicolas Blanco, 2 maestros para 28 
alumnos. 

La planilla de la Escuela de 1a clase 
que fue dirij ida por el Sr. A'ngel' Avalos', 
no fue visada pOI' no saberse el numero 
de alumnos que ha tenido en el cuatri
mestre, 10 que indica el desconacimiell'
to de la relacion en quehaestado con el 
numero de maestros. Asciende toda ella 
a $ mi n 260. 

Los recibos del Sr. Demetrio Cabral, 
Preceptor de la Escuela de 3a clase del 
Departamento de San Cosme, suman 
112 $ min a razon de 28 $ mi n men,uales 
y no 15,2 $m/ncomo apl'lreceen la cuenta 
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formulada porIa Contadurla', haciendolo 
gozar a dicho Preceptor de un sueldo 
de 38 $ min mensual. 

En la misma cuenta el Sr. Nicasio 
Florentino, Preceptor de la Escuela de 
3& clase de Goya, aparece con 84 $ min 
por los meses de Setiembre, Octubre'y 
Noviembre solamente, siendo que entre 
estos recibos se encuentra el por Di
ciembre, por cuya razon aquella partida 
debe ser de $ min 112. Y la senora Eloisa 
S. de Serrano, Preceptora de la Escuela 
de 2& clase de la Capital, con la de $ min 
120, cuando no existen mas recibos que 
por los meses de Setiembre, Octubre y 
Noviembre, importando solamente $ 90 
min, 'I se ha prescindido a la vez del 
recibo de la Auxiliar otorgado por 16 
$ min por el mes de Diciembre. Im
porte de estos recihos $ min 106 'I no 
120 $ min. 

En el 10
• cuatrimestre del ano 84, apa

recen las planillas correspondientes a 
las siguientes escuelas, que por estar 
en desacuerdo con el articulo ya men
cionado, tambien me rehuse proceder 
a su visamiento: 

Capital-Escuela de 1& clase. Precep
tora: Lorenza Ch. de Gomez, 2 maes
tras para 49 alumnas. Siendo de obser
varaquI, que losrecibosque acompaflan 
a esta planilla, justifica haber tres 
maestras. 

Capital-Escuela de 2& clase. Precep
tora: Julia Fraga, 2 maestras para 49 
alumnas. 

Esquina-Escuela de 1 & clase. Precep
tora: Emilia Lopez, 2 maestras para 49 
alumnas. 

Me1'cedes-Escuela de 1& clase. Pre
ceptora: Rosenda Fernandez, 3 maes
tras para 47 alumnas. 

Met'cedes - Escuela Graduada. Pre
ceptor: Alejandro Lugo, 5 maestros 
para 163 alumnos. 

Cad-Cqti-Escuela de t& cla.se. Pre-

ceptora: Concepcion Pruyas, 2 maes
tras para 46 alumnas. , 

Posadas-Escuela de 1& clase. Pre
ceptora: Amalia Vera, 2 maestras para 
50 alumnas. 

Saladas-Escuela de 2& clase. Precep
tora: Baldomera M. de Garcia, 2 maes
tras para 49 alumnas. 

Saladas-Eseuela de l' clase. Precep
tor: Julian Gomez, 2 maestros para 48 
alumnos. 

Itatt-Escuela de 1& clase. Precepto
ra: Susana Lopez, 2 maestras para 27 
alumnas. 

San Roque-Escuela de 2" clase. Pre
ceptora: Modesta Caceres, 2 maestras 
para 35 alumnas. . 

Cw'uztt-Cuatid-Escuela de 2& clase. 
Preceptora: Sinforosa Casco, 2 maes
tras para 46 alumnas. 

Sauce-Escuela de 1& clase. Precep
tora: Faustina B. de Vallejo, 2 maes
tras para 28 alumnas. 

Sauce-Escuela de 1& clase. Precep
tor: Nicolas Blanco, 2 maestros para 
30 alumnos. 

Y segun el articulo 6 del Decreto de 
Mayo, la siguiente: 

San Miguel-Escuela de 1& clase. Pre
ceptora: Blacia , Perez, 15 alumnas. 

Aparte de las observaciones arriba 
indicadas ocurren estas otras. La pla
nilla perteneciente ala Escuela de 1& 
clase del Departamento de Ituzaingo 
dirigida pOI' el Sr. Indalecio Lapuente, 
no visada pOI' no manifestar con exac
titud ser del1 e'cuatrimestre, tr'ayendo la 
fecha 30 de J unio en vez de 30 de Abril. 

En la cuenta general formulada por 
la Contadurla 'I en la partida que cor
responde 'a. la Srta. Carmen Barreda, 
aparece la de 100 $ min, revelando ella 
el sueldo de 25 $ min mensual, siendo 
que los recibos otorgados son pOI' 25 
$ mi n, los meses de Enero y Febrero~ y 
pOI' 50 $ min los de Marzo 'i Abril, Sll-
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man do esto 150 $ m/n en vez de 100 damente no han faltado hasta hoy obs-
$ m/n. taculos que priven su construccion. 

La de la senorita Elena Acuna, De
partamento de la Cruz, con la de 100 $ 
m/n en vez de 106 $ m/ n, porque los 
recibos por Enero y Febrero estan ex
tendidos a razon de 25 $ m/n cada uno 
y por 28 $ m/n los de Marzo y Abril. 
En iguales condiciones se halla la de 
la Escuela del Sr. Pantaleon Gallardo, 
del Departamento de Concepcion. 

Creo, con esto, que ya que dan salva
das las dificultades que han originado 
el retardo para la remision de los men
cionados cuatrimestres al Consejo Na
cional de Educacion. 

Con tal motivo me complazco en sa
ludar al Sr. Presidente a quien Dios 
guarde. 

M. A. Elizondo. 

San Luis, Marzo 26 de 1885. 

Al sen01' Presidente del Consejo Nacional 
de Editcacion, Dr. D. Benjamin Zorrilla. " 

Buenos Aires. 

No puedo dejar en silencio ciertos he
chos que afectan un tanto la buena mar
cha de la educacion en esta Provincia, 
so pena de incurrir en tolerancia cons
ciente de 10 que se me ha encomendado. 

Mucho tiempo ha que combato deci
didamente los abusos, eomo la mala 
marcha de 10 que por 10 comun se trata 
realizar. 

Aquf, senor Presidente, pasa una cosa 
anomala a to do buen exito en el pro
greso educacional; esta anomalia con
siste en no poderse llevar a cabo oportu
namente todos aquellos proyectos, que, 
por su necesidad manifiesta, merecen 
1a mas activa ejecucion. 

Tal sucede con los edificios escolares, 
que, desde tanto tiempo, se piensan ha
cer en esta Provincia, y que desgracia-

Ayer, era causa de su demora la apro
bacion de sus pIanos que fueron favo
rablemente despachados, y hoy es el 
curso forzoso quien impide nuevamente 
dar principio a tan titiles como indis
pensables trabajos para la educacion de 
todo pafs. 

EI presupuesto para la construccion 
de esos edificios fue hecho a moneda 01'0 
el cual debia servir de base para los 
proponentes; pero como esta base ca
ducaba con la aparicion del papel mo
neda, los licitantes, con este motivo, 
han aumentado un 25 % a las dife
rentes partidas de sus propuestas; ha
biendo, por consiguiente, un excedente 
de 8700 y tantos pesos naciona1es de 10 
acordado en el presupuesto nacional. 

Como en esta Capital no se consegui
ran propuestas mas baratas, por una 
nueva licitacion, se ha resuelto pedir la 
aprobacion del gasto de este excedente 
a ese Consejo, a fin de hacer positivo, 
cuanto antes, tan importantfsimos plan
te1es de instruccion. 

Siendo forzosa esa diferencia por cau
sas ya conocidas, creo seria conveniente 
su aprobacion, con tal· de no eternizar 
la construccion de esos edificios esco
lares, que, como todos saben, son un 
verdadero aumento de riqueza en todo 
sentido, y teniendo ademas en cuenta 
que precios mas mbdicos no se conse
guiran para su realizacion, sino pas"ado 
mucho tiempo. 

Ya esta clase de construcciones esta
ban haciendose notables entl'e nosotros; 
pues, en casi todos los Departamentos 
de campana de esta Provincia levanta
banse suscriciones popu1ares con la 
mayor espontaneidad de interes para 
llenar asf los elevados propositos que 
con ell as se proponian conseguir, y 
responder, a la vez, a los nobles ejem-
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plos que, en este sentido, se dan hasta 
hoy en esa Capital. 

Paramejorclaridadde lomencionado, 
adjunto al presente informe una copia 
del acta levantada cuando se abrieron 
las licitaciones. 

VISITAS DE INSPECCION - Las visitas a 
las escuelas, cuando se tienen recursos 
para proveer a' sus necesidades, tienen 
un punto de contacto con 10 util, con 10 
provechoso, con" el bien; pero cuando 
se carece de esos elementos, son puede 
decirse, hasta cierto punto, inoficiosas 
€I ineficaces. 

Algo de 10 ' ultimo sucede en nues
tras escuelas; me he ocupado en el exa
men de las escuelas del 1 er Distrito es
colar, inspeccionandolas; resultando 10 
siguiente: 
, En la Capital, 3 escuelas de mujeres: 
una al Norte de la Ciudad; otra al Este; 
y otra al Oeste. 

Eu la Capital, 3 escuelas de varones 
(nocturnas). 

En el Portezuelo una escuela mixta. 
En LaCanada ... » » » 

En Lince ....... » 

En las Barrancas » 

En Charloni.... » 

» 

» 

» 

" » 

» 

En los Chosmes. » » de varones. 
Estas escuelas tienen respectivamente 

el siguiente numero de ninos matricu
lados: 

109, 76, 130, 60,. 50, 36, 28, 26, 25, 
48, 17, 66,33, haciendo, pues, un total 
de 425 educandos en la capital y 249 en 
la campaila, sin con tar los 36 adultos 
de 1a escuela de la Carcel. 

E1 personal' que enseila en esas es
cuelas se com pone en la Capital, de 3 
Maestras y 3 Ayudantas; 4 Maestros y 
3 Ayudantes; siendo por todo, 13 maes
tros.-En la campana son: 7 Maestros 
que 'corresponden respectivamente a las 
escuelas restantes. 

De estos Maestros solo uno es diplo
mado, que es el que dirige la escuela 
nocturna del Norte. ' 

La asisten.cia es regular en 1a ciudad; 
pero, muy 'variable, en las poblaciones 
de campana. ' 

Hablar ahora del sistema de ensenan
za que adoptan., esta de mas, por euanto 
el solo hecho de ocupar altos puestos 
personas que no tienen mas que buena 
voluntad para el desempeno de tan dif1-
cil como seria tarea, nos demuestra bien 
claramente, que deben seguir un siste
ma que no tiene otro nombre que 1'uti-
1/e?'O y viejo, que no armoniza nada, ni 
propende tampoco de ninguna manera 
al desarrollo met6dico de las facultade~ 
intelectuales del educando. 

Hay, sin embargo, en las maestras de 
la Capital un movimiento de progreso 
en su ensenanza; van. poco a poco, si
guiendo con provechosa ventaja elme
todo intuitivo, que activa y estimula fa
>:orablemente la inteligencia del nino, 
mediante los razonamientos y observa
ciones constantes aque de continuo se 
somete. 

Los ram os de aprendizaje son los se
nalados por el plan de estudios de la 
Provincia, teniendo el mlnimun y el 
maximun correspondiente a eada uno 
de e11os. 

El adelanto intelectual no es del todo 
malo; despues de cada ano escolar los 
resultados son mas 0 menos satisracto
rios. Observase con agradable sorpre
sa que en los puntos de campana los 
ninos concurrentes 11 las escuelas, son 
pocos 6 casi ninguno los que, despues 
de dicho tiempo; no saben, aunque mal, 
leer y escribir suficientemente. 

La dotacion que se ha hecho a estas 
escuelas en text os y utiles, es regular. 
Ya no se nota, como en nuestros anti
guos establecimientosde educacion, esa 
hetereogeneidad de libros que hacian 
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pesadas y mon6tonas las clases y mas 
imposible aun el adelanto progresivo 
de los alumnos. . 

Hoy no sucede esto; hay metodo y 
distribucion conveniente en ellus. To
das tieoen 10 indispensable ya, como 
ser: 1 Libro de. Matrfcu)a; id de Regis
tro diario; 1 Tablero. contador, 1 Libro 
de Lectura (todos por Mantilla) num. 1, 
num. 2, num. 3, segun el adelanto de la 
escuela; Muestras cal1grAficas; S6lidos 
geomet.uicos, etc., etc. 
. En titHes, habiB: tinta, papel, plumas, 
tiza~ etc., etc. Sin embargo, n6tanse dos 
cosas que llaman desfavora~lemente la 
atencion y que sefialan un verdadero 
vacio en la escuela. 

La 1& es la necesidad de edificios pro
pios que reunen las condiciones que 
mdja la completa edu,cacion de 1a ni-
n:ez. . 
.. La luz, la. capacidad conveniente, flO 

se conoce en ninguna escuela de cam
pafia de las anterior-mente indicadas; 
son casas de aspecto pobres y de exten
sion mezquina, que con . dificultad su
ma pU,eden contener 30 alumnos. 

Pero esto es aun perdonable y discul
pable, si se quiere, teniendo en cuenta 
l~ naturaleza de las poblaciones que son 
en s1 desprovistas de los medios activos 
de vida y de progreso, reuniendo siem
pre la condicion de ser esencialmente 
P9bres. 

Lo que no se puede i.nirar con indife· 
rencia- es que, tras de este mal poco 
saludable, venga otro mayor a entor~ 
pecer tam bien de una manera mas sen
sible y manifiesta el . desarrollo educaw 

cional que podria obtenerse; · tal es la 
mala. dotacion del mobiliario escolar. 

Lo primero que uno observa al entrar 
en cad a escuela, es un des6rden com
pleto en la armonfa· y arreglo de las 
clases, como tambien falta completa de 
disciplina ocasionada pOl' el agrupa
miento irregular de los ,ninos. 

Vense comunmente . tres, cuatro y 
muchas. veces hasta seis alumnos en 
cada asiento, haciendose de esta mane
ra imposible todo buen regimen disci
plinario e imposible tambien el apro
vechamiento que se debiera obtener. 

Todas las escuelas que he visitado 
adolec8n de esta apremiante necesidad 
que convendrla salvarla 10 mas pronto 
posible, para no de'struir los germenes 
que nos hadan entrever en la educa
cion. de esta Provincia .exoelentes resul:
tados. 

E) primer lamento, la primera queja 
que uno escucha de los labios de los 
maestros, es no tene1' bancos, de dande 
toman p.or disculpa esta falta ,para at6-
buir a ella la mala disciplina, el mal 
arreglo en los demas enseres de la es
cuela; y pOl' fin, el que sus aiumllos no 
aprQy~chen el tiernpo CQn. mayo~'es re-
suHados. I .' 

En mis anteriores inf.ormes, hfcele 
pl'esente esta urgente necesidad al sefior 
Presidente; como tam bien ped\a e~ des" 
pacho.pronto; de la autorizacion qu.e se 
solicit6 por: la Comision de Educacion 
de esta Provincia, para la construccion 
del mobiliar.io escolar que se necesita 
actualmente; 6 si no fuera posible, que 
se remitjer:an de esa los bancos que han 
sido· ya pedidos" pagandQse estos <;on 
Ips recursos que dicha Cpmision p.os~e 
en la Tesorerfa de ese Consejo. 

Mis visitas a ~a:s demas escuelas, en 
presencia de estos inconvenientes, creo
las infructuosas por ahora, por cuanto 
conozco perfectamente el. menaje de 
cada una, como pudo informarse el se
fior Presidente con el cuadro demos
trativo que remit! oportunamente a esa 
reparticion; y de ello d-eduzco 16gica
mente, que, salvo ligera.s excepciones, 
encontrare quiza el mismo 6rden·y es
tado de cosas. 

En virtud de estb·voya esperar mas 
bien, .si ese H. Concej 0 no deterrnina 
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otra cosa al respecto,-continuar la ins
peccion de las escuelas cuando se ha
yan salvado estos obstaculos, que segun 
se cree, esteanoquedaran mejoradas en 
toda al Provincia. 

Racer las visitas de inspeccion en es
ta Provincia, es un trabajo demasiado 
serio y costoso por 10 diseminado de 
sus poblaciones y por las inmensas zo
nas desiertasque hay que recorrer, tra
bajo queno puede terminarse, haciendo-
10 minucioso y detenido como se debe, 
en menos de siete meses. 

Un trabajo de ese genero no es posible 
hacerlo sino cuando se puede sacar 
algun provecho inmediato para los mis
mos establecimientos de educacion. 

l Que podriamos ofrecer en favor de 
esas escuelas completamente desman
teladas de muebles, cuando no se tiene 
uno solo para mejorar su situacion? 

lQue razones exponer ante las repe
tidas peticiones de este genero, cuando 
digamos a los maestros que no hay mo
biliario? 

No es po sible contestarles en 10 pre
sente nada que pueda indicarles una 
pronta provision de 10 que piden, cuan
do hace dos anos por 10 menos que se 
les viene haciendo la misma promesa~ 
y hasta hoy venlas cumplidas. 

Son estos tambien otros de los funda
mentos que me deciden a suspender por 
ahora las visitas de inspeccion a las 
demas escuelas de la Provincia; y como 
he dicho antes las hare tan pronto como 
juzgue util hacer tan largo como nece
sario trabajo, 10 que oportunamente co
municare a ese Consejo. 

Mucho tiempo ha que deseaba COll

sultar a ese Consejo si tenia como Ins
pector N acional alguna ingerencia 6 
atribucion en dichos establecimientos; 
pero esperando las instrucciones que 
podriamos temernuevamente, no 10 ha
bia efectuadohasta hoy. 

Ahora que la Escuela graduada de 
Varones no esta anexa al Colegio Na
cional, ni tampoco sirve a ningun curso 
de preparacion normal, creo que queda 
sujeta a la jurisdiccion de ese Consejo, 
y seria oportuno saber esto para proce
der a su inspeccion y trasmitir los da
tos correspondientes. 

Tal inspeccion creo que seria impor
tante, pues se ven en dichas escuelas 
ciertas anomallas que interrumpen el 
adelanto de la educacion, que conven
dria evitar a todo trance; esas anoma
Has tendre en otra ocasion el agrado de 
ponerlas en cono"cimiento de ese Con
-sejo. 

Con este motivo me es grato saludar 
atentamente al seilor Presidente, a 
quien Dios guarde. 

A. J. BERRqNDO, 
Inspector Nacional de Escuclao 

COPIA 
San Lnis, Ahril 1 de 1885. 

Vistas las propuestas presentadas 
por los senores Juan Rubelli y Ca, Car
los Cossano y Juan Bernardon, para la 
construccion de cuatro edificios para 
escuelas, dos en esta Ciudad y dos en 
la Villa de Santa Rosa, y 10 informado 
sobre elias por el Ingeniero N acional 
D. Rafael Leon en nota fecha 27 de Mar-

ESCUELAS ANEXAs EN ESTA CAPITAL- ZO, Y resultando: que dichas propuestas 
Ningun dato puedo trasmitir al sefior exceden en oclw mil novecientos cincuenta 
Presidente a cerca del estado de ade~ y oclw pesos tl'einta y un centavos nacio
lanto en que se encuentran los alumnos nales billetes de curso legal sobre el 
de la escuelas anexas al Colegio Nacio- presupuesto de veinte y nueve mil nove
nal ¥ a Ja Escuela Normal de Mujeres. cientos ochenta y t,·cs pesos ochcnta centa-
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vos nacionales 01'0, aprobado pOl' e1 Con
sejo Nacional para dichos edificios y 
sobre cuya base fueron ~acados a lici
tacion. 

Que este excedente proviene, segun 
10 explica Rubelli en su propuesta, de 
que habic!mdose confeccionado e1 presu
puesto de dichos edificios a oro antes 
del curso forzoso, esta ha subido un 
treinta por ciento y mas sobre el valor 
en billetes de cur so legal en cuya mo
neda estan hechas las referidas pro
puestas; habiendo subido por consi
guiente en esa proporcion todos los 
articulos de construccion. 

Que no obstante la razon que se da 
para justificar el exceso de la base de 
la licitacion que la Comision reconoce 
ser justa, ella no puede sin embargo 
aceptar ninguna de las propuestas pre
sentadas porque excede en mucho ala 
autorizacion que tiene del Consejo Na
cional de Educacion, y no tiene por otra 
parte los recursos necesarios para cu
brir por sf sola ese excedente . 

Que dado el caso de aceptar aJguna 
de las propuestas presentadas, seria 
preferida la de las senores Rubelli y Ca, 
como 10 acons,eja el Ingeniero N acional 
senor Leon en su referido informe; por 
que si oien es cierto que la propuesta 
de Cossano para un solo edificio en esta 
ciudad es mas barata en cienio tl'einta 
y nueve pesos sobre la de Rubelli y Ca, 
la de este 10 es en doscientos doce 
sobre las de Bernardon en cad;;t. uno de 
los edificios de Santa Rosa, 10 que da 
un resultado de ciento cuarenta y seis 
pesos sobre el t.otal de los cuatro edifi
cio a favor de la propuesta Rubelli, 
agregando a esto las derpas consideI'a
ipnes 'q ue·ad uce el senor Ingeniero N a
cional en favor de ella en su referido 
informe: 

Por estas consideraciones, la Colli
sion de Educacioll 

RESUELVE 

Articulo 10 No aceptar ninguna de 
las propuestas presentadas, y devol ver 
a los proponentes los certificados de 
deposito que a elIas se acompanan. 

Art .2° Elevar este expediente al Exmo. 
Gobierno de la Provincia para que si 10 
tiene abien recabe del Consejo Nacional 
de Educacion la aprobacion de la pro
puesta Rubelli y C', que aparece mas 
ventajosa, ampJiando al efecto la au
torizacion conferida para la construc
cion de estos edificios hasta cubrir las 
tres cuartas partes del excedente de di
cha propuest.a sobre el pr'esupuesto pri
mitivo, aprobado por el Honorable Con-
s~o. . 

Art. 30 Hagase saber pOl' Secretarm 
a los interesados. 

CARLOS JUAN RODRIGUEZ 

Juan B. Navamuel, 
Pro·Secretario 

Parana, Junio 27 de 1885. 

At senor Pl'esidente del Consejo Nacionat 
de Edtl~acion, DI'. D. BenjfJ.min ZOl'l'ilia. 

El Poder Ejecutivo de la Provincia 
pidio verbalmente el 20 del presente al 
Presid"ente de la Comision d'e Instruc
cion Publica, el importe del segundo 
cuatrimestre del alio pasado que se ha
llaba ya depositado en el Banco Provin
cial a la orden de aquella; - sin incon
veniente ninguno fue entregado. 

Siendo que la Comision habia resuelio 
que e:l Presidente, en caso que el Ejecu
civo pidiese su entrega, se anticipafla al 
senor Ministro General de Gobierno y 
Ie expusiera la necesidad de reservar 
en la 'caja : de la Tesoreria de la Comi
sion un os dos mil y mas pesos para-con 
elIas hacer frente {lias refacciones pro
yectadas en el edificio en que funciona 
la Es.cueJa Graduada Mixta de esta .Ca-
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pita1 y que e1 resto pasara a 1a de la pro
vincia por e1 anticipo hecho para e1 pago 
del mes de Abril. 

Observado e1 Presidente por uno de 
os Vocales por e1 paso que habia dado 
entregando en total e1 cuatrimestre, y 
preguntado que si habia procedido de 
conformidad con 10 que se habia acor
dado en la 5esion anterior, contesto que 
su entrega fue obedeciendo a la insis
ten cia con que se Ie pedia y que en 
cuanto a 10 demas nada habia dicho en 
su cQnferencia con e1 sefior Ministro por 
haberse olvidado. 

A pesar de todo se.aprobo su proceder 
pOI'que era necesario ser deferente con 
el Ejecutivo en casos como e1 presente. 

La deferencia se hace dimanar de 10 
que expondre en seguida: que cuando 
me apersone al senor Ministro para pe
dirle el pago por el mes de Abril a to do 
el personal docente de la Provincia, me 
dijo que 10 haria, pero no por ahora por 
carecer de los fondos necesarios. 

Porque se librara pronto la orden de 
pago, alegue: que la Comision tenia en 
caj"a algunos fondos y contaba a mas 
con e1 importe del segundo cuatrimes
tre que se esperaba en breve. Contes
tandoseme a esto que se ordenaria aque1 
y que para ello daria aviso al Presidente 
de la Comision de Instruccion Publica. 
El mismo dia fue dado y poco mas 6 
menos en estos terminos: Con los fon
dos existentes en esa Comision, se Ie 
decia al Presidente, hara el pago de 
Abril a 'los maestros de la Provincia. 

A 10 orden ado se contesto pOI' inter
medio del Contador de la Comision: que 
no podia observarse de acuerdo con 10 
que se ordenaba, porque los fondos que 
la Comision tenia apenas alcanzaban a 
trescientos pesos moneda nacional: que 
con el im porte del cuatrimestre no podia 
contarse porno haber Uegado todavfa. 

La contestacion recibida en vista de 
10 que se' manifestaba, se redujo: - 8i 

para el dia siguiente no vlniese el im
porte del cuatrimestre, se dara la orden 
de pago. Asf sucedio. 

Esto prueba de que se tenian los fon
dos suficientes, y a esto, es decir. el 
pago, es a 10 que se Ie llama anticipo, 
y pOI' el se ha hecho entrega del cua
trimestre. 

Es de advertir que los anticipos se 
han hecho y se haran todavla por el 
Ej ecuti vo porque la Comision de Instruc
cion Publica no tiene fondos. 

Tal vez el senor Presidente Hegue a 
preguntar: lY los que Ie da la ley de 
Educacion? 

A 10 que se Ie contestaria: no percibe 
mas que el15 % de las rentas munici
pales, cuyo monfo no a1canza a cubrir 
los gastos de la educacion. 

El producido de las multas por infrac
cion de leyes y reglamentos }>oliciales, 
10 percibe el Ejecutivo en forma de pa
pel sellado, segun tengo entendido, co
mo el por remate de loterlas de billetes 
y subvencion nacional, segun se ha he
cho y parece se haraen 10 sucesivo. 

Debemos agregar a estas rentas la 
subvencion provincial y porque la Ley 
de educacion 10 establece, aunque nunca 
se ha fijado la cantidad en ninguno de 
los presupuestos que han rejido desde 
que aquella se puso en vigencia. 

Procediendo asf el Ejecutivo, es cla
ro que siempre hara anticipos, los que 
por ahora seran mayores por haber el 
Congreso Provincial derogado el inciso 
3° del art. 2° de la Ley de Educacion, 
es decir, el impueste del 15 % de las 
rentas municipales. 

Con el importe del tercer cuatrimes
tre del ano de 1884, es de suponerse su
ceda 10 mismo. 

Lo ocurrido da lugar a la suppsicion. 
lSe permitira esto? l Se pagara a En

tre-Rios el importe de los cuatrimetres 
de este ano cuando no se ha acogido a 
la Ley de Subvenciones y ni se ha ill-
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dependizado tam poco la renta escolar 
del Ejecutivo? 

En cuanto a esto y al objeto que mo
tiva estanota, el seilor Presidente sabra 
obrar segun surecto e ilustrado criterio. 

Dios guarde a Vd. 

J. V. Ceballos. 

San Juan, Junio 13 de 1885. 

tc 
Al SenO?' Pl'esidente del Co/-;:;ejo Nacional 

de Educacion, Dr. D. Benjamin ZOl'l'illa. 
Buenos Aires. 

Ha de permitirme el senor Presidente 
que me limite en la presente comunica
cion a referirle muy sucintamente los 
hechos de mayor trascendencia, para 
la educacion, que han ocurr'ido reciente
mente, dejando para el pr6ximo mes la 
ocasion de hablar a v d. del estadoy mar
cha de las escuelas publicas, y en par
ticular de las que hasta ent6nces haya 
inspeccionado. 

Al contrario de 10 que ha sucedido en 
los anos anteriores respecto a la epoca 
avanzada en que el Presupuesto era so
metido a la Legislatura, esta vez ya ha 
sido pasado al Poder Ejecutivo, pOl' el 
Consejo General, el proyecto de presu
puesto de educacion para el ano de 1886. 
Sin embargo de no haberse perdido de 
vista al confeccionarlo la economla, ha 
ascendido aquel a la suma de 73956 $ 
nacionales. 

Si, como se cree, es sancionada sin 
modificacion, el deficit que resulte, se
gun el calculo de recursos, serla mayor 
que las rentas, y en estas condiciones 
no podriamos colegir buenos presagios 
para la educacion en el ano venidero. 
Pero este Excmo. Gobierno muestramu
chlsimo empeno actualmente por dar 
a las escuelas un patrimonio suficiente. 
Con este fin ha sometido ala Legislatu
ra un proyecto de ley estableciendo el · 
iinpuesto de matrlcula escolar, y un 

otro reglamentando el serV1CIO de jor
naleros, bajo el coneepto de que cada 
uno de estos pagara anualmente, al mu
nirse en las oficinas dependientes del 
Poder Ejecutivo, de una libreta de con
chavo, un peso nacional que ingresara 
al Tesoro N acional. Se calcula que es
tos recursos produciran~ si se convier
ten en ley los dos proyectos, unos seis 
mil pesos moneda nacional por ano. 
Ademas, el sefior Ministro de Gobierno, 
Dr. Sarmiento, me ha manifestado que 
tiene ya redactado otro proyecto de ley 
suprimiendo la cuarta parte de los sol
dados que componen la Guardia Muni
cipal (en cuyo sosten se invierte.n mas 
de la tercera parte delas rentas), con 10 
que se conseguiria, en caso que sea 
sancionado, una ecunomla de importan
cia que sera destinada al servicio de las 
escuelas. 

Si a todo esto se agrega la parte de 
las rentas municipales que deb en afec
tarse al mismo objeto, podemos esperar 
fundadamente que no terminara el cor
riente alio sin que la institucion escolar 
descanse sobr~sus verdaderas bases. 

Aunque con alguna lentitud, se sigue 
en varios departamentos levantando ma
yores suscriciones para ayudar a las 
construcciones de edificios para escue
las. Actualmente el Consejo General 
hace imprimir una extensa circular 
dando instrucciones a las Comisiones Co
lectoms de fondos y pidiendoles que las 
sumas reunidas las depositen en el 
Banco Nacional ala 6rden del Consejo. 
En poco tiempo mas sabremos a cuanto 
asciende, en cada uno de los dep6sitos, 
eT valor de las donaciones en dinero, 
terrenos y matel'iales. 

La necesidad, tan imperiosamente 
sentida, de dotar convenientemente a las 
escuelas de libros, utiles y mobiliario, 
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sera atendida tan pronto como se reciba 
la subvencion nacional correspondiente 
al primer cuatrimestre del presente ailo. 
Los comprobantes y cuentas fueron re
mitidas al seilor Presidente por el correo 
anterior. 

Cumpliendo los deseos del Consejo 
General de Educacion, acompano c6pia 
de la nota que me fue dirigida al acu
surme recibo de la subvencion del 3cr 

cuatrimestre del aile pasado, cuyo pago 
hizo esa Honorable Corporacion, esta 
vez como siempre, con toda actividad, 
no obstante haberse mandado de aqui 
los justificativos en los ultimos dias de 
Marzo, cuando ya iba a cerrarse el ejer
cicio del Presupuesto. 

Dios guarde a v d. 

M. P. Antequeda. 

San Juan, J unio 2 de t885. 

abono de la subvencion, no obstante ha
bel' sido remitidos los justificativos tan 
a destiempo, 10 que necesariamente obs
taculizaba su pronta tramitacion. 

Esperando que Yd. se servira hacer 
presente estos sentimientos al Sr. Pre
sidenteq.el Consejo Nacional, recibiendo 
V d. el mas sincero agradecimiento por 
la parte que Ie corresponde, tengo el 
agrado de suscribirme su afectlsimo 
S. S. 

JUAN D, GODOY. 
M. Rios, 
Secretario. 

INFORME 
DEL ABOGADO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

RESPECTO DE LOS TiTULOS DE PROPIEDAD 

DEL TERRENO DE LA CALLE DE TUCUMAN Y LIBERTAD 

Buenos Aires, Junio 30 de t885. 

Al selio?' Pj'esidente del Consejo Nacionat 
Al Sen01' Inspecto1' Nacional de Escue- de Educacion, doct01' don Benjamin 

las, D. Manuel P. Antequeda. Z01'1'illa, 

Cabeme la satisfaccion de acusar re
cibo a su nota fecha 29 de Mayo pr6ximo 
pasado, adjunto a la cual se ha servido 
remitir un certificado de dep6sito en el 
Banco Nacional, por la cantidad de cin
co mil trescientos setenta y cinco pesos 
cincuentacentavos monedanacional ala 
6rden de este Consejo, saldo correspon
diente a la subvencion nacional a la 
Instruccion Publica en la Provincia pOl' 
el 3° cuatrimestre del aile proximo pa
sado. 

El Consejo General de Educacionque 
presido, reconoce con gratitud los b,ue
nos oficios de V d. Y la deferencia del 
Consejo Nacional y en particular del 
Sr. Presidente de esta Corporacion, que 
ha probado una vez mas su decidida vo
luntad y marcado interes porIa educa
cion de est~ Provincia, concediendo el 

En contestacion a la consulta de Vd. 
referente a los t1tulos de propiedad del 
terreno ocupado por el batallon 8° de 
linea y con motivo de un proyecto que 
se discute en 1a Legislatura de la Provin
cia de Buenos Aires, autorizando al Po
der Ejecutivo de la misma para mandar 
vender en remate publico el mencio
nado terreno, me apresuro a comuni
car a V d. el resultado de las investi
gaciones que a ese respecto he podido 
practicar. 

1. Sancionada y promulgada la ley de 
4 de Marzo de 1826, en cuya virtud fue 
declarada esta ciudad, capital de la Na
cion Argentina, el Gobierno Nacional 
compr6 a sus respectivos propietarios 
los terrenos comprenclidos en las dos 
manzanas limitadas porias calles Liber
tacl, Temple, Cerrito, Parque (hoy Gene-
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ral Lavalle) y Tucuman. Tambien se 
compraron en la misma epoca, el com
plemento de las dos manzanas que ocupa 
la Plaza del Parque, as1 como la que 
ocupan los Talleres del Parque de Ar
tillerla y la contigua limitada pOl' las 
calles de Tucuman, Uruguay, Temple 
y Talcahuano. 

Estas compras se hicieron con fondos 
del Tesoro Nacional, segun 10 atestiguan 
las diversas escrituras publicas en que 
constan las adquisiciones que me ocu
pan, algunas de las cuales he tenido 
ocasion de examinar. El encargado pOI' 
el Gobierno Nacional para llevar a cabo 
estas compras, oblar el precio y firmar 
las escrituras, era el respetable Conta
dol' del Departamento General de Poli
cia, don Damian de Castro. 

II. Durante el desorden administra
tivo que subsiguio al Gobierno de don 
Bernardino Rivadavia, con la guerra 
civil, el entronizamiento de la tiran1a 
de Rosas, su desaparicion despues de 
veinte afios, y el nuevo regimen ensa
yado porIa administracion provincial, 
gran parte de los terrenos mencionados 
pasaron al dominio particular, en virtucl 
de donaciones hechas pOI' Rosas, de 
ventas efectuadas poria Municipalidad 
y pOI' el Gobierno de la Provincia y de 
prescripciones mas 0 menos cumplidas 
a favor de detentadores particulares. 

En cuanto 11 los terrenos ocupados 
poria antigua Estacion Central del 
Ferro-Carril del Oeste, y por el cuartel 
del Batallon 80 del1nea, la Municipalidad 
de esta ciudad, creyendolos incluidos 
(pOI' error que quedara evidenciado mas 
adelante) entre los que Ie acuerda en 
propiedad el articulo 44 de la ley pro
yincial de 16 de Octubre de 1854, cedio 
el uso de ellos 11 la Empresa del Ferro
Carril del Oeste 11 principios de 1857, 
para el servicio de la Estacion y Depo
sitos; siendo ocupada unicamente la 
parte en que se construyo la Estacion. 

El terreno que hoy ocupa el cuartel, 
permanecio valdlo pOI' much os afios, 
siendo ocupado despues pOI' el circo 
Chiarini y finalmente pOl' el cuartel que 
existe hasta ahora. 

III. En 24 de Noviembre de 1869, el 
doctor don Leopoldo del Campo en re
presentacion de dona Juana Almada y 
del Teniente Coronel don Juan Esteban 
Zamudio, se presento ante el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires re
clamando la propiedad del terreno ocu
pado poria Estacion del Ferro-Carril 
del Oeste, as! como el que ocupa e1 cuar
tel, calle pOI' medio de Tucuman, es
quina a la de Libertad. 

Durante la sustanciacion de esta 
causa contencioso-administrativa ante 
el Poder Ejecutivo de la Provincia que 
se habia declarado competente negando 
toda participacion en ella ala Municipa
lidad, se presento al mismo Poder Eje
cutivo en Julio 4 de 1871, don Osva1do 
Dorr en representacion de Dona Juana 
Villa, reclamando para esta y como de 
su propiedad el terreno situado entre 
las calles Libertad y Tucuman, conoci
do pOl' «Circo Chiarini», el mismo que 
hoy ocupa el Cuar·tel del Batallon 8° de 
linea. 

Diez anos proxima mente duraron las 
tramitaeiones de estas causas hasta que 
el doctor don Amancio Alcorta, como 
fiscal de Gobierno, formulo una vista 
definitiva en Abril de 1878 que fue adop
tada como resolucion en Julio 26 del 
mismo ano pOI' el Gobierno del doctor 
Tejedor. (Vease el Registro Oficial de 
la Provincia de Buenos Aires, alio 1878, 
paginas 303 a 310). 

De esa vista fiscal resulta perfecta
mente comprobado, con acopio com
pIe to de escrituras publicas, que esos 
terrenos (el ocupado porIa Estacion y 
pOl' el Cuartel) fueron comprados pOI' 
el Gobierno en los afios de 1826 y 27 a 
la familia Argibel y 11 muchos otros 
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propietarios, y se deduce de todo esto 
que no fue el Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires el que adquirio esas 
propiedades sino el Gobierno 'de la Na
cion, con fondos del tesoro N acional y 
para objetos de la admistracion na
cional. 

Por la resolucion a que me J'efiero del 
Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, se mandaron agregar al proto
colo de la Escribania Mayor de Gobier
no de la misma Provincia, las escrituras 
de los terrenos que nos ocupan, habien
do sido entregados al Gobierno Nacio
nallas relativas al terreno que ocupa la 
Estacion en Enero de 1884, mediante la 
suma de 220.000 $ min, de dande resul
ta que el Gobierno de la Nacion ha com
prado 10 que es exclusivamente suyo 
porque sus agentes en esta venta no 
conocian sin duda los antecedentes del 
titulo. 

Si se llevase a cabo tam bien el pro
yecto a que V d. se refiere en la not.a 
que contesto, es decir, si ~l Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires lograse 
vender como de su propiedad el terreno 
que oeupa el cuartel del 8° de linea, el 
Gobierno de la Nacion compraria por se
gunda vez 0 veria vender impunemente 
un terreno que Ie pertenece exclusiva
mente y que han ocupado las fuerzas 
de guarnicion como de propiedad na
cional. 

IV. En los tribunales de esta Capital 
esta establecida una jurisprudencia 
clara, respecto de propiedades de igual 
orlgen comprados por el Gobierno de 
la Nacion en los anos de 1826 y 1827 en 
las inmediaciones del Parque de Arti-
11erfa. 

La Municipalidad de Buenos Aires se 
presento hace algunos afios a los tribu
nales, promoviendo demanda reivin
dicatoria contz'a la sucesion de dolia . 
Martina Pando por las fincas ubicadas 
en el angulo que forman las calles Uru-

guay y Temple, basando los fundamen
tos de su ace ion en los testimonios de 
las escrituras de compras efectuadas 
por el Gobierno a don Gregorio Mendoza 
y don Jose Coelho en el ailo 1827, pre
tendiendo complementar estus titulos 
con 10 dispuesto por la ley provin~ial 
de 3 de Noviembre de 1865 respecto de 
propiedades pertenecientes al fisco. 

En 30 de Noviembre de 1882, el tri
bunal absol via de la demanda a la tes
tamentaria de Pando, por cuanto la 
Municipalidad no tenia personeria para 
demandar desde que los tltulos que 
presentaba como propios pertenecian 
exclusivamente al Gobierno Nacional, 
quedando por consiguiente estableeida 
con esa sentencia la jurisprudencia 
siguiente: 

1° La Municipalidad de la Capital, 
considerada como persona jurldica, no 
puede invocar como suyos derechos 
inherentes a la Nacion y que esta no 
hubiese declarado expresamente mu
nicipales. 

2° La ley provincial de 3 de Noviem
bre de 1865, que declaro de propiedad 
municipal las fincas y establecimientos 
publicos existentes en esa epoca, bajo 
su administracion, y los que en ade
lante adquiriera, solo podria referirse a 
los establecimientos de propiedad de la 
provincia, pero en manera alguna a los 
pertenecientes a la Nacion. (Vease Fa
llos y disposiciones de la Excma. Ca
mara de Apelaciones dela Capital, Cau
sa XCVIII). 

Igual resolucion recayo en la de
manda analoga entablada por la Muni
cipalidad.contradofia Baldomera Acosta 
de Desping con fecha Marzo 6 de 1883 
(Vease F. yD. de la Excma. Camara, 
CausaCXX XIX). 

Si ala Municipalidad Ie ha sido nega
da toda personeria respecto de propie
dades ubicadas en esta Capital, adqui
ridas por el Gobierno de la Nacion con 
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bienes nacionales en los anos 1826 y 
1827, con mucha mas razon, cualquier 
tribunal se la negara al Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires cuando pre
tenda ser propietario de los terrenos 
donde se halla la Estacion del Parque 
y el Cuartel 8° de linea adquiridas en 
las mismas fechas y para objetos na
cionales. 

Creyendo llenado el objeto de mi co-
metido en la exposicion que antecede 
me es grato. suscribirme de Vd . . aten
to y S. S. 

Alberto V. Lopez. 

Estudio, Junio 30 de 1885. 

SESIONES 

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

SESION 5.1& 
Dia 16 de Julio de 1885 

PRESENTES Abierta la sesion a las 
Presidente 2 p. m., se dio lectura 
Barra del acta de la anterior que 
Slistre fue aprobada. . 
Posse Entrando en seguida a 
ocuparse de los asuntos al despacho, se 
resolvio: 

a) Ordenar los siguientes. pagos: 
A D. Guillermo Storn, $ min 3656. 

(Exp. 1605). 
A D. Manuel Rene, id 84. ~Exp.1656). 
A D. Ambrosio Peluffo, Id 5110,20. 

(Exp.1601). 
Al Deposito, id 842,27 (Exp. 1456). 
A Dubini Rimo1di Hno., id 1080. (Exp. 

1678). 
A D. C. A. A1tgelt, id 290,47. (Exp. 

1606). 
A Pelleschi y Mackinlay, id 7667,67. 

(Exp. 1607). 
Al Censo Escolar, id82,67: (Exp.1688). 

. AD. F. G. Espinosa, (anticipo) id 240. 
(Exp. 1564). 

Ala Tesareria, id 21,25. (Exp. 1287.). 

A D. Ca~'los Gobaglio) id 4207,78. 
(Exp. 1267). 

Al mismo, id 4269,59. (Exp. 1268). 
b) Devolver los documento.s a que 

hace referencia e1 Exp. 1685 y 1541. 
c) Aprobar: 
La rendicion de cuentas eventuales 

hasta Abril ppdo., presentadas por el 
7° Distrito Escolar, como igualmente la 
correspondiente al producido de matrl
culas hasta el15 de Mayo ppdo. 

Las cuentas eventuales por el mes de 
J unio presentadas por e1 30

• Distri to. 
E1 aumento de a1qui1er hecho por e19° 

Distrito en la casa que ocupa la escuela 
N° 11. 

d) Conceder 10 pedido para la Biblio~ 
teca en el Exp. 1748. 

e) Nombrar Tenedor de Libros en la 
Contaduria de esta oficina a D. Ernesto' 
Douvivier con el sueldo mensual de 80 $ 
mIn, con antigiiedad dell ° del corriente. 

f) Acusar recibo de los siguientes 
depositos: 

Del J uzgado Correccional $ min 67,50 
Del « de 10 Civil «« 55 
g) Aumentar a cien nacionales el al

qui1er de la casa ocupada por la escue1a 
numero 6 del 4° Distrito, a con tar del 
1 ° del entrante. 

El contrato de locacion celebrado con 
el senor Spiro Ungaro por e113° Distrito. 

h) Acordar los veinte naciona1es que 
pide el 5° Distrito para el pago mensual 
del portero de dicho Consejo. . 

i) Nombrar a D. Policarpo Coronel 
y D. Eudoro Ferreyra, sub-preceptor 
superior y sub-preceptor infanti1 res
pectivamente, en la escuela graduada 
de varones del 2° Distrito. 

En seguida se levantolasesion siendo 
las 5 p. m. 

B. ZORRILLA • 

Julio A. GW'cZa) 
Secretario. 
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SESION 52& 

Dia 25 de Julio de 1885 

PRESENTES 

Presidente 

Guido y Spano 

Sastre 

Posse 

Se leyo y aprob6 el acta 
de la anterior, declaran
dose abierta la sesion a 
la 1.30 p. m. 

Se resolvio: 
a) Hacer los siguientes nombramien

tos: 
A don Ramon Montero, sub-precep

tor de la escuela nocturna del 6° Distrito. 
A dona Juana Saldugaray y dolia Vi

centa Corte, sub-preceptora infantil y 
ayudante respectivamente de la escuela 
Graduada de niflas del 12° Distrito . . 

A don Jaime Perez, preceptor ele
mental de la escuela N° 1 del 8° Distrito. 

A dona Bernarda Otafio, sub-precep
tora de la escuela N° 2 del 8° Distrito. 

A Bartolome Sutti, portero del Con
sejo Escolar del mismo Distrito. 

A dOli a Matilde Leirans, ayudante de 
la escuela N° 4 del 7° Distrito. 

A dona Maria Pomes, ayudante de la 
escuela N° 4 deli or Distrito. 

A dona Celestina Sixto, sub-precep
tor/:!. elemental de la escuela Graduada 
de ninas del 2° Distrito. 

A don Fabio Carbia, maestro elemen
tal en la escuela Graduada de varones 
del 12° Distri to. 

A dona Micaela Chichisola, ayudante 
de la escuela N° 4 del 6° Distrito. 

A don Francisco V. Murcia, 'sub-pre
ceptor inf~llltil de la escuela Graduada 
de ninos del 30 r Distrito. 

b) Acusar recibo de los siguientes de-
p6sitos de dinero: 

Del J uzgado Correccional, $ min 140. 
Del Juzgado de 10 Civil, $ min 20. 
Del Juzgado de Comercio, $ min 40. ' 
Del Juzgado de Comercio, $ m/IOO. 
Del J uzgado de 10 Criminal, $ mi n 50. 
Del Juzgado de 10 Criminal, $m/ n 8BO. 
c) Ordenar los siguientes pagos: 

Al Consejo de Educacion de ' Cata
marca, $ min 100 (Exp. 1337). 

A don Carlos ' Altgelt, $ min 214,13 
(Exp.1721). 

A la Provincia de SanJuan, 10r cuatri
mestre del corriente ano, $ min 5778,50 
(Exp. 1796). 

A la Provincia de Salta por igual cau
sa, $ mi n 6762,36 (Exp. 1602). 

A la Provincia d!3 Cordoba por igual 
causa, $ mi n 5550,22 (Exp. 1508). 

La planilla de sueldos de este Consejo, 
$ min 2883,58 (Exp. 1786). 

A Marana y Rubado, $ mi n 93,60 
(Exp. 1331). 

A Pelleschi y Mackinlay $ min 
5650,60. (Exp. 1720). 
, A D. Andres Simonazzi,'$ min 252,12 
(Exp. 1030). ' 

A D. Guillermo Storn $ mi n 1976 
(Exp. 1726). 

Ai preceptor de la Colonia Fedel'al, 
$ mi n 286 (Exp.1772). 

AM. Sosa y Esquivel (anticipo) $ min 
50 (Exp. 1717). 

A D. Evaristo Asencio, $ min 70,86 
(Exp. 1626) .. 

Al mayordomo de este Consejo, $ min 
40,90 (Exp. 1725). 

A la Tesoreria, $ mi n 5400 (Expe
dient~ 1642). 

Ala misma, $ mi n 3000 (Exp. 1695). 
A D. Florencio Moreira, $ mi n 80 

(Exp. 1769l. 
d) Conceder: 
Los utiles y textos que pide el C0nse

jo de Educacion de Jujuy. 
Lo pedido pOl' e19° Distrito respeoto 

de la creacion del puesto de portello pa
ra la escuela graduada de 5 Esquinas. 

Los aparatos de gimnasia que solicita 
la Directora de la escuela num. 9 del 14 
Distrito. 
, La autorizacion que pide la Tesoreria 
para adquirir 20.000 recibos,de sueldos. 

e) Aprobar la cesion que hace D .. Jose 
A,. Carrillo al Dr. D. J,uan T. Frias de 
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los derechos que podrian r esultarle de 
los bienes vacantes que denuncia. 

f) No hacer lugar ala indemnizacion 
que solicita D. Angel Estrada. (Expe
diente 1305). 

g) Aprobar la cuenta de eventuales 
por Junio que presenta el14Distrito. 

h) Aceptar 10 propuesto por D&. Be
nita Arias en el Expediente 1676. 

Se levant6 la sesion a las 5 p. m. 

. B. ZORRILLA. 

Julio A. Garcia, 
Secretario. 

SESION 53& 

Dia 28 de Julio de 1885 

PRESENTE$ S,e le)'6 y aprob6 el acta 
Pre.ldente de la anterior, declarando-
Barra Se abierta Ia sesion Ii la 
Guido y Spano 1.30 p. m. 
Saatre Se di6 lectura de la nola 
pasada porel Ingeniero donPabto Du
mangin, director. de la obra de la calle de 
Mejico 755, en que dab a cuenta del der
rumbe del gimnasio de dicha escuela. 

En vista de ella, se resolvi6 nombrar a 
los' Ingenieros Dormal y Buschiazzo pa
ra que informende acuerdo con la si
guiente nota que se resolvi6 dirigirles : 

Buenos Airea, Julio 1885. 

Senor Inqeniel'o D. Juan Buschiazzo. 
• 

POI' encargo'del Consejo que presido, 
y segun la resolucion de la fecha, me 
dirijo a Vd. manifestandole que ha sino 
designado para que, aco{Ilpafiado del 
Ingeniero don Julio Darmal, procedan 
a visitar el edificio escolar en construc
cion, calle de Majico 755, del que se ha 
~errumbado una parte en el dia de ayer. 

Adjunto a Vd. una copia del informe 
pasado pOl' el Ingenh~ro don Pablo Du
mangin, encargado de 'Ia construcion 
del mencionado edificio, como tam bien 
~I numero de «EI Monitor)), en que es-

tan publicados los contratos, condicio
nes a instruccion que deben servir de 
base y que han debido observarse al 
edificarse la escuela de que se trata. 

La parte que se ha derrumbado es e1 
gimnasio. quedando en pie su parte prin
cipal, donde pueden V des. observar con 
detencion la calidad de los materiales 
empleados y la manera como ha sido 
ejecutada la obra, y hacer un prolijo 
exam ell' respecto al estado en que esa 
parte sa halla. 

EI Consejo se da cuenta seriamente 
de las responsabilidades que tiene, y 
quiere pro ceder en este caso con ' Ia se~ 
veridadque al requiere ~ 

Contando, pues~ con la buena voIun· 
t.ad de \14. ycon e1 interas que este asull~ 
to debe inspirar a todos, espera fundlit
damente que Vd. no se negaraa prestar 
esteservicio profesional, tan importante 
como trascendent.al. 

Dios guarde a Vd. 

B. ZORRILLA. 
Julio A. Gat'cia, 

Secretario~ 

En seguida se resolvi6 que el Consejo 
se trasladara a Ia obra mencionada a 
fin de acordar algunos socorros a los 
damnificados pOI' el derrumbe y tomar 
las medidas mas oportu_nas, en vista de 
de 10 ocurrido. 

Una vez alH se resolvi6 acordar 150 
$ min a cad a una de las personas per
judicadas, a saber: 

A D. Ramon y Baltasar Jamardo, do
miciliados Venezuela 730, $300 mi n . . 

A D&. Marla Fragueiro, Venezuela 
730, $ 150 mi n. 

Encomendar la entrega de dicha su
rna alos seoores Vocales Barra y Sastre. 

Publicar todos los documentos que 
se relacionan con est.e incidente desgra
ciado. 

Se levanto la 8esion siendo las 5.40 
p.m. 

B. ZORR·ILLA. 
Julia A. Garcia, 

Seer.brio. 
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TELEGRAMAS 

i V-iedma, .Julio 28 d~ ti!8S. 

At SerlO?' P1'esidente del Consejo-Nacional 
de EducaCion~ doctor don Benjamin Zor-
1;illa. ' 

Buenos Airl\S. 

" OFICIAL - Se hace necesar'io el envio 
de' utiles para c;iegi;s del territo~io por 
« Porpona»; de 10 contrariq susperi lerase 
clases. ·' . 

Pi:os ' gua~de 'aVd. 

Lino 8.. r/e RoC!" 
Presidente 'del Consejo: 

Viedma. 

«La Platense» conduce una remesa~e 
20 bultos conteniel)do textol? y utiles a 
consign~cion (Ie iT d. y con destino a las 
cuatrq . e'scuela$ de Viedma, San Javier 
y Conesa •. Dicha remesa saldra pasado 
manana por el «pomona». El proximo 
correo llevara la nota de empaque. 

, Esta remesa debi6 haber ,salido e11 0 

qe ;Julio! ,perSl no fi.i~ posj'ble porIa a"i?un= 
daqcia 'de carga ,d~ «l~a 'Platense» , , 

Dios guarde a VeL 
Firmado-

B. ZC)RRILLA.' 

, San Juan, Noviembre·25 de 188~ , ' 

Al serwr Presidimte ' det Consej'o Nacional 
, de ;E(lufJ,acion"doct01: don' 1J~njalnii~ Zor
d:illa .. · . 

Buenos ' Aires. ' 

OFICIAL - Pido~ al 'senor Presidente ,el 
m:aS, prQ,nt,o pago,.a esta .Provincia del 
~egundo cuatrimestre de la subv'encion 
escolar ·del·' alio ; corriente, 10 que im
portara 'tin g~an' hien para los maestros 
y profesores, pues sin eso este gobierno 

carecia dIe los medias de pagarl~s los 
sueldos del tercero. 

Sai'udo ' ati:mtamente' a1 senor Presi
dente. 

: V. C. Mallea, 
Vice.Go~rn.dor , 

Atsenor don V. C. Mallea.' " 

OFICIA~ - La C6ntaduria dei ' Consejo 
me pr~mete termin~r en br'ev~' l~ llqui
dacion de las planillas del segundo cua
trimestre, por 10 que puedo asegurar al 
sefior Vice.:Gobernador que muy pronto 
sera puesta la subvencion del cuatri
mestre indicado a orden del Consejo 
Escolar de esa.Provincia. 

Saludo atentamente ~ V. E. 
Firmado-

, B. ZORRILLA': 
, , 

, . \ i 
. San Luis, Noviembre 25 de 1884. ' 

A(sen~r Pl'esidente del Consejo Naciohat 
" de Educaciun;'doctol' don Belijalmn ZOl'~ 
rilla. . , 

Buenos Aires. ' . 

~FICIAL - ta C~misio~ ~ de; E'd~c~eion 
" , " t" ' i 

p,fde.me ;aya nuevarpente Il; esa" coq ob:-
jeto .de activar el despacJ10 de ,otro:ex
pediente ccEdificios Eseoiares», y arre~ 
glar los.allf pendientes. Por cuyo motivo 
solicito el correspondiente asentimien,to. 

Saluao a V d. 'atentamelite', . ., 
• 

; , 

; 

A. J: . Be1'l'ondQ, . , 
, Inspector Nacional. 

Al senol' don A; J~ Ben·ondo. 

OFICIAL -'- No es necesaria su presen
cia, pues el expediente ' sobre edificios 
rue resuelto favorablemente, yla remesa 
de 'libros, lltiles, etc:, ;e!:$tEl pronta 1'sal
dra en 4 dias mas. ' 

Saludo a Yd. 
Firmado-

. B. ZORRILLA:. 
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Santa Fe, Febrer~ 5 de f885; 

Al seiiD!' P/;esic/.ente ,del' Consejo NaciQnal 
de EduG~cion, doctO?, do'n Benjamt'n Z01'-
rilla. ," ' , '- , 

Buenos Aires, 

oFIeIAL ~ A fin de estar al corrien'te 
de todo 10 que tiene relac.ion con la edu
cacioIl, esti'marfa tuviese ,la boirdad de 
ordenar se maude al Ministerio , a mi 
cargo un ejemplar del MONITOR DE LA 
EDUCACION-:. 

Ped1'Q C, R,e,yna, 
, Minislro. 

; ~ . 
Al senor don Pedro C. Reyna. 

, OFICIAL'- He dado las ordenes con
venj'611tes para que Ie remitan EL Mo
Nl1'OR directaniente, de manera " que 
pueda ' Hegar a sus manos con puntria-
lidad, ' ' , 

• Saluda, a Vd: muy atentamente. 
, Firmado-' 

B. ZORR1LLA. 

-,1 

Al Sen01' dan Jose A. Herre1'Ct. 

'OFlcIAL-Me he impuesto con e1 ma
yor agrado d~l telegrama de V. E.~ par~' 
ti'cip.anqQ la organizaci0n definitiva; ' del 
Consejo de esa Provincia, por 10 Clue 
t'engo el placer de 'felicitar al senot" Mi
nistrb y participarle que 'intrtediatamente, 
se dejara sentir'la acciOli del Consejo. , 

Saluda al senQr 'Ministrp muy atenta
mente. 

Firm'ado-
'., 

B . .. ZORRILLA;. 

,LA I,NSTRUCCION ,PU BLiCA 
, I ' 

, En, PrUBi~1 Alemllnia y ~rin~ipilies Estados de Europa y Am6tioa 

iNTRODU'cCION 

I 

. La escuel. hace al hombre 
y el 'hoinbre a la nacion , 

La escue~a es 'el ' aima maier de los 
pueblos. " " " " 
· La estampa y 'el mo\de ' en que se 
fuilde su 'esofritu., : 

L , 

· Alli esta lao ciencia: y la oscala de sil 
grandeza. ' ',..' ,,' ' , , ',II 

, ' Por eso 'juega un gran rol en el vtielo 
I de las grandes nacion~s, de sus grari~ 

Al senOr ,Presidente del (Jonsejo Nacional des hombres, est'adistas, reformadores 
de EdllCClcion, d;octor don 'Benjamin Zor- y pensadores. ' " ' , 

, . 
Santiago del Estero, Febrero 18 de 1885. 

rilla. Esa instiiucitm h8. sido y ' es , Ia ' I';;tiz 
Buenos Aires. ' moral, social e irit'ele~tual ' de todas, y 

OFICIAL - Tengo e1 honor de comunj
car al seJior Presjden£e que por decreto 
del ~oder Ejecl.ltivo' de esta fecha ,ha 
quedado organizado definitjvamente 'e1 
,COl?~ejo d'e Educacior{ de la Provinda; 
habiendose nombrado Pr.esldenteal doc
'tor Ai.,!stin ~.)3anchez. " 

$aludo al senor Presiderite.,: 

, J o'; ,e A,. ire r1' ,era , " 
'E'ncargado ~~I Mwi.~erio. -

:1 :' 

el sacerdoci'o de la cienc'ia practica d(jl 
porvenir de las naciones. :' 
· Su, mlsm6 organismo es un plan de 
educacion'traiado por 'su o pri'q1e'nnaes~ 

tro, Iii naturaleza, pa'ta ser ej'<3cutadci por 
su colaboradcira, Ia int'eligenc'ia huma~ 
na, tr~sformadora' d'el hombre, de los 
pueblok ydel' mu'ndo, que dominLa cbn 
3,iHrei: c"entro' de 'luz y'de' pod~r 'de tocias 
las 'arie's ,.;{ d,e todils las , cierlci~s, Es ~t 
rayo r~~~do al deio' J?o~ ~~cim~teQ para 
, .... " .' .:J'. .... _. 
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encender en el hombre la antorcha del 
genio, y trasmitirla de generacion en 
generacion. 

Por eso Platon deda en su Republica~ 
que no hay nada mas divino que la edu
cacion. Bien dirigida potencializa las 
facultades intelectuales y sociales del 
hombre, haciendolo sen0r de la natura-· 
leza, y elevandolo hasta Dios. Segun 
aquel fil6sofo, ella vale mas « que todos 
los progresos juntos, porque asegura a 
In juventud el buen exito. de su viaje en 
la: vida, y el que fue bien educado, sera 
despues un buen ciudadano en el cum
plimiento de todos sus deberes. La edu
cacion es el puntode partida de la Cons
titucion del Estado, dilatandose como 
un clrcu10, pues las naturalezas nobles 
y esforzadas engendran y educan ·otras 
mas superiores. » 

AUt se abren y revel an los primeros 
cuadros del drama de los fen6menos 
de ese dualismo misterioso de lanatura
leza y del hombre desenvolviendose 
gradualmente como una preparacion 
del dominio de ambos obedeciendo a 
la disciplina del egptritu y del deber 
para triunfar en la batalIa de la vida, 
despues de haber triunfado en la bata
lla consigo mismo. La escuela es una 
batalla contra la ignorancia, la peor de 
todas las servidumbres, porque es la 
bestia de carga sobre que trepan todas 
las teocracias y todas las tiranias. 

Desgraciado el pueblo y el individuo 
que entran a la campana de la vida so
cial e interna.cional sin estar fortificados 
por lao disci pI ina escolar. EI que tiene 
mejores escuelas sera mas rico) libre y 
feliz, porque la educacion, es mas pro
ductora que la ignorancia. 

Aclimatar y popularizar ·la idea, la 
ciencia y la historia de la escuela tan 
lntimamente ligada a la historia de los 
puebtos, para que les sirva de ejemplo 
y de criterio a los padres y a los maes
tros/ es ·Wl requisito en to do estudio de 

esta materia, que debe preocupar a los 
pensadores y legisladores de toda so
ciedad que tenga conciencia de su 
mision. La ciencia pedag6gica es una 
ciencia cultivada de muchos siglos, y 
para alcanzar su fruto debe ser elevada 
a su :rango cienttfico, y tener reperto
rios cjentfficos en que ser · estudiada, 
emanciplmdose de la servidumbre de la 
rutina me~anica, y d~l aprendizaje su
perficial por lucrativa ostentacion, que 
produce igual efecto en las instituciones 
de la sociedad y del Estado. La escuela 
superficial, es la educacion del simula
cro, de la astucia y de Ia intriga suplien
do la falta de solidez y verdadero 
merito de Ia escuela fundamental, 
muerta por la primera como la planta 
fructtfera por la parasita, hecho que 
veremos despues en el fl6recimiento y 
decadencia moral de las naciones cl;lsi
cas precedido de igual fen6meno es
colar. EI problema no es Ia escuela sin6 
la verdadem escuela. Una falsa educa
cion falsea la marcha de las. generacio" 
nes y el criterio de una.nacion. 

Ast se explican sus gran des errores 
y cataclismos por el falsearriiento de 
su esplritu formado en la escuela y en 
la familia, producto de aqueIla. 

II 

Es pOl' eso que el problema de la ver
dadera escuela preocup6 siempre a 
todos los grandes hombres que fueron 
tambien educadores, desde Moy6es, 
Zoroastro, Confucio, Licurgo, N~ma, 
Socrates, hasta Carlo Magno y Federico 
el Grande que visitaban las escuelas, y 
Bismark que despues de Sadowa hacia 
su visita al maesto de escuela que habia 
triunfado en aquella bataIla, preludio de 
la reconstruccion del Imperio aleman. 

Si tomamos esta materia en su amplia 
esfera, J esu-Cristo fue por excel en cia 
el maestro y Ia Escueia de la Humani
dad, restaurada con su doctrina en to, 
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das las relaciones de la vida humana, 
comenzando por la revelacion del Dios 
del Espiritu y de la Verdad, en que que ria 
ser adorado,condenando los fdolos y la 
pompa de las religiones polfticas, tea
trales e industriales ' del paganismo, y 
de los fariseos, a sueldo del Estado en
feudado con 'la soci~dada tributo de una 
oligarquia religiosa duena del cielo 
adonde no se podia entrar sino pagando 
la entrada'como al teatro. Por eso Jesu
Cristo que inici6 su escuela ensenando 
su doctrina a las multitudes y mandan
do sus discfpulos a propagarla en el 
mundo entero, fue llamado por los San
tos Padres de la Iglesia Griega el Peda
gogo divino: Theios pedagogos. 

La institucion escolar abrazando dos 
problemas, el de la ciencia de la escuel'a 
y el de la ciencia del hombre y su de
sarrollo fisiol6gico y psicol6gico de la 
fuerza y de la belleza del cuerpo y del 
espfritu como individuo, como pueblo y 
como nacion, es un estudio tan serio y 
tan diflcil como el objeto mismo. Asi 10 
observ6 ya Arist6teles cuando dijo: La 
educacion del nino es' la mas dificil de todos 
los animales (ho pais panton therian esti 
dysmatacheris t,otaton). ' Vale, pues, la 
pena de trazar el arbol geneal6gico de 
la institucion, en que circula la savia 
del espfritu de los mas grandes pensa
dores, y se .f~cunda el germen de la 
grandeza 6 decadencia de los pueblos. 
Nose puede dominar la ciencia de la 
escu~la y su vasto objetivo, sin conocer 
el genesis de aquellos feri6menos so
ciales y politicos lntimamente relacio
nados con los fen6menos escolares, to~ 
'mandolos desde su punto de partida 
hasta su mas alto perfeccionamiento 
moderno. 

Litnitar el estudio de tan importante 
materia a ciertos cuadros rutinarios, 
sin tratarlo en su terreno fecundo de la 
cieneia com parada queilumina sus rum- ' 
bes, y de su aplicacion practica a todos 

los fines de la vida: so()ial en su conjunto 
armonico que es su objetivo, seria em
pequenecer la institucion y el pueblo a 
que se aplica. La grande escuela hace 
los gran des caract.eres, que producen 
las grandes naciones. 

, III 

Desde los pueblos clasicos hastanues
tros dias, vemos desenvolverse parable
mente el problema social y escolar de 
,su grandeza 6 decadencia, La GreCia 
misma, esa constelacion de artistas y 
de fil6sofos creadores de todas las artes 
y de todas las ciencias que llevan la es
tampa de su nombre y de su genio, fue 
grande mientras conserv6 puras las tra
diciones de la escuela, donde florecia 
'espontaneamente el mas bello jardin de 
la inteligencia humana. Pero el fen6-
meno psicol6gico y poetico mas sor
prendente en la historia del desarrollo 
intelectual de pueblo alguno, consiste 
en que el jardin y la 'escuela de su cuI
ti-vo crearon una vegetarion espontanea ' 
del cerebro griego, tipo perfecto de la 
conformacion mas arm6nica y art/stiea, 
Gomo 10 justifican las estatuas de sus 
templos y los craneos de sus tumbas. 

Su edueacion como el plan de una 
obra artfstica, era un todo arm6nico de 
fuerza y belleza del cuerpo, del alma y 
del espiritu, de cuyo molde salian aque
lIas maravillas del genio,' verdaderos 
monumentos de todos los siglos. Su di
visa arm6nica conservada en la Iliada 
de Romero era: se1' g1'ande en la palabm 
y en las ob1'as: my than ter heter emenai ' 
prlktera te ergon. (Iliada, lib. IX verso 
443), 

El educacionista era el estatuario, y 
el niuo la materia transformada en el 
ideal del artista. 

Pero, la transformacion de la masa in
fantil en escultura humana, llamada 
educacion, fue considerada la estatuaria 
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mas diffcil po~ P~~gor~~, qU:e declaraba 
esa ~ateria 'naturalmente mala y refrac- IV 
toria: uti ponh'oi vi anllwpoi; y. por Aris- 'Entre los grandes hombres de Grecia, 
t6teles que afirma no haber un animal Pitagoras era consideradoel prImer 
rna's'difICil de manejar que l~ juventud teorizador de la educacion, ye1' primer 
(ho pais pantMn thel;i6n esti dysrnatachei- n:taestro ,de la moral-, que fundo en el 
l'olaton), cuyo dominio de las pasiones sentimiento religioso, prescribien'do que 
era elobjetivo educacional de Grecia en el hombre debe pl'ocithlr asemejal'se a Dioi; 
la epoca de su grandeza, muy' superior pOl' 'el bien, 'reatizando '0 'exp1icando' 'el 
a ciertas escuelas modernas limitadas a verdadero simtido de la Biblia sin'tener 
su aprendizaje retori'co y lucranv~, sin ' Iloticia del 'pasaje de aquella: «Dios hizo 
preocuparse de la: educacion moral del al'hombre a su imagen y semejanza»'., 
hombre en sus relacio'nes' de Ia familia, Las sentencias de aquel sabio fli'eron 
de la sociedad y del Estado. ' confirmadas por el oraculo de Delfos,' y 

La mas perfecta educacion incrusta- su opusculo sobre la ,educacion de ' los: 
da en un 'caracter malo 6 grotesco eg- ninos fue de grande aritoridad yutilidad 
u?ama,quina in,fernal alservicio ,9.e~quel, publica: ' 
6 un collar de perlas en' el cuello de un Entre aquellas figural1' las sigui'entes' 
caniello. La educacion debe ser arinoni- dignas. -de ser grabadas en'la escuela v 
ca del espiritu y 'dei' caracter relacio- enel alma 'de los ninos: «EI 'fin de l~ 

. . ' ,. . 
nandolos en la escuela como se relacio- educacion es la' virt!ld, y la virtud 'la ar" 
nlm en la vida'. ' ' monia del- cuerpo y del espfritu; la ar':" 

Por esto la formacion 'de 'grandes monia en el pensar; sentiI' y quer'er; la 
caracteres poria gimnasia delal,ina ejer- armonia' entre los padres y los hijos; 
citada en er dci~rlinio de laspasiones di- entre elmaestro''Y los discfpulcis;armo
rijid!1s a ~bj e'tos nobles, era la base y nia de tod'os ' los ,hom bres 'entre sl por 
obje~ivo principal de 1a e<;lucacion grie- medio dela;mor y de la 'amistad; final
gaqu~ produjo un pueblo' de :virtudes, mente armDnia entre Dios y los hom:' 
ar.tes y talento's monumentales mien- bres por medio de la religion. Para al
tras ~ubsisti6 aquella, recibi~ndo en su canzar est a multiple' armohia, y'hacer 

.seno la, !Semilla de las sentencias edu- at hombre 'virtuoso en todo' 'sentido~ la 
caCionistas de sus grandes h~mbres. educacion debe ser tanto del cziel'po; co~ 
, Es por ,eso que Isocrates recomenda- rna del espil'itie y del coraion, La prime
ba l~ ~ducacion del patriot,ismo y la ra tiene un doble objeta: 10 fortalecer el 
posesion de la sabidurla unieD bien im- elierpo COil ejercicios gimriasticos; y 
pe,recedero, y la familiarizacion de la conservarre la salud para hacerlo capaz 
juventud con la historia de sus gl'andes de los neg6cios de la vida. 20 Tenerlo 
hombres para imitar sus ~irtudes. De bajo el dorhinib del alma y moderar lcis 
las escuelas exfranj eras de ~inos ar~ deseos de la' sensualidad por medici 'de 
gentino,s,puede salir una gene'racion' Ulia dieta; 'que es el sentido higienic6 'y 
sin patriotismo sino es edueada en moral del ayuno de la primavera'en E'u': 
elias cor: la historia de nuestras gran des ro'pa, aplicado al reves en el otono de 
hombr~s, para que tengan , arnor y or,-, Ame~ica. Por esto, Pitagoras p,rohibia 

. gullo del nombre de la tierra en que na- ala Juventud el uso del' vino y demasia-
cieron. , : da carne, porque una alihrentacion fuer-

.te era tan perjudicia'l como la riqrieza ':1 
un 'hombre de mala edu~cion. ~grega~ 
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ba tambien, ,que el gran numero de bleza en la manera: de,pen:"ar'y de obrar\ , 
hombre's perversos debe su origen,' no de que los padres 'eran su modele y l~ 
so16 a su sensualidad animal, sin6 tam- (mica autoridad y ley vigente. ' " 
bieh a su mala ' educacion. Yesta es'la Esteprincipic) era t~n arraigado que 
verdad. Un hombre' perverso es' un di- el mismo Solon no se atrevi6 a decretar
plomaambulante de,mahieducacion. No la educacion obligatoria, ha~i~ndolo ' in
ha'y' nada mas interesante que una obra directa~ente, por la disposicion, q~e d~
ue arte y una persona bien educada. , clarab"a al padre sin derecho en su 

La edpcaeii:>ll del espfritu es)para ilu: ~~ci~nldad ala 'proteccion', de su hijh, ' 
miriarlo 'con ciencia, y conducirlo ala cuya educ-acion habia desc~idado. P~r 
verdadera'sabiduria, porque ella liberta el contrario, 'el que habia sido edueado y 
aI .hombre del yugo de la sensualid.ad" y faltaba a su deber filial, perdia a su 'vez 
10 ,conduce a la semejanza de Dios; ha:· elhonor. y los.derechos de ci~dadano. ' 
ciendolo dlgno de etl'trar una vez a la ' Per~ A.pesar de aquella faft~ depocier, 
asamhlea'de los espfritus divinos y vi- leg~.slativ~ ;de l,egis~dor en m~teri~ es
vIr , con e116s' en et~rn~' arm o"ni a:. La colar, Solon recomendaha como parte 

I. • • • f 

educacion del corazon (en espanol no' , integrante de la educacion un ofieio de 
encontramos el"verdadero equivafente arte, de agricultu.ra 6 COmerclO: deda-: 
d~l ~~le~o ?hYl~OS, ~?- , alema~ Gemuth; p.~ndo1o honorifico para desvane~~rrJIl; 
S,111 traduccion im las lenguas romanas) prepcupacion de 1a ?o-ntiguedad que con
debe'suavizar e1 d:iracter evitando los s'ideraba a1 traba}o manual ' solo dlgno 
arrebatos ' bruscos i hacer su an'iyno del esclavp ,6 de ge'nte ' inferi,or, como 
susceptible de senti'mientos elevados e tod'avia se ve e'n algui1'as rep(lbllcas sud
ideales. ' , , ' americanas. Ei 'l'egislador aten'i'ense 
':Arist6teles fij6 defi'oltivamente, lo's el1l10bleci6 y fome·rit6' la ' causa de "ia 

ruinbos d'Eda educacioi1 de' una manerll. educacion'por medios" indire'etos, pero 
tim 'correcta y practi'ca, que "e'n esta ma~ sin legLSiar s~l 'adnilnistracion, que 'se
teria"co'mo ~n muchas 'otras; sed siem- g~ri las ' cosfumbre'~ e'ra un , as~~to. ,~:O~, 
pre Ui1 modelo. Aquella no es para eI'un mestieo i particular de eada familia, 
fin ', sino uh 'medio de -realizar el verda- caino cuaiqilier 'taller de bellas ~r'tes 
dero fin de' la 'mision del hombre en la segun 'el'gusto .{fortuna,'de cada\lno,.' 
vida y en 'elEstado; partlend.o del cooo'- sin intervenciob. del: Estado. No ha,bJa: 
'eimiento d'e ambos. De ahf haeesurgir legislacio'n ,alguna ese~lar ' ~n l~ RBPU:~' 
las 'tre5 raffias comp'fementarias de la blica libre de Atenis p'or UB. seniiffiiellto , 

.. : ,. ~ • , t ' , 

educaciof.), a: saber: educacion fisica, mo- exagerado de,libertad, y de orgullo ' na-
rai ,e' -iritelectwl1 (dianoetica-), represen~ clonal de cuitura,:, 'ta'11oatural a la 'vida 
taclas en las escuelas modernas poria de aquel pueblo, acostu~brado a: ~6 
ensenanza escolar ,-mor'al y girnnastica. r'egirse en esta materIa por' otra ley que 
E~ dig-no de notarse que en .A.tenas su propia costumbre: ' , . ,' 

hlS 'raid~s dela 'escuela y del Estado se , Ella fijaba a, la educacion dei ' j6ve'~ 
cuftivaban' en las virtudes clomesticas ateniense tio ' eurso, de ' dieciocho an@s 
de:la familia, Alli'la obediencia filia( 18: divididos en tres ', perfodos: e1' de , la 
modestia y. el pud~r' de los niDos, wi; iofa'ncia" el de ' la pubertad' y er'de la 
fortificaba en esa virtud respecto de sus adoiescenCia. El primer.' perfodo' hasta 
maestros ,.-y despues respecto de las le- ' los seis 6 siete afios~ pertenecia ~ la ,edu
yes, conservando la juveniud una e8-' caCion domestica entre 'juegos infantile's 
talnpa de ' naturalidad, seneiliez y n:o- y la disciplimi. moral 'cfiriglda personal-, 
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mente por la madre en las familias po
bres, yen las acomodaqas con el auxilio 
de una ama a los dos afios y de gober
nantas en adelante como se practica 
hoy. . 

Los juegos infantiles eran mas nu
merosos que los modernos, en gran 
parte copia de aquellos por la impor-

. tancia que ten ian en el desarrollo del 
cuerpo, del esp!ritu y aun del tempe
ramento alegre y jovial pal'a el por
venir, Esos j uegos eran · espansi vos y 
felices en Ia familia, que hasta Alci
biades y S6crates tomaban parte en 
ellos con sus. hijos, recibiendo as! a 
sus amigos, 10 mismo que hacia En
rique IV, pOl' coincidencia 0 incitacion. 
Las amas griegas eran esclavas que 
recibian despues su libertad, mas casi 
siempre se quedaban en la cas a por 
amor a la familia y ninos que habian 
criado, 10 mismo que sucedia en nues
tras antiguas esclavas, Las gobernan
tas pertenecian a la clase de' las libertas 
y-hetareas mas instruidas que las seno
ras, seguramente porque Ia instruccion 
ilO se considerabade buen tono en el 
sexo libre, de aquellas por ser solo 
cultivada del demasiado libre de las 
hetareas; 0 porque ella constituia una 
profesion industrial de ' ciertas clases 
de esclavas f en que figuran notables 
escritores como Esopo, Diodoro, Epicu
ro y otros. En nuestros tiempos de la 
Colonia, la profesion de medi<;o, musico 
y cantor solo era ejercida por libertos 0 
gentes de color. 

A los 7 anos; el niilo ateniense era 
confiado a la d)reccion de un pedagogo 
o conductor de ninos que 10 dirigia, vi
gilaba y acompanaba en los paseos y a 
}a escuela, y Ie ensenaba las formas de 
la cultura exterior. En cuanto a la ins
truccion, la recibia de profesores part i
cuI ares llamados gramdticos, 0 de es
cuelas privadas Didasl(alcionj y los que 
no podian fundarlas daban lecciones 

al aire libre y en las plazas publicas 
a los jovenes que no podian pagar si
no' la mitad del honorario escolar, pues 
como se ha dicho, el Estado no cos
teaba escuela alguna sino solamente el 
local de los gimnasios. A los siete anos 
com.enzaba la escuela del nino griego, 
Ia inas estetica que haya conocido pue
blo alguno, y que ha servido de modelo 
a los. pueblos modernos, muy distantes 
todavia de alcanzar aquella dualidad aT
monica de la educacion del cuerpo y del 
esp!ritu llevada Ii su mas alta expresion. 
El desarrollo de ambos era paralelo co
mo en la naturaleza, realizando el mens 
sana in cOI'pore sano, de donde surgio el 
puehlo mas bello de Ia antigu~ltad pOl' e1 
ti po de su raza, de' sus grandes homb-res, 
guerreros, filosofos, y artistas. Habia 
dos escuelas formalldo el mismo curso; 
la gimnasia del cuerpo y la gimnasia del 
espiritu, tan inseparables como su ob
jetivo. EI Estado solo contribuia Ii la 
fundacion de los establecimientos gim
nasticos y escolares, sin intervenir en 
los detalles ni en la direccion librada 
exclusivamente a los particulares, como 
un asunto especial del padre de familia. 

. No habia legislacion escolar, suplida 
poria de la opinion publica mas eficaz 
que aquella. Los ninos asistian a Ia es
cuela no por ley alguna obligatoria que, 
no existia, sino libremente, por Ia ley 
moral de la costumbre y de la convic
cion de los ciudadanos de que la escuela 
era un anticipo de capital para sus hijos, 
de que all1 se cultivan los primeros ger
menes de Ia vida comunal y de obe
diencia a la autoridad, sin 10 cual es 
imposible el Estado, y de que su objeto 
principal mas que la adquisicion de co
nocimientos, era la trasmision y con
servacion de las tradiciones morales de 
la nacion. EI sentimiento de la escuela 
era tan natural al padre como el p~m 
que debia dar asu hijo, y como 10 :e5 en 
Prusia don de la ley de 'Ia escuela obliglit 
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toria casi jamas·se hace necesaria, pues 
el pueblo esta educado. en la conviccion 
de su peopio interes, yen la concieo'cia 
de ser una afrenta y una monstruosidad 
un nino sin escuela para el padre que no 
la di6. Hasta donde este sentimiento 
estaba arraigado por la eostumbre que 
consideraba la ·misma cosa el pan y la 
escuela, resulta del .siguiente episodio: 
Cuando en la segunda guerra de los 
persas se refugiaron los atenienses en 
Argolis con sus mujere ' e hijos, los 
habitantes no solo les procuraron el ali
mento del tesoro publico, sino tambien 
el dinero para la escuela de sus nii10s. 
Los Mytylenses castigaban a sus alia
dos infieles con la mayor de las penas 
entonces conocidas: de que sus hijos no 
serian educados. Pero arriba de la do
ble educacion del cuerpo y del espfritu, 
estaba la educacion moral, recomenda
da ante to do pOI' los padres como resul
ta de Platon E;ln Protagoras. «Cuando 
ellos envian los ninos a la escuela re
comiendan al maestro muy particular
mente el cuidar mucho mas de su mo
ralidad, que de la lectura 6 la c1tara.» 

Este procedimiento era la aplicacion 
del mismo principio ensenado por Aris
toteles, de que «la educacion moml es la 
base de la educacion intelectual; pues sin 
la primera el hombre es el mas salvaje y 
detestable de todos los seres de la crea
cion, porque ademas de su inmoralidad 
por naturaleza, posee las armas del in
genio y del espfritu de que se puede ser
vir para las cosas mas abominables.» 

La ensenanza gimnastica comenzaba a 
los 8 anos, y tenia por objeto desarrollar 
la fuerza, agilidad y salud del cuerpo, 
por medio de ejercicios en la palestra, 
bajo la direccion de profesores pedotri
bas, como los de gimnastica. Aquellos 
consistian en la carrera de a pie, mo
viendo simultaneamente el brazo y la 
pierna de cada lado en la lucha y saltos, 
juegos de armas y boxeamiento usado 

hoy por los ingleses, la natacion y la 
danza. No saber nadar ni leer era un 
signo de gente inculta (mhe nein mete 
gmmmata). Cada ciudad tenia al menos 
un gimnasio conjardines y arboles para 
los ejercicios, siendo tambien el centro 
donde se reunian a conferenciar hom
bres de talento, y la juventud que los es
cuchaba. Grandes fiestas nacionales de 
estos ejercicios, se celebraban-en las pa
lestras en medio de musicas y cantos pa
tei6ticos del pueblo en procesion acom
pafJ.ado de diputaciones de todas las ciu
dades de Grecia, como 10 hemos visto 
practicar en las fiestas gimnastipas de 
Alemania en celebracion de sus grandes 
aniversarios nacionales, siendo los ven
cedores declarados por el jurado, 11e-. 
vados en triunfo con valiosos premios, 
entre canticos de himnos compuestos 
para 'cada fiesta, pOI' Pindaro, el mas 
celebre de los poetas llricos. Las fiestas 
nacionaleS'de caracter popular contri
buyen a la grandeza del sentimiento 
nacional, apagado en la primera con la 
extincion de sus fiestas ol1mpicas, y res
taurado' en 1a segunda con las de sus 
juegos gimnasticos en sus grandes ani
versarios celebrados pOI' todas las ciu
dades alemanas representadas pOI' sus 
delegados y banderas proviciales sin 
intervencion alguna oficia,l. Las escava
cioneslde Olympia, la Pompeya griega 
modernas, han encontrado una de estas 
p&Jestras de forma de un cuadrado de 
24 metros pOI' cada lado, con un pabe
lIon de columnas doricas en el centro, 
y sal ones a los cuatro vientos, con ban
cos de piedra para los asistentes al de
partamento de las conferencias. 

En cuanto a la escuela elemental, ella 
existia en los mismos gimnasios, como 
complemento)rmonico de la educacion 
simultanea y paralela del .cuerpo y del 
esp1ritu. El estudio de aque11a revela da
tos preciosos de la ciencia pedagogica de 
producir un gran pueblo y grandes ciu-
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daclanos en todas las esferas de la vida 
humana. EI curso completo desde los 
siete anos hasta los catorce comprendia 
no solo Ia lectura y escritura sino tam
bien aritmetica, geometria, iniciaciones 
en las matematicas, lengua y literatura 
nacional, poesia y musica. La escuela 
e\'a pagada por los padres a los maes
tros, contratados por aquellos y regidos 
por la opinion publica, 10 mismo que un 
artista segun el merito de sus obras en 
la educacion del nino. Si este salia de
fectuoso, sus faltas como las de una 
obra mal concluida, se imputaban al 
maestr~o que no habia sabido labrar bien 
la materia infantil haciendosele respon
sable, como se Ie atribuia la formacion 

. de los grandes hombres. Fue en este 
sentido que Felipe, rey de Macedonia, 
daba gracias a los dioses de haberle da
do su hijo Alejandro cuando vivia Aris
toteles, cuyo disclpulo fue; que Platon 
les era igualmente grato: 10 pOI' haber 
nacido griego, y no barbaro; 20 pOI' ha
ber sido discfpulo de Socrates; y que 
Horacio estima como una gran felicidad 
haber sido educado en Roma y desde 
muy temprano familiarizado con Ho
mero. 

VI 

Los resortes morales de la escuela 
eran: el reconocimiento del merito, el 
aplauso, la censura, la competencia, el 
pudor, la modestia, el sentido de honor 
y la divisa de ser siempre el primero, 
temperada con la idea de la medida en 
todas , las cosas, y de que el individuo 
no existe por razon de sl mismo, sino 
de la comunidad donde se complementa. 
Esas virtudes cultivadas pOl' el maestro 
venian ya en germen desde la familia, 
facilitandole dar forma y direccion al 
nino como una planta tierna y flexible. 
Segun Jenofonte en un banquete dado 
en honor del joven Antolikios, vencedor 
en el Pankration, cada uno debia decir 

en 10 que se consideraba orgulloso, y 
cuando Ie llego su turno, su companero 
dij 0: pOI' supuesto, tu orgullo es de haber 
sido vencedor, a 10 que Ie contesto rubo
rizado, que no. Requerido de decir en
tonces de que tenia orgullo, se dio vuelta 
hacia su padre diciendo: de mi padre. 

La sinceridad y la conviccion del len
guaje era tambien otro principio im
plantado en la juventud, educada en la 
individualidad de su mane'ra de pensar 
y de juzgar. La instruccion escolar por 
medio de objetos, llamada en Alemania 
Anschaungsunterricht es originaria de 
las escuelas griegas conforme al prin
cipio de Isocrates, de que mas se apren
de por los ojos que pOI' los oidos. Su 
lectura eran los cantos de Homero, y 
fragmentos de dramas, y sobre todo 
Essepo; pues el que no 10 habia lei do era 
considerado un ignorante, como se ve 
por Aristophanes en su comedia de las 
nubes, verso 471. De este modo con 
trozos de lectura selecta, se educaba el 
corazon, el oido, y la locucion que pre
paraba a la oratoria y al arte de la reci
tacion y formal.:ion de la voz educada en 
una ondulacion musical, y variada con 
las ricas tintas de ia prosodia griega. 
Platon cuenta en su Timacus por la boca 
de Kritias, que los padres acordaban 
premios a la declamacion poetica de los 
ninos, educados asl desde temprano en 
el refinamiento del lenguaje correcto y 
conciso que llevaba la lengua y los cfrcu
los sociales a su mas alto grado de cul
tura. La memoria hacia las veces de la 
imprenta en esos tiempos, y su fuerza 
cultivada era tan prodigiosa que Nice
ratos sabia de memoria toda la Iliada y 
Odisea de Homero. Sus cantos subli
mes y educadores recitados en las es
cuelas, en las fiestas patrias y religiosas 
penetraron de tal manera en el alma del 
pueblo, que cuando el cOnsul romano 
Mommius Lucius llevo a cabo la con
quista y quema de la ciudad de Corintio. 
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ordeno a uno de los ninos cautivos Ie 
escribiera un verso en su presencia, 10 
quehizo aquelescribiendole las palabras 
de la lamentacion de U lises: Tns y cua
t1'O veces felices los a1'genses pe1'eCie1'on en 
ot1'O tiempo . T1'in maka1'es Danoi lcai tetm
kis, noi tot olonto. Este verso elegiaco de 
las hum.eantes ruinas que por boca del 
nino envidiaban la suerte de los que an
tes habian perecido, enternecio el alma 
dura del consul romano derramando la
grimas y dando la libertad a los ninos 
cautivos, :..alvados de la esclavitud pOl' 
el epitafio que uno de ellos escribio so
bre los escombros de la ciudad natal. 

Grande importancia se daba a la arit
metica, no solo pOl' su utilidacl en el or
den de los negocios y de la familia, sino 
tam bien , porque segun Platon, « es una 
fuerza educadora que despiel'ta al espf
ritu mas pesado, forzandolo a pensar '! 
discurrir con precision. La aritmetica 
superior segun aquel filosofo, conduce 
del mundo real al de la verdad y de la 
idea preparando el esplritu a la filosofla. 
Asl si al hombre se Ie quitase la inteli
gencia del numero, perderia toda no cion 
elevada y hasta la virtud)). Con razon 
dijo su disCfpulo Aristoteles : que los nu
meros gobiernan al mundo . 

VII 

La mlisica y e1 canto eran un comple
mento educacional de la escuela gric
ga, e indispensable en todos los banque
tes populares, como entre los alemanes, 
en que nadie podia excusar'se de cantar . 
Se comprendia como hoy el caracter ci
vilizador y. ennoblecedor de la musica, 
que despierta todas las virtudes hasta 
el heroismoJ como las canciones patrias 
de Tirteo y de Korner, que levantaron 
el espfritu de Sparta en la guerra de 
Mesina, y el entusiasmo guerrero de 
Alemania abatido y destrozado pOI' Na
poleon, hasta ser libertacla de su yugo. 

Hasta Socrates en su edad avanzada 
aprendi6 a tocar la cftal'a y la lira, por
que decia era mejor aprender la musica 
mas bien tarde que nunca. Su influencia 
penetrando e impregnando el alma de 
su espiritu, era ya conocida pOI' P1aton 
que queria conservar la nobleza del an
tiguo gusto, y declaraba un peligro a1 
Estado 1a introduccion de una musica 
sensual como se opero en los Estados 
D6ricos de 1a Sicilia, donde se introdu
jeron melodias sibaritas, que fueron el 
principio de su decadencia moral. Y no 
es solamente en estos puntos de ins
truccion pedagogica, que esta ciencia 
tiene que aprender de los griegos que 
Ie sirvieron de modelo, sino tam bien 
hasta en . el espfritu de tolerancia eon 
que reso1vieron las cuestiones mas ar
clientes que dividen a las sociedades 
modernas, como la de la instruccion 
religiosa en la ensenanza escolar. Las 
escuelas griegas tropezaron ya con este 
problema, y el esplritu de esa nacion Ie 
di6 una solucion de libertad de concien
cia y de Iibertad de cultos, sin mengua 
para nadie, porque ninguna de esas dos 
libertades podia ser monopolizacla en 
provecho alguno. La instruccion reli
giosa no se daba enlas escuelas, a pesar 
de ser los ninos eminentemente religio
sos. Esta solucion era allf la mejor; por
que la religion pagana lejos' de contener 
una doctrina moral, su Mitologia y su 
Olimpo de tenorios y diosas fragiles, 
eran cuadros inmorales qus demolieron 
al Politeismo. 

En el hogar de la familia y en el pe~ 
cho dominaba el sentimiento religioso. 
El nino des de la cuna, era ya consagra
do a una divinidad en su propio altar 
lIevando muchas veces su nombre como 
el de Apolonio, 10 mismo que nuestros 
flinos suelen llevar el habito y nombre 
de un santo. Tambien aprendia a rezar 
en la infancia y servia de ac61ito al pa
dre en las funciones sacerdotales que 
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ej ercian en su casa, pues cada uno tenia 
su divinidad tradicional desde sus an
tepasados. Estas divinidades de familia 
y de tribu, tenian diversidad de cultos, 
pero en el fondo todos reconocian las 
divinidades nacionales; 10 mismo que 
entre catolicos y protestantes la dife
rencia es de culto yalgunas doctrinas, 
pero ambas derivan su fe de J esucristo 
reconociendo en el Evangelio el patri
monio comun de su palabra. La ins
truccion religiosa de un culto especial 
no se daba en la escuela, porque estaba 
reservada a la familia y a la asistencia 
de los te'mplos, mas influyentes en el 
corazon del nino y de la comunidad, por 
la pdesfa de la musica y de la palabra 
de los canticos a la Divinidad. 

VIII 

El tercer p'erfodo educacional com en
zaba con el de la adolescencia, Ilamada 
ephebia, desde los 16 an os cumplidos 
hasta los 20. Terminada asi la educa
cion elemental de los gramaticos (bellas 
letras), era complementada por la supe
rior de filosofla y elocuencia para hacer 
del joven grieg~ un modelo de cultura y 
distincion, capaz de redactar una confe
rencia y de improvisar un discurso so
bre cualquier tema, haciendo un estudio 
critico de suiprincipales autores, yejer
cicios en prosa, verso y retorica, lIe
vada a la perfeccion por los sofistas, 
auhque degenet'ada despues en una fra
se mas musical para emocionar que 
intelectual para ilustrar. Esta pom
pa de efectos de retorica teatral con 
que se atavia la vaciedad intelectual, 
comiem.a a coincidir en la decadencia 
con igual simulacro de la moral y la po
litica, sin verdad ni sinceridad en las 
instituciones, sin relacion alguna con el 
merito y el talento de sus empleados. 
Es asi como la (lecadencia politica, ene
miga de la superi'oridad escolar, suplan-

tada por la superficialidad y la intriga, 
vino a producir la decadencia literaria, 
pues la antigua solidez clasica era este
ril y sid carrera fuera de la escuela. 
Profesores llamados critic os daban en 
ella una instruccion profunda de filolo
gfa y literatura, a que se agregaban 
otras clases de musica, dibujq, mate
mati cas y filosoffa por profesores espe-

. ciales que ensenaban en los gimnasios, 
donde se practicaban en mayor escala 
los ejercicios corporales para fortificar 
la salud del cuerpo y del espiritu, y los 
intelectuales de la ensefianza superior 
de filosofos, una especie de universidad 
centro de toda instruccion superior y 
vida intelectual de Atenas. Despues de 
Alejandro el Grande, aquella ensenanza 
solida y trascendental e inaplicable a 

. una epoca sin otro ideal que la fiebre 
dellujo y del materialismo, fue sucedi
da por numerosas escuelas de retoricos 
y declamadores, que aumentaron la de
cadencia moralliteraria, mostrando as! 
que las bendiciones de la escuela con
sisten no en la cantidad, sino en la ca
lidad. En la epoca del florecimiento li
terario de Grecia, en Atenas solo habian 
cinco gimnasios. En ell os se distinguian 
solo dos, la Academia de Platon y el Li
ceo de Aristoteles, cuyo magisterio fue 
completado pOl' Socrates, maestro del 
primero. Estos tres maestros de la hu
manidad, la educaban irradiando desde 
sus catedras los destellos de su genio, 
que alimenta hasta hoy el cerebro de 
los grandes pensadores. 

Ella buscaba ya la forma moral e in
telectual de la juventud. Socrates se
iialandole a su objetivismo - la verdad 
como irradiacion de Dios en la ciencia 
y en la moral-su objetivismo-la espon
taneidad; y d su metodo-la induccion, 
propagada despues pOl' Aristoteles, Ba
con, y Descartes; y Platon senalando la 
necesidad del equilibrio .intele~tual y 
corporal de lajuventud, por medio de la 
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dualidad gimnastica y escolar para la 
salud del cuerpo y del espiritu. Aris
t6teles es propagador del metoda induc
tivo de S6crates, y del desarrollo arm6-
nico de la juventud, cuya educacion 
hacia consistir en el ennoblecimiento 
moral del j6ven por la instruccion en los 
principios de la justicia, de la verdad, 
de la filantropfa, del dominio de sf mis
mo y firmeza de caracter. La educa
cion moral del corazon es su punto de 
partida. 

Pero como ya se dijo antes, el Estado 
no tenia direccion ni legislacion alguna 
escolar, sino simplemente la policial 
del 6rden publico como de cualquier' 
otro establecimiento particular, de ma
nera que tampoco pudo remediar la 
decadencia escolar originada por la de
cadencia moral de la corrupcion de las 
costumbres, de que el mismo ' estaba 
contagiado. La escuela se encontr6 a 
su vez indefensa, sin institucion publica 
alguna en que salvarse y ,operar la re
genera cion social, haciendola germinar 
en el espfritu de lajuventud, pervertida 
por la palabra y el ejemplo de los sofis
tas que hicieron una industria lucrativa 
del arte de falsear la verdad y criterio 
del pueblo, arrastrado a remolq ue de 
sus ambiciones personales. Las capas 
populares que gobernaban directamente 
en Atenas, eran asu vez impotentes a re
sistir la seduccion de artistas politicos 
declamadores en la plaza publica, que 
era la prensa, el parlamento y el go
bierno de esa democracia primitiva 
arrastrada por una aristocracia intelec
tual de oradores de profesion. EI estado 
que no supo 6 no pudo hacer de la es
cueia popular una institucion funda
'mental, se desplom6 como un edificio 
sin base. Ese edificio de una democra
cia sin escuelas democraticas costeadas 
por la comunidad, con mas de 20,000 
esclavos excluidos de aquellas, accesi
bies solo a las clases acomodadas, pro-

dujo un desequilibrio econ6mico y po
litico en aquellas, obligadas a vivir de 
polftica por falta de profesiones indus
triales; e intelectuales en las clases me
nesterosas. Result6, pues, una sociedad 
anemica en el cuerpo por falta de ta
Heres, que son la espina dorsal de una 
nacion; y plet6rica en la cabeza por ex
huberancia de letrados y politicos, que 
no teniendo de que vlvir, degeneraron 
en sofistas que llevaron a la p.erfec;cion 
el arte industrial de falsear la verdad, 
y ensenar a falsearla en sus clases 6 
talleres de ret61'ica, donde recibian dls
clpulos que salian artistas perfectos en 
la carrera de deslumbrar, conmover e 
intrigar a las masas populares, sopl'flndo 
la discordia para elevarse sobre el oleaje 
borrascoso de las multitudes, parodiado 
en algunas republicas de Sud-America, 
plet6ricas de doctores en permanente fer
mento y ebullicion pol1ticade que viven .. 
En la c6pia como en el original, el tftulo y 
la ciel1cia no eran una vocacion sin cera, 
ni una instruccion s61ida, sin6 un barniz 
6 sinfonfa de frases y pompa teatral con 
que deslumbrar el criterio social ma
nufacturado por el sello oD.cial que im
prin1ia a los individuos diferente valor 
social y politico como a billetes de cur
so forzoso estampado sobre la ineptitud, 
la intriga y la corrupcion. Enemigas de 
todo 10 que era noble y grande, porque 
ponia en trasparencia la pequenez de su 
espfritu, grande en palabras y mezqui
no en los hechos, sin mas horizonte que 
sus personas y su materialismo, unico 
ideal ds la epoca, extinguieron todos los 
germenes de la grandeza de Grecia, 
mas que la planta de la conquista r.oma
na; 10 mismo que Roma estaba ya mo
ralmente disuelta por el mismo virus, 
antes de haber sentido la planta de la 
conquista de los barbaros. En ambas 
decadencias, toda la vida social pol1tica 
y literaria era una comedia de Qligar
qui as con entreactos de tragedia. 
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Los sofistas habian falseado y mono
polizado el criterio publico en beneficio 
de su 16gia, fuera de la cual nadie podia ' 
alcanzar honores ni puestos publicos. 
Este virus trasmitido aRoma hizo decir 
a MOlltesquieu: donde los Iwnores estaban 
en contmdiccion con el honor, y las digni
dades con la dignidad; el dignatario con la , 
institucion, y el empleado con el empleo. 
Un figuron de la epoca, apurado pOl' Pla
ton ~n una discusion, Ie reprocho que 
con to do su saber no alcanz6 los hono
res de un puesto publico ni titulo alguno 
oficial; a 10 que contest6: Vosotros os 
repartis entre la cofradfa los trtulos y 
puestos oficiales, como las mascaras 
entre los actores, para repartiros suel
dos y el aplauso teatral del pueblo pOl' 
hacer una malacomedia de hombres de 
valia; pero terminada aquella, hasta el 
mono puede deciros en vuestro gabi
nete: hoi he kephald ouk enkephalon echei. 
Para comprender la caustica espiritua
lidad de esta senten cia popular de una 
fabula de Esopo, es necesario conocer 
su sentido como sigue. Un mono habia 
penetrado en el gabinete de un actor 0 
comediante .. y encontrando en su mesa 
una mascara muy bella modelada· con 
las facciones de un talento superior, 
qued6 al principio emocionado, pero 
acercandosele y registrandola con su 
natural curiosidad, acert6 a entrarle la 
mana por detras, y metiendo tambien a 
su vez la cabeza en el vacfo de la mas
cara con polvo y paja, hizo la exclama
cion mencionada: 0 h! que tal la cl..lbeza I 

(que bella); pero ldstima que .no tiene , 
sesos. Platon, sin decirlo, habia com
para~o a su interlocutor con el come
diante y con el mono. Este monopo
lio· social y politico de los sofistas con 
La mascara de la mlmica y de la dig
nidad, suplantadas pOI' aquella, hicie
ron imposible la germinacion de ·esas 
virtudes pros~ritas de la vida publi
ca, porque mas valia la mascara y la 

comedia, que el saber y la probidad. 
No q ueriendo exponerse a la persecu
cion de que fue vldima su maestro 
S6crates pOI' su propaganda contra el 
monopolio del Estado porIa secta de los 
sofistas, la hizo en la forma impersonal 
de su libro El Estado, velada con la si
guiente alegoria que pone en boca de 
Socrates durante un dialogo de aste con 
Adeimantos, y cuya significaci on pone
mos entre parentesis, para su mayor 
claridad: « Imaginate e1 siguiente caso: 
« Hay una nave (el Estado), cuyo senor 
« (el Pueblo) excede en grandor y fuer
« za a todos los que se hallan a bordo; 
C( pero es medio sordo y corto de vista, 
« y 10 mismo en sus conocimientos de la 
« navegacion, mientras que la tripula
« cion se disputa la direccion del timon, 
« creyendo cad a uno que debe dirigirlo, 
« sin haber j amas aprendido ese arte, ni 
« poder siquiem mostrar quien fue su 
« maest1'0 enel, ni cuando 10 aprendi6; 
« pero mostrando e rebeldes a apren
« derlo, y prontos a despedazar al que 
« asegure · lo contrario: que la tripula
« cion asedia al dueno de la nave ( el 
« Pueblo) con ruegos para que Ie ceda 
« el timon, y cuando alguna vez no se 
« 10 da a ella, sino a otros, los mata 6 
« los arroja al mar, y al noble senor de 
« la nave 10 embriaga con brevajes so
« porlferos (textual: t6n di genaion nau
« kle1'on mandmg61'a e methe e tinz alld 
« xympodisantas) 610 marea con otra co
« sa. (1) (discursos)yse apodera del go-

(II EI tin; allo (a lgun otro) eS el caneva dejado por PlatoD 

al lector para descifrar en esa generalidad de 13 alegoria, 101 

discursos de los solistas y demagogos del Agora 6 mercado de 

las asambleas populaTes, que eran la prensa viva y hablada. 

derramandose como una lava del crater de los oradares. Se diria 

que el celebre fil6sofo y politico habia escrito no 8010 para el 

tipo de su epoc3} sinu tam bien para algunas Repfrblicas nietas 

de Grecia y Roma. Una pintura mas grafica y espiritual del 

soberano medio sordo y ciego rodeado de pretendientes que 10 

embriagan y se apoderan de su nave y su persona, no se ha 

hecho por ningun escritor. 
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« bierno, no de la nave, haciendo orgias 
« en el camino, como es natural en tale,' 
« gentes, y alabando de buen marino y 
« buen piloto ci. todo el que Ie ayuda a 
« asegurarse el dominio del dueno de 
« la nave por la persuasion 6 la fuerza, 
« declarando incapaz al que no 10 hace; 
'( pero sin saber de la ciencia del ver
« dadero piloto, ni siquiera que debe 
« fijarse en las estaciones del ano, en 
« las horas del dia, en el cielo, las es
« trellas, los vientos y todo 10 que per
« tenece al arte naval, convencido de 
« que, respecto ala manera como debe 
« dirigir el timon, no es materia de arte 
« del piloto. Estando as11as cosas a bor
« do, i, no crees que el verdadero piloto 
« que se encontrase a1l1, seria llamado 
« un visionario de los astros, hablador6 
« inutil?-Sin duda, contest6 Adeiman
« tos.-Tu, ent6nces, hable 'fo (S6cra
« tes) no tendras necesidad de sujetar 
« el parangon a una prueba de que es 
« adecuado a los Estados y su con
« ducta respecto de los que aman 
« verdaderamente la sabidurfa, sino que 
« comprenderas mi pensamiento.-Sin 
« duda, contest6 el.-En consecuencia, 
« primero instruye de esta alegoria a 
« los que extranan de que los amantes 
« de ia ciencia no son estimados en los 
« Estados, y trata de convencerlo de 
« que seria mueho mas de admi1'ar que 10 
« fuesen.-Es justamente 10 que pienso, 
« replica el. Y tambien que tiene razon 
« de que para la multitud, los mas ca
« paces son incapaces entre los aman
« tes de la ciencia; pero la culpa de no 
« ser utiles debe adjudica'rse no a ellos, 
« sino a los que no quieren hacer uso 
« de su capacidad. No esta, pues, en la 
« naturaleza de las cosas, que el piloto 
« se ofrezca para gobernar la tripula
« cion (los empleados) ni que los sabios 
« frecuenten la puerta de los ricos, sen
« ten cia que no es correcta, sino mas 
« bien esta otra: que el enfermo, ya sea 

« un rico 6 un pobre, debe comparecer 
« a las puertas del enfermo; y todo el 
« que necesita ser bien gobernado, de
« be solicitarlo de aquellos capaces de 
« hacer el buen gobierno, y no estos de 
« los que han de ser gobernados, 8i es 
« que en realidad vale algo el candida
« to. Si tu comparas a los gobernantes 
« actuales con la tripulacion arriba 
« mencionada, no te equivocaras, 10 
« mismo que los tachados de incapaces 
« con los verdaderos piJotos.-En ver
« dad, dijoel.-Por estos motivos y cit·
« cunstancias, no es facil que la mejor 
« institucion regida pOI' aquellos que se 
« ocupan de 10 contrario, Hegue jamas 
« a su im portancia, sino pOI' el contrario, 
« la calumnia mas poderosa es lanzada 
« al amor de la ciencia por los que pre
« tenden cultivarla. No hay cosa mas 
« perjudicial para la ciencia que cuando 
« atraidas poria dignidad las almas 
« bajas e indignas se enrdlan en ella, y 
« solo se sirven de la misma para pro
« ducir bajezas e iniquidades». (Poli-
teia, Libro VI). . 

El monopolio de la plebe pol1tica y 
literariade Atenas, apropiandoseno solo 
el gobierno, sino la ensenanza de la 
juventud, sin haberaprendido 10 mismo 
que ensenaban, como se ve en la prece
dente alegoria, fue criticado dil'ecta
mente por Platon en una leccionquedaba 
a un os javenes discipulos de la nobleza 
de Persia, los cuales Ie preguntaron su 
opinion sobre la ciencia de unos sofistas 
que ensenaban la misma materia, y 
donde a con quien la habian aprendido, 
contestandoles sencillamente: Ouk aida 
hopos paideia eehei. No se eual es su edu
eaewn. 

Esta critlca a la oligarquia de la Gre
cia que supo infiltrar' en el pueblo un 
sentimiento de hostilidad contra la cien
cia y toda. elevacion moral e inteiectual, 
para asegurarse el dominio fraudulento 
de la nave y del dueno, se ~IIfirma por 
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el hecho de aquel sufragante de Atenas 
que no sabiendo leer ni escribir, pidio a 
Arfstides Ie escribiera el voto pOl' el 
ostracismo de este ultimo, a quien con
testo al ser preguntadoque mal Ie habia 
hecho: estoy cansado de oido llamar el 
justo. 

La vocacion y cultivosipcero dela cien
cia murio, no pOI' degen.eracionintelectual, 
sino pOI' pe1'version moral, que despoja
ba a esos meritos de to do porvenir y 
consideracion social, haciendo inutil su 
adquisicion. La juventud dejo entonces 
el idealismo del saber y de la mD1'al, P01' el 
mate1'ialismo, que condenso el criterio 
de la religion, de la polftica y de la cien
cia en el estomago. Asi se explica la 
rapida decadencia de Grecia pasando 
de Pericles al cUl'tidor Cleon, apagan
dose sin crepusculo como un sol tropi
cal. Esta, conciencia del anulamiento 
del merito individual, estrecho los hori
zontes de los grandes espiritus sin es
cenario en la tierra, refugiandose en el 
firmamento de la filosorra, para brillar 
alli como estrellas de aquella noche sin 
dia, hasta que aquellas mismas se apa
garan pOI' un decreto del Emperador 
Justiniano que mandaba cerraI' todas 
las escuelas filosoficas de Atenas y 
confiscar ' la cuantiosa dotacion de la 
Academia de Platon. 

IX 

Roma fue al segundo pueblo clasico 
de quien los modernos recibieron su 
civilizacion e instituciol;es escolares, 
que aquella recibio a su vez de Grecia. 
Las escuelas de Atenas eran frecuen
tadas pl)r lajuventud romana, entre ella 
Ciceron, y no habia casa aristocratica y 
de importancia que no tuviera un filoso
fo 0 un retorico griego para preceptor. 

La educacion romana como ~a griega, 
estaba tambien dividida en tres perio
dos: elemental, gramatical y retorica. 

En el primer-o, el mismo padre ensena
ba a sus hijos aleeI', escribir y contar, 
y los juegos gimnasticos griegos; 0 se 
servia de un maestro en su casa 0 en la 
escuela, la que comenzaba a los 7 anos. 
Pero era en la familia donde se culti va
ba la educacion moral del nino, acos
tumbrado a la modestia y a la obediencia 
de la autoridad paternal, que Ie ense
naba igual sentimiento de respeto a 
las leyes, al Estado y a la grandeza de 
la patria, reflejada en sus antepasados 
que Ie servian de modelo, formando el 
cuadra del hagar y de la unidad del es
plritu romano, del cual germino y flore
cio la grandeza de Roma. La grandeza 
de la patria tiene su raiz mas fuerte en 
la familia y en la escuela que saben de
posita!' y cultivar en la infancia la semi
lla de tan noble aspiracion. En aquellos 
dos surcos germinaban dos sentencias 
del espirHu romano repetidas pO,r la ju
ventud can fervoroso patriotismo: Tu 
regere imperio populos Romane, men
tucuto: Ttl Romano, acuerdate de re
gir los pueblos con tu imperio. Fue par 
e.:5O que Roma jamas se dividio, ni en 
su buena ni en su mala fortuna. Desde 
mu~ tierna edad los ninos y ninas te
nian de pedagogos a esclavosy esclavas 
griegos, que los acompanaban a los pa
se.os y a la escuela, para que se acos
tumbrasen a hablar griego, el cualles 
vino a ser tan familiar como a nosotros 
el frances. En Roma, 10 mismo que en 
Grecia, no habia legislacion escolar, 
siendo las escuelas establecimientos 
particulares, sin auxilio alguno del Es
tado hastaelreinado de Vespasiano que 
acordo un sueldo, no a las escuelas po
pulares, sino a los , profesores de reto
rica, que pertenecia a la instruccion 
superior de la clase aristocratica que se 
dedicaba ala polltica. 

(Conti1!uara , 


