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EN EL "DfA DE LAS AMERICAS" 

"Pueblo Argentino: Desde los balcones del histOrico Cabildo de 
Buenos Aires, hogar paterno de las mas grandes decisiones del pasado, 
me dirijo al pueblo de la Nacion, con motivo de celebrarse el Dia de 
las Americas. 

Como una excepcion, vengo a alterar el silencio de esta casa, muchas 
veces gloriosa, para que mis palabras tengan la solemnidad que imp one el 
lugar, la inspiracion de patria que guio la accion de los proceres a quie
nes invoco y todo el alcance que ha de darle el contenido de nuestra 
historia, a la que apelo como ejemplo inmejorable para el desemp,eiio de 
todas mis funciones de gobernante. 

En este dia y desde este sitial, reclamo para mi ,pais el patrimonio 
de precursor de la fraternidad continental. 

Race .134 aiios, el pueblo se congrego frente a las puertas de esta 
misma casa y conquistO con energia indeclinable su libertad para soste
nerla luego con su propio sacrificio, la espada de sus militares y la 
ciencia de sus estadistas. 

No habiamos afianzado aun nuestra independencia y ya abraza
bamos {lon unci on sagrada el ideal de libertad de naciones hermanas. 
Es entonces cuando el mas brill ante de los Ejercitos Argentinos, con
ducido por el genio de San Martin, transponia en 1817 la Cordillera 

. de los Andes, para llevar a cabo la campaiia por la independencia 
de Chile y el Peru. 

Esta es, sin duda, en la historia de America, la primera y mas 
sublime epopeya de confraternidad, amasada en sangre y renuncia
mien to; es, ademas, e1 amanecer de la mas genuina politica ameri
cana de amistad; es, pOl' fin, e1 indice indiscutible de nuestro sentido 
de 1a solidaridad, que arranca en los a1bores mismos en qu~ se confi
guraba pollticamente 1a mayoria de las naciones de Am~rica. 

Antes que rigieran para nosotros fo"s tratados de politica exterior 
y que establecieramos la orientacion constitutiva de la Nacion Argentina, 
ya habiamos consagrado para siempre, en el terreno de los hechos, los 
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meJores principios de armonia internacional y especialmente de soli
daridad americana. 

Nuestra fisonomia moral, en el concierto de los Estados, se habia 
definido con el comienzo de nuestra nacionalidad y, des de entonces, una 
recta llnea de conducta ha caracterizado al pais que, nacido en una 
libertad conquistada en largos y cruentos alios de lucha, supo luego 
ofrecer, en paz, su ancho y fecundo suelo a todos los hombres del mundo. 

El Dia de las Americas, instituido para afianzar una vez mas el 
lazo fraternal que une a los pueblos del continente, nos encuentra con
centrados por millares en la historica plaza de Mayo y frente al viejo 
Cabildo, con la misma fe, con identicos propositos y similares anhelos 
de cooperacion y comprension humana. 

Desde 1810 vivimos con el.ideal magnifico de la libertad y de la so
berania y, al igual que en 1817, hemos seguido sintiendo, con infinita 
solidaridad, las causas de los pueblos hermanos. 

En esta circunstancia se destaca este conjunto representativo de 
nuestra poblacion idealista, siempre dispuesta, como en la epopeya de 
la gesta libertadora, a ofrecer el calido fervor de sus sentimientos, las 
luces de su inteligencia y hasta la ultima gota de su sangre, para man
tener su fe en la soberania y en los inmutables principios de la auto de
terminacion de los pueblos. 

Honda emocion siente mi espiritu de gobernante que, hoy mas que 
nunca, advierte los sentimientos de patriotismo y sacrificio que alienta 
el corazon de los argentinos. 

Surgidos de un acto realizado pOl' las fuerzas armadas, queremos 
cumplir con los postulados del movimiento, dentro de las condiciQnes 
naturales de nuestra vida, y buscamos en las caracteristicas del pueblo 
y en los supremos intereses de 1a Nacion, que nunca han estado en pug
na con los de los pueblos hermanos, las bases de la conducta internacio
nal de la Argentina. 

Declaro que resulta ingrato a nuestros sentimientos americanistas 
el estado actual de las relaciones con algunos de los paises del continen
teo Aun no hemos sido comprendidos: pero sin altanerias ni desfalle
cimientos, esperamos tranquilos el futuro, pues tenemos plena conciencia 
de la sinceridad con que procedemos, fe en la justicia y estamos con
vencidos de que la verdad, que es siempre indestructible, termina pOl' 
triunfar. 

Con tales conceptos, recurro a la reflexion del pueblo argentino 
para que no modifique su natural afecto a los pueblos del continente, 
con los cuales tantas veces nos hemos hermanado en nuestro trabajo, 
en nuestros anhelos de progreso, en nuestros sufrimientos y en nuestras 
glorias. 
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En la vida de las naciones, los hombres representamos solo una por-
, cion infinitamente pequena de tiempo; el pasado argentino no tiene 

odio' ill rencores; el futuro nos ha de unil' como a verdaderos herman os 
capaces de merecer el carino y el respeto mutuo; seamos dignos de la 
historia y del porven"ir, manteniendonos inalterables en el presente. 

Reflexionemos losuficiente como para rechazar toda accion que 
tienda a , separarnos de quienes han compartido y han de compartir 
nuestr,a. existencia y pensemos que los hijos de cada uno de los pa'lses 
americanos, y cada uno de los hijos de esta tierra, tendran una vida 
mas feliz cuando nos comprendamos mejor y podamos complementarnos 
en nuestras propias necesidades. 

Imploro a Dios para que pronto se disipen, pOl' siempre, las densas 
nebulosas que envuelven la 'l'ierra y Henan de sombras tragicas el cora
zon de los seres human os. Y mientras este profundo anhelo se concrete, 
la Argentina seguira invariablemente poniendo al servicio de 10 bueno 
y de 10 justa todo el peso de sus acciones practicas y de sus principios 
morales." 

- Texto del discurso prtmunciado por el Excmo. 
Senor Presidente de la Nacion, general don Edelmiro 
J. Farrell, el 14 dei ete., durante el acto al que se hacen 
1'eferencias en la Informacion Nacional. -



LA PEDAGOGiA DEL BUEN SENTIDO 

"V eo en torno mio --expresa Toulouse en l~na de sus obras- hom
bres distinguidos por sus conocimientos y meritorios por la perseveran
<'ia del esfuerzo 0 por el ingenio creador, pero que carecen por completo 
de juicio en la apreciacion de los hechos, ajenos a sus preocupacion-es 
ordinarias. No se presentan entonces sino como deplorables criticos de 
la vida social, de los fenomenos economicos, del arte." 

Esta opinion viene a coincidir con otra ocre y combativa del gran 
J ovellanos, que me impresiono afios antes: "Hombres eruditos hay, 
dice, que no son sino necios adulterados por el estudio". 

& Quiere decir, me pregunte entonces, que no es 10 mismo la infor
macion mas 0 menos amplia que el buen sentido Y 

As! es, en efecto; la ilustracion es el resultado de una acumulacion 
de nociones, producto del esfuerzo; el buen sentido es un don natural 
como la inteligencia, susceptible de desarrollo y perfeccionamiento. Po
driamos definirlo como la aptitud que tiene el hombre para percibir 
exactamente la realidad, encontrar la solucion adecuada a los proble
mas que la vida Ie plantea e imprimir una direccion conven,ie:q.te a su 
conducta. De la definicion se desprenden tres aspectos: la percepcion 
exacta se refiere al conocimiento; la solucion adecuada al juicio y la di~ 
reccion de la conducta al caracter. Voy a ocuparme hoy del primero de 
ellos, el conocimiento. 

La recta apreciacion de la realidad esta vinculada a la justeza de 
la observacion y del raciocinio. 

Se impone, pues, educar los sentidos por medio de ejercicios que 
acostumbren a la captacion rapida y comprensiva. No es 10 mismo ver 
que mirar, 011' que escuchar. La experiencia completa e integra 10 que 
observamos, pues Ie asocia un cumulo de elementos representativos ante
riores. Recordemos los conocidos casos de Sherlock Holmes; dentro de 
la ficcion del novelista, encierran apreciables sugestiones: primero, no 
omitir detalles por pequefios que sean; segundo, reconocerlos y clasifi
carlos inmediatamente, y, tercero, sacar de ellos todas las conclusiones 
posibles. 
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Los ejercicios de observacion en la escuela primaria y en el ho
gar, son muy variados. Un padre, por ejemplo, puede detenerse con 
su hijo ante una vidriera, varios minutos, y luego, siguiendo la marcha, 
jnterrogarlo sobre. la variedad y distribucion de los objetos expuestos; 
en un vehiculo publico, calcular la edad de los pasajeros, su condicion 
~ocial probable, captar rapidamente las incidencias del transito, etc. 
Como maestro de se:x:tQ grado, encargue a los alumnos un informe so
bre las condiciones de un departamento para alquilar (Rabia varios en 
el barrio y distribui los niiios en comisiones) ; deblan reunir el mayor 
nu.mero de elementos: ubicaci6n, locales, dimensiones, iluminacion, pre
eio, etc. Es interesante asimismo hacerles redactar presupuestos a base 
de catalog os, 0 resolver temas como este : tengo que ir a tal parte, (un 
barrio lejano, otra localidad) & que medios de locomocion puedo utili
zar 1 i. cuanto me costara 1 /, que tiempo me llevara el viaje 1 Otro proce
dimiento es la presentaci6n de laminas con cierto numero de en'ores que 
deben descubrirse dentl·o de un tiempo determinado, La disecci6n de ani
males 0 plantas, la pl'eparacion de experimentos de fisica 0 quimica y la 
construccion de sencillos aparatos son otras tantas oportunidades pa
ra educar la observaci6n. En Historia, cuando se hable de pesas, medi
das y monedas antiguas, oConviene indicar su equivalente, pues de otro 
modo nada significan para el alumno; en esta materia resulta intere
sante, por ejemplo, leer la lista de viveres embarcados por una eara
bela en los viajes de Descubrimiento y Conquista, para investigar el ra
cionamiento diario pOl' hombre; desde luego sin el proposito de hacer 
retener esos datos, sino simplemente para acentuar el aspecto humane 
de la Historia. 

No debe aceptarse como eximente de responsabilidad, la conocida 
e:xcusa: no me di cuenta, 10 hice sin querer; hay que recordar al nrno 
y al adole cente que si tal explicacion justifica sus buenas intenciones, 
revela en cambio un aturdimiento 0 despreocupacion susceptibles de 
causarle grandes males. Un refran anglosajon dice: "por falta de un 
clavo se perdio la herradura; pO!: la herradura se cayo el caballo; por 
el caballo se mato el jinete". 

En la ensefianza es menester distinguir la hipotesis del arioma. El 
dogmatismo es uno de los peligros mas serios que amenazan al maestro 
y por su intermedio al alumno. La brevedad de los textos, el apremio 

. del tiempo, y, digamoslo sin desmedro para nadie, la insuficiente infor
macion, nos hac en aceptar muchas veces como verdades inconclusas 10 
que solamente · son explicaciones probables; se objeta que la mente del 
nrno no esta preparada para los escrupulos del sabio, que su psicologia 
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simplista exige afirmaciones categoricas; pero el que enseiia debe por 
10 menos saber 10 relativo de ciertas nociones e ingeniarse para dejar 
abierta la posibilidad de una eventual rectificaci6n. 

Esto se relaciona con la conveniencia de enseiiar a estudiar. LOOi
tandome al estudio por medio de libros me permito seiialar cuatro re
glas: 

19 J erarquia. - No todo 10 que leemos tiene el mismo valor; hay 
que leer con el lapiz en la mano, subrayando, colo cando notas margina
les, redactando breves resfunenes. Se debe aprender bien 10 esencial y 
retener satisfactoriamente 10 secundario. 

29 Comprensi6n. - Aclarar y precisar el significado de las pala
bras; tener siempre a mane el diccionario; penetrar el sentido y alcan
ce de los vocablos y no usar ninguno sin tener su cabal conocimiento; 
evitar las tautologias, los verbalismos vacuos (/,Por que hace dormir el 
opio~ -pregunta un personaje de Mohere-. -En virtud de &u prop ie
dad dormitiva -Ie contesta gravemente su interlocutor). 

3Q Espiritu critico. - Meditar sobre 10 que se lee; combatir la su
persticion por la letra de moIde; aparte los inextirpables errores de 00-
prenta, pesadilla de los autores, estan las deficiencias de informaci6n 
del escritor 0 la falibilidad de sus juicios. Con mayor razon debe des
arrollarse ese espiritu critico respecto a los articulos sensacionales, fre
cuentes en ciertas revistas, sobre hechos y cosas interpretados de una 
manera exagerada y arbitraria cuando no tota~ente fantastica. J ove
nes de quince 0 mas ailos, alumnos de cursos' ya superiores, preguntan 
si es cierto que Napoleon se fug6 de Santa Elena dejando a un sosias; 
que en lugar de Carlos I de Inglaterra fue decapitado un abnegado cor
tesano; que hay una droga maravillosa capaz de devolver a los muertos 
el automatismo psiquico sin la conciencia. 

4Q La correlaci6n. - En otro concepto y apartandonos del libro, se 
imponeenlazar los conocimientos, derribando el rigido casillero de los 
program as ; la clasificacion en materias responde a principios de orden, 
claridad y metodo, pero es artificial; en la vida los hechos reclaman Ia 
concurrencia de las nociones mas dispares; en ello se fundan los cen
tros de interes. En el cicIo secundario, sobre to do, el catedratico no debe 
perder oportunidad para traer a colacion, en la medida que 10 consienta 
su propio saber, cua quier dato ajeno a su asignatura vinculado al te
ma; no es admisible que un profesor de Ciencias Naturales, por ejem
pIo, se abstenga de corregir err ores de lenguaje 0 de ortografia, so pre
texto de que eI no es profesor de Gramatica. 

La Historia, la Geografia y el Lenguaje, se prestan especialmente a 
esta asociacion de gran importancia para Ia cultura integral del edu
cando. 
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De 10 dicho se desprende la necesidad de combatir el apl'endizaje 
de memoria, al que los alumnos se sienten inclinados por su facilidad 
de ret en cion, e1 menor esfuel'zo conceptivo que importa y el mayor 
brillo que presta a la exposicion. 

EI aprendizaje de memoria se debe en gran parte a la pobreza de 
medios elocutivos de nuestros nmos y adolescentes; y como existe el 
prejuicio, desgraciadamente compartido pOI' muchos maestros, de que 
e1 grado depreparacion se exterioriza porIa rapidez y la fluidez del 
discurso, no es e~trafio que procuren reemplazar los balbuceos de la 
oracion improvisada y mal hilvanada porIa recitacion correcta y suel
ta del parrafo del libro. 

Ese tipo de aprendizaje, ademas del esfuerzo inutil que importa, 
del fa1so concepto de capacidad que engendra, tiene el inconveniente 
de brindar nociones trnncas. 

El alumno, en efecto, va estudiando la leccion, cUmsula pOI' clau
sula, sin que pOl' 10 general Ie alcance el tiempo para terminarlo. Es 
as! frecuentlsimo el caso de interrumpirse brnscamente, confesando "no 
haber podido vel' sino hasta ese punto", despues de haber estado recitan
do un rato con toda elocuencia (conoce los menores detalles de los co
mienzos e ignora los datos fundamenta1es del final). 

EI profesor debe aconsejar la lectura global previa y repetida del 
trozo, antes de aplicarse a las partes, y tambien no insistir en la exi
gencia de la minucia informativa. /, Para que saber cu{mtos globulos 1'0-
jos hay pOI' centimetro cubico en la sangre del perro, el caballo y diez 
animales mas? i. Para que pedir el peso atomico del estroncio, el molibde
no 0 el polonio? b Para que exigir el nom bre de todos los volcanes de la 
peninsula de Kamchatka 0 la distribucion pOI' regimientos, con el nom
bre de los jefes y el monto de los contingentes en tal 0 cual expedicion 
o batalla' 

Segun el aforismo de Montaigne, es preferible una cabeza bien 
hecha a una demasiado llena. La capacidad mental es dinamica: reside 
en la movilizacion eficaz y no en el atiborramiento de datos y referen
cias. Se ha dicho que no hay ninguna diferencia entre los libros de una 
biblioteca que no se usa y un monton de ladrillos; tampoco la hay entre 
estos y un conglomeraao de nociones almacenadas. 

EI conocimiento exacto, base del buen sentido, tiene otros enemi
gos. Uno de ellos es la pereza, que lleva al menor esfuerzo; de aqu! la 
cita de citasl la repeticion de afir;naciones incontroladas, la conformi
dad con el dato incompleto y vago, la improvisacion superficial e in
consistente. 

El apuro, consecuencia de la complejidad de la vida moderna, nos 
aparta a su vez de la investigacion concienzuda y mUltiple. Agreguese 
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para el estudiante la frondosidad de los programas que Ie obligan a 
pasar de un tema a otro con la velocidad de un tren expreso, de tal 
suerte, que en vez de hermosos paisajes; solo guarda en su retina ima
genes superpuestas y borrosas, inconveniente agravado por su incapa
cidad de trazarse un horario de trabajo y cumplirlo. 

La vanidad y la excesiva confianza en si mismo conspiran final
mente contra la precision y la integridad del saber. Hay jovenes de ra
pida comprension y mente lucid a que se jactan de preparar sus leccio
nes "en dos patadas" seglm su expresion; les basta la lectura somera 
en el tranvia 0 en el recreo, la intuicion feliz, el dato ~azado a1 vuelo, 
los mendrugos caidos de la mesa frugal del compaiiero que hablo an
tes; elementos parvos de los cuales saca con maravillosa habilidad sor
prendentes beneficios. 

i Cuantos talentos se han malogrado por esta seductora y engafiosa 
facilidad! El tiempo no perdona 10 que se hace sin su intervencion y 
eon la misma rapidez del aprendizaje viene el olvido. 

Junto a los improvisadores, estin los irregulares, que despues de 
babel' sido la desesperacion de sus profesores, los desconciertan el dia 
del examen con una preparacion impecable, fruto de un esfuerzo sos
tenido de Ultima hora. El catedratico suele clasificarlos bien, encanta
do ante la agradable sorpresa de una buena prueba, alii donde se dispo
nia a pasar un mal rato y para demostrar su espiritu justiciero, capaz 
de adjudicar diez puntos, cuando 10 merece, a. quien tuvo siempre un 
cuatro corto. 

Pero en ~ealidad ese adolescente no merece tal nota. Su saPiduria 
es facticia y ficticia y se disipara al dia siguiente a los cuatro vientos, 
como una tenue nube de verano. Un talentoso inspector de enseiia'nza 
media la comparaba al boleto que se saca para viajar; el pasajero 10 
retiene mientras permanece en el vehiculo y 10 tira en cuanto desciende. 

El habito de ahondar el conocimiento, de precisarl0, de valorizarlo 
en su debida prop or cion, de asimilarlo profundamente, de organizarlo 
en la memoria activa para poder echar mane de el cuando 16 necesite, 
debe formarse en la infancia, des de el primer dia de clase, e ir intensi
ficandose en los grados sucesivos. De la solidez de la base depende la 
del edificio, y segUn el pensamiento de Southey, cualquiera sea la dura
cion de nuestra vida, los primer os veinte aiios seran la mas larga por
cion de nuestra existencia. Y ya en tren de citas, recordemos 10 que dice 
Jose Manuel Estrada: "El maestro que consigue hacer pensar a sus 
alumnos, posee todos los secretos de la educacion". La organizacion del 
trabajo mental es, pues, tan importante como la transmision de los co
nocimientos; la escuela que sea capaz de nenar este objetivo, realizara 
plena mente la mision que Ie ha confiado la sociedad. 

--------------_______ -..lCO ' Carlos ASTOLFI 



ASPECTOS DE LA OCEANOGRAFiA 
BIOL6GICA 

I 

IWl'RODUCCI6N 

El interes despertado en los Ultimos tiempos por los estudios 
oceanograficos es resultante del incremento que ha tomado en casi 
todos los paises civilizados la Ciencia del Mar, 10 cual se manifiesta pOl' 
el gran numero de instituciones de ensefianza superior en donde exis
ten asignaturas especiales de Oceanografia Fisica y Biologica. 

Laciencia oceanografica, juvenil aun, pero casi en la plenitud de su 
pujanza, -pl'oyecta con es~uerzo ingente el estudio integral de los 
mares. Para realizar tan ambiciO'so' empefio precisa conocer ante todo 
81 recipiente 0 cuenca submarina, determinando sus profundidades y 
relieves, su paleontologia, BU tectonica y BU estratigrafia, estudios 
que reciben e1 nombre de Oce(J!nografia Geologica. Es necesario, pOl' 
principio, estudiar e1 agua misma, analizando sus movimientos, sus 
caracteristicas flsicas y quimicas, asi como la naturaleza de los cuerpos 
en suspension y solucion, todo aquello que corresponde a la Oceanografia 
Fisica. Y por fin, deben estudiarse los seres vivos que pueblan los mares, 
estableciendo las relaciones existentes entre sus manifewones vita
les y los factores geologicos, fisicos y quimicos del medio acuoso. Este 
aspecto de ~uestra ciencia recibe el nombre de Oceanogmfia Biologica, 

'y tambien de Ecologia 0 Biologia M,arina. 
De las tres ramas citadas, ha sido la biologica la primera en 

aparecer en la. historia ,de la Ciencia, pero tiene que ser la Ultima en 
e1 orden de su estudio. i, Como podrian comprerrderse pOl' ejemplo, la3 
migraciones de las ' anguilas sin Ull .conocimiento de la temperatura y 
salinidad de las aguas, de sus comentes, de sus transgresiones oeea
nicas1 

La biologia submarina, a su vez, contribuye a interpretar los 
fen6menos geologieos del mar. El fondo oceanico esta literalmente eu- ' 
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bierto de cadaveres y caparazones de plantas y animales, cuyo cono
cimiento es indispensable para determinar la naturaleza y formacion 
de los limos bentonicos. POl' otra parte, las bacterias, los corales, las 
algas, etc., modifican de tal manera la composicion quimica de las 
aguas, la naturaleza de los fondos, la fisiografia submarina, que el 
estudio de esos seres se hace inseparable del de los fenomenos fisicos 
y geologicos. Las tres ramas de la Ciencia del Mar forman parte in
disoluble de una sola unidad. 

Seria inutil tratar de abarcar en breves lineas el complejo e 
interesante campo, tan lleno de interrogantes, que ofrece la ecologia 
submarina, y tan solo es posible presentar aqui cuales son sus pro po
sitos, sus problemas, su interes economico y filosofico, asi como la 
necesidad de establecer en todas partes dichos estudios. 

Quiero, repitiendo el certero aforismo del sabio rey de Judea 
"nihil novi sub sole", expresar que casi to do 10 expuesto aqui es de 
sobra conocido. La Ecologia Marina, como la terretre, es una ciencia 
a la vez muy antigua y muy nueva. Vieja, pOl'que los principios biolo
gicos, fisicos y quimicos en que se funda se han establecido hace largo 
f.iempo; pero es nueva, porque con e1 viejo material de leyes naturales 
han sabido los biologos levantar postulados nuevos, razonamientos 
nuevos, y descubrir las relaciones entre el extrano comportamiento de 
los seres marinos, a veces de chocante morfologia, y los facto res del 
medio exterior. 

II 

ALGO DE HISTORIA. 

La Ecologia Marina, como ciencia establecida, es de epoca relati
vamente moderna; pero como conocimiento es tan antigua como el hom
bre mismo. El interes pOI' las cosas del mar, pOI' sus productos y 
sus industrias, sus peligros y sus monstruos, ha despertado siempre la 
imaginacion de los pueblos riberenos y la curiosi:dad de todos los hom7 
bres, y el folklore de la humanidad primitiva esta pleno de las mas 
curiosas leyendas, producto de realidades mal interpretadas, sobre 
serpientes y dragones, unicornios y tarascas. 

Si el culto al miedo transfiguro los gigantes oceanicos en bestias 
horribles, la contemplaci6n de las bellezas del mar hizo vibrar el al
ma de los pueblos artistas, y, asi, la mitologia griega pob16 los mares 
regidos POI' Poseid6n y An£itrite, de nereidas y oceanicas, sirenas 
y tritones, y di6 al mundo la mas poHica d& las leyendas: el nacimien
to de Venus. 
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Pero no fueron tan solo los tiempos antiguos fragua unica de fan
tasias marinas, pues el hombre se ha resistido siempre a dejarse arran
car sus creencias y sus mitos. Hace pocos afios, un pretendido natura
lista aseguro haber visto, navegando por el Oceano Pacifico, una ser
piente marina de colosales proporciones, y caprichosamente trazo es
quemas ridiculos de la misma. La leyenda sobre pulp os gigantescos que 
atrapaban las naves figuro entre las supersticiones de los hombres de 
mar hasta el siglo pasado, debido tal vez a la observacion de alguno 
de los grandes calamares encontrados en mares del norte. 

La tentacion por las sirenas persistio en la imaginacion febril de 
los celibes marinos durante sus largas travesias, y cuando el Almiran
te descubri6 las costas antillanas, al observar algunos manaties con 
mamas pectorales, dijo haber visto unas "sirenas", pero que desgra
ciadamente no eran tan bellas como decian. 

Mas si la fantasia desfiguro al oceano, el sentido practico del 
hombre positivo 10 convirtio en inagotable proveedor de sus necesida
des mas variadas: la sardina, el arenque y el bacalao han sido ali
mentos de los humildes; el mero, el escolar y las ostras, regalaron el 
paladar del epicureo; el nacar, el coral y la perla cumplimentaron la 
vanidad de las bellas; mientras la purpura endioso a los reyes. bY 
que decimos de los habitantes oceanicos como propulsores de la fanta
sia literaria Y !. Quien no recuerda la descomunal batalla entre un 
horrible pulpo y el heroe de "Los Trabajadores del Mar", obra donde 
su genial autor describe magistralmente el mas estupendo de los dis
parates marin os ? 

El padre de las Ciencias Naturales -Aristoteles- dedica buenos 
capitulos a los habitantes del mar, y estudia los peces, puJpos, alme
jas, erizos, esponjas, etc. Su regio discipulo, Alejandro Magno, fue 
gran aficionado a observar la vida submarina, y cuentan los manus-

- critos antiguos la leyenda de su descenso en el mar dentro de un 
tonel de vidrio en el que permanecio varios dias, y donde vio un 
monstruo tan grande que tardo tres dias y tres noches en pasar 
delante de su vista. El equipo (precursor de la batisfera), ideado 
para realizar esta fantastica aventura, constituye uno de los primeros 
esfuerzos de la imaginacion para un estudio eco16gico de la vida 
submarina. 

Las narraciones de Plinio y de los escritores de las postrimerias 
de la Edad Media, nos han dejado gran variedad de historietas mas 
o menos adulteradas sobre los seres del mar. Las pUblicaciones de Al
drovandus, Olaus Magno, Conrado Gesner, etc., muestran junto a 
seres reales los monstruos mas caprichosos; pero algunos de ellos, justo 
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es confesar, basados en organismos vivientes aunque mal observado~. 
como el narval, los delfines y otros. 

No puede olvidarse a los navegantes que al comienzo de la Edad 
Moderna surcaban los mares en busca de tierras nuevas y que, bue
nos observadores, contribuyeron en mucho al conocimiento de los ocoa
nos y de sus habitantes, siendo de notal' la descripcion que hace Colon 
del Mar de los Sargasos. 

Si estudiamos la Biologia Sistematica, es preciso remontarse a la 
obra magna de Linneo para encontrar los primeros trabajos nomencla
toriales sobre los seres marinos tal como los aceptamos hoy. 

Los grandes anatomistas y fisiologos del siglo XIX, desde Cuner 
hasta Lankester, Delage, Lacase-Duthier y Claus, inauguraron otra 
fase de la Biologia Marina: e1 estudio morfologico y dinamico de las 
formas oceanicas. En la segunda mitad del siglo comenzaron a crearse 
los primeros laboratorios dedicados al estudio de la Biologia Marina, 
especialmente las estaciones de pesca, donde con exito creciente se 
ha tratado de descubrir los secretos vitales de las especies comerciales 
amenazadas de extincion. 

Los primeros organismos submarinos estudiados fueron los mali 
superficiales y algunas formas abisales arrojadas a las costas pOl' 
causas fortuitas, pues durante mucho tiempo se creyo que pOl' debajo 
de los 400 m era imposible la vida, creencia fundada en la ausendia 
de luz a esa profundidad y en la excesiva presion a que estarian sujetos 
los seres. Los trabajos oceanograficos, sin embargo, rectificaron esos 
errores, y asi los drag ados de John Ross, en 1818, extrajeron de la 
Bahia de Baffin, a 800 brazas, ejemplares de vermes y estrellas de 
mar. La expedicion del "Bull Dog" (1860) para el estudio del ten
dido del cable transatlantico recogio estrellas marinas a mas de 2.000 
m y al ano siguiente, al levantar el cable, cerca de Cerdena se hal1a
ron adheridos poliperos provenientes de profundidades mayores. Desde 
entonces, el estudio de la fauna de los abismos forma parte del programa 
de toda expedicion oceanogrifica, perfeccionandose para ese objeto los 
medios de captura: nasas, rastres, dragas, etc. Todas las naciones 
cultas han querido competir en el estudio de la vida marina, y a 
Espana Ie Mbe el honor de haber sido una de las primeras en ese 
anhelo, pues, en 1862, fleto la fragata "Nuestra Senora del Triunfo" 
para un estudio oceanografico de las aguas del Pacifico. Inglaterra ex
ploro los alrededores de sus islas desde 1860 hasta 1876, valiendose del 
"Lighting" y del "Porcupine"; pero la primera expedicion oceano
grafica de envergadura fue Ia campana del "Challenger" (1872-76), 
bajo la direccion cientifica de Ed. Wyville Thompson, la expedicion ex-
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ploro tres de los mares y publico 40 volumenes. Puede decirse que al 
'Balir el "Challenger" del puerto ingles de Plymouth en diciembre 21 
de 1872, marcose el inicio de la Oceanografia Bio16gica moderna. 

POl' su interes para el estudio de la fauna antillana merecen 
citarse las expediciones de los vapores "Blake", y "Albatross", que, 
bajo la direcci6n de A. Agasiz, exploraron los mares del Caribe en 
1880, y la mas reciente del" Atlantis", cuyos resultados han sido ex
}>uestos pOl' nuestro compafiero el doctor Luis Howell, en 1938. 

Pero los seres vivos no pueden estudiarse adecuadamente ha'Cien
do abstraccion del medio en que viven, precisa considerarlos como 
una asociaci6n que se desarrolla en estrecha relaci6n con el ambiente, 
tanto fisico como biologico, en que se desenvuelve. 

La Oceanografia Bio16gica ha pasado pues de Ia fase meramente 
descriptiva de la infancia de las ciencias para entrar de lleno en el 
periodo analitico de su plenitud, tratando de establecer las leyes que 
regulan el mundo viviente de los mares. A esta parte de la ciencia 
-se la llama Ecologia Marilna, una de cuyas ramas mas trascendentales 
-es Ia Economia de los Mares. 

III 

DIFICULTADES EN EL ESTUDIO DE LOS SERES MARINOS 

EI bi6logo que estudia la vida en tierra firme, la de un bosque, 
por ejemplo, se encuentra en un medio similar al de los seres objeto 
de su atenci6n, 10 cual Ie permite obtener un conocimiento objetivo 
directo de las manifestaciones vitales de plantas y animales. Puede, 
si se permite la expresi6n, percibir desde un punto de vista antropocen
trico las pulsaciones vitales de la selva. Puede ademas, con equipo 
generalmente limitado, y con personal reducido, realizar exploraciones 
de gran enverga:dura. 

Pero el oceanografo, el bi610go que estudia los mares, se encuen
tra de plano ante obstacuJos dificiles de vencer. En primer lugar, 
los seres marinos se hallan en un medio tan distinto, que, salvo 
en la estrecha faja litoral terrestre, no Ie es permitido efectuar un 
estudio directo --in situ-- de sus actividades vitales. N ecesita valerse 
de instrumentos y equipos adecuados, usualmente costosos, para la 
captura de die-hoo seres y para el conocimiento de los factores am
bientes de la zona estudiada. Las dificultades se acrecientan cuando 
el ocean6grafo se aleja de la orilla, pues necesita entonces de una em-
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barcacion suficientemente grande para navegar durante dlas, y aun 
meses, en toda clase de tiempos y de mares. Esto representa un 
gasto formidable de alimento, equip os, tripulacion, combustible, etc., 
etc., que pocos particulares pueden acometer, y los gobiernos no siem
pre estan dispuestos a financiar. Por eso las mas notables instituciones 
oceanograficas como la de Woods Hole, Mass., se han organizado con 
la cooperacion de varias universidades e instituciones cientificas. 

IV 

LA BIOLOGtA MARIN A Y LA FILOSOFtA 

BIOL6GICA 

Las teorias evolucionistas constituyen la piedra de toque de la 
Filosofla Biologica, y aunque actualmente los razonamientos darwi
nianos y lamarckianos han dejado de estar en primera linea, cec1iendo 
el paso a otros problemas de mayor interes humano, como los de la gene
tic a, no por eso ha dejado el pensamiento biologico de especular sobre 
e1 posible origen de los seres y sobre el me<!anismo de su evolucion. 

Como se ha visto, la mayor uniformidad de los factores del medio 
marino favorece una mejor dispersion de las especies, y la falta de 
aislamiento en la ·mayoria de los biotopos impide la establilizacion 
de las variaciones y mutaciones nuevas. El mar contiene menos 
esp·ecies que la tierra firme; pero en cambio presenta muchos caracte
res fisicos y biologicos que permiten considerarlo como el asiento de 
Za vida prirr.itiva. 

Entre las dudas y desacuerdos que dividen a los biologos sobre 
el origen de la vida, hay un punta en que todos parecen coincidir: 
la vida comenzo en el agua. Para algunos fueron las aguas duIces y 
fangosas el crisol de la vida primitiva, por suponer que en ella de
bio existir una mayor proporcion de sales nitrogenadas solubles, pro
ducto de la combinacion del nitrogeno del aire con el agua y otros cuer
pos bajo la accion de descargas electricas. Estos compuestos sirvieron de 
base a las bacterias primitivaB para sintetizar el protoplasma y mas 
tarde, las algas y otras plantas clorofilianas cubrieron la tierra, para 
luego permitir la aparicion de los animales. Esta teoria, sustentada 
por Osborn y otros, hace suponer la vida marina derivada de la 
terrestre. 

En contraste con este punta ,ae vista, Church, Simroth, Sollas, etc., 
sostienen que la vida debio aparecer en el agua, basandose en la iso-
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tonicidad del agua marina con los fluidos del cuerpo de los se
res que la pueblan, y en el hecho de que la proporcion salina de los 
mares primitivos, mucho menor que la actual, parece haber sido simi
lar a la del plasma sanguineo de los actuales animales terrestres, en 
donde ha persistido a traves del tiempo (Hipotesis de Quinton). 

Flattely y Walton, con Church y Simroth, estiman que de todos 
los medios marinos, el habitat litoral reune el mayor numero de cir
cunstancias que hacen pensar en su importancia como medio evolutivo. 

1() Porque, c.omo todos los medios marinos, es isotOnico con los 
animales que 10 pueblan. 

2() Por la presencia de abundante iluminacion. 
3Q Por una gran proporoion de oxigeno y acido carbOnico. 
49 Por la elevada temperatura. 
5Q Por las variaciones de dichos factores debidas a la accion de 

olas, mareas y aguas fluviales. 
6() Por la facilidad de transiciones con el medio terrestre a traves 

de la costa, y con el medio fluvial por los estuarios, mangla
res, marismos, etc. 

La evolucion es a menudo una funcion de las variaciones del medio, 
pues estas, creando en el organismo necesidades nuevas, parecen activar 
la formacion y estabilizacion de mutaciones adaptativas. El medio lito
ral, que reune esas caracteristicas, puede llamarse con razon la cuna de 
la evOl1tCWn. 

Como contraste existe otra region en los 'mares: la region abisal, 
don de la uniformidad de las condiciones de vida ha hecho cesar ese 
aguijon que espolea las variaciones iniciadoras de formas nuevas. LOR 
abismos oce£micos, como las profundidades de las cuevas, cODstituyen 
depositorios de grupos zoologicos, de verdaderos fosiles vivientes q1te se 
han extinguido en otras regiones de la tierra. Los braquiopodos, las 
palmas marinas, los nautilos, ciertos peces y crustaceos, etc., son for
mas que representan grupos biologicos en vias ·de extincion y que han 
logrado su postrer refugio en el benthos marino. 

v 

LA BIOLOGfA MARINA Y LA FISIOLOGfA 

Cuando los fisiologos vuelven sus ojos a los organism os marin os 
para realizar sus investigaciones 10 hacen tanto por la abundancia de los 
seres oceanicos como por las ventajas que ofrecen para determinados 
experimentos biologicos, y por la naturaleza misma de dicho medio. 
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No hay que olvidar que gran parte de los estudios oTlgmarios 
sobre la fagocitosis fueron realizados en esponjas y otros animales ma
rinos, ni que el descubrimiento de lOB fen6menos de la anafilaxia fue 
realizado por Richet sobre "ortigas de mar". 

En la Embriologia Experimental, los seres marinos ocupan ellugar 
de honor, principalmente los erizos y estrellas de mar, cuyos feno
menos de partenogenesis y efebogenesis artificial constituyen expe
rimentos cHisicos en casi todos los curs os de Embriologia. La manera 
primitiva de reproducirse los animales inferiores: expulsando cada 
sexo independiente sus productos sexuales, permite una observaci6n 
facil de los primeros estados de segmentaci6n del huevo. 

La transparencia de gran numero de invertebrados marinos, y de 
casi todas las larvas, permite observar a traves de su tegumenta el com
portamiento de sus 6rganos vitales bajo el influjo de variantes expe
l'imentales de las condiciones externas. 

El estudio de la respiraci6n en los seres mcrrinos ofrece circUllstan
eias unicas, especialmente en 10 referente a las varill;ciones de tempera
tura, y asi se ha visto que, en algunos animales, determinados· tejidos 
ejercen fun cion respiratoria a cierta temperatura y no a otras. 

Las funciones ci7'culatorias, y en especial el transporte del oxigeno 
por medio de sales organo-metalicas, ofrecen en los animales del mar 
una mayor variedad que en los terrestres, pues mientras que en estos 
solamente se ha podido determinar la presencia del hierro y del cobre 
como base oxidable, en los del mar existen ademas el manganeso, (en 
los chitones) y el vanadio (en las ascidias). 

La absorci6n directa de proteinas a traves de los tegumentos ex
ternos del cuerpo, sin necesitar del epitelio digestivo, es otro de los 
sorprendentes descubrimientos hechos en animales marinos, aun en 
vertebra dos, como los peces. 

Ciertos fen6menos de luminiscencia vital cOl1stituyen uno de los 
campos mas interesal1tes para el investigador, pues es inmenso el nu
mero de grupos animales marinos que los muestran. 

La precipitaci6n del calcio en los tejidos, 10 mismo que la de 
la sHice, el yodo, el bromo 0 el estroncio y el manganeso, es otro de los 
problemas fisio16gicos que estan abiertos a la discusion. 

Resulta interesante el hecho de que el calcio se precipite mejor en 
los tejidos a elevadas temperaturas, mientras que la silice 10 efectua en 
los mares frios. La enorme substracci6n de esos elementos del agua 
marina y la manera de recobrar la constancia quimica de esas aguas 
tambien es objeto de estudio. \ 

La causa principal que ha mantel1ido a los lab oratorios de Biologia 
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Marina como centros de atracci6n de gran nfunero de fisiologos, es la 
naturaleza misma del agua, que lleva en solucion la mayor parte de 
los elementos conocidos, y el hecho de que el protoplasma de los se- . 
res que la habitan es casi isotonico con el agua salada. Todo hace del 
mar, no solamente un medio favorable para el desarrollo de la vida, 
sino un medio completo. 

No es de erlraiiar pues, como 10 ha expresado el gran ocean6grafo 
de la Universidad de Harvard, Henry P. Bigellow, que la Fisiologia 
General, en America, tuviera su origen en el Laboratorio de Biologia 
Marina de Woods Hole, y que los estudios iniciales de la partenogenesis 
artificial, de las soluciones balanceadas, etc., fueran llevados a cabo en 
laboratorios situados a la orilla del mar. 

VI 

SISTB}\lATICA MARINA 

El estudio taxonomico y morfologico de las formas marinas ha 
prelJedido crono16gicamente al de la fisiologia y ecologia y tambien de
be precederlas desde un punto de vista cientifico, pues el primer paso 
para comprender las relaciones ~entre 100 organism os y el medio es es
tudiar sus {ormas, sus funciones, y establecer relaciones entre estas y 
el medio en que se desenvuelven, expresando asimismo las relaciones 
de parentesco con las form as vivientes y extinguidas. La morfologia 
ha de estudiarse, como 10 ha indicado el biologo Boecke, desde un punta 
de vista funcional y comparativo. 

Esta fase de la Biologia Marina, descriptiva y ordenadora, es una 
de las mas interesantes de toda biologia, pues pocos medios pueden 
discutir con el oceanico el cetro de 10 inesperado y 10 extravagante. Es 
de .notar que la fauna de las profundidades, en donde reinan la oscuri
dad, la escasez de alimentaci6n, la excesiva presion y las bajas tempera
turas, comprende las formas mas caprichosas. 

La dificultad que ofrece la captura de los seres abisa:Ioes y 10 costoso 
de su busqueda han hecho muy reducido el campo de las exploraciones 
submarinas realizadas, y son pocas las regiones bien conocidas. Algunos 
bi610goo estiman que dos tercios de la fa1lna subma1'ina estan aun por 
desct£brirse, y el conocimiento biologico completo de .las especies catalo
gadas es au.n muy incompleto. 

Por todo eso, si no por otras buenas razones, las exploraciones ma
rinas des de el punta de vista estrictamente sistematico y morfologico 
esta,p. plenamente justificadas, pues es un anhelo incontrolable del natu- ' 
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ralista el escudrmar los rincones del Globo para tratar de conocer, 
catalogar y relacionar las mas reconditas manifestaciones vitales de 
las tierras y los mares. 

VII 

GARACTER1STICAS DE LA VIDA SUBMARINA 

.A pesar de la enorme extension de las masas oceanicas, que ocupan 
_ dos tercios de la superficie terrestre, solamente la quinta parte de los 
animales conocidos habita en los mares. La mayor uniformidad del medio 
acuatico influye desfavorablemente en la evolucion y diversificacion 
de las especies, a 10 que hay que· agregar el poco aislamiento de los me
dios por la confluencia de todos los oceanos. 

Por otra parte, la vida submarina, si bien rep'~esenta'da por menoL' 
. numero de especies que la terrestre, mJUest1'a mayor numero de grupos 

exclusivos. (Equinodermos, Braquiopodos, Mesozoos, Forodineos, Queto
gnat1)s, etc.). La tierra, en cambio, solamente cuentacon los .Anfibios, los 
Miriapodos y los Onicoforos, como exclusivos de su medio. 

El ambiente estimula ' las funciones necesarias para la adaptacion 
de los organismos. y como la dinamica Vital es fijadora del organo, pue
de decirse que la morfologia es una fun cion del medio. En los mares 
existen ciertas peculiaridades ambientales que modelan sus formas vi
t&les. 

El medio marino ofrece ciertas ventajas para el desarrollo de 
la vjda que alberga, siendo 10 mas evidente que, constituyendo una so
lucion. acuosa de gran numero de sales y gases, los animales y plantas 
que 10 pueblan estan libres del anhelo pOl' el agua, la eual los penetra 
pOl' todas partes, con 10 que no tienen necesidad de mecanismos espe
ciales para evitar la evaporaci6n ni para almacenar el agua captada. 
-Nada hay en los seres marinos que pueda compararse a las celdas acuife
ras del estomago de los carnell os, ni a las acumulaciones de agua en las 
plantas deserticolas. Ningun animal de respiracion acuatica posee tegu
mentos gruesos para evitar la evaporacion, ni las algas marinas tienen 
corteza como la de los arboles. Libres de tales 6rganos y de tales necesida
des, sus tegumentos se .encuentran generalmente en completa .desnudez. 

Es tam bien m.otivo de uniformidad fisiologica la mayor constancia 
te.rmica del agua marina en contraste con las variaciones diurnas yes· 
tacionales del medio terrestre. La vida en e1 mar carece de las regula
ciones termicas mostradas pOl' los animales terrestres (g'rasa subcutanea, 
sudor, polipnea, etc.), y en ellos no se observan tampoco los feno~nos 



- 21-

de la estivacion e hibernacion. No existen animales de sangre caliente. 
(Las focas, manaties, ballenas, pingiiinos, etc., son animales terrestres 
que por una adaptacion secundaria han adoptado el medio acuatico). 

Otro contraste grande es la semejanza del peso especifico de los 
seres marin os con el de las aguas oceanicas, 10 cual evita la necesidad 
de grandes modificaciones para contrarrestar el efecto de la gravedad. 
Asi, los esqueletos externos de conchas y erizos ' sirven mas bien de pro· 
teccion que de soporte. 

El colosal poder reproductivo de los animales marinos no tiene 
tampoco paralelo en la tierra. Nada hay en esta similar a la superpro
duccion de ciertas formas inferiores, como protozoos, celenterados y 
crustaceos, que durante ciertas semanas y aim meses ocupan centenares 
de millas cuadradas del oceano, en cantidades imposibles de calcular. 
IJa facilidad del movimiento, la abundancia de alimentacion, la frecuen
cia con que las formas juveniles desnudas, y aUn las adultas, son presa 
de otros seres, han provocado en la naturaleza ese fenomeno asombroso 
de fecundidad. 

Como no existe en estos animales la ansiedad por el agua, y las 
temperaturas ambientales son variables en estrecho limite y su peso 
especifico protoplasmatico es ligeramente superior al del agua, y con la .. 
facilidad de moverse que poseen, en un medio a su vez movil y sin fron-
teras, la vida marina se ha desarrollado libremente. Libre a su vez la 
morfologia animal de las necesidades. anatomicas que atormentan a los 
seres terrestres quedan mas a expensas del medio, y sus reacciones na
turales, no oscurecidas por especializaciones termicas ni dinamicas, ofre
cen un facil campo de estudio para el evolucionista. 

VIII 

DISTRIBUCI6N DE LA VIDA MARINA 

Los fen6menos naturales suelen ser ritmicos. La orbita de los astros, 
sus oscilaciones y rotaciones, etc., parecen seguir ' movimientos ciclicos. 
Los fenomenos intrinsecos de la vida, su metabolismo: respiracion, 
circulacion, secrecion, los estados de vigilia y sueno, etc., son tam bien fe
nomenos ritmicos, como 10 es tam bien el ciclo vital: nacimiento, reproduc
cion y muerte. Todos esos fenomenos, cosmicos y metabolicos, repercu
ten en el com-portamiento de los seres. 

Comenzando por el estudio de los factore c6smicos, se ha de notar 
que algunos de ellos (como el ritmo de dia y noche, las estaciones anua
les, las mareas lunares, precesi6n de los equinoccios, etc.) tienen 0 han 



tenido la influencia crucial en la distribucion de los seres, asi como en su 
ecologia. 

Las fases de la luna ejercen una doble Mci6n: por las mareas, y. 
por la intensidad de su luz·. Todo el mundo sabe que determinadas es
pecies de peces se pescan mejor durante la luna llena y otros en las no
ches oscuras. Pero uno de los fenomenos biologicos mas interesantes Iiga
dos a la accion lunar es sin duda el de la reproduccion de los vermes 
marinos llamados palolos. 

El palolo del Pacifico (Eunice viridis) vive sedentariamente en 
los fondos litorales de la Polinesia; pero en la epoca de su reproduc
cion sufre ~a transformacion tal que 10 convierte en un organismo 
nadador. Durante las mananas del 79, 89 y 99 dias que siguen a Ia 
luna llena de noviembre 0 de comienzo de diciembre, los palolos acu
den a la superficie en tal numero, que el mar parece bullir en espu
ma lechosa. Los machos danzan freneticamente, y sus secreciones hor
'monales excitan de tal modo a las hembras, que el tegumenta de sus 
cuerpos sufre una ruptura total y se vierte al exterior to do su conte
nido ovular. Este desove a su vez provoca la ruptura del tegumen
to de los machos, dan do salida a las celulas masculinas, cQn 10 que la 
fecundacion se e:fectua en el seno del agua. 

En la Florida y las Antillas existe otra especie de palolo (Euni
ce fucata) , que efectua fenomenos similares durante el tercer cuarto 
lunar, entre el 29 de junio y el 28 de julio. 

El ritmo de las mareas actua principalniente en lugares de gran 
amplitud de la pleamar, en donde el cubrir y exponer dos veces al dia 
la super:ficie de la costa produce un biotopo habitado pOI' seres adapta
dos a rapidos cambios de humedad, iluminacion y temperatura. La 
poca amplitud de las mareas de Cuba (unos 3 '), hace despreciable 
dicha zona, pero pueden advertirse en ella mol usc os de los generos 
Littorina, Cerithium, N erita, !sognomum, Chiton, Ostraea, etc., y al
gunas algas, Holothurias, Crustaceos, etc. 

Pero hay otra influencia mucho mas interesante: me refiero a la 
accion repetida del ritmo de las mareas sobre Ia memoria organica de 
algunos seres inferiores. Ciertas planarias (vermes primitivos), del 
genero Convoluta, realizan un movimiento periodico vertical con cor
dante con el flujo y reflujo de las aguas: cuando la marea baja, las 
planarias suben a 1a superficie y se exponen a la luz solar, y cuando 
la mare a sube, descienden dBntro del agua fuera de 1a resaca. Pues 
bien, si se colocan esas especies en acuarios en donde no influyan las 
mareas, las planarias continuan su ascenso y descenso en un lapso 

.f 
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similar al de las mareas lejanas. Este fenomeno se va repitiendo, cada 
vez con menor precision, hasta que pierden pOI' completo el habito. 

Las estaciones constituyen las causas mas conspicuas de las varia
ciones en el comportamiento de los seres litoricolas. 

La densidad de los seres marinos es ligeramente superior a la 
del agua salada, pOI' 10 cual, como se ha indicado, requieren pequefias 
modificaciones morfologicas para el sostenimiento del cuerpo. 

Es sabido que la presi6n aumenta en una atmosfera pOI' cada diez 
metros de profundidad. La presencia de la vida submarina ha po
dido confirmarse a mas de 6.000 m, y los seres estarian sujetos a una 
presion de mas de 600 atmosferas; pero como la misma presion se 
deja sentiI' en los flUidos internos del cuerpo pOl' su permeabilidad al 
agua, la cual no solo los rodea, sino que los penetra, no existe la posi
bilidad de que sean comprimidos, como se suponia hace algunos afios. 

Ciertos animales viven durante el dia a un os 400 m de pro
fundidad, ascendiendo durante la noche a la superficie del mar, y otros 
efectuan migraciones diarias en sentido inverso. Hay especies que se 
encuentran indistintamente en profundidades de 200 a 2.000 m, 
pero eso no quiere decir que todos los individuos efectuen movimientos 
frecuentes de tanto desnivel. 

La influencia de las olas en las estructuras vivientes se nota espe
cialmente en las costas, donde los seres marin os adoptan mecanismos 
especiales para resistir el imp acto del mar, que en mas de tormenta es 
superior a 2 Kg pOl' m2• I;os caracoles llamados "lapas" se agarran 
a los arrecifes pOl' medio de un pie ancho provisto de poderosos muscu
los. Ciertas algas, y los mejillones, se anclan a las rocas pOl' medio de 
resistentes filamentos. En las playas arenosas y fangosas los animales 
se entierran lejos del movimiento del oleaje. 

Las corrientes marinas influyen considerablemente en la distribu
ci6n de los org'anismos, transportando gran numero de especies pela
gicas, y permitiendo condiciones de vida semejantes en latitudes muy 
apartadas, ocasionando la mezcla de las aguas, y asimilando sus facto res 
fisico-quimicos. Ejemplo caracteristico 10 ofrece la Corriente del Golfo 
que transporta animales y plantas tropicales a latitudes elevadas, y crea 
en las Bermudas una fauna marina litoral genuinamente antillana. 

Las corrientes profundas, y especialmente las verticales, remueven 
los sedimentos organicos del fondo, arrastrando a la superficie subs
tancias nutritivas. Se ha dicho que ellas constituyen los arados del mar. 

Las transgresiones y regresiones oceanicas, tan interesantemente 
discutidas pOI' Le Danois, arrastran consigo el plancton marino, y tras 
el se traslada en progresi6n ({ eltoniana" el conjunto de seres que viven 
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a sus expensas. A esos movimientos lentos y periodicos de las masas ocea
nicas deben las larvas de anguilas su tarda migracion desde el lugar de 
nacimiento hasta las costas europeas. 

La temperatura constituye el factor fisico de mayor influencia en 
la distribucion de los seres marinos. Varia con la latitud, las estacio
nes, y por la accion de las corrientes, desde algo menos de OQ C., en los 
mares polares, hasta mas de 30Q C., en los tr6picos, y aunque esta regu
lada principalmente por las corrientes queda modificada a menudo por 
ciertas barreras, profundas y superficiales. Por ejemplo: la cresta sub
marina "Wyvil1e Thompson"', entre las islas Faeroes y Shetland, deter
mina a 800 m de profundidad, temperatura de 9Q C., en el ladQ del 
Atlantico, y tan solo de OQ C. en el canal Faeroes Shetland. 

La peninsula de la Florida constituye tambien una verdadera ba
rrera que detiene las aguas tibias de la Corriente del Golfo en sus costas 
orientales, determinando una diferencia faunistica considerable en re
lacion con las occidentales. El estrecho Cabo God, en Massachusets, se
para aguas de temperaturas muy distintas, con faunas diferentes, al 
N. yal So. 

Tambien actua la temperatura sobre la vida marina de manera 
indirecta,' provocando variaciones en la concentracion de los cuerpos 
disueltos. EI CO2 mas soluble en frio provoca un aumento del planet on 
vegetal en los mares templados. 

La cantidad de luz que atraviesa las aguas activa el desarrollo 
de las 'plantas, e indirectamente el de los animales herviboros, e influ
ye adem as en la coloracion y en los organos de la vision. 

La profundidad a que penetra la luz solar depende de la latitud, 
la estacion, y de la cantidad de materiales en suspension. Beebe, desde 
su batisfera ha encontrado luz apreciable a los ojos humanos en profun
didades de 579 m, y por medio de placas fotograficas se registrar on 
trazas luminosas a mas de 1.000 m, pero ese caso se debe principal
mente a los rayos violetas del expectro. 

El color del mar depende de la iluminacion de la profundidad y 
de S1t transparencia, que esm determinada por los cuerpos en suspension. 
El color verde es generalmente el resultado de la abundancia de mate
ria organica y por 10 tanto de aguas nutritivas, ricas en vida animal y 

vegetal. El azul claro, por el contrario, es indice de aguas puras, pobres 
en plancton y en otras formas de vida. El azul -se ha dicho- es el 
desierto del mar (Schiitt). 

La transparencia del mar se mide con el disco de Sechi, instrumento. 
constituido por un simple disco metalico, pintado en blanco, que tiene 
unos 30 em de diametro. Se sumerge atado por un cable, en posicion 
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horizontal, hasta que se hace invisible a los ojos del observador. (El 
mar de los Sargasos tiene una transparencia de mas de 60 m, medida 
con este instrumento). 

En el mar se reconocen tres regiones de acuerdo con la ilumina
cion: 111-, la region eUfotica 0 iluminada, que se extiende hasta 100 m y es 
rica en plantas y animales hervivoros. 2~, la region disfotica, de la pe
numbra, que llega hasta los 500 m, como maximo. 3~, la region afotica u 
oscura, de los 500 m hasta abajo. Por debajo de 500 m no hay vegetacion 
autotrofica, ni animales herbivoros; existen solo bacterias, y animales 
carnivoros y saprofiticos. 

En las regiones polares, la zona iluminada es mas estrecha que en 
las candas, por 10 que se concentra mas el plancton vegetal cerca de la 
superficie, asi como los animales que de eI dependen. 

Los gases disueltos, especialmente el 0 y el CO2, provienen del aire 
atmosferico, y de la respiracion y funcion autotrofica de los seres mari
nos. Como son mas solubles en frio, determinan en las aguas templadas 
un mejor desarrollo de las larvas y otras formas planctonicas, que sir
ven a su vez de alimento a peces y mamiferos acuaticos. 

La composicion salina de los mares varia en las diversas regiones. 
A 300 m de profundidad es bastante uniforme, conteniendo unos 35 gr 
de sales por litro, de los cuales 27,37 gr consisten en cloruro de sodio; 
pero en la superficie de las aguas varia de 0.16 gr por litro. En los 
tropicos es generalmente mas concentrada, debido a la intensidad de eva
poracion, mientras que en los mares polares esta mas diluida por la 
fusion de 10l:l hielos. 

Las sales constituyen nutrientes indispensables a la vida marina; 
pero influyen ademas por las variaciones de la presion osmotica intra
celular que producen sus diversas concentraciones. 

El agua es isotonica con los fluidos del cuerpo de las especies ma
rinas, que no resisten generalmente cambios notables de su sali
nidad. Hay animales que pueden soportar amplias variaciones de la 
concentracion salina, como los salmones y las anguilas, pero otros, cemo 
los corales, son muy susceptibles a sus ligeros cambios. El pH oscila 
entre 7.90 y 8.25, siendo de 7.2 en los fondos azoicos. 

La adaptacion de muchas especies marinas a las aguas de inferior 
salinidad es de gran importancia evolutiva, porque constituye el pun
to de partida para una 10calizacion definitiva en las aguas dulces. Las 
especies estuarinas, aunque -poco numerosas, representan una exposicion 
permanente del origen de las faunas fluviales. 

Despues del cloruro de sodio, las sales calcicas y magnesicas son 
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los nutrientes primordiales utilizados en la formaoiOn de los esqueletos 
de los foraminiferos, esponjas, corales, vermes, moluscos, erizos, algas, 
etc. Su precipitacion en 10s organismos es proporcional a la tempera
tura, pOl' 10 que los esqueletos calcareos son mas robustos en los climas 
torridos. Es ademas el calcio uno de los elementos que mas .influye en las 
variaciones del pH. 

La silice esta disuelta en el mar en muy pequefias proporciones, 
pero no obstante es utilizada para la contraccion de los esqueletos en 
diatomeas, radiolarios, esponjas siliceas, etc., siendo su empleo mas 
intenso en aguas frias y profundas. 

El manganeso, el cob"e, el vanadio, el cromo, y otros elementos 
tambien son utilizados pOl' ciertos animales, principalmente como base 
ondante del plasma sanguineo. 

Los compuestos nitrogenados solubles y asimilables, principaunente 
. los nitritos, los nitratos y las sales amoniacales, tienen su origen en las sa
les nitrogenadas y en la materia organica arrastrada pOl' los rios, en los 
organism os muertos, y en general en toda clase ,de materia organica 

. transformables por las bacterias. Su distribucion esta a cargo de las 
.corrientes marinas. Una gran cantidad de materia organica favorece 
el incremento de la flora, y por consiguiente de la fauna herbivora. 

Los rios influyen doblemente en la distribucion de la vida oceanica: 
arrastrando gran cantidad de sales y de materia organica, y endulzando 
los mares en una zona mas 0 menos extensa de la desembocadura. En los 
grandes rios, como el Amazonas, el empuje de las aguas forma una ver
dad era barr era para muchos organismos litorales. 

Estudios hidrograficos realizados por Iselin, en aguas del Mar 
Caribe, han permitido comprobar que las aguas dulces vertidas por el 
Orinoco y otros rios de Sudamerica disminuyen las salinidad del mar 
al Sur de las Antillas, explicandose asi algunas de las diferencias -fau
nisticas observadas. 

La vida microscopica que pnebla los mares (bacterias, algas, etc.) 
constit1tye el facto?' primordial en la formaci6n y descomposici6n de la 
materia organica, y el principal alimento de gran numero de animales, 
desde los infusorios hasta los crustaceos y moluscos. Su importancia es 
tal, que constituye hoy en dia un capitulo aparte de la Oceanografia 
Biologica. 

IX 

MICROBIOLOGtA SUBMA.RLNA. 
• 

El estudio de la vida microscopica marina presenta tres aspectos: 
el de las bacterias, el de la vegetacion autotrMica y el de los protozoa
rlOs. -----------------------------------------------------------
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Bact~riologia submaritna. - El estudio de la bacteriologia de los mares 
tiene escaso interes patologico, excepto cuando ciertas especies como las 
de la tifoidea, provenientes de la tierra, seacumulan en los bancos de 
ostras y almejas, haciendo peligroso su consumo. 

Los pr(}blemas que estudia el bacteriologo marino se asemejan a 
los de 1a microbiologia de los suelos, y corresponden a los del cicIo ge
neral de la materia organica. Los compuestos nitrogenados procedentes 
de los seres marinos muertos y del arrastre de los rios se van descon.. 
poniendo gradualmente hast a Uegar a la formacion de sales amoniacales, 
nitritos y nitratos, que son mejor asimilados pOl' las plantas. Asi como 
en los suelos terrestres, en el fondo marino numerosos protozoos se ali
mentan de bacterias, complicando el cicIo nitrogenado. 

Aparentemente, hay bacte~as capaces de combinar el acido car
bonico y transformarlo en compuestos organicos sin el intermedio de 
la luz solar, ofreciendo una fuente alimenticia para otros seres, especial
mente para los que pueblan el interior de los fondos fangosos. 

La precipitacion del calcio por la accion bacterial quedo establecida 
por Drew, quien demostro que las sales de calcio en solucion son trans
formadas en .carbonatos, por el Bacterium calcis, el cual forma en los 
fond os un limo finisimo y, en los arrecifes de coral, se consolida, contri
buyendo a la formacion de las rocas calizas. 

En los fondos del Mar Negro, en los de ciertos fiord os, etc., deter
minadas bacterias liberan acido sulfidrico procedente de sales sulfu-
rosas. 

El manganeso se precipita de una manera analoga y se forman 
modulos y concreciones muy caracteristicas. Es posible que el mangane
so existente en el Jurasico de Vifiales, junto con los fosiles de amonites 
y peces, se haya depositado de la misma man era. 

La silice acumulada en forma de epiculas y de caparazones de ra
diolarios parece que entra en solucion por accion bacteriana, 10 mismo 
que las quitina de los crustaceos, pero esto no ha sido comprobado alin 
de manera satisfactorii:t. 

El papel que representan las bacterias luminosas en la fosfores
cencia de los fondos, 0 en la simbiosis con peces y otros seres abisados, 
es uno de los campos de investigacion mas interesantes. 

La indagacion de bacterias productoras de la fermentacion asi como 
las que disuelven el agar, el kelp y otras formas vegetales de dificil des-
composicion, constituye otro interrogante. 

\ 

El estudio de las bacterias marinas ha llegado a constituir uno de 
los puntos culminantes de la oceanografia, y en las exploraciones hi
drologicas, con cada muestra de agua se determina, ademas de sus com-
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ponentes quimicos, su contenido bacterial, y asi se ~a po dido averiguar 
que las bacterias son muy abundantes cerca de la costa, especialmente 
en los fondos de limo litoral, y en gran parte de los fond os submarinos. 

Lt;, vegetacion microscopica. - En la estrecha capa 0 zona ilumi
nada por los rayos solares, se desarrolla una rica flora microscopica 
formada por algas, diatomeas, flagelados, etc., mediante los cuales sin
tetizan el C mediante el tipo de nutricion Uamado autotr6fica. 

;' 

Pjlra completar la formacion del protoplasma necesitan de sales 
nitrogenadas, puestas en solucion por la acciQn bacterial, por 10 que 
dicha vegetacion es mas abundante en los lugares con buena ilumina
cion, suficiente CO2, y buena cantidad de materia organica. 

En ciertos mares frios se presenta un conjunto de condiciones 
que favorecen como ningun otro el cicIo completo de la materia orga
nica. 

El agua fria superficial, mas D-ensa, desciende por corrientes vel'
ticales y arrastra material arganico aUn no' descompuesto. Este, jun
to con los cadaveres que descienden por su propio peso, forma 
en los fondos una capa de substancias organicas que son descompnestas 
y transformadas en sales amoniacales, nitritos y nitratos por acci6n 
bacterial. Corrientes ascendentes de conveccion las arrastran a la su
perficie y en la zona iluminada son aprovechadas por las plantas 
microscopic as para sintetizar su protoplasma con la ayuda de la luz 
solar. 

Estos seres microplactonicos sirven de alimento a gran numero de 
animales pequeuos (larvas y adultos de cl'ustaceos, moluscos, etc.), los 
que a su vez sirven de alimento a una gran variedad de peces, de aves, 
etc., quienes por fin son presa de las fieras del mar: delfines, tiburo
nes, etc. 

Los protozoarios mat·inos. - Constituyen estos las mas infimas 
manifestaciones de la vida animal, y en dos de sus grupos (los forami
niferos y los radiolarios) el protoplasma se protege por una armadura 
esqueletica caliza 0 silieea. 

Los foraminiferos estan usualmente envueltos pOl' una concha cal
carea, y se muestran en tal cantidad y bajo tal variedad de formas, 
que constituyen los animales marinos mas abundantes. Hoy fondos -
los llamados fangos de foraminiferos y de globigerinas (especies de 
foraminiferos pelagicos) - que ocupan grandes extensiones del sue-
10 abisal y cuyaa' conchas acumuladas representan una enorme canti
dad de calcio, sl,lbstraido al agua marina, especialmente en las regiones 
calidas, que debe ser contrarrestada por la accion disolvente de bacte
rias, y por el acarreo de las aguas fluviales. EI conocimiento de los 
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foraminiferos recientes es punta de partida para e1 estudio de los fo
siles, los que a su vez sirven para resolver problemas de estratigrafia, 
y de correIa cion de terrenos geologicos. Los foraminifer os han sido lla
mados pOl' eso "la llave maestra de los campos petroLiferos". La 
Biologia Marina es en general uno de los pilares mas solidos de 1a Es
tratigrafia y 1a Pa1eontologia. 

Los radiolarios compiten con los foraminiferos porIa belleza de su 
arquitectura, pero, asi como, est os se hallan formados principalmente 
pOI' sales calcicas y se han multiplicado mas en aguas calidas, los ra
diolarios estan formados de silice y de estroncio, y se desal:roHan mejor 
en las aguas frias y profundas. 

Quimicamente substraen del mar en ormes cantidades d.e silice 
soluble, y desde el punto de vista estratigrafico sirven para relacionar 
los fosiles con los vivientes y determinar la · ecologia de los estratos 
fosiliferos. 

x 

DIVISIONES BIOL6GICAS MARINAS 

Pueden considerarse dos divisiones principales en el esturuo de 
la vida marina: la del fondo oceanico, Hamada bent6nica, y la de la ma
sa acuosa, Hamada pelagica. Los seres que habitan la primera division 
dependen del substratum para su locomocion y nutricion, y los de la 
segunda nadan 0 flotan en las aguas con independencia de el. Esta 
clasificacion no es absoluta, pues algunos seres pelagicos pueden even
tualmente descansar en el fonda, y ciertas especies bentOnicas nadan 
en ocasiones durante un tiempo mas 0 menos largo. 

SegUn Pruvot, estas ·divisiones pueden a su vez desmembrarse 
cada una en dos regiones, cuya linea de separacion es el estrato marino 
situado a unos 200 m de profundidad, correspondiente al nivel medio 
de la plataforma continental 0 insular y que sefiala tambien el limite 
entre las regiones iluminadas y oscuras. 

El fondo submarino 

La vida animal y vegetal de la region ben tOnica recibe el nombre 
de benthos, y esta compuesta por seres que total 0 parcialmente de.
penden de fondos para su soporte. Estan condicionados por las cir
cunstancias externas siguientes: naturaleza del substratum (solido, are-
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noso, fangoso) ; movimiento de las aguas (olas, corrientes, mares, etc.) ; 
iluminacion; influencia de los rIos, etc. 

En el fondo se acumula una multitud de organismos entre los cua
les los foraminiferos, radiolarios, diatomeas y pteropodos abundan con 
mayor profusion. 

De acuerdo con Pruvot, el fondo marino se divide en dos zonas: 
la ilUl:p.inada, Hamada tambien lit oral, y la obscura, llamada abisal . 

La region lit oral • 

El medio ambiente litoral ofrece las condiciones mas apropiadas 
para el desar~ollo de la vida. En eI existen: iluminacion abundante; 
aereacion rica en 0; temperatura usualmente elevada; detritos orga
nicos procedentes de la tierra; baja presion de las aguas, y un buen 
substratum para la fijacion de las formas sedentarias. Todo esto .ha 
permitido que el litoral, a pesar de representar tan solo el 7 % de la 
superficie del fondo oceanico, contenga la mayoria de las especies 
vivientes en el mar. 

Para muchos biologo'l ]a vida del litoral constituye ]a madre eo
mun de todos los animales de respiracion acuatica, tanto marinos, co
mo dulceacuIcolas. La fauna abisal, asi como la pelagica y la de agua
dulce, constituye adaptaciones procedehtes de la litoral. 

Esta region es ademas muy importante porque contiene casi todas 
las especies comerciales :cangrejos, langostas, peces, ostras perleras, 
ostiones, etc. 

En el litoral se .pue<;len considerar varias subdivisiones de acuerdo 
con la influencia del movimiento del mar, y con la naturaleza del 
fondo. 

Fundandose en las primeras consideraeiones pueden aceptarse va
rios estratos. El primero es el de las mare as, limitado por los extremos 
de plea y bajamar; por debajo se encuentra el de las resacas; y el 
tercero es el de las aguas tranquilas. Sus caracteristicas ya se han 
indicado previamente. 

Atendiendo a la naturaleza del fondo pueden considerarse varios 
tipos, entre los cuales los siguientes son los principales: 

El lit oral arenoso se caracteriza por la presencia de algas y de 
fanerogamas de la familia Potamogetonaceas, y entre esa vegetacion 
abundante se desarrolla una rica fauna, formada rprincipalmente por 
animales vegetarianos (Moluscos del genero Rissoa, Cerithium, Colum
bella; Equinodermos, etc.), y por los que solo buscan refugio entre 
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las hojas, como los P6lipos hidrarios, algunos Tunicados, y por fin 
los anima1es carnivoros que se alimentan de los anteriores. 

Algunas veces en e1 litora1 arenoso no existen plantas, en cuyo 
caso los anima1es buscan proteccion enterrandose en la arena, como 
gran nnmero de almejas, de vermes, algunos erizos y ciertos crusta
ceos, como el Cangrejo Gallo. Tambien se hallan braquiopodos, cefa
locordios y peces. 

El lit oral fangoso contiene gran cantidad de limo y de materia 
organica depositada y en suspension. El lodo encierra variados alimen
tos, y en eI se desarrolIa buen nnmero de protozoos, nematodos, crus
taceos, moluscos, anelidos, nemertinos, etc., que viven de esos sedi
mentos. 

En general los habitantes de los fondos de limo son de contextura 
mucho mas fragil que los de los arenosos. Su metabolismo es propor
cionalmente menor debido a la menor cantidad de 0 disponible y a 
un incremento en acido sul£idrico. 

Las playas de erosiOn forman e1 litoral rocoso, que en algunos luga
res esta representado especialmente por arrecifes calizos llamados "dien
tes de perro". EI mar bate en las costas rocosas con mas fuerzas que en 
las arenosas, y los animales que las habitan requieren adaptaciones pecu
liares para sujetarse. Unos perforan las rocas, como las Pholasj otros se 
agarran fuertemente con el pie, como las N eritas j otros adquieren for
mas muy deprimidas, como los Ohitones y Patelas, y otros como los eri
zos, habitan las hoquedades de las rocas que les ofrecen proteccion 
contra los animales predatores. 

Los manglares constituyen un biotopo litoral caracteristico de los 
dimas tropicales de todo el mundo, y se distinguen porIa presencia 
de los mangles rojos (Rhizophora mangle), Y pOI' otras plantas de 
Mbitos afines (Avwenia) suj.etas al fondo pOI' largas raices zancudas. 
Entre dichas raices se acumulan detritos de todas clases, aereados pOI' 
las olas, mareas, los vientos y las lluvias. Todos ellos sirven de subs
tratum a una multitud de animales pertenecientes a los grupos mas 
variados, tanto marinos como terrestres: actinias, cangrejos, ostiones, 
caracoles, peces trepadores, insectos, y aves, y en ciertas regiones 
hasta monos y venados. 

Los estuarios son zonas litorales de la desembocadura de los rios, 
con constitucion transitoria entre los mares y las aguas dulces. Existe 
gran cantidad de materia organica proveniente de los rios, y a elIos lle
ga e1 influjo de las mareas. La fauna no es rica en especies, p'ero como 
se ha indicado, es muy interesante desde el punto de vista biologico, por 
su condicion transitoria con la de los rio's. Abundan cangrejos-arafias, 
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esponjas, anemonas, almejas, ostiones, y el lugar es muy apropiado 
para la cria artificial de las ostras. 

Los arrecifes de coral constituyen el mas interesante biotopo li
toral de las regiones calidas. Formados por las estructuras calizas de 
madreporas, mileporas, tubiporas y por concreciones calizas de ori
gen bacterial dan lugar a- bancos submarinos que albergan la fauna 
litoral mas rica del mundo. 

Los corales son muy sensitivos a los cambios de salinidad y al 
incremento de -materias en suspension por 10 que no se desarrollan 
bien en lascercanias de los rios. Su crecimiento esta condicionado a 1a 
penetracion de la 1uz solar, porque los polipos coralinos est an cubier
tos de algas simbioticas indispensables para su nutricion. N ecesitan 
tambien de una moderada agitacion de las aguas. Aunque casi todos 108 

corales necesitan de una sumersion completa, algunas formas resisten 
una exposicion limitada y se desarrol1an fuera del limite de las ma
reas bajas. 

Hay tres tipos fundamentales de arrecifes coralinos: los coster os, 
las barr eras y los atolones. La fauna de los corales alcanza sumaxima 
representacion en los arrecifes del Pacifico, y sobre todo en 1a prodi
giosa barrera de la costa oriental austrfl:liana. En un solo atolon se han 
estimado mas de 200 especies de moluscos, otras tantas de crustaceos y 
unas 70 de anelidos. 

Esta exhuberancia faunistica es debida principalmente a la rica 
alimentacion, elevada temperatura, plenitud de luz solar, excelente 
oxigenacion, y a los numerosos lugares de proteccion ofrecidos entre las 
ramificaciones coralinas. 

Casi todos los grupos del benthos marino se encuentran repre
sentados prolijamente: esponjas, anemonas, gorgonias, anelidos, molus
cos, bivalvos perforantes, caracoles, crustaceos, peces. 

La variedad de colorido en los fond os coralinos les ha conquistado 
el nombre de jardines del mar, y la mayor parte de los animales que 
alli se albergan manifiestan una homocromia multi color muy marcada. 
Los peces: lor os, isabelitas, co chinos, vaquitas, etc., son los mas cons
PlCUOS habitantes de este prodigioso rincon submarino. 

La region pelagica 

Es sabido que los seres pelagicos son mas densos que el agua y que 
tienen un peso especifico oscilante entre 1.02 y 1.06, as! como que requie
ren, por 10 tanto, mecanismos especiales para contrarrestar su hundi-
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miento . .A. veces emplean aparatos hidrostliticos, como la vejiga natatoria 
de los peces y la bolsa flotante de las aguas malas; 0 bien aumentan 
la superiicie de rozamif)nto 'Por medio de expansiones de los apendi
ces y de otras partes del cuerpo; 0 simplemente se encuentran en per
petua nataci6n. 

El conjunto de organismos que habita el pielago recibe el nombre 
de seston; y dentro de el, los seres vivos se clasifican en: planet on, los 
que flotan a merced de las corrientes, vientos y mareas; y neeton, los 
que nadan libremente, oponiendose al embate de las olas. 

La divisi6n entre animales planct6nicos y nect6nicos es a veces· 
dificil de establecer, :pues hay especies, que nadan tan debilmente que mas 
parece que flotan, y a pesar de su enorme tamafio (como el tibur6n, 
Hamado elefante marino 0 Cethorhinus marinus) pertenecen mas bien 
al plancton. Al principio de los estudios de la Biologia Marina se les di6 
primordial importancia a los seres nadadores, pero al conocerse mejor 
los habitos de los gigantes del mar se ha podido-averiguar que todos 
dependen directamente 0 indirectamente de las actividades de los pig
me os oceanicos: el planeton microse6pieo formado por algas, diato
meas, bacterias, que son los transformadores de toda la economia marina, 
y los mantenedores del equilibrio quimico de las aguas. El estudio del 
plancton marino es de tan primordial importancia, que toda la biologia 
marina, toda la piscicultura y la ostricultura modernas se basan en el 
conocimiento cuantitativo, cualitativo y ecol6gico del plancton, tanto 
el de los microorganismos, como el de los que forman el nanoplaneton.: 
larvas de casi todos los grupos superiores, crustaceos, moluscos, peces, 
etc., etc. 

El neeton 10 forman principalmente peces, calamares, mamiferos, 
etc., yaqui se encuentran la mayoria de los seres directamente utili
zados por el hombre. 

Los biotopos pelagieos son muy dificiles de distribuir, y la dife
rencia mas notable se encuentra entre los seres que habitan las corrien· 
tes y los que pueblan sus oriUas inmediatas. Las corrientes marinas 
muestran caracteristicas fisicas tan distintas a las de las aguas colin
dantes, que sus bordes constituyen a veces barr eras infranqueables 
para muchas especies. En la bahia de Narrangasett, por ejemplo, el 
predominio de la Corriente del Golfo 0 de la de Labrador produce una 
enorme mortandad del plancton, que es aprovechado por los ~eces, 

abundantes hasta 10 increible. 
Los mares de sargasos forman el biotopo mas notable de lOR hor

des de las corrientes. Hay sargasos en el Oceano Indico, en el Pacifico 
del Norte, y en el Atlantico, siendo el sargaso de este Ultimo mar el 
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mejor conocido de todos, y asiinismo el que ha servido de base a las tan 
conocidas leyendas tragicas de los cementerios de barcos. Las algas 
"sargasos" que crecen en ellitoral de la region antillana son arrastradas 
por la Cor~iente del Golfo a latitudes mas elevadas y arrojadas lue
go por su rama oriental a la region de las grandes calmas marinas 
situadas entre el Africa y America, mas cerca de esta ultima. AlIi 
forman grandes masas mas 0 menos aisladas, donde continuan su 
crecimiento y su multiplicacion asexual (sin efectuar reproduccion 
gamica) hasta que se desintegran. Otros creen que las algas de los 

·Sargasos son especies autoctonas que han existido en esos mares desde 
epocas geologicas. 

'Esas grandes masas vegetales, a las cuales se unen detritos organi
cos, forman un substratum peculiar flotante, en donde se desarrolla una 
fauna nomada de origen litoral antillano, con algunas especies ende
micas. Los animales que la forman muestran algunas caracteristicas: 
el mimetismo y la homocromia, asi como la provision de nidos apro
piados para sus crias. Los sargasos son de color pardo dorado 0 ama
rillento, pe~o moteados de blanco por la presencia de briozoarios y otros 
organismos inquilinos y parasitos. Esta misma coloracion parda y 

blanca se observa en los peces y otros animales que se esconden entre 
ellos. 

Entre las especies mas notables es preciso citar el pez Pterophryne 
his trio, el cangrejo Planes minutus, el camaron Latrrutes ensiferus, 
los anelidos Spirorbis, las ascidias sesiles, los nudibranquios, hidroi
de os, briozoos, etc., ademas de las formas marinas que habitan las 
cercanias. 

Entre las variadas caracteristica~ fisicas del Mar de los Sargasos, 
sobresalen: la transparencia de las aguas (66 m con el disco de Sechi) 
y la elevada temperatura (16Q a los 400 m). 

Los abismos o'ceanicos 

Por debajo de los 400 m de profundidad, las aguas marinas 
ofrecen gran uniformidad en sus factores fisicos: ausencia de luz so
lar; temperatura baja casi constante; .debiles corrientes, etc. Estas con
diciones dan lugar a una gran semejanza en las faunas de diversas 

. latitudes, asi como a una disminucion en el nlimero de las especies. 
Lohan ha calculado que mientras la superficie del mar de las zonas 
torridas soporta unos 2.500 microorganismos por litro, a 400 m sola
mente se encuentran 45. La expedicion del" Challenger" recogio mas 
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especies dentro del limite de 180 m que en to do el resto de las pro
fundidades marinas. Los dragados de la expedicion de la Gazelle r~ 
cogieron unas 140 especies de foraminifer os a una profundidad de 0 
a 100 m, mientras que solamente 19 entre 5.000-6.000 m. 

En general los animales de los abismoo son de menor tamafio que 
los de la superficie, siendo notable esa diferencia . en los mol usc os 
bivalvos. 

La tranquilidad de las aguas profundas favorece el desarrollo de 
las formas delicadas: esponjas siliceas, palmas animales, crustaceos de 
largos apendices, peces de aletas puntiagudas. 

La ausencia de la luz solar es la causa primordial de la necesidad 
de la fosforecencia, y aunque algunas especies superficiales la poseen 
(N octt1uca, Pyrosma, CiOA.fYtea, etc.), la mayoria de los animales lumi
niscentes se hallan en las formas abisales. 

En la fauna abisal es frecuente la falta de ojos, 0 por el contrario 
la presencia de ojos hipertrofiados con enormes cristalinos, propios para 
captar pequefios destellos luminosos. Este ultimo caracter se encuentra 
principalmente en los peces de la region de la penumbra. 

La atrofia de los ojos es com pens ada con una hipertrofia de los or-• ganos del tacto (antenas, patas filiformes) y de las fauces. 
La coloracion en los animales abisales es tambien distinta de los de 

la superficie, Entre estos as frecuente e1 color blanco pOl' debajo y obs
curo por arriba (deHines, agujas, etc.) ; pero en los profundos, se obser
va a menudo la transparencia, los colores azulosos y plateados, etc., 0 

bien los tonos rojos, violetas, pardos y negros. 

Divisiones de los mares superticiales 

Las divisiones primarias de los oceanos correspond en groseramente 
oon laa zonas tropicales, subtropicales, trias y polares, y sus limites estan 
marcados principalmente por las lineas isotermicas. 

Lo que mas interesa a nuestra fauna es Ia zona tropical, que corres
ponde desde el punto de vista de la distribucion de los animales a la de 
los arrecites de coral. Este cinturon esta limitado pOI' los paralelos 22°N 
y 32°8., con alglmas modificaciones debidas al influjo de corrientes 
horizontales y. verticales. 

Comunidades tropic ales 

Las aguas de los tropicos no sufren cambios notables de temperatu
ra durante las estaciones, por 10 que se favorece el desarrollo de una rica 



fauna en donde las generacioncs se suceden rapidamente, y las mutacio
nes aparecen y se establecen a menudo. 

En general son mas ricas en variadas especies que las de los mares 
frios; pero estan representadas pOI' menor nl1mero de individuos. No hay 
ningun pez tropical que com pita en abundancia con el baealao, el atUn, 
el salmon, el arenque 0 las sardinas. 

En las aguas torridas se encuentra la may-oria de los foraminife
ros pelagicos, casi todos los moluscos Pteropodos, todos los Heteropodos, 
los Tunicados Pirosomidos, as! como un gran numero' de pecps voladores, 
cangrejos-araiias, etc. Los animales mas earacteristicos son sin embar
go los que habitan los baneos de coral, entre los cuales las madreporas 
y mileporas son los mas restringidos a esas condiciones de vida. 

Oomunidades de los mares f1'1,OS 

Las aguas que rodean las zonas torrid as, llamadas subtropicales y 
frias, contrastan con las tropic ales pOl' el menor numero de especies, y 

porIa gran cantidad de individuos que las caracterizan, siendo en elias 
abundantes las form as -de esqueletos siliceos (esponjas hexactinellidas, 
radiolarios, diatomeas), etc. 

Como se ha indieado al hablar de la accion bacteriana y autotrOfica, 
e1 0 y el C02 estan mas concentrados y las corrientes verticales mas 
marcac1as; pOl' elio, el plancton es mas rico, como 10 son tambien suce
sivamente las especies que dependen de H, hasta llegar a los peces, ma
mueros y aves marinas. 

Oom-unidades polares 

Las extremas condiciones de los mares polares permiten albergar 
una fauna muy escasa, la eual se caraeteriza pOI' la l'eduecion 0 supre
sion del periodo larval eontrastada pOl' un aumento de tamaiio de los 
huevos. 

Entre los grupos mejor representac10s se eneuentran los briozoa
rios, las holoturias, las esponjas siliceas, los eetaceos, las focas, los pin
giiinos, los crustaceos inferiores, etc. En cambio los mol usc os y los crus
taceos superiores son escasos. 

La semejanza faunistica entre ambos polos recibe el nombre de bi
polaridad, la cual es debida, para algunos, a la uniformidad de la tem
peratura en los mares terciarios, y para otros a emigraciones posteriores 
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favorecidas por las aguas frias de los abismos oceanicos y por las corrien
tes profundas. 

XI 

LOS LABORATORIOS DE BIOLOGtA MARINA 

En realidad se ha prestado mas atencion a los estudios de biologia 
marina que a todas las demas actividades del mar, y el medio marino por 
10 tanto es menos conocido que el de los seres vivos que 10 pueblan. 

No es necesario relatar aqui cronologicamente la serie de estab1eci
mientos que se han dedicado al estudio de la vida submarina, y ni si
quiera ' es imprescindible citar los mas importantes, cual el Museo Ocea
nografico de Monaco, e1 Laboratorio de Zoologia Marina de Napoles, el 
Iustituto Oceanografico de Paris; etc., pOI' ser de sobra conocidos. 

Conviene indicar sin embargo que el numero de instituciones ocea
nogr.lficas ha aumentado en los liltimos afios hasta llegar a mas de 250 
establecimientos repartidos en 50 naciones. 

Ala cabeza de todos los paises marchan los Estados Unidos, con 32 
instituciones, siguiendole Japou con 18, Francia con 17, Italia y Rusia 
con 15, Inglaterra con 10, A1emania y Noruega con 8, Suecia y el Cana
da con 7, etc. 

De los 16 lab oratorios oceanograficos norteamericanos, hay dos de 
gran importancia: el de Woods Hole, Mass, que es el de mayor repu
tacion en los Estados Unidos, y rival del de Monaco, y el de Seripps, en 
la Jolla, Calif, que es el mas notable del Oeste americano. 

Es lamentable tener que sefialar el exiguo nlimero que existe en la 
America de habla latina, donde la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 
cuentan con dos cada una; Ecuador con una. En la region Antillana exis
te una sola, de reciente creacion, en Puerto Rico. Examinando toda el 
area centro americana, incluyendo en ella la zona bafiada pOl' la Corriente 
del Golfo, se notara el gran espacio en donde la falta de instituciones 
oceanograficas deja un blanco en el conocimiento de la vida submarina. 
Las mas cercanas a las aguas cubanas (la de Beaufort, N. C., y las de 
las Bermudas) solamente pueden estudiar los bordes septentrionales de 
la region. El Laboratorio de la Isla Tortuga, Fla., demasiado lejos de 
la ruta de los barcos, ha sido un gran fracaso, y se ha abandonado. 

Carlos Guillermo AGUAYO 



LA PSICOHIGIENE DEL ESTUDIO 

El tema, como algunas · de las ideas que aqui aparecen, ha lIido 
sugerido porIa lectura de un articulo que, no hace mucho, publico 
Emilio Mira. Para nuestro parecer, el interes de su trabajo, enjundio
so como casi todos los debidos a su obra m(utiple y empeiiosa, no residia 
tan solo en su contenido sino, mas bien, en cuanto de ese mismo conteni
do podria aplicarse a la consideraci6n de ciertas cuestiones largamente 
tratadas y debatidas entre nosotros. 

En efecto, no son po cos los maestros y los profesores que achacan 
a nuestros niiios la incapacidad de estudiar pOI' su cuenta, cuando fue
ra del aula se yen obligados a manejarse independientemente, libra
dos al aprendizaje en los textos. Pero, sucede a menudo que quienes 
asi proceden incurren en el error de olvidar, si son maestros, que poco 
o nada han hecho para que sus alumnos Mnozcan la tecnica del acto 
de estudiar, y si son profesores del cicIo superior no solo caen en iden
tica falla sino que, a la vez, la amplian con exigencias que no reparan 
en las diferencias de metodos y procedimientos que median entre el 
estudio de la materia que enseiian y las demas que el alumno debe 
aprender. 

De alli que unos y otros, culpables de las deficiencias y los vi
cios que atribuyen a los alumnos, al limitarse a seiialar el defecto sin 
procurarle la enmienda, merezcan doble critica, pOI' cuanto al no po
neI' remedio a esta' situacion cooperan en la continuaci6n y el acre
centamiento de las dificultades que los estl!diantes deben veneer, de 
manera especial cuando pasan de uno a otro cicIo de la enseiianza. 

Mal estariamos si pretendieramos que el maestro de los grados 
inferiores fuera el encargado de iniciar a los ~iiios en el estudio indc
pendiente, pues bien sabemos que e1 caracter de la enseiianza que en 
esos grados se imparte y la didactica se oponen a ello. Mas, como no 
sucede asi con los maestros de los grad os superiores, para quienes no 
existen las dificultades antes mencionadas y a los que se les ofrecen 
muchas oportunidades para encarar 1a enseiianza de Ia tecnica del 
"studio, pOI' eso estamos en que deberian ser eUos los Namados a ins
truir a los niiios sobre este asunto. 
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Si asi sucediese, si estos do centes, aprovechados de su pro'Pia ex
periencia e interiorizados de las normas que rigen la psicohigiene del 
estudio, instruyesen como corresponde a sus alumnos, facil serle. fffi

primir la aparente desaplicacion, las notas bajas y otros males, que 
resultan pequenos en si si se los com para con la desmoralizacion, el 
desconcierto y aun con el fracaso en que caen muchos ninos y jovenes, 
por la sola y Unica causa de no saber estudiar. 

Estamos tambien con que las diversas tecnicas aplicables, segUn 
el caracter de cada estudio, y las distintas condiciones psicoflsicas 
de los alumnos hacen dificultosa esta ensenanza; pero creemos que, 
"Rna vez tipificados los ninos, podran senalarse, como 10 haremos a con
tinnacion, las normas generales que deb en presidir el acto de estudiar. 

Aplicadas criteriosamente, vale decir sin rigores excluyentes de 
otras practicas y tratando de que, sin necesidad de cenirse estricta
mente a eUas, los alumnos puedan dar con la tecnica que mas se aco-
1Il0de a sus medios y condiciones, el maestro, como el profesor, ob
tendr{tn resultados doblemente beneficiosos: para elios, que veran fa
cilitada su labor docente, y para los alumnos, que entraran en la po
Eesion de un elemento capital para el aprendiEaje. 

Si nos detenemos a cOllsiderar el acto de estudiar, podriamos acep
tar, como una definicion, que "es el acto de concentrar toda Ill. acti
vidad personal para la adquisicion de nuevos conocimientos y su inte
graci6n en el ambito de Ill. cultura individual". Como consecuencia, 
debemos descontar que el estudio, sobre todo cuando se realiza inde
pendientemente, sobre las paginas de un texto, del cuaderno de apun
tes, etc., exige la participaci6n activa del interes del estudiante y e] 
eorrespondiente esfuerzo mental. S610 de esta manera, en estas condi
ciones, sera posible satisfacer los requerimientos del verdadero estu
dio, que debe ser un acto consciente y voluntario. 

Por otra parte, la intenci6n y la proyecci6n del acto de estudiar 
implican que quien 10 realice entienda que no debe limitar~e a acumu
lar ' en su mente (como un ejercicio de memoria y de comprension) 
los datos para el conocimiento, sino que debe interpretar su significa
sion, su valor y sus ~elaciones, para poder asi descubrir las verdades 
y explicarse la esencia, las causas y los efectos de los seres y de los 
fen6menos. 

De ordinario, los principios de la ps.icohigiene del estudio se ex
presan diciendo que el acto de estudiar debe constituir un fin en S1 
mismo; que es un proceso activo en el cual se comprenden varios mo
mentos -Ja aprehemdon de los datos, su retencion y evocaci6n, la elabo
raci6n y la integraci6n de los conceptos y de los criterios resultan-
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tes y la aplicacion de los mismos a 'la resolucion de n~evos problemas--; 
que el estudio debe ser periodico y ajustarse a las curvas de olvido; 
realizarse en determinado ambiente, y reuniendo· ciertas condiciones 
psiquicas y fisicas. • 

El am1lisis, en ·particular, de estos principios nos conduce a ad
mitir como consecuencia, que el acto de estudiar requiere, en primer 
termino, una manifestacion volitiva del nino. Cierto es que no siempre 
el alumno tendra la debida disposicion del animo para entregarse al 
estudio, haciendo de eI un fin (pOl' much as y conocidas, ahorramos la 
mencion de las causas que obran en contrario de esta disposicion), pe-
1'0 no es menos cierto, tampoco, que el maestro, pOl' medio de la su
gestion, el despertar del interes y otros procedimientos puede lievar 
al nifio al convencimiento de que el estudio no constituye una impo
sicion sino un acto capaz de pl'oducil' el goce. 

Obtenida esta predisposicion, no tan dificil de lograr, desde que 
el mismo alumno, tras los primer os esfuerzos y resultados, comprobara 
la exactitud de las afirmaciones de su maestro, sera facil hacer que el 
nino alcance a comprender la importancia que, en el acto de estudiar, 
cOl'responde a la atencion. 

POl'que es natural que, aun cuando predomine en el indi,viduo 
un modo tipico de recepcion --el visual, el auditivo, el motor, etc.-, 
debe hacersele comprender que los mejores resultados, en el momento 
de la aprehension de los datos, estan proporcionados al mayor nfunero 
de los centros que se concentren sobre los mismos. Vale deeir que el 
maestro debe destacar cuanto importa el evitar cualquier estimulo ex
trano al estudio. 

No nos detendremos mayormente en la consideracion de los mo
mentos del aprendizaje que corresponden a la funcion mnemonica, la 
retencion y la evocacion. Pero senalaremos la intima relacion y la in
fluencia negativa que sobre una y otra ejercen la fatiga corporal, los 
excitantes, las enfermedades -sobre todo las nerviosas-, las lesiones 
cerebrales y ciertos estados afectivos, como la angustia, el temor, et~. 

De alll que los maestros deban indicar a sus alumnos la preseindBneia 
del estudio en tales condiciones. POI' otra parte, como la reteneion --0 

memoria de fijaeion- esta ligada en sus resultados a la repeticion de 
los estimulos que actuan durante la aprehension, debemos aclarar que 
el valor de las repeticiones no radica precisamente en la frecuencia con 
que se realicen, en su continuidad, sino en su distanciamiento; esto 
equivale a decir, de acuerdo con las comprobaciones cientifieas, que la 
persisteneia de las repeticiones es ineficaz y que los elementos esencia
les para la fjjacion son, en cambio, los il1tervalos que debel1 medial' 

J 
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entre una y otra repeticion. Tambien creemos necesario decir aqu! que 
la misma experiencia cientifica ha demostrado cuanto de aparente hay 
en la fijacion rapida de los conocimientos y como el poder fijativo de 
los individuos disminuye paulatinamente con los alios (Meuman fija 
el periodo de la maxima capacidad de retencion en el tiempo que va 
desde los 13 hasta los 16 alios). 

Todo esto no podra sorprendernos, desde que nuestra propia in
formacion y la que desde antiguo -·(mando aUn no existia la psicolo
gia- se viene repitiendo coinciden con 10 probado en los laborato
rios. Ya Ciceron que atribuia a los ancianos una naturaleza mas locuaz 
destacaba 1a facilidad con que en 1a senectl,ld se olvidan hechos re
cientes 0 cercanos, mientras por e1 contrario, se recuerdan perfecta
mente sucesos, personas y cosas de la lejana infancia. 

En este punto, corresponde prantear otro problema que concier
ne a la tecnica del aprendizaje. j, Que es preferible, el estudio parcia
lizado de los temas 0 el estuc1io global? La experiencia y la comproba
cion cientifica indican como mejor el estudio parcializado cuando el 
texto sea largo y, sobre todo, cuando el estudiante, poco voluntarioso 
o inconstante, se disminuya ante la magnitud del esfuerzo que Ie exi
gira el estudio de un tema extenso. En cualquier caso, ante un te~-to 
considerable, la tecnica manifiesta su preferencia por el metodo mix
to, aquel que establece, primero, el conocimiento somera y general del te
ma y luego el estudio parcial del mismo, pOl' capitulos, trozos, etc., 

.Al margen, pero relacionado con los momentos mnemonicos del 
aprendizaje, surge espontaneo el analisis de las relaciones que existen 
entre la memoria y la inteligencia de los individuos, asunto acerca 
del cual no estan muy concordes los tratadistas. POl' nuestra parte, y 
una vez establecida la distincion entre ambas facultades, sobre to do 
desde el momento que asignamos como funcion propia de 1a inteli
gencia la reflexion, creemos que 10 frecuente y general es que mar
chen unidas. Dicho sea esto, sin dejar expresado que no debemos con
fundir memoria con inteligencia y atribuirles la ultima a los famosos 
, 'calculadores" y "prodigios". 

Salvado e1 parentesis y de nuevo en el tema, corresponde dete
nernos en el paso que sigue al de 1a retenci6n y la evocaci6n, c1 mo
mento durante el cual el estudiante, ya en posesi6n de los datos, pro
cura su ordenamiento, su cohesi6n y establece las dependencias; cuan
do reconstruye el tema y procede a la sistematizacion con el fin de 
crear una unidad conceptual que incorporara, en primer termino, al 
recuerdo, para aplicarla luego, cuando asi convenga, a la relacion con 
otras unidades. Aqui, en la actividad desarrollada en este momento, 
reside la intencionalidad y la proyecci6n que tiene e1 aprendizaje. Y 
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aqui es donde nace eaa diferencia de criterio -el teorico y e1 practi
(lO-- de los individuol!. "POI' desgracia -dice Mira- esta fase es la 
mas descuidada y la causa del divorcio que se observa entre los de
nominados hombres de pensamiento y los hombres de accion. De nada 
sirve el conocimiento de la vel' dad si luego no se ajusta a 1a acciol'l 
vital y viceversa." En ,efecto, Hamado a instruir al nino sobre la tec
nica del aprendizaje, el maestro cuidara de destacar a los alumnos la 
relacion justa que deduciran del aprendizaje de un tema. Asi, les 
mostrara .como el conocimiento adquirido y los conceptos resultantes 
deben desplazarse de las paginas del texto y del plano mental, para 
ser referidos a' la realidad. En otras palabras, Tera de demostrarles 
que los conceptos tienen un valor determinado pero susceptible de 
distintas referencias que son las que establecen sus relaciones con 10 
universal; .que el valor del concepto depende de au realizaci6n y apli
caci6n, no de su nueva adquisici6n. (i, Que valor podria tener el co
nocimiento de la hidrostatica si no se pudiera aplicar a la construcci6:n 
de naves? L Para que recetar un medicamento costosisimo a un enfer
mo indigente' b De que vale e1 conocimiento de las Ileyes que no se prac
ticaran ?). 

POI' 10 qu~ respecta a la periodicidad que, de acuerdo con los prin
cipios ae la psicohigiene, debe observarse en e1 estudio, corresponde se
nalar que la capacidad del trabajo psiquico tiene su limite, variable en 
los individuQs eomo distinto en una misma persona, seglm el genero de 
actividad que se realice. El lab oratorio ha demostrado que can la madu
rez psiquica se acrecientan, en la edad escolar, la cantidad y 1a calidad 
de trabajo, elementos, a su vez, dependientes delllamado ritmo psiquico. 
Si se representa graficamente la capacidad de trabajo, atendiendo al 
tiempo (minutos) que insume un estudio, se obtendra una curva irre
gular, distinta en cada nino. La cantidad y la calidad del trabajo V3-

rian constantemente; no son las mismas en un minuto y en otro, y pre
senta:n oscilaciones tales que, indicadas con ascensos y descensos, hacell 
que el grafico correspondiente muestre un aspecto intrincado e irre
gular. Kraepelin, que ha realizado intensisimas investigaciones y gran 
nfunero de experiencias, tratando de explicar las causas cuyos ' efectos 
se reflejan en la curva de trabajo, ha dado con que la accion reciproca 
de ciertas propiedades psiquicas individuales es la determinante del cur
so del trabajo mental y cita, en primer lugar, a 1a capacidad de habito. 
Para probal' la intervencion valiosa de 1a capacidad de habito en la la
bor mental, Kraepe1in trae la mar de ejemp10s, y de su ana.lisis deduce 
e1 progresivo aumento que, tanto en 1a cantidad como en 1a calidad del 
trabajo, se origina en el habito. La practica de 1a actividad psiquica, 
dice el mismo autol', provoca 1a cOQlperacion de otras facultades homo-
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logas. Y, en efecto, de eaa cooperaclOn viene a resultar el maximo 
rendimiento de la capacidad de trabajo psiquico. 

Junto ala capacidad, pero con sentido opuesto, Kraepelin eoloca a 
la fatigabilidad como elemento determinante de los variantes que regis
tra la curva de trabajo, y retme con el1as al estimul0 y la eXl0itacion. 

La practiea se traduce en un aumento de la veloeidad del aprendi
zaje y haee que el estudiante se adapte paulatinamente al earaeter del 
trabajo mental que debe realizar, al mismo tiempo que Ie proeura una 
mayor disposieion del animo para el trabajo y Ie permite veneer la in
hibieion que obra en el individuo ante una tarea desaeostumbrada. La 
excitaeion, a su vez, esta representada pOl' el interes de estudiar, pOl' 
las energias acumuladas para cumplir la aetividad mental que signifi
ea el estudio, mientras el estimulo es esa fuerza de voluntad que lleva 
al alumno a concluir el trabajo emprendido. 

En cuanto a la fatigabilidad; mejor dicho, en 10 concerniente a la 
manera como, en relacion con la edad, actua la fatiga, esta de mas ma
nifestar, pOI' sabido, que esta es mayor en la infancia que mas adelante, 
salvado el periodo critico del crecimiento, durante el cual alcanza su 
mas alto grado. Para evitar confusiones, debemos distinguir aqui entre 
fatigabilidad y cansancio. Este es un fenomeno fisico, objetivo, mien
tras la fatigabilidad es una sensa cion subjetiva. "POI' regIa general, la 
fatiga suele constituir la senal de que el cuerpo esta cansado, precede al 
eansancio 0 corre paralelamente al mismo. Pero esta regIa tambien tie
ne su excepcion, pues puede existir fatiga sin cansancio. POI' ejempIo, 
despues de haber dormido excelentemente nos encontramos porIa. ma
nana muy fatigados y, sin embargo, no estamos cansados. La fatiga 
tambien puede ser provocada pOI' representaciones, como ocurre en el 
sueno hipnotico; existe asimismo en los histericos, sin que Ie preceda 
un trabajo anterior; es una fatigabilidad patologica, que puede com
batirse con la sugestion. Tambien conocemos el fenomeno del gran can
sancio sin fatiga: despues de grandes esfuerzos, como el caminar duran
te muchas horas, ocurrenos con frecuencia que nos es imposible conci
liar el sueno; el insomnio es un sintoma bien conocido de agotamiento 
y de sur-menage. Tambien puede vencerse la fatiga mediante un esfuer
zo de voluntad, sobreponiendose al cansancio que nos anuneia la fatiga, 
tal como sucede antes de un examen". 

Cuando, al analizar la conducta del estudiante, se confunde entre 
cansancio y fatiga, puede incurrirse en confusiones mayores. Lange de- . 
nomina agotamiento al cansancio maximo, al que "no puede compensar
se sino con el sueno, el reposo y Ia buena alimentacion"; la fatiga, en 
cambio, puede ser combatida pOI' otros medios (el amor propio, la exci
t.acion, el cambio del tema de estudio, etc.). Roberto Gaupp, gran auto-
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ridad en la materia, dice: "Se Sl1pone que e1 cansancio es pl'oducido por 
e1 consumo de los manantiales qUlmicos de energia que acumula el cuer
po y por la formaci6n de t6xicos, derivada del trabajo. El cansancio es' 
una alteracion general del orgallismo. En el trabajo fisico se cansa todo 
el cuerpo., incluso el cerebro, y disminuye tanto el trabajo cerebral co
mo la capacidad corporal de trabajo. Constituye, pOl' 10 tant~ un error 
creer que el ifabajo corporal puede servir de descanso despues del tra
bajo psiquico, porque, precisamente, ocurre todo 10 contrario: el traba
jo Hsico aumenta el cansancio provocado por el trabajo mental". 

Aparentemente, la realidad pareceria contradecir 10 arriba aseve
rado; mas 10 cierto es que ila fisiologia y Gaupp tien'en razon. Para re
parar las £uerzas son necesarios el reposo y el sueno; el sueno nocturno 
es imprescindible y su falta, el insomnio, constituye el mayor enemigo 
de la salud. POI' todo esto, la mayor parte de los recreos y diversiones 
destinados a reparar las fuerzas gastadas en el trabajo carecen de valor 
como restauradores, pues, aunque ahuyentan la fatiga, acrecientan e1 
cansancio. 

"Los efectos de la fatiga, dice e1 autor antes citado, se traducen en 
un descenso general de la cali dad y la cantidad del trabajo psiquico: 
se insinuan procesos ilusorios (por ejemplo, falias en la lectura) ; se en
torpece el curso de las ideas; las series de las ideas habituales se hacen 
mas frecuentes, perseveran; el fatigado prefiere seguir los cammos tri
llados; cede la atencion; decrece la memoria de fijacion, y to do el es
fuerzo por el aprendizaje es en vano". EI trabajo mental continuo, efec
tivamente, disminuye la duraci6n y la calid~d del rendimiento y liega 
a afectar el animo (el fatigado se torna irritable, cae en el mal humor, 
tiene reacciones violentas, etc. i Cuantas veces 1a inconducta de los es
tudiantes tiene como causa 1a fatiga!) . 

Las distintas materias, como la extensi6n y 1a profundidad de los 
programas, obligan a tener que considerar las diferentes condiciones que 
se requieren para su estudio. E1 tema ha sido 1argamente debatido y se 
inicia con el planteamiento del problema del exceso de asignaturas, pa
ra continuarse con los otros que, como el fundamental, aun no han al
canzado verdadera y definitiva soluci6n. Sin antral' en su analisis, que 
requiere ser tratado in extenso, diremos que las investigaciones realiza
das demuestran claramente que la capacidad de trabajo del escolar si
gue, en el curso del dia, una curva con dos elevaciones de desigua1 al
tura, separadas por una depresi6n que corresponde a1 mediodia. Esas 
mismas investigaciones, que indican que 1a mayor cantidad de trabajo 
se produc~ en las primeras horas de 1a manana y de 1a tarde, son las 
que aconsejan la ubicaci6n de los distintos estudios de acuerdo con la 
intensidad y la cantidad de trabajo que cada uno exija y su alternaci6n 
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y distribucion, a fin de disminuir los efectos de la fatiga y del call
sancio_ 

La intercalacion de los descansos y la duracion de los mismos, re
visten singular importancia en el ordenamiento del estudio, dado que 
los intervalos deben guardar las debidas proporciones con los esfuerzos 
realizados. En efecto, los descansos demasiado largos -podriamos tam
bien referirnos a las vacaciones- son inhibitorios y hacen perder el 
habito del estudio, con 10 que surge la necesidad de una recuperacion 
que demanda perdida de tiempo y de energias. Por otra parte, to do 
parece indicar la conveniencia de que el estudiante reduzca el tiempo 
de los descansos durante su trabajo matinal y 10 aumente por la .tar
de. El cambio de los temas 0 de las asignaturas no reportara, en este 
sentido, grandes vent.ajas si no se cuida de que la labor siguiente sea 
menos exigente, mas facil que la anterior. "La sensacion subjetiva de 
facilidad que se experimenta al variar de trabajo, dice Neumann, es 
una mejoria pasajera y de poca importancia en la produccion" y Gallpp, 
por su lado, cree haber demostrado que no es exacta la afirmacion de 
Ritter, segUn la cual "el trabajo mental del escolar acarrea poca fatiga, 
porque la variacion, que Ie es inherente, lleva consigo la reposicion de 
las fuerzas gastadas". 

Atendiendo a estas consideraciones, a otras muchas que no mencio
namos, y sin dejar de aclarar que nos referimos a la generalidad de los 
estudiantes y no a los casos especiales, 10 recomendable es que el termi
no medio del tiempo de cada periodo de estudio no sobrepase de los 40 
minutos, sin que, a continuacion, siga un intervalo de descanso, de 1'e
ducida dura cion, por cierto. 

La ingestion de algun alimento liviano durante los mismos no aca
rreara trastornos, pero 10 pertinente seria que la comida principal, en 
las epocas de estudio, tuviese lugar despues de cumplida la labor. 

Por 10 que se refiere al ambiente donde debe llevarse a cabo el 
acto de estudiar, Mira dice, de acuerdo con Lewyn: "Las aptitudes y 
los rendimientos del hombre son siempre resultados de un proceso de 
interaccion reciproca de las distintas fuerzas que se desenvuelven con
veniente 0 discordemente dentro de determinada esfera de accion". 
Ahora bien, si el estudio presupone esencialmente abstraccion y 
concentracion, podria aparecer que, salvo las condiciones sensoriales 
-buena luz, situada en el lado izquierdo, silencio y postura comoda-, 
el ambiente es de escasa importancia. "No es asi, agrega Mira. Una gran 
parte de estudiantes e intelectuales acostumbra guiarse tan solo pOI' 
aquellas condiciones y especialmente porIa ausencia de ruido para ele
gil' su "cuarto de estudio"; en muchos casos dicho cuarto es un des
van 0 casi la peor habitacion de la casa. Profundo error que parte del 



- 46-

£also iupuesto de que para el estudio se requiere inmovilidhd cuando es 
todo 10 contrario. Hoy sabemos que el pensamiento tiene un substrac
tum esencialmente motor. Hasta las mas abstractas relacionoo de sen
tido requieren, para poder ser establecidas, apoyarse en movimientos 
mas 0 menos imperceptibles. Durante el acto del estudio pueden ob
servarse no solo alteraciones de las cronaxias musculares sino diferen
cias de tension 0 tono postural revelables mediante el electromiograma. 
Tan pronto como se instala el trabajo psiquico ilurge tambien, al cabo 
de un cierto tiempo de concentracion, incluso sin que haya un obstacu-
10 especifico, la necesidad de liberacion kinetica que es Ill. responsable 
de todos los raros dibujos que se hallan en el suelo de las aulas tras 
una conferencia, dibujos qUe los angloamericanOl'! designan con el ter
mino dodless, y de los pintarrajeos de los pupitres y de las figuritas de 
papel; en una palabra, de las manifestaciones de la actividad motriz 
supletoria, que sirve de base al pensamiento y aumentan a me did a que 
este se fatiga y se pasa del dinamismo postural al contractil. La teo ria 
motriz de la conciencia tiene aqui, sin duda, una de sus mas bellas con
firmaciones, pero si esto es asi y la inmovilidad durante el estudio no 
es mas que aparente -y aun entonces 10 es truncada- nos dam os 
cuenta de que en realidad el "encajonarse" para estudiar resulta ab
lilUrdo. Aire libre, buen espacio, vestidos holgados que permitan libre 
respiracion y movimientos, comodo asiento de respaldo que alternatin
mente se tomara 0 se dejara al compas de las pUlsiones motoras ... Los 
maestros de la escuela primaria se han dado cuenta ya del absurdo que 
representaba querer mantener inmoviles a sus muchachuelos durante 
las clases; y ahora en el colegio moderno -llamado colegio activo-- los 
ninos han recobrado su libertad de movimientos sin la que ningun 
aprendizaje es posible. Los resultados de esta dinamizacion son mara
villosos y nadie los discute. b Por que, pues, empenarse en que los" ninos 
grandes", es decir, los jovenes y adultos, aprendan todavia en condicio
nes que ya se han juzgado inconvenientes' Nada de gran des bibliote
cas centrad as en un salon monumental don de con gesto fiero y cenudo 
los lectores reconvienen al infeliz que entra con zapatos nuevo~. Nada 
de sillas rectas, mesas de tabla horizontal que predisponen al sujeto 
a torcerse y a adoptar posiciones musculares dificiles que favorecen los 
defectos visuales y encorvan el tronco de suerte que la imagen del in
telectual aparece siempre renida con la estetica. Al contrario, amplia 
habitacion, con escaso moblaje pel'O confortable. Buena luz, temperatu
ra y ventilacion, abundantes cuartillas y lap ices para tomar notas y 

construir esquemas, diagramas y cuadros sinopticos, pocos libros pero 
bien seleccionados; uno, dos 0 hasta tres companeros con los cuales con
Tersar al final del estudio, discutir y complementar puntos de vista y, 
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80bre todo, exponer de un modo sistematico 10 adquirido. 0, en su d&
fecto, ejercicios como los que se colocan al final de los libros de texto 
anglosajones y en especial de los textbooks norteamericanos que obligan 
al alumno a reestructurar el material aprendido y a elaborarlo en nue
vas expresiones ... Todo eso debe formal' parte del ambiente 0 lugar 
de estudio". 

Con 10 expuesto, que nos parece bastante y suficiente al respecto, 
hem os querido tan solo llevar al maestro un motivo cuya atencion Ie 
compete. Descontamos que ya sabra obtener mejor partido si se remi
te a la abundante bibliografia sobre el tema y se aplica. a poneI' en prac
tica cuanto aconsejan las comprobaciones cientlficas y 11.\9 mas reve
lante.il experiencias. 

Jorge F. BELINGHER 



LA CHIRIMOYA 

CLASIFICACION. El chirimoyo es planta del orden de las ranales 
y de la familia de los anonaceas. 

Algunos bomnicos sostienen que quien introdujo a ·la ciencia el 
genero anona fue el naturalista sueco Carlos Linneo; otros pensamos, 
que fue el botanico frances, Miguel Adans6n. Perez Arbehiez, que 
unas veces dic.e cesta y otras ballesta, en "Las plantas, su vida 
y clasificaci6n", sin fecha, escribe Annona., y atribuye su clasifica
cion a Linneo; en "Las plantas utiles", 1935-1936, escribe de igual 
modo Annona. y refiere su clasificacion a Miller, y en "Botanica Co
lombiana", 1942, dice Anona y la ahija de nuevo a Linneo, mientras los 
botanicos Uribes la adjudican a Lamarck. 

Con 10 confuso y embrollados que son algunos botanicos, que se 
contradicen en cien mil cosas, consigo mismos y unos con otros, y cau
san sombras y dudas en el juicio de muchos, nosotros nos atrev'emos a 
asentar la siguiente cla;sificacion: 

Annona cherimolia Mill, 1768; Anona cherimolia Lamk, 1785; 
Anona cherimolia Ait, 1789; Anona cherimolia Hilleb., 1888; Anona 
cherimolia Wilder, 1911; Anona cherimolia Neal y Metzger, 1928. 

ETIMOLOGIAS. An6n es voz taina que se lee en Oviedo, quien es
cribe han6n (Historia general y natural de jlas Indias, libro VIII, ca
pitulo 18) ; la voz anona que se lee en Las Casas, quien escribe annona 
(Apologetica historia de' las Indias, tomo I, capitulo XII), viene de 
an6n, no de la voz latina annona, provisi6n de alimentos para un ano, 
como queria el buen Linneo. 

Joaquin Antonio y Lorenzo Uribe, obra citada, tienen que chiri
moya es "palabra indigena, chiri, frio, y moyu, ubre, seno". Lo mismo 
habia escrito el primero en las varias ediciones de su "Curso compendia
do de historia natural", asi como en la "Flora sonsonesa", donde dice 
que es voz quichua. Los senores del diccionario y Jo mismo los de Es
pasa se contentan con decir que es voz americana, y Malaret que pro
bablemente es voz qui~hua. Leonardo Tascon, "Quechuismos ' U!sados 
en Colombia ", dice que es voz que viene del quichua, chi1'i, frio, y mu-
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!lU, simiente, cosa redonda. Nos acostamos a la banda de Tascon. Ubre, 
seno, tanto en quichua como en aimara es fiunu, voz que nada tiene 
que vel' con chirimoya. 

PATRIA. No contentos los senores del lexico con mantener SU$ 

dislates en e1 campo literario, hanse determinado a extenderlos tambien 
al cientifico. ASl, pOI' ejemplo, dicen, y quiza crean decir con verdad, 
que el chirimoyo ss arbo1 "originario de la America Oentral". Los 
senores de Espasa no se ihan preocupado pOI' averiguanl0, i. para que 1, 
ya 10 dijo la Academia, pueden estarse que do en sus butacas. Malaret, 
aunque acucioso como una abeja ca:lentana, repite 10 mismo. Robledo, 
de ,su propio nombre, Ie da carta de nacionalidad peruana, es "p1anta 
originaria del Peru ", dice. Bueno es recordar al doctor Robledo aque-
110 que escribia Antonio de Herrera en su descripcion de las India~ 
Occidentales, esto es que "hace de advertir que no se han de entender 
todas las Indias de Mediodia pOI' Peru". Lo mismo creia candorosa
mente el viejecito de don Ricardo Palma. 

Oontra Ja autoridad de la Academia y contra el dictamen del doc
tor Robledo, tenemos y sostenemos que la 0hirimoya es conterranea 
de los ecuatorianos, quienes no andan rouy fuera de camino cuando 
dicen que forman una republica pequena y con todo han producido 
el mas regalado y exquisito entre los frutos de Pomona, dado a la poe
Sla el mejor poeta del suelo americano (y dentro de cierto genero y 
estilo no hay duda que 10 ea, dice don Marcelino), a la prosa la pluma 
de oro de Montalvo, y a la oratoria a Mejia y Lequerica, cuya elo
euencia causaba admiracion y pasmo en las cortes de Oadiz. 

"Arbol de origen ecuatoriano muy cultivado ", dicen Joaquin An
tonio y Lorenzo Uribe, en la obra citada. "Es indigena del Ecuador", 
repite Joaquin Antonio Uribe, en el "Ourso comp'endiado de historia 
natural " . "Todas las especies de este genero son aromaticas, algunaii 
son notables pOl' sus exquisitos frutos. Todas son propias de las regio
nes ecuatoriales del Nuevo Oontinente", expresa Ouervo Marquez, en 
el "Tratado elemental de Botanica", y Guillermo Jameson, cn "Sy
nopsis p}antarum aequatoriensium", escribe: "Otros--arboles anona
eeos- producen frutas jugosas y exquisitas, vel'bigracia, nuestra chi
rimoya". 

OARAOTERES. EI chirimoyo . es arbol muy cultivado, de hasta 
siete u ocho metros de altura, que se halla, cuando es silvestre, entre mil 
cuatrocientos y. dos mil metros, de trcmco ramoso y cop a poblada; ho
jas alternas de forma ovalada u oval 1anceolada y aterciopeladas en el 
enves; flores blanco verdosas, solitarias 0 pOI' pares 0 ternas, colo
cadas en la axila de las hojas; el fruto 0 sincarpio es una bayade for-
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ma acorazonada, verdosa por de fuera, lisa y recorrida en forma de 
red pOl' pequenas protriberancias que corresponden a los carpelos, con 
una pulpa interior blanca, delicada y aromatica, carnosa y jugosa, 
azucarada y fresca, fiUY apreciada y sumamente agradable y de sc
miUas negras. 

"Rabia otra fruts (Em la isla Espanola) mucho buena y ' suave 
puesto que no odorifera -escrrbe Las Casas-, tan ' grande como mem
brillo, que no es otra cosa sino como una bolsa de natas 0 mantequillas, 
y asi as blanco y mas ralo 0 liquido que espeso, como manteca muy 
blanda, la q.ue della es comestible; tiene dentro algunas pepitas negras 
y lucias, como si fueran de azabaja, tan grandes como p,inones con sus 
cascaras, aunque muy mas lindas; la cascara 0 bolsa en que esta 10 

comestible es como entre verde y parda, la cua,l Haman los indios anno
na, la penilltima luenga". 

"En Sonson se cultiva el chirimoyo en los lugares tempI ados y 
calidos", escribe el autor de la I'Flora sonsonesa". "Da gusto vel' 
los humildes huerteciUos que rodean las casas, pobres, pequeno':!, aseados 
y alegres que abundan en nuestros campos: al Iado del perfumado li
monero y en medio de jazmines fragantes y olorosas albahacas, esparce 
el chirimoyo sus aromatic os efluvios que rivalizan y vencen en la sua
vidad de sus esencias". "Esa armoniosa variedad de deliciosisimas 
cmanaciones, unidas a las que se desprenden en el rastrojo cercano de 
salvias y churimos, dan a la atmosfera que se respira en Ja region calida 
ese aroma sopqrifero y sensual que tanto agrada a los que llenamos 
diariamente los pulmones con el aire un poco encarecido y frio de las 
gran des alturas. i Que bellas son las mananas en eROS climas! Soplan 
las brisas perczosas pero inqnietas; oyense los rumores del torrente en 
la quebrada de la montana; revol-otean mariposas y libelnlas; cant an 
los turpiales y cucaracheros; calienta el sol y zumban los insectos". 

Suarez, en una de sus mas bellas paginas describe asi las mismas 
escenas: "En pos del musa vienen, en Ja alqueria del senor Nieto, los 
arboles frutales en confusion deleitosa, empezan~o con el persea grati
simo, que suele en tierras occidentales tener gusto de anis. El aire se 
embalsama con los efluvios de los chirimoyos, cuya fruta apuesta con la 
pina 0 ananas el primer lugar entre los frutos deliciosos del mundo 
americano. Los azahares del limonero, en combinacion con el anis en 
flor y con las flores ,de las anonas, producen aromas mezclados, que con
vierten aquella atmosfera en vapores de vida y de recuerdos, no de 
la memoria, pero si de aspiraciones y esperanzas, que transportan a 
uno a otros lugares y a otras edades, y Ie hacen en Argos a:l despedirse 
de la vida. Et dulcis moriens reminiscitur Argos". Y en otra parte: 
"Empecemos, pues, pOl" la chirimoya, 0 anona, que Uaman los naturales, 
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y de la cual dijo Acosta que no es manjar blanco pero 8i blanco man- • 
jar, y que a juicio de algunos es la mejor fruta de las Indias. Mirenla 
alii, pendiente de esos arbolitos, cuyas ramas contiguas a la casa permi
ten a las chirimoyas asomarse a la ventana. Pero aspiren, senores, el 
nroma de las flores del chirimoyo, el cual es al olfato 10 que son los 
eabores mas delicados para el gUBtO. EI aroma de las anonas, mezclado 
eon el del anis, produce suaves impresiones. Los aromas y perfumes pro
ducen sensacion.es indefinibles, asociandose por los recuerdos mas re
motos; al percibir esos olores recordamos misteriosamente 10 que el co
raz6n sentia cuando en dias lejanos los percibiamos por primera vez; 
eu 6rgano debe de estar vecino al de la memoria, 10 que talvez permiti
ria explicar por que cuando pensamos en una persona, ella se nos pre
senta como si los efluvios que despide hubieran ya llegado a nuestro 
cerebro y excitado la funci6n del recuerdo". 

"Yo no entiendo c6mo sucedi6 que el senor Bello no consagra
ra a las anonas algunos versos de su Silva inmortal -escribe Sua
rez-, 10 cual era tanto mas razonable cuanto en la ciudad de San
tiago del Nuevo Extremo, patria adoptiva de don Andres, hay 0 ba 
habido una calle llamada del Chirimoyo; pero el poeta 01vid6 la fru
ta verdaderamente paradisiaca, despues de celebrar la cana hermosa, 
la almendra de coral, el arbusto sabeo, la pr6cer palma, el banano pro
videncia del esclavo, el vino que enriquece la tierra de .A.n,ahuac, las 
espiras vagorosas del tabaco, la ambrosia de la pina, y todo to demas 
que au numen de inspiraci6n y de ciencia derram6 en esa urna de be
lleza. Y eso es todavia mas raro, si se recuerda que la silva fue conse
cuencia de un cuadro anterior, mas sucinto, en que el poeta habia 
escrito: 

Tiempo vendra cuando de ti inspirado 
Algun Maron americano, i oh diosa!, 
Tambien las mieses, los rebanos cante, 
El rico sue10 a1 hombre avasallado, 
Y las dadivas mil con que 1a zona 
De Febo amada al labrador corona; 
Donde .candida miel llevan las canas, 
Y animaqo carmin la tuna cria, 
Donde trem01a el algod6n su nieve, 
Y el ananas sazona su ambrosia: 
De SUB racimos la variada copia 
Rinde el palmar, de azucarados g1obos 
El zapotillo, su manteca ofrece 
La verde palta, da el anil su tinta, 
Bajo su dulce carga desfallece 
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EI banano, el cafe el aroma acendra 
De sus albos jazmines, y el cacao 

. Cuaja en urnas de pllrpura su almendra. 

Ahi tenemos, pues, mencionados pOl' el Virgilio colombiano, elnlBpe-
1'0 0 zapotillo, y la palta 0 aguacate, que no figuran en la silva; pero ni 
en esta ni en los versos anteriores hay rastro de la anona 0 chirimoya, 
que puede dar quince y falla a varios de los numeros que brillan en el 
canto consagrado a la agricultura de la zona torrida". 

Lo raro y que no se entiende no es tanto que Bello olvidase la anona 
en su silva inmortal sino que a nuestro ingenuo Luciano Ie hubiese ya 
caido de la memoria que la Alocucion a la Poesia vio la luz en 1823 en 
Ia Biblioteca Americana, revista que, asociado con el colombiano Garcia 
del Rio, dirigia en Londres el senor Bello, y la Silva a la Agricultura 
de la Zona Torrida aparecio en 1826, en el Repertorio Americano, dirigi
do pOI' los mismos y pOI' otros, y don Andres no viajo a Santiago del 
Nuevo Extremo sino en 1829, epoca en que conoceria la calle del Chir'i
mayo, de que habla Luciano, de su patria adoptiva, y asi no es razon que 
hecho tan posterior pudiese influir para celebrar la anona 0 chirimoya 
en poesias hechas Ia una seis y la otra tres anos atras. 

Bello ni canto ni celebro las anonas 0 chirimoyas porIa sencilla 
l'azon de que las venezolanas, que fueron las que el conocio, ni tienen el 
buen gusto ni el regalado y exquisito sabol' de las nuestras, como tampo
co Ie tienen las de Mexico, don de se conocen con elnombre de quauhttza
potl, de cuauh, montana" y tzapotl, zapote, esto es zapote silvestre. Vea
se si no la descripcion que del chirimoyo hace Hernandez, medico e his
toriador de Felipe II "Arbol grande y extendido, con hojas como de 
limonero, pero mas angostas, y flores blancas con tres puntas, parecidas 
en la fragancia y suavidad del 0101' a las peras jugosas; fruto manchado 
en su parte superior de puntos rojizos y verdes, del tamano casi del 
melon, y cuya pulpa, llena de semilla pequena y negra, es parecida al 
potaje llamado por los espanoles blanco, en la blandura, en el color y 
en el sabor, pero no en el gusto agradable ni en las propiedades nutriti
vas, pues es ventosa y de un gusto no del todo bueno. Dicen que los 
renuevos combaten los venenos ... " 

PROPIEDADES. Se considera que las hojas, la corteza y los frutos 
verdes son medicinales y se emplean como astringentes. Las semillas tie
nen aceite fijo que parecen dar a todas las plantas de este genero las pro
piedades emeticas e insecticidas que poseen. Machacadas y en tintura de 
alcohol son antipsoricas, esto es matan ciertos parasitos, para 10 cual 
basta laval' la cabeza con ella varias veces. 

Roberto JARAMILLO. 



UNA ANTIGUA ESCRITURA DE LA 
REGION ANDINA 

I 

A fines del mes de abril del ano pasado parti para Bolivi~, con 
objeto de realizar diversas investigaciones de caracter etnologico, entre 
las cuales estaba la de recoger toda la informacion posible sobre una 
especie de escritura jeroglifica que se habia usado en el puerto de 
Sampaya, frente a la isla de Coati, en el lago Titicaca. 

Los datos que tenia sobre el tema eran muy escasos: una docena 
de lineas, de segunda mano, publicadas por el explorador y etnologo 
sue co Nordenskiold, y lmos parrafos no mucho mas extensos, de Wie
ner. Ninguno de estos dos autores daba mayor importancia al asunto, 
y se puede decir que 10 consideraban un problema sin mayor valor, 
a la vez que completamente resuelto. En concreto, he aqui el parrafo 
de Nordenskiold: "El aymara ocasionalmente usa letras alfabeticas 
europeas como ornamento de sus fabricas. Tanto como he podido dar
me cuenta, no estan arregladas en palabras. Estos indios poseen tam
bien una escritura poscolombiana, compuesta por un indigena de Sampa
ya, en el lago Titicaca. Se han dejado expresados, asi, los mandamientos 
y otros temas religiosos. EI inventor de esta escritura, que no podia leer 
ni escribir los textos de otras escrituras, empleo para su invento elemen
tos propios, distintos por completo a los caracteres conocidos, y todo 
hace suponer que no se inspiro en la escritura de los blancos. POl' otra 
parte, todo induce a creer 'que esta invencion geniatha existido en esa 
region por espacio de dos generaciones y que, mas tarde, fue olvidada". 

Todo esto esta tomado de von Tschudi, quien da noticias mucho 
mas extensas acerca de Jas cuales tratare mas adelante. En cuato a los 
datos de Wiener no son ni con mucho tan explicativos, y los {micos 
detalles firmes que contlenen son los de su existencia en las localidades 
de Sicasica, en 'Bolivia, y Paucartambo, en Peru. 

De mucho mas valor que los textos eran unos pequenos graficos 
de la escritura que publicaron ambos autores, y en los cuales, a pesar 
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de su pequeno tamano, fue posible . descubrir que el asunto tenia 
mucha mayor importancia de 10 que parecia. En efecto, en los text os 
escritos procedentes de Sicasica fue posible descubrir que Ia lectura 
comenzaba por Ia parte inferior derecha, continuando luego en lineas 
de boustrophedon CIk ) hacia arriba. Esto, a mi juicio, descartaba por 
completo toda in£luencia europea en la creacion de esta escritura, y a la 
vez me hacia dificil aceptarla como una creacion propia y exclusiva 
de'llugar. 

Todo ella era 10 bastante interesante como para desear ac1arar 
la cuestion; asi es que en seguida de llegar empece la campana. No· 
tardaron en aparecer nuevos materia1es de extraordinaria importancia, 
por cuanto superaban a to do 10 que era de esperar en las mas favor a
bles circunstancias. 

En el Museo Nacional Tihuanacu, de La Paz, existe un cuero de 
llama donado ala institucion pOl' el profesor Arthur Posnansky. E1 cue
ro, que est a muy mal conservado, pues ha. perdido cerca de la mitad 
de los signos, contiene muchos caracteres de esta escritura. 

Posnansky, por otra parte, ha publicado, en la "Guia General 
de Tihuanacu", obra editada en 1912, un capitulo entero dedicado, a 
estas "pict'ografias ideogrUficas" como el las llama, y las da por 
cxistentes en Ia actualidad en Sampaya. Desgraciadamente, en una 
conversacion particu'1ar, el mencionado autor nego este ultimo dato; y 
en cuanto a las informaciones que nos da en e1 dicho capitulo, podemos 
decir que no proceden directamente del mismo, por 10 cual no podemos 
tomar en cuenta mas que el valor de la descripcion de los sign os. 

Posnansky pretende que esta escritura tiene una gran antiguedad, y 

su opinion se basa en que ha encontrado una serie de seis dibujos de esta 
clase pintados en la pared del palacio Chinkana, de la isla del Sol; sin 
embargo, estos signos son distintos de los que se usan en los escritos 
actuales, y, pOl' otra parte, la piedra que los tenia ha desaparecido 
sin que nos quede de ellos mas que un simple dibujo, por 10 cual no 
se los puede utilizar seriamente en este estudio. 

Mucho mas , voaliosos han sido los datos que me proporciono el 
pbispo de La Paz, Monsenor Abel Antezana, poseedor de un librito 
con jeroglificos, procedente del pueblo Quillacas, situado a1 sur del 
lago Poopo, donde 10s indigenas utilizan otros simi1ares para leer y es
cribir los rezos. 

Con esto, la escritura aparecia como existente en una zona mucho 
mas al sur de 10 senalado por las noticias que se poseian hasta e1 mo-

C*) De izquierda a derecha ., de 'derecha a izquierda, alternativamente. 
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mento, J en una zona de habla qui chua, dado, que, de los otros datos, 
solo se inferia que su existencia se limitaba a las zonas de habla 
aymara. Esto me sorprendio doblemente por cuanto era 1a primera 
informacion con creta del uso actual de la escritura. 

Posteriormente, me dirigi a 1a ciudad de Potosi para realizar 
otras investigaciones; y, llevado por los datos anteriores de Monsenor 
Antezana, sin los cuales no se me hubiera ocurrido haeerlo, pregunte 
~obre el asunto a los monjes del Convento de San Francisco, donde 
€'staba hospedado. Asi resulto que casi todos los monjes conocian esta 
escritura y que la hablan visto en mUltiples sitios del departamento 
de Potosi. 

A poco parti hacia el pueblo de San Lucas, sito en el departa
mento de Chuquisaca . -provincia de Cinti-, pues el Padre Porfirio 
Miranda Rivera, de la misma localidad, me habia dado los mejores 
informes con respecto al uso de la escritura por sus pobladores. 

Ya en el lugar y con la ayuda y guia del Padre Rivera y del 
director de la Escuela Indigenal local, senor Carlos Quiton, me fue 
facil encontrar a los indigenas escritores, quienes no tuvieron incon
veniente alguno en leer y escribir en mi presencia, incluso textos que 
ellos no conocian y para los cuales les fue preciso inventar signos 
especiales. 

El hecho absolutamente nuevo y mas importante que me aconte
cio durante 1a visita a San Lucas fue el hallazgo de las escrituras en 
arcilla. Presentan estas \ill aspecto tan extraordinario que podemos 
decir que son algo unico en el mundo. Estas escrituras consist en en 
10 siguiente: los sign os 0 estatuillas son modelados, cada uno indepen
dientemente, en arcilla; forman una especie de munequitos de unos 
seis centimetros de alto y son pegados en posici6n vertical sobre un 
disco 0 tablon, tambien de arcilla. Para sustentarlos, generalmente se 
recurre a un pailillo que asegura su estabilidad. 

Todos est os mufiequitos estan dispuestos en los discos, siguiendo 
una rigurosa linea espiral hacia adentro; 10 que vale decir que su 
lectura comienza por la parte exterior. Estos discos, al menos en San 
Lucas, no son cocidos, pero tengo informaciones acerca de otro lugar 
donde se los semeteria al procedimiento del fuego. 

Ademas de las figuritas de arcilla, en estos discos se colocan otros 
muchos objetos, como ser palitos, semillas, flores, dientes, piedrecitas, 
carbones, pequenos trozos de genero, etc. Estos mismos objetos se hallan 
tam bien repr~sentados en los textos escritos y tienen un significado 
ideografico simple 0 de aproximacion fonetica entre la voz qpe se apli
ca al objeto y la palabra que se desea rep res ental'. 
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En San Lucas tamJ:>ien se escribe sobre papel comun, libretas 0 

cuadernos comprados en el comercio; pero hay otros 'lugares que he vi
sitado 0 de los cuales he tenido noticias donde se utilizan todavia 
los cueros, sobre cuyo lado interno se pintan los signos. 

Un simple palillo es to do cuanto se utiliza para hacer el dibujo de las 
figuras en los escritos; pOl' 10 que respecta al material tint6reo debo 
manifestar que es muy variado, desde que comprende jugos vegetales, 
como el del cactus Hamado airampu, 0 el de una solanacea de nombre 
nunumayu; otras veces se usan tierras de colores y pOl' ultimo tintas 
de anilina, compradas en polvo en el comercio y disueltas en agua, 10 
que se hace en circunstancias especiales. 

Hasta el momento no me ha sido posible observar el uso de lapices 
en ninguno de los lugares visitados. 

El tiempo que permaneci en San Lucas fue desgraciadamente 
muy breve; no alcanz6 para realizar el trabajo de la rEicolecci6n . de 
materiales y las demas comprobaciones que podiap haberse hecho; pero 
de cualquier modo el objetivo principal, que era dar con el uso actual 
de la escritura, se habia logrado. 

Posteriormente me fue posible registrar ao mismo en varios 
lugares de los departamentos de Potosi y La Paz, e inclusive Hegue a 
encontrar un indigena, en la misma ciudad de La Paz, que leia y escribia 
corrientemente con estos signos. Su nombre era Juan Limachi, y ha
bia nacido en la hacienda Patapatani, de la isla de Oumana, sita en la 
zona sur del lago Titicaca. El indigena, que. estaba convertido al pro
testantismo, se valia de esta escritura sobre papel para reproducir 
la letra de los himnos tipicos de ese culto. A mi pedido escribio en mi 
presencia y en la de los senores Nestor Penaranda, pastor del templo, 
y Max Portugal, inspector del Museo Nacional Tihuanacu, quien sir
vio de interprete para el dictado de los versos en el idioma aymara, que 
domina a la perfe0cion. Todas estas informaciones de testigos se hacen 
necesarias pOI' cuanto desgraciadamente Juan Limachi, que estaba ya 
muy enfermo, ha muerto. 

En la ultima expedici6n que realice a las regiones de don de era ori
ginario Juan Limachi, es decir a la isla Oumana, y a las regiones adya
centes de la costa del lago, correspondientes todas a la provincia de 
Los Andes, del departamento de La Paz, pude constatar no solo el 
uso actual de la escritura sino tamlbien el empleo de los quip us, con 
fines aritmeticos. 

En tres haciendas 'que visite de la isla Oumana -"Oumana", 
"Patapatani" y "Ouyavi"-, di con gente que la utilizaba y pude 
adquirir un valioso materiaL de textos sobre Y'ezos y temas religiosos. 
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Y si bien casi todos estan pintados sobre papel, tam bien pude vel' un 
hermoso cuero escrito, que lamenie no poder adquirir. De igual ma
nera, me he informa~o sobre la existencia de escritos en arcilla, he
chos en la forma antes descripta, pero no me fue dado ver ninguno. 

A mi regreso a La Paz tuve e1 agrado de entrevistarme con e1 
I 

sefior Jorge Dennler, delegado argentino a la Conferencia de Geo-
grafia e Historia realizada recientemente en Lima; el sefior Dennler, 
conjuntamente con un selecto grupo de colegas, habia sido invitado 
por el Gobierno Boliviano a visitar La Paz, y como se interes6 viva
mente por mis descubrimientos, resolvimos haeer un viaje de eompro
baei6n directa a la isla de Cumana. 

Realizamos el viaje en compafiia del sefior Luis Pardo y del co
ronel Bernardino Vallenas, delegados por Peru, y del sefior Max 
Portugal. Estuvimos en el lugar tan s610 unas horas; pero fueron 
mas que suficientes para que los indigenas leyeran ante nosotros los 
escritos que yo habia adquirido en la zona dias antes y para que nos 
mostraran otros cuadernos que poseian. 

II 

Antes de proceder al estudio de la antigiiedad de esta escri.tura 
y de las posibles relaeicones que tenga con otras, eorresponde su des
cripci6n y el analisis de sus caracteristicas. 

La forma . exterior que, en general y a primera vista, ofrecen los 
textos de esta escritura se parece notablemente a Ia de ciertas picto
grafias de los indios dacotas y algonquinos de los Estados Unidos. 
EI parecido se acentua por [a direcci6n qu.e siguen los signos, in
dudablemente anaIoga en ambos casos. 

Todos los signos son muy simples y esquematicos. 
E'l detalle de la direcei6n de las lineas de la escritura en los tex

tos andinos ,reviste gran importancia pOI' los resultados practicos a 
que puede llevarnos. Como ya he dicho anteriormente, los textos es~ 
ian e'3critos en lineas de boustrophedon, sumamente rigurosas, con Ia 
sola excepci6n de los textos que publica Wiener procedentes de Pau
cartambo, los cuales mantienen Ia direcci6n vertical, de abajo hacia 
a.J.1'iba, a Ia vez que presentan en la eonfiguraci6n exterior de los 
signos una diferencia bastante marcada con los escritos que he halla
do personalmente 0 recogido de publicaciones anteriores. 

Algunos textos -entre los cuales se comprenden todos los escri
tos de Juan Limachi- han perdido e1 boustrophedon, indudablemen-
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te por la influencia de nuestra escritura, cuya direcci6n -de izquier
da a derecha- siguen mtegramente. 

Los textos procedentes de San Lucas, los de Sicasica, un cuader
no procedente de Sur Lipez, en el departamento de Potosi, junto a 
la frontera argentina, y uno de los escritos de Cumana empiezan to
dos por la parte inferior de la pagina, en el lado derecho; de alll 
corren hacia la izquierda, continuando luego la segunda linea hacia 
la derecha, y asi sucesivamente hacia arriba hasta concluir en el S1-

tio casual del final del escrito. 

Un texto procedente del pueblo de Calcha, en la provincia de 
Nort- Chich as del departamento de Potosi, y que me fue enviado por el 
Padre Miranda Rivera, en fecha posterior a mi visita a San Lucas, 
presenta las mismas caracteristicas, con la sola diferencia de que 
comienza por la parte inferior izquierda de la pagina. Personalmente, 
{lreo que esto tambien se deberia a una influencia deformante de nuestra 
escritura. 

La mayoria de los textos de Cum ana empiezan por el lado supe
rior derecho de la pagina, siguiendo luego las Hneas del boustrophe
don hacia abajo. 

Los textos de Sampaya, uno de Sicasica y algunos de Cumana 
empiezan por la parte superior izquierda de la pagina, continuando 
luego normalmente en boustrophedon. Esto tambi€m me parece una 
deformaci6n similar a la de Calcha. . 

Dos de lo"s textos procedentes de Cumana empiezan porIa parte 
superior d~recha de la pagina; pero, una vez concluida la linea, en 
vez de seguir la linea comun del boustrophedon, presentan todas las 
figuras invertidas, 0 sea que para poder leer el texto es preciso dar 
vuelta la pagina tal com~ ocurre con las tablillas de la isla de Pascua. 
Interrogado al respecto, el autor de uno de estos escritos, Carmelo 
Mendez, de la hacienda Cumana, di6 la siguiente respuesta: "Como 
nosotros no sabemos escribir, 10 hacemos como se puede". Sus pala
bras son una explicaci6n racional de momento sobre una costumbre 
casi perdida, como 10 demostrare mas adelante. 

En cuanto a la direcci6n que se sigua en los textos construidos 
con arcilla, es la de una espiral centripeta, en los discos, y la del 
boustrophedon, en los tablones. 

No he encontrado hasta el momento escrituras en esp,iral en los 
textos sobre cuero 0 papel, pero me parece que su existencia no es im
probable. 

En definitiva, la direcci6n de la escritura originaria es induda
blemente la del boustrophedon, empezando pOI' el lado derecho de la 
pagina, ya sea comenzando porIa parte inferior como porIa supe-



- 59-

rior. A estos hay que anadir las form as en espiral y tam bien, proba
blemente, las verticales iniciadas des de abajo hacia arriba, como se ob
Sflrva en los textos de Paucartambo. 

La forma de ~os signos es sumamente variada, ya que cada pa
labra debe ser escrita con un signo especial; pero a la vez, como los 
textos escritos de esta manera son xelativamente escasos en tema, e1 
numero actual de los signos existentes no comprende en modo alguno 
los necesario!:,! para escribir las palabras del idioma. Con todo no creo 
que bajen de dos 0 tres mil los signos en uso. 

Debese advertir que cada uno de los escritores puede crear cual
quier signo nuevo que ocaslonalmente precise; a este respecto, cabe 
hacer refer en cia a los siguientes ejemplos. En la Escuela Indigenal 
de San Lucas, el d.irector de la misma dicto a uno de los indigenas 
escritores una cancion escolar' para que la reprodujera con estos sig
n{)s, cosa q~e el indio hizo sin dificultad, escribiendo casi con la mis
ma rapidez con que nosotros podemos hacerlo en nuestro idioma, 
pero al liegar a las palabras "este camino" (ay puriypi) se encontro 
con que no tenia un signa propio para representarla. Despues de va
cilar un mom en to, nos pregunto: "" Invento?" -4inventanit-. Ocm
testosele que obrara segun era la costumbre y entonces dibujo un hom
bre sabre una raya que representaba un camino, y 10 hizo tan espon
tanea e inme{liatamente que se veia que ese signo imixistente habla 
acudido en forma automatica a su imaginacion ante la necesidad de 
su uso. 

Juan Limachi dijo que el podia escribir cualquier c'osa it pensan
do"., y asi 10 demostro en varias ocasiones, ante m! y ante e1 senor Por
tugal, crean do signos nuevos, inexistentes antes. 

Todo esto nos demuestra que esta escritura hallase muy lejos del 
estado de fosilizaci6n 0 decadencia; mlly p'or el contrario, parece con
servar intacta su vitalidad e incluso se difunde continuamente pOl' 
nuevos territorios, cosa que se puede corilprobar facilmente. 

Tratando ahora mas directamente de lossignos, dire que e1 pri
mero que me ha llamado profundamente 1a at en cion es uno que hace 
las veces de punta y que consiste 'en dos rayas verticales, 0 en 
dos palitos en los textos de arcilla. En solo uno de los textes que poseD 
figura una rata en vez de dos. Este signa se pone all final de los escri
tos y tambien en su parte/interna, para separar des parrafos muy distin
tos. Solo he podido observar su emp1eo perfecto en San Lucas; en los 
escritos procedentes de Sur Lipez y de Calcha, las dos rayas han sido 
transformadas en dos cruces mediante 1a simple sobreposicion de dos 
rayitas horizonta1es, pero su significado continua siendo e1 mismo. To-
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das estas regiones son de habla quichua. Oosa distinta sucede en las 
zonas de habla aymara, donde no me ha sido posible observar est a 
ortografia. Posnansky da cuenta de la existencia de un punto ortogd .. -
fico que consiste en una especie de linea ondul~da, que tendria el miR
mo empleo; pero debo confesar que no he podido hallar un solo ejem
pIo, ni aim en las propias publicaciones de Posnansky. 

La representacion de los numeros en esta escritura tiene gran in
teres, pOI' cuanto se pueden hacer comparaciones rouy inter.esantes con 
otras escrituras primitivas. Hasta el momento ha sido posible 
observar tres formas distintas de representacion, que, en realidad no 
son mas que variaciones de una misma. La forma mas tipica y comun 
representa cada uno de los numeros digitos, inclusive el diez, mediante 
rayas verticales, 0 sea que para el 00ho, pOI' ejempll(), se escriben ocho 
rayas, todas elIas unidas pOI' su base mediante una linea horizontal, 
de modo que el conjunto ofrece el aspecto de un peine. 

En la segunda forma desap'arece la linea de union y en la tercera 
las rayas estan substituidas pOI' puntos. 

Solo en el cuaderno de Sur Lipez puede verse la Ultima forma; 
mas, en generall, parece que alli el numero no tuviese mayor importan
cia. En uno de los textos procedentes de Cumana, el numero catorce 
se halla representado pOl' un diez en forma de peine y cuatro puntos 
dispuestos en forma de cuadrado a continuacion. Juan Limachi, que 
escribia en una libretita sus cuentas, representaba los pesos con. lineas 
y con puntos a las monedas de diez centavos. 

POI' otra parte, parace que no existiera signa alguno para repre
sentar los nfuneros cien y mil, y con respecto a las decenas, estas se 
escriben mediante la agrupacian de dieces. Limachi las dibujaba con 
rayas mas grandes pero esto 10 habia it pensado" 131, y no esta gene
~alizada su man era. 

Lo signos foneticos, que existen en una proporcian variable -mas· 
o menos la cuarta 0 quinta parte de los signos usa dos- constituyen un 
tema de gran importancia. El mecanismo de su funcionamiento es en
teramente igual al de la escritura azteca, es decir, que la palabra se 
representa con el dibujo 0 la figura de otra, cuyo nombre coincida, 0 
se aproxime foneticamente, con la que se desea expresar. 

La casualidad me lleva a este descubrimiento, pues hasta el mo
mento ningun autor de los que se han ocupado de esta escritura, 10 ha 
seiialado. Von Tschudi niega" expresamente, que tal cosa suceda, mien
tras Posnansky describe minuciosamente varios de estos casos y termina 
llamandolos ideografias. 

Antes de que viera los discos, el Padre Rivera me dijo en Potosi 
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que la palabra "libranos", del Padre Nuestro, se representaba pOI' me
dio de un pedacito de vidrio clavado en la arcilla; esa explicaci6n me 
hizo vel' inmediatamente que se trataba de un caso de representaci6n 
pOI' aproximaci6n Ion6tica, pues "libranos" se dice en quichua qU1'S
pinchij, y vidrio es quisqui. La raiz de qtdspinchij es Q1Lispi que sig
nifica libre. 

Otros casos son los siguientes: la arana, Hamada C1tsi 0 cusi-cusi. 
se emplea para rep-resentar la alegria, que se dice cusiy j un genero 
llamado tucuyo representa la palabra "todo", ttwuYj el ojo, naira en 
aymara, representa la palabra "primero", "adelante", que dice nairaj 
y un perro, representa el pronombre de segunda persona "tu", que se 
dice can ---en esta oportunidad toman la voz castellana-. 

Ningu.n signo posee un dibujo definido. La arana, pOl' ejeIll!plo, 
en su significaci6n de "alegria ", puede ser representada en tres Iormas 
distintas: vista de arriba, vista de costado y colgada pOl' un hilo de un 
palito. Se ve pOI' esto, que la representaci6n no corresponde a la cosa 
sino a la idea. 

Conviene ahora dar una breve descripci6n de un pequeno texto 
para Iormarse una idea objetiva de la forma de la escritura. Tengo uno 
que parece hecho a prop6sito para ello, ya que incluso esta escrito 
en castellano, 10 cual hace innecesaria la traducci6n. Proviene de San 
Lucas. 

El teno es un canto l'eligioso con los siguientes versos: "Salve, 
madre 'pena. Salv.e, triste madr,e. Salve, fuerte pecho. Dolorida y 
salve". 

La palabra salve esta representada pOI' un cuchillo al cual equivo
eadamente Haman sable, de ahi que se emplee el cuchillo para signifi
ficar Un termino pOI' simple asimilaci6n fonetica. 

Una mujer de costado, representa la voz madf'ej y mediante dos sim
bolos, un peine y una papa (pina), se obtiene la representaci6n de la 
palabra pena -lograda porIa combinaci6n de la primera silaba del pri
mer vocablo, pe (i), y la final del segundo, na; pe (i) + (pi) na. Una 
bola sobre un palo, 10 cual es una ideografia de carga, tristeza, y 
una mujer de costado represent a las voces tf'iste y madre del se
gundo verso; y una botella de alcohol junto a un hombre y una mu
jer con gran pecho significa fuerte y madre, en el tercero. En e1 ultimo 
verso, dolm'ida esta representada pOI' un hueso en forma ovalada y una 
flor de retama (esta tiene un significado que se me escapa; tratase pro
bablemente de alguna combinaci6n como 1a de pena). Finalmente, la 
doble raya senala e1 punta final. 



I ,ll 

EI problema de Ia antigiiedad de ,esta escritura es algo que, pOl' el 
momento, no puede ser resuelto en forma directa de manera satisfac
toria; sin embargo, en forma indirecta, sus indudables relaciones con 
otras escrituras primitivas me permiten supo:p.erle una antigiiedad pre
eolombina y preincaica. 

}l[uy otra es Ia opinion de Von Tschudi al respecto, ya que la su
pone creada en Sampaya, en los primeros alios del siglo XIX, a la vez 
que ya a punto de desa!parecer hacia mediados del siglo. En realidad 
ha oeurrido con este autor que, cuando empezaba a interesarse pOI' el 
asunto, y a causa de haber visto en el Museo de La Paz un cuero escri
TO eon estos jeroglificos, recibio una serie de informes e1'roneos, sin 
eulpa ni pecado de nadie. Creyo el eitado autor que el problema habia 
"ido re.suelto y su equivoco ha sido Ia causa de que este asunto no se 
haya estudiado antes, como correspondia. 

SegUn cuenta Tschudi, el Padre Areche, monje boliviano, Ie hizo 
el siguiente relato sobre los jerog1ificos: Un indio viejo, catolico, oriun
do de Sampaya, que no sabia leer ni escribir, habia inventado estos sig
nos, pintandolos sobre cuero y papel, y habia enseliado a otros muchos 
a hacerlo. Infortunadamente, una terrible epidemia habia acabado con 
todos eUos, menos con uno, Juan de Dios Apaza, quien fue el Unico que 
continuo cultivandola. Una hija de Apaza, Hamada pOI' e1 Padre Areche, 
leyo delante suyo un ' cuero eserito en jerog1ificos, y manifestole que e1 
texto se leia en lineas de boustrophedon, empezando porIa parte supe
rior izquierda. 

POI' su parte, Tschudi agrega, que se trata de una simple escritura 
de signos, los cuaIes a veces son representados con simbolos incomple
tos; una escritura de ideas y no de palabras; pOI' 10 cual jamas podria 
tener expansion. POI' otro lado, el numero limitado de sus signos 
(unos doscientos segun el) narian suponer que la escritura hubiese si
do creada exclusivamente para escribir e1 Catecismo, ya que para cual
quier otra utilizacion hubiesen sido necesarios otros signos que no exis
tian. Asi, siguiendo _pOl' este camino, llega a negarle su caracter de es
tritura, diciendo que los indigenas eonocian de memoria el Catecismo y 
que .Ia vista de los sign os solo les servia como auxiliar mnem6nieo. 
Vale deeir que no serfa posible la traducci6n de los. textos si no se su
piera de antemano el significado de 10 ~scrito . 

Todo esto, como 10 he expresado anteriormente, no es mas que e1 
result ado de la carencia de informaciones, agravada 'POI' los informes 
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inexactos del Padre Areche. En mi coneepto, el relato del Padre Are
che era exacto en todo, menos en una cosa: el indigena que menciona 
no era en realidad e1 inventor ' de la escritura sino el introductor de la 
misma en Sampaya j es decir, que el mismo la habria aprendido en otro 
lugar de los muchos en donde existiria en aquel momento y la llevo a 
Sampaya, don de no se 1a conocia. Era logico, pues, que quienes no esta
ban enterados del hecho e ignoraban el usc antiguo de esa escritura 10 
creyeran su iniciador. 

Las p·ruebas de ella son muchas y muchas surgen solas de mi ex
posicion anterior. Todo el material nuevo que he en contra do no cabe 
en modo alguno dentro del de Tschudi j vale decir, que resulta inacep
table que en unos ochenta ailos, y sin que nadie 10 advirrtiera, una es
critura haya po dido extenderse en tal forma desde e1 norte argentino 
hasta la Republica del Ecuador. Igualmente, todas las diversas carac
teristicas de la escritura, su direccion, los miles de signos y la realiza
cion en arcilla, tendrian que haberse originado casi en nuestros dias, 
por creacion espontanea. (Recordemos, por otra parte; que Tschudi di
ce que "la escritura jamas podra tener una expansion a causa de su 
primitivismo") . 

Los indigenas escritores de la hacienda Oumana me manifestaron 
que la escritura habia sido usada alli "desde siempre", y considerese 
que SUB tradiciones se remontan sin mayores dificultades hasta doscien
tos y trescientos ailos. Juan Limac.hi me manifesto que en la hacienda 
de Patapatani, en la misma isla, antes escribian solo en arcilla y que 
un viejo casi ciego les habia enseilado a escribir en papel hacia unos 
Guarenta ailos j en cuanto a San Lucas, la escritura pareceria ser de in
troduccion relativamente reciente por un indigena muy viejo, al que 
desgraciadamente me fue imposible interrogar. 

Todo esto parece indicar que la escritura esta 0 estuvo hasta hace 
muy poco en un proceso continuo de expansion j esto se explica porque, 
'pese a las afirmaciones de Tschudi, es de fllcil aprendizaje. 

Entre las informaciones Itnteriores, algunas de extra ordinaria imp or
tan cia, se destacan las del padre Joseph de Acosta, cuya obra data de 
1590. Acosta no estuvo en el Peru sino en Mejico, por mas que hab1a 
de que el "vio" cuanto dice del Peru. Generalmente se vale de Onde
gardo, para referirse a este pais j pero en este autor no he podido dar 
con esas referencias. Sin embargo, su identidad con la realidad actual 
me hace aceptar la seriedad de sus informaciones. He aqui los parrafos 
de Acosta: "Por Ia misma forma de pinturas y caracieres vi en el Pe
ru escrita 1a confesion de todos sus pecados que un indio traia para 
confesarse, pintado cada uno de los diez Mandamientos por cierto mo-



do, y luego alli haciendo ciertas seiiales como cifras que eran los pecado:5 
que habia hecho contra aquel mandamiento". (Libro IV, Cap. VII). 
Lineas mas abajo, el padre Acosta niega la existencia de escrituras pin
tadas en el Peru, pero, poco despues, agrega: "Fuera de esta diligen
cia, suplian la falta de escritura y letras, parte eon pintums eomo los 
de Mexico, aunque las del Peru eran mas groseras y toseas; parte y 10 
mas con quipos". (Libro IV, Cap. VIII). Y sigue: "Fuera de estos qui
pos de hilo tienen otros de pedrezuelas, pOl' donde opuntualmente apren
den las palabras que quieren tomar de memoria; y es oosa de vel' a vie
jos ya caducos con una rueda hecha de pedrezuelas aprender el Padre 
Nuestro, y con otra el Ave Maria, y con otra el Credo, y saber por eual 
piedra es que "fue eoneebido de Espiritu Santo", y por cuaI "que pa
deei6 debajo del poder de Poneio Pilatos", y no hay mas que verlos en
men dar cuando yerran, y toda la enmienda eonsiste en mirar sus pedre
zuelas, que a mi, para haceme olvidar cuando se de coro, me bastaria 
una rueda de aquella. De estas suele haber no pocas en los cementerios 
de las iglesias para este efecto". (Libro IV, Cap. VIII). 

Por e1 ultimo parrafo, es faeil reconocer una variedad de los discos 
de arcilla que se usan actualmente; y aunque Acosta no los haya visto 
opersonalmente, de alguien ha tenido que copiar 0 alguien Ie hab16 de 
enos, a menos que existieran en Mejico y que el los atribuya, por ex
tensi6n, al Peru. De cualquier modo, esto prueba en forma absoluta que 
este modo de escribir existia ya antes de 1590. Cabe aiiadir, que, pre
cisamente, yo he entregado al Museo Nacional de La Paz dos discos 
procedentes de San Lucas, en los que se contiene el texto del Padre 
Nuestro y del Ave Maria. Los Diez Mandamientos, escritos con figuras, 
son comunes en todas partes, y es indudable que estas pinturas son mas 
groseras y toscas que las de los aztecas. 

Tschudi, en "Contribuciones a la historia, civilizaci6n y lingiiisti
ea del Peru antiguo", critica a Acosta en la palabra "Amauta"; pero 
con los nuevos descubrimientos su critica queda reducida a nada. Apa
rentemente, el cronista Antonio de Herrera da mayores datos sobre las 
pinturas del Peru, En realidad, sus afirmaciones son falsas, pues tras
lada al Peru gran parte de 10 que dice Acosta de los mexicanos. El pa
dre Juan de Velasco, en BU "Historia del Reino de Quito", informa 
tambien sobre una forma de escritura que podria tomarse por una va
riedad local de las escrituras en arcilla: "Usaban una especie de escri
tura mas imperfecta que la de los quip os peruanos -diee-. Se redu
cia a eiertos are11ivos 0 dep6sitos 11ee11os de madera, de piedra 0 de ba
rro, eon diversas separaciones en las cuales eoloeaban piedreeillas, de 
distintos tamaiios y colores, y figuras angulares, pOl'que eran exeelen
tes lapidarios. Con las diversas combinaeiones de ellas, perpetuaban sus 
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hechos y formaban sus cuentas de todo" (Tomo II, Libro I). El histo
riador Pachacuti, a su vez, cuenta que en tiempos del Inca Pachacu
tec, un jovencito pretendi6 ver al Inca a quien llevaba un libro y que, 
como el Inca no 10 recibiera, el joven desapareci6. Desgraciadamente no 
da ningUn informe acerca de que clase de libro se trataba. Probablemen
te, en otros cronistas e historiadores se podran hallar muchas citas inte
l'esantes y que, hasta el momento, han pasado inadvertidas, por el desco
nocimiento en que ha permanecido esta escritura. 

Otro documento importante para estos estudios 10 constituye un 
cuero escrito que, a mediados del siglo pasado, figuraba en el Museo de 
La Paz. Como recien a mi regreso tuve noticias de su existencia, 
no pude averiguar su paradero. Tschudi 10 vi6 y Ie interes6; pero, con 
las malas informaciones que tenia, concluy6 por no darle importancia. 
Un daguerrotipo del mismo pudo llegar a Inglaterra y su poseedor, el 
senor Wiltliams Bollart, escribi6, en 1865, un trabajo acerca del mismo 
que fue traducido al frances y publicado en los "Archives de la 
Societe Americaine de France" (23 serie, Tomo I, p{lg. 320) . Bollart 
10 describe con bastante minuciosidad y cree que es un documento sobre 
la historia de la Conquista por las escenas que se hallan representadas. 
Ciertamente, el hecho es de la mayor importancia, pero, con los datos 
existentes y sin una traducci6n conveniente del original, que no esta re
producido en el trabajo, no se puede saber si en realidad representa 
escenas de la Conquista 0 escenas muy posteriores. En todo caso, es in
dudable que se trata de un documento anterior a 1800, fecha aproxi
mada a la que TsM.udi sup one como la de la creaci6n de la escritura. 

Fina1mente, tambien existiria otro documento, nada menos que de 
1538, ,publicado por el doctor Horacio Urteaga; mas todavia no he po
dido dar con H e ignoro que pruebas se aportan para asignarle fecha. 
Esta informacion apareci6 en la obra "Historia de la Civilizaci6n Pe
ruana ", de R6mulo Cuneo Vidal, publicada por la editorial Maucci, 
en Barcelona. 

Queda aUn por averiguar el nombre que, en las lenguas indige
nas, corresponderia a esta escritura. Tanto el qui chua como el aymara 
benen la voz quillca 0 queUca con este significado, y varios autores re
curren a ella para aplicarlas. Fernando de Montesino tambien la uti
liza para la escritura que, seglln el, habria existido en el Peru antes 
de los Incas. Por cuanto a mi respecta, debo decir, que, aunque ese uso 
me parece exacto, no 10 he encontrado en ninguna p~rte entre los in
digenas. En San Lucas Ie Hamaban simplemente "El rezo"; y, en Cu
mana, a los escritos en cuero les dicen "Rezalephichi", y "Rezapapel" 
a los hechos en este material. 



Tambien poseo una ultima informaci6n que, de ser cierta, tendria 
un valor extraordinario, por la luz' que podria aITojar sobre el pasado 
indigena: En las tumbas de cierto lugar de Bolivia se habrian en
contrado eueros escritos en esta forma. El dato proviene de un bus
cador de tesoros que dice haberlos visto. Sus afirmac~ones me parecen 
sufieientemente serias por las informaciones adicionales dadas, aun cuan
do no me he rlusionado mayormente dado que pr.efiero tener en las 
manos esos documentos. 

IV 

Despues de realizar e1 estudio de la antigiiedad de esta escritura, 
sobre la base de los pocos datos existentes, toca examinada desde un 
punto de vista etno16gico, en consideraci6n a las re1aciones induda
bles que posee con otras escrituras primitivas. 

Oreo que, con la exposici6n anterior, a nadie se Ie habra escapado 
que esta es una escritura extremadamente primitiva, hasta el punta de 
que alguien haya sootenido que por su mismo primitivismo no puede 
Ber Hamada, con propiedad, escritura. Esto, naturalmente, es una sim
ple cuesti6n de la amplitud que se quiera dar al termino. 

Ya he expresado el parecido que la escritura an dina tiene con las 
pi'ctografias de los pieles rojas, y tal como sucedi6 con la escritura de 
los indios cunas de Panama (descubierta recien en 1925, por Nordens
ki6ld, a pesar de su origen precolombino) habria sueedido con el presen
te descubrimiento, dado que se realiz6 recien despues de cuatro siglos 
y pieo de contacto intimo de sus cultores con los b1ancos. 

Esta analogi a fue descubierta por el senor Max Portugal, quien 
me ha prestado una intima eo1aboraci6n en estas investigaciones. Hobre 
un pequeno texto en euna, e1 unico que poseo hasta el mom en to, Por
tugal descubri6 de inmediato dos puntos de parente'sco: el hecho de que 
}a escritura pan-amena empieza a escribirse por el lado inferior derecho 
de la pagina y luego sigue en llneas de boustrophedon hacia arriba, 
exactamente como los textos de San Lucas; e1 segundo punto, es el uso 
de colores sin significaci6n alguna, cosa comun a ambas escrituras. 

A continuaci6n, he de senalar otras semejanzas con distintas escri
turas, pero antes, y para mayor facilidad de 1a exposici6n, eonviene 
esbozar r3ipidamente la teoria que me han llevado a formu1ar estos 
descubrimientos. Todos los documentos graficos de los pieles rojas son 
catalogados bajo la denominaci6n comUn de pictografias, termino con 
el eual se comprenden generalmente todoo los escritos pintados que no 
responden a los .caractereiil de la escritura fonetica. Para mi, tal agrupa-
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miento es equivocado, pues entre los escritos de los pieles rojas es facil 
advertir la existencia de dos tipos distintos completamente entre S1. El 
primero de ellos es el de 10 que yo llamaria pictografias (Comprende 
Ilquellas pinturas en las cuales las figuras no estan agrupadas en lineas, 
sino que se presentan en una forma que podriamos comparar con un cua
dro, y que por 10 mismo no pueden leerse empezando por un lado y ter
mina;ndo por otro. Estas pinturas solo pueden ser interpretadas cuando 
se abarque el conjunto del cuadro, pues este forma una unidad indivi
sible, por mas que la interpretacion pueda ser desarrollada en forma de 
historia 0 relato). EI segundo tipo es aquel cuyas figuras aparecen rigu
rosamente ordenadas en lineas, casi siempre en boustrophedon 0 en for
ma de espiral. Por 10 tanto en un lugar determinado comienza la lectura 
que sigue continuadamente hasta terminar; por consiguiente, la escritu
ra puede leerse en una forma semejante a la de las escrituras propia
mente lales. A mi entender, esta forma es la ~orrespondj.ente a una 
verdadera escritura, por mas primitiva que sea. Las figuras son toscas 
y difieren poco 0 nada de las pictografias anteriores, arin en su signi
ficacion, pero 10 que importa es el hecho fundamental de su ordenacion 
en Ilneas. 

Como una posible reaccion en contra de la anarquia de las picto
grafias, est a escritura exige la continua cion estricta del texto; de ahi 
las form as espirales y en boustrophedon. De igual manera se presentan 
las line as invertidas, semejantes a las de las escrituras de la isla de 
Pascua y que debemos interpretar como una solucion buscada para 
satisfacer las exigencias de la linea continuada y salvar el in'convenien
te de dar vuelta las figuras, er: las lineas de boustrophedon simple. 

Esta forma, que para mayor claridad y grafismo podriamos llamar 
protoescritura, seria para mi una forma conservada de la primera exis
tente, de donde habrian salido todas las escrituras del Viejo y del 
Nuevo Mundo. Nacida en el lugar X y en la fecha X, en el Viejo 
Mundo, fue tomada por los paises cunas de la cultura y difundida 
por todas ~as regiones adonde alcanzo su expansion. La forma 
asi difundida, tal como en las actuales protoescrituras de los pieles ro
jas y la protoescritura andina, no estaba fijada en la forma de sus 
signos, sino solamente en la idea de los mismos y en la exigencia im
periosa de la sucesion continuad~ del texto; de ahl la fa,cil diferencia
cion que se ha producido en cada uno de los sitios en donde ha llegad'O 
a desarrollarse. 

EI nfunero de sus signos seria, por otra parte, limitado, de acuerdo 
a los escasos temas en que se la usaria en sus primeros momentos; 
pero com'o cada uno de los escritores teudria, como los actuales escri-
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tores andinos, y como es de uso comun en la misma escritura china de 
hoy, 1a facultad de crear el nlimero de signos que necesitara, ya est a
rian reunidos todos los elementos necesarios para su desarrollo. 

La representacion de las palabras por aquellQs elementos cuyos 
vocab10s tienen una fonetica aproximada a 1a de los representados, tal 
como sucede en los textos andinos, seria propia de est.a protoescritura, 
aunque posiblemente tam bien existan protoescrituras similares entre los 
pieles rojas, solo que, liasta el momento, no han sido vistas, (tal como 
han permanecido oCultas estas mismas escrituras para von Tschudi, 
Posnansky y otros que se han ocupado del tema). 

El signo ortogl"afico de la doble raya empleado como punto final, 
no Ie ser1a propio, pues 10 he encontrado en los textos de los pieles ro
jas ojibwais, y existe todavia hoy, como linico punto ortografico, en 
todas las escrituras alfabeticas del Oriente, es decir, de la India, em-
pezando por el sanscrito, de Ind00hina y de Indonesib.. • 

Nosotros mismos 10 conservamos; y aunque ya casi desaparecido 
de la escritura corriente, se 10 puede ver en todos los diccionarios sir
viendo para separar las diversas acepciones de una misma pa1abra. 
Su uso, por 10 tanto, no ha variado. 

La forma de escribir los numeros, propia de los textos andinos, 
aparece tambien en forma identica entre los pieles rojas dacotas; pues, 
en un texto en cuero que poseo, aparece por dos veces el signo en for
ma de peine con ocho rayas verticales para relatar la muerte de ocho 
indigenas. Comparaciones casi analog as pueden hacerse con 1a forma 
de representar los numeros entre los aztecas y los mayas. 

En cuanto a la direccion de la esc:titura, es indudable que en la 
protoescritura no tenia una forma fija, sino solamente la idea de la 
continuacion del texto; ejemplos de eHo haHamos sobrados en toda la 
antigiiedad europea, don de son comunes los textos en boustrophedon 
y en espiral, en todas partes. Identicas formas las haHamos en Asia 
(por ejemplo, en los textos de Mohenyo-Daro) y en Oceania (en la 
isla de Pascua). La forma de boustrophedon la haHamos igualmente 
en los textos andinos y en los de los pieles rojas. Entre los aztecas, 
es comun el boustrophedon, al cual se Ie agrega un nuevo perfecciona
miento, consistente en que en las rayas de separacion de las lineas de 
escritura se deja una puerta, digamos, "para que pase la linea del 
boustrophedon". . 

Tambien hallamos entre los textos aztecas y zapotecas, las lineas 
de escritura vertical, empezados generalmente por debajo de la pri
mera linea y bajando en la segunda, etc., 0 sea, que siguen una li
nea de boustrophedon con rayas verticales . . Debemos interpretar esta 
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modalidad como una solucion mas feliz 'que la de las 'lineas invertidas, 
para salvar el inconveniente de tener que dar vuelta las figuras como 
en el boustrophedon simple horizontal. 

La posicion de la escritura andina, dentro de este conjunto teo
rico del desarrollo de las escrituras, es de correspondencia con el grupo 
primitivo de las protoescrituras con reducido desarrollo en relacion 
con las de los pieles rojas, por cuanto conserva todas sus caracteristicas. 

La causa por la cual no ha tenido un mayor desarrollo pareceria 
estar en que no fue tomada, al men os, en ninguna parte de que ten
gamos noticias firmes, como elemento propio cultural de los estados 
incaicos, 10 <mal no quiere decir que sus clases dirigentes l~ desco
nocieran, sino que simplemente, y pOl' causa;s desconocidas, no supie
ron des'arrollarla en forma conveniente, tal como se desarrollo en aque
nas partes don de se difundio la cultura de los gran des estados. 

Ello, no obstante, es indu-dable, porIa extension actual que ocu
pa, que su difusion se ha realizado en gran parte con la cultura in
caica, dentro de la cual, tal vez, tuvo una mision limitada, la de servir 
para la escritura de asuntos 'religiosos; esto, all menos, hace suponer su 
uso actual, ya que este, es casi el unico ' tema que he encontrado en los 
textos en uso. Cierto es que tambi8n existen algunas pequefias historias, 
pero siempre es el tema religioso el predominante. 

Por ello mismo, espero que en fecha quiza proxima puedan apa
recer textos originales de epocas precolombinas. 

Dick E. IBARRA GRASSO. 

. , 



CR6NICA CIENTtFICA 

EI microscopio electronico 

Los expl'Oradores del mundo infinitesimal cuentan, desde hace 
muy poco tiempo, con un valiosisimo auxiliar. Se trata del rrp.crosco
pia electronico, una maravilla producida por una ciencia nueva, la 
mecanica ondular. 

Tendremos una idea del perfeccionamiento y del progreso que el 
nuevo aparato representa con s610 decir que las diferencias que guar
da con relacion a los microscopios mas perfectos de la actualidad son 
aun mayores de las que exist en entre estos ultimos y las primitivas 
creaciones opticas de Zacarias Jansen, el inventor de lVIiddlebourg, que 
vivio en el siglo XVI. 

Por 10 pronto, de los 2.000 aumentos se ha pasado a los 
' 30.000, cifra est a que aun puede ampliarse hasta 100.000. Casi podriamos 
asegurar que, luego de haberlos utilizado durante tres siglos, muy po
co se habia adelantado en el perfeccionamiento de los microscopios pro
ducidos ,de acuer·do con las leyes de la fisica elementaL En cierta for
ma se habia llegado al limite de las posibilidades teor~cas. Y, aun 
cuando mediante procedimient~s especiales de iluminacion, tales como 
]os efectuados con rayosultravioletas, se obtuvieron algunas mejoras, 
hasta hoy no se habia po dido avanzar mas aHa de los 2.000 aumentos, 
cifra insuficiente, por cierto, para observar aqueHos elementos cuya 

' magnitud es inferior al decimo de micron. La dificultad de superar 
el numero de aumentos residra, sobre t~do, en losO'bstaculos que presen
ta la difraccion, que se origin a en la natura1eza ondular de la 1uz. Este 
fen6meno, dadas las condiciones actua1es de los elementos de ilumina
cion y transparencia, exigia para ger superado el empleo de longitudes 
de ondas mucho mas cortas (En cierta forma, los rayos luminosos ac
tuan como un rastrillo que solo puede arrastrar guijarros mayores que 
los espacios comprendidos entre sus dientes. Y, asi como la disminucion 
del tamafio de esos espacios haria que fuese mayor el numero de los gui
jarros barridos, de igual manera, cuanto menor fuera la longitud de la 
onda mayores serian las partes observables con el microsilopio). 
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Hoy, mediante un procedimiento especial, se han sustituido los 
rayos luminosos pOl' haces electronic os y, con elio, se han hecho inne
cesarias las lentes. En teoria y de esta forma podran observarse aque
lios objetos cuya magnitud sea inferior a un millonesimo de milimetro. 
Hay irradiaciones corpuscularcs, -vale decir los rayos catodicos, los 
positivos y los rayos Ol y 6, emitidos pOI' los cuerpos radioactivos-, que 
provo can longitudes de onda muy inferiores a las de los rayos X. (Co
mo se recordara, los rayos catodicos estan constituidos pOl' electrones 
en movimiento y los rayos del radio son tambien electrones dotados de 
lill movimiento sumamente rapido. Recuerdese, igualmente, que en un 
campo electrico de 150 voltios, la longitud de onda de los electrones 
acelerados corresponde a un diezmillonesimo de milimetro). 

Si se opera con un haz de electrones, originado pOl' una tension de 
80.000 voltios, se vera que el haz se comporta como cualquier raJa lu
minoso, pues se propaga en linea recta, y que, sin necesidad de lente 
alguna, podra refractarse pOI' medio de un electroiman para, en este ca
so, actual' como lente electr6nica, sustituto de la cristalina. 

EI microscopio del que ofrecemos, a continuacion, una descrip
cion esquematica fue inspirado pOI' los resultados que se obtuvieron 
al trabajar con haces muy compactos de electrones, dirigidos a vo[un
tad y en cuya trayectoria se interpusieron algunos objetos pequeiiisimos 
que proyectaron su sombra sobre una pantalia fluorescente. 

Veamos en que consiste el nuevo microscopio: En la parte superior 
del aparato, el lcatodo emite un haz electronico que se proyecta sobre el 
objeto mediante una lente que hace el papel de condensador. Una seglill
da lente actua como objetivo y proporciona la primera imagen del objeto, 
que, extraordinariamente ampliada, es recogida y proyectada sobre una 
pantalla fluorescente, en la que sera posible observar las sombras de los 
objetos interpuestos en la trayectoria del haz. POI' 10 que respecta al 
vacio, imprescindible para la produccion y la propagacion de los elec
trones, el aparato ha sido dotado con poderosas bombas que actuan so
bre su interior. 

EI microscopio electronico puede ser de dos tip os : electrico 0 mag
netico. Esta diferencia depende de la clase de lentes que en el se emplee. 

Hasta ahora, las preferimcias se han' inclinado hacia el magnetico, 
. que ofrece mayores facilidades para el manejo y para la obtencion de 

grandes aumentos. 

En sintesis, las caracteristicas que distinguen a este supermicros
copio de los opticos son las siguientes: IIJ., en el inicroscopio electronico, 
la fuente luminosa ha sido sustituida pOI' el rastrillo que admite el au
mento 0 la disminucion de la magnitud espacial que hay entre sus 
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dientes, de acuerdo con la tension electrica que se emplee; 2\ los lentes 
opticos han desaparecido, y en su lugar se 'utilizan los campos magne
ticos y electric os, modificables a voluntad; 3\ las operaciones se realizan 
en el vacio y, 41l-, la observacion se efectua sobre una pantalla fluores
cente. 

Facil es advertir que han sido muchas las dificultades que debieron 
vencerse para obtener un aparato practico, pero por esto mismo no pa
receran excesivos los sem anos de ensayos que se requirieron para &al
var los obsta cuI Os principales. Lo capital es que hoy contamos con un 
instrumento cuyo auxilio para la investigacion cientifica no tiene pre
cio, maxime si tenemos en cuenta los primeros resultados obtenidos. 

, En el Palacio de los Descubrimientos, de Paris, se conserva un apa
rato similar al que empleara, en Alemania, E. Ruska, quien fue el pri
mero en lograr 10.000 aumentos (1933). L. Marton, en Belgica; L. C. 
Martin, en Inglaterra, y R. Fritz, en Francia, construyeron mas tarde 
instrumentos semejantes. Ahora -mejor dicho, desde 1937- las fabri
cas Siemens-Halske producen supermicroscopios electronicos con los cua
les se trabaja empleando tensiones de 100.000 voltios. Estas maravillas 
de la tecnica permiten obtener 20.000 aumentos, cifra diez veces ma
yor que la lograga con los mejores instrument os optic os. 

Cbrresponde decir que los primeros exitos relativos a los grandes 
aumentos se alcanzaron en el estudio de las materias co1oides, las que, 
como bien se sabe, estan constituidas por corpusculos fi1iformes 0 1ami
nados. En este sentido, e1 microscopio electronico permitio observar . 
aquellos detalles que resultaban inaccesibles para los aparatos opticos. 
De igual manera pudieron estudiarse fas diminutas particulas del oro 
coloidal (0,065 mer de diameiro) y los hilos del hierro y del niquel 
coloidales (de 0,800 mcr de espesor). Asi tambien, algunas fotogr~
fias se ampliaron hasta 30.000 veces. 

Si, en el primer momento, el empleo del supermicroscopio no dio 
los resultados apetecibles dentro del terreno biologico, ha sido simple
mente poi las condiciones que los tejidos animales y vegetales; asi como 
los microorganismos, presentan en el vacio y por su poca resistencia 
al bombardeo electronico. Sin embargo, Marton, obtuvo magnificas pla
cas de distintos tejidos celulares, despues de haberlos impregnado con 
sales de osmio; y, mediante una tecnica especial, tambien logro fotogra
fias de bacterias (20.000 aumentos), en las que se pueden observar cor
pusculos pequenisimos de 0,010 mcr. Mas ann, el mismo investigador 
ba conseguido constatar la estructura de distintas bacterias y las dife
rencias morfologicas de varios tipos microbianos. 

No se puede pasar por alto otra de las grandes conquistas logradas 



- '73-

merced al supermicroscopio: la observacion de los virus, hasta hoy im
posible de realizar con los microscopios opticos. El nuevo aparato no 
solo permite la vision de los virus en su verdadera forma sino que los 
muestra sumamente aumentados; pOl' ello podemos, desde ya, aceptar 
que muy pronto se llegara al descubrimiento de muchos agentes pato
genos como son los virus de la gripe, de la aftosa, de la rubeola, etc. De 
igual manera podemos imaginal' los resultados que, mas adelante, se 
alcanzaran en el estudio de las ceIulas vivas y la importancia que el 
microscopio electronico tendra para las investigaciones de la fisica y 
de la quimica. Las aplicaciones de este instrumento seran innumera
bles, puesto que, como sucedio con los poderosos telescopios, que han 
hecho posible la observacion de millares de estrellas antes invisibles, me
diante el supermicroscopio po!lremos observar en la pantalla fluores
cente infinidad de fenomenos que hoy escapan a nuestra retina. Imagi
nemos, pues, cuantas correcciones deb era efectuar la 'ciencia y cuantos 
descubrimientos esperan a los sabios cuando el microscopio electr6nico 
sustituya a los aparatos en uso. 

A.J. 

La habitabilidad del Mercurio 

El interrogante plante ado porIa habitabilidad de otros mundos es 
tan antiguo como la astronomia. Prueba de ello se tiene en que, desde 
los mas remotos tiempos y en todo5 10 3 pueblos, se viene debatiendo tan 
ardua cuestion, sin que hasta el presente, y a pesar de la seriedad e 
intensidad de los estudios realizados, las ponencias cientificas hayan 
sobrepasado el campo de la hip6tesis y de las opiniones, tan aceptables 
como discutibles. 

Como el titulo 10 indica, en este articulo presentamos un tema 
intimamente relacionado con el punto: I. Mercurio es habitable? Antes 
de contestar a la pregunta es menester que recordemos las condicio
nes que deben darse en un planeta para que exista la posibilidad de 
la vida sobre su ~uperficie: el agua, la existencia de atmosfera, el li
mite de la temperatura, etc. Pues bien, hasta hoy, el unico planeta que 
reuniria esas condiciones seria Marte, el mas cercano a la Tierra. 

Su estado fisico difiere tan poco del de nuestro planeta que to do 
induce a acept~r como posible su habitabilidad, cosa contraria a 10 
que acontece con los demas astros, acerca de los cuales no podriamos 
expedirnos pOI' cuanto muchas de sus caracteristicas permanecen aun 
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en el misterio; tall como en el caso de Venus, en gran parte ;cubierto 
por una densisima capa de nubes y del que desconocemos hasta la 
exacta duracion de su revoluci6n. 

b Que podremos decir, en consecuencia, con respecto a Mercurio, 
cuyo estudio se halla menos avanzado1 E. M. Antoniadi (*), £Un dan
dose en las conclusiones a que arribara en sus observaciones con el po
deroso telescopio del Observatorio de Meudon, manifiesta que la habi
tabilidad de Mercurio puede desde ya discutirse sobre bases solidas. 

Mercurio -dice Antoniadi- es un planeta relativamente pequeno 
y su diametro alcanza a 5.000 Km, 10 que equivale a una cantidad me
nor que la mitad de la correspondiente al diaIIl:etro terrestre. Natural
mente, esa inferioridad se registra tambien en 10 que respecta a su vo
lumen, 17 veces menor, y a su masa, 1120 de la de la Tierra. 

Su superficie, por otra parte, supera en muy poco a la mitad de la 
de nuestros continentes. 

En su condicion de planeta inferior, es decir: como situado entre 
el Sol y la Tierra, Mercurio no se aleja gran cosa del astro central (sus 
elongaciones extremas se elevan a 27945' y 17950'), y su ano, el perio
do de la revolucion circunsolar, es de 87,96926 dias. La excentricidad 
de su orb ita, que es notable (0,206), hace que el planeta se acerque al 
Sol unos 46 millones de Km y se aleje del mismo otros 70 millones. 
En 10 que a la Tierra respecta, estas distancias son mucho niayores, 
puesto que alcanzan a 82 millones de proximidad y a 278 millones de 
Km de lejania. 

Mercurio --continua Antoniadi- es un planeta excepcional por 
muchas razones: como es el mas cercano all Sol y circula, al decir de 
Flammarion, "por los aledanos del Astro de la Vida", recibe mayor 
cantidad de luz y de calor que ninglin otro; es el de mayor velocidad de 
movimientos y, con excepcion de Pluton y de algunos asteroides, supera 
a los demas por la excentricidad de su orbita, que es la de mayor in
clinacion sobre la ellptica; es el que tiene el menor diametro y el de 
menor masa. Generalmente, Mercurio permanece visible durante 15 
dias en cada elongacion. Es uno de los astros mas brillantes y su cen
telleo, menor que el de las estrellas vecinas, no pasa inadvertido. De co
lor amarillento con un ligero, tenue, tinte rosado, Mercurio se pre
senta a la observacion bajo distintas fases. 

• 
(*) El autor de "El planeta. Mercurio y 1a rota.ci6n de sus satelites", Gau-

thier-Villars, Paris 1934. 
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& Hay atmosfera en Mel'curio Y Schroeter manifiesta que sobre la 
superficie del planeta ha podido observar la existencia de bandas oscu
ras, cuyo origen atribuye a la presencia de corrientes atmosfericas re
gulares, paralelas al ecuador del astro, y que bien podrian identificar
se con los alisios de la Tierra. Ya en 1782, diez afios antes de que Schroe
ter realizara sus observaciones, Wallot habia llegado a la conclusion 
de que Mercurio estaba rode ado pOI' una envoltura aerea, pero Hers
chel se pronuncio en contra de la creencia de que existiera atmosfera 
en el planeta. Pero, asi como merece sefialarse que los dibujos obteni
dos pOl' Schroeter demuestran la imperfeccion de las !ineas divisorias 
de la luz y de la sorp.bra en la superficie de Mercurio, fenomeno que 
bien podria atribuirse a la absorcion de la luz solar pOI' las capas atmos
fericas, de igual manera, debe destacarse que la amplitlid disminuida 
de la zona luminosa hizo que Beer y Maedler sostuvieran que Mercurio 
est a rodeado pOl' una atmosfera sumamente sensible. Compartian es
tos la opinion de Vogel, quien en 1871 observo que los rayos teluricos 
-aquellos que solo se registran en el espectro solar cuando el Sol se 
halla muy pordebajo del horizonte yque son fuertemente absorbidos 
pOl' la atmosfera terrestre- permanecen constantes en el espectro mer
curial, indican do- la presencia de una. capa gaseosa alrededor del astro. 
A estas opiniones, sustentadoras de la existencia de atmosfera en torno 
a Mercurio, habr5a que sumar la de Huggins, qui en sefialo la existencia 
de !ineas de vapor de agua en el espectro; mas es conveniente dejar 
asentado que las manifestaciones del astronomo ingles no pudieron 
ser confirmadas en las observaciones posteriores de Fowler, Adams 
y Dunham y Slipher. Diremos, pOl' 10 tanto, que la pregunta formulada 
acerca de la existencia 0 la falta de atmosfera en Mercurio quedo du
rante cierto tiempo sin respuesta. MOS mas tarde, en 1889, Schiapa-

"relli creyo reconocer la presencia de lma atmosfera de apreciable den
sidad, constituida pOI' los velos cuya existencia confirmo, en 1924, el 
mismo Antoniadi. Los mencionados velos son blancuzcos y mas fre
cuentes y obliterados que los de Marte; se manifiestan en todos los 
grados de condensacion y, pOI' 10 general, resultan invisibles en las 
regiones centrales del disco planetario. La observacion demuestra que 
sufren rapidas modificaciones y que, a la vez, cubren durante sema
nas enteras una region determinada, con las consiguientes variaciones 
de visibilidad y la desaparicion de las zonas oscuras subyacentes. To
do esto querria significar que la invisible atmosfera de Merrurio es 
una realidad; y, que a pesar de su gran rarefaccion, proveniente de la 
debilidad de la presion (tres veces inferior a la terrestre), y del re
ducido tamafio del planeta, puede, sin embargo, sostener grandes ma-



-76 -

sas sie nubes. A la pregunta acerca de si los tales velos estarian for
mados por pequefiisimas gotas de llquido 0 por agujas de hielo, como 
nuestras nul;>es, Antoniadi responde negativamente: "La debilidad de 
su albedo excluiria tal posibilidad, asi como el enorme calor reinante 
impediria la formacion de gotas de agua. Por otra parte, segun J ohns
tone Stoney, que ha aplicado la teoria cinetica de los gases a las at
mosferas planetarias, el agua cuya densidad sea 9 con relaci6n al hi
drogeno no' puede existir en Mercurio, pues sus moleculas se volatiliza
rian rapidamente en el espa'cio (esa es, por otro lado, la teoria con que 
el mismo sabio explica la desaparicion de la atmosfera lunar). Asimis
mo Stoney considera poco probab~ que la atmosfera de Mercurio posea 
alguno de los elementos constitutivos de la atmosfera terrestre, salvo, 
tal vez, el argon y el gas carbonico. En estas condiciones -dice Anto
niadi- la hipotesis mas plausible seria aquella segun la cual los velos 
de Mercurio estarian formados por nubes de polvo extremadamente fi
no, levantadas por la violencia de los vientos y las corrientes aereas as
cenderites, en las vastas soledades abrasadas del astro. Con todo, hace 
notar, que no conviene ser categorico en las afirmadones sobre este 
punto. 

En general, el estado fisieo de Mercurio no es propicio a la vida. 
Su distancia media del Sol hace que absorba una cantidad siete veces 
mayor de calor y luz que la Tierra (la excentricidad de su orbita 
permite que, en sus epocas de afelio, cada parcela de su superficie re
ciba 0,80 veces mas de luz y de calor que nuestro globo 'Y que, durante 
sus perielios, esa tCantidad se aumente hasta 10,5 veces mas). De aclier
do con las teorias de Poynting, la temperatura media de Mercurio seria 
de 194Q centigradQs; la presion atmosferica excesivamente baja, y la 
envoltura aerea sumamente rarificada. EI calor del Sol cenital fundi
ria al estafio y al plomo, y el agua entraria en ebullicion a la tempera
tura de 409 centigrados y aun a menos. Por, 10 mismo, Mercurio seria 
un desierto calcinado, donde las rocas que constituyen su accidentada -
super£icie se resquebrajarian gradualmente y sus montafias se aplana
rian con el transcurso de los siglos como consecuencia de las variacio
nes de la temperatura reinante. 

Dice Antoniadi: "Mercurio debe encontrarse en un estado inter
mediario entre el de la Luna y el de Marte, mas proximo al de este que 

. • al de aqueIla, a pesar de que su superficie amarillenta con manchas 
grises hace que, aparentemente, se asemeje mucho mas a la Luna. 
De cualquier manera, Mercurio es un mundo en plena decrepitud. Cierto 
es que la atmosfera que Mercurio posee y de la que la Luna esta pri
vada constituye un signo de gran valor diferencial entre los dos as-
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tros, pero hay algunos caracteres que los aproximan, como la analogia 
que present an en 10 que respecta a la rotaciOn. Nuestro satelite esta do
tado de un movimiento doble: el de rotacion sobre su eje y el de tras
lacion alrededor de la Tierra. Sabemos que la duracion de los dos mo
vimientos -el dia y el mes lunares- coinciden y que por 10 mismo no 
podemos observar sucesivamente las distintas fases de su superficie, 
cosa que seria posible de. mediar una desigualdad entre la duracion 
de ambos movimientos. De alli que, al coincidir la duracion · del dia 
y del mes .lunares, con excepcion de la vision vaTiada por los .efectos 
de la libracion, tengamos que observar siempre la misma cara de la 
Luna. t Como se explica este fenomeno 1 Por la accion de las mareas. 
Kant fue el primero que, hace 180 afios, atribuyo la presentacion mo
nofasica de la Luna a la atraccion que sobre ella ejerce la Tierra. Sa
bia perfectamente que las mareas se producen por la accion desigual 
de la atraccion lunisolar sobre las masas liquidas de nuestro planeta 
y que, como consecuencia de esa desigualdad, se acrecienta el volumen 
oceanico frente al astro que ejerce la atraccion, como en el lado dia
metralmente opuesto. Supuso 61 que la rotacion de la Luna sobre su 
propio eje tendria que ser mucho mas rapida antes que ahora, y que 
la atraccion terrestre tendia a provocar el constante alargamiento del 
astro siguiendo la direccion de la linea que une a la Luna con la Tie
rra. Por 10 tanto, la accion combinada de los dos abultamientos forma
dos en nuestro planeta debia obrar sucesivamente como un freno re
ductor de la rapidez del movimiento de rotacion y al obrar continua
damente ocasionar la anulacion del movimiento rotatorio de la Luna 
en torno de la Tierra. 

La accion de las mareas, por otra parte, desempefia un papel 
importantisimo en la teoria cosmogonica. Cassini escribia en 1705: "Es 
muy posible que algUn dia se llegue a determinar la propiedad de los 
planetas subalternos -de los satelites-, por la cual se establezca que 
la dura cion del movimiento sobre su eje sea mas 0 menos igual a la de 
su revolucion en torno a los planetas principales". Y, un siglo despues, 
de acuerdo con Herschel, que habra sefialado como probable que los 
satelites de Jupiter Ie mostraran a su astro la misma fase, Laplace 
penso que' 'la igualdad de la duracion de la rotacion y la revolucion 
de los sat61ites parecia ser una ley general". 

Basandose en que la fuerza moderadora que retarda la rotacion 
varia en razon inversa a la sexta potencia de la distancia, Antoniadi 
demostro que, si la accion de las marefllj de Saturno anularon la rota
cion de J afet en 62 radios medios, la dura cion de la rotacion debe coin
cidir con la de la revolucion en todos los satelites que se encuentran a 
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mayor distancia de sus planetas (como en el caso de los 2 sateIites de 
Marte, de los 4 de .Tupiter, del descubierto por Bernard, los otros 7 
de 8aturno, los 4 de Urano y el de Neptuno). 

Por 10 que respecta a la Luna, distante unos 60 radios terrestres 
de nuestro planeta, debemos expresar que corresponde a Lord Kel
vin el merito de haber demostrado como la accion de las mare as ha 
anulado su rotadon relativa. 

Esta accion retardante de las mareas sobre la 'rotacion de los sa~ 
telites se funda muc'ho mas en la pequenez de sus masas que en su 
proximidad al astro eje, y tiene una importancia capital en la vida 
de los planetas del sistema solar, tal como 10 han demostrado Jorge 
Darwin, Poincare y Jeffreys. "A la larga, doola el astronomo y ma
tematico italiano G. Krall, se producira 1.,lll estrechamiento de los co
nos de los planetas, cuyo movimiento se convertira en una rotacion 
en torno a ejes paralelos entre si, y normales al plano del mismo mo
vimiento. Y, as!, mientras los astros hayan rotado completamente sobre 
si mismos, al mismo tiempo habran cumplido su trayectoria circular". 

A todo esto, i. cuanto tiempo emplea Mercurio en su rotaci6n? 
Selhroeter y Harding 10 calcularon en 24 h 5' 28 ", y Autoniadi, sobre 
la base de las observaciones propias y ajenas expresa, al contrario de 
10 que sefialaron Schroeter y Harding, que la rotaci6n de Mercurio 
es uniforme e igual a la duraci6n de su revolucion e~ torno al Sol (la 
distancia del planeta al astro central es de 83 radios solares). SegUn 
Antoniadi, s610 eu Mercurio, y tal vez en Venus, se cumple la igual
dad entre los periodos de rotacion y revoluci6n; los demas planetas 
estan muy alejados del Sol como para satisfacer esa igualdad. Por 10 
tanto, el dia mercurial, equivalente al ano, es de casi 88 dlas terrestres. 

En consecuencia, Mercurio se presenta como un mundo sui generis, 
unico en el sistema solar: la noche eterna reina sobre las 31/8 partes 
de su superficie; las diferencias de temperatura entre el dia y la no
ehe deben alcanzar a varios centenares de grados centigrados y las 
estaciones son sumamente complejas (asi obliga a pensar la inclinacion 
de su eje, la gran longitud de su libraci6n y su variable alejamiento 
del Sol). Las grandes variaciones de la temperatura y las diferencias 
de la densidad atmosferica deben producir necesariamente vientos 
impetuosos sin los cuales la temperatura del hemisferio obscurecido 
estaria muy cerca de 00 ahsoluto, 2730 centlgrados bajo OQ. 

En estas condiciones mal podria habitarse Mercurio. Pero Auto
niadi considera que las regiones polares bien podrian prestarse para 
la vida de seres sumamente rudimentarios 0 mi'crobianos. Flammarion, 
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el entusiasta de "la pluralidad de los mundos habitados", deda que 
no puede excluirse la posibilidad de que Mercurio mese habitado, por 
cuanto "las fuerzas de la naturaleza producen distintos efectos, segUn 
las circunstancias". 

A. J. 



INFORMACI6N NACIONAL 

Celebraci6n del Dia. de las Americas 

Como adhesion a los actos con que el Poder Ejecutivo Nacional dis
puso celebrar el Dia de las Americas, el Consejo Nacional de Educacion 
resolvio que, el dia anterior al de la fecha panamericana, en todas las 
escuelas de su .dependencia, se dictasen clases alusivas, en cuyo desarro
llo los senores maestros incluyeran la lectura y el comentario del de
creto oficial, reiteratorio d.e los sentimientos de solidaridad continental 
que siempre ha alentado nuestro pais. Por la misma resolucion se dis
puso tambien que, en aquellos establecimientos bautizados con el nom
bre de las naciones hermanas, se realizaran breves y sencillos actos en ho
menaje a esos paises y que la Inspeccion General de las Escuelas de 
la Capital arbitrara los medios y adoptara las medidas necesarias a 
fin de que los alumnos de las escuelas cercanas a la Plaza de Mayo pu
dieran concurrir al acto que se llevo a cabo en la misma, y al que asis
tieron el Primer Magistrado, general don Edelmiro J. Farrell, las al
tas autoridades' nacionales, jefes y tropas del Ejercito y de la Armada y 
crecidisima cantidad de publico. 

De esta manera, representado por sus autoridanes y las delegacio
nes de docentes y ninos que tributaron su aplauso al Excmo. Senor 
Presidente de la Nacioll, cuando hizo uso de la palabra, desde los bal
cones del historico Cabildo, la Escuela Argentina estuvo presente en 
el magnifico acto, en el que se destaco, una vez mas, el sentimiento 
confraternal de los argentinos y, con eI, el acendrado amor patrio que 
constituye su base. 

Dias mas tarde, atendiendo a la elevada significacion del discurso 
que, el 14, pronunciara el Primer Mandatario, "senalando el ideal de 
solidaridad que nuestro pais sustenta desde los albores de nuestra ges
ta emancipadora y exponiendo, con sobria elocuencia, el principio de 
la libre determinacion de los pueblos, asi como la inalterable actitud 
argentina, en defensa de su soberania y, como afianzamiento de la con
fraternidad americana", el senor Interventor dispuso que, el dia 25, 
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en todas las esc~elas de la Reparticion, los directores, 0 los maestros 
designados en su reemplazo, leyeran y comentaran las palabras del 
general Farrell a los alumnos de los grad os superiores. 

El doctor Olmedo y los secretarios de la Intervencion asistieron 
en la mencionada fecha al acto realizado en la Escuela Jose Mauuel 
Estrada, en la que el cdmplimiento de la resolucion superior estuvo a 
cargo del director, senor Francisco P. Armando. La ceremonia, senci
lla en si, constituyo una brillante muestra patriotica. 

Palabras del Senor Interventor al Magisterio Nacional 

El 21 del corriente, los maestros de las escuelas dependientes 
del Consejo Nacional de Educacion tuvieron oportunidad de escu
char las paiabras que, desde la sede de L. R. A. Radio del Estado, 
les dirigiera e1 senor interventor, doctor don Jose Ignacio Olmedo, 
con e1 objeto de referirse a su gestion y aludir a los problemas ca
pitales que afectan a la docencia. 

A continuacion reproducimos el texto de su exposicion, que en 
distintos momentos provoco el apl"auso de las altas autoridades adrni
Distrativas y militares asi como de la crecida cantidad de perSODas 
que acompanaron al doctor Olmedo durante la transmision radiote
lefonica: 

"Con intima· satisfaccion me dirijo des de esta tribuna, y a tra
yeS de la onda, al magisterio de toda la Republica dependiente 
de la institucion que tengo a honra presidir. 

" Al dirrigirme a 'los maestros por primera vez despues de haber 
asumido el cargo de Interventor en el Consejo Nacional de Educa
cion, me es grato rendir mi mas · cumplido homenaje de simpatia a 
quienes abnegadamente sirven los altos intereses de la cultura y asi 
propender al engrandecimiento de la Patria, llenando esa funcion 
modesta, pero al lJIlismo tiempo trascendental, de instruir a la ninez 
en las escuelas primarias. 

Una legion inmensa de maestros --'ID'aS de 35.000- que educan 
a mas de un millon de ninos, en numeroslsimas escuelas diseminadas en 
todo el pais, que Hegan 'casi a 7.000, me escuchan en estos momentos, 
verdaderamente para mi solemnes, por cuanto poseido de la respon-
8abilidad de mi cargo quiero decir una palabra categorica, sincera 



y definitiva respecto de propOsitos, intenciones e ideales que anidan 
en mi espiritu. . 

Al asumir el cargo de interventor tuve ya oportunidad de trazar 
algo asi como un programa del gobierno escolar al referirme a los 
puntos principales que constituyen la obra educativa de nuestra es
cuela. 

Dije, y 10 repito, que Ia escuela argentina debe empezlIJl" por ser 
argentina; y con ello desecho la educacion del nino considerado como 
una abstraccion, para fijar mi mirada sobre nuestro nmo argentino, 
nacido en este pais y bendecido por Ja Providencia y dotado de ras
gos caracteristicos constitutivos de nuestra alma nacional. 

Hice presente en tal ocasion que mi tarea coincide con la implanta
cion, en undecreto historico, de la ensenanza religiosa en la escueIa, 
cumpliendose asi un postulado de nuestra Revolucion de Junio, reali
zada por las Fuerzas Armadas de la N acion con el ideal puesto en 
Dios, en la Patria y en al Hogar. 

PJaceme consignar que esta ensenanza tan suspirada por todos 
los verdaderos argentinos se impartira en el presente curso lectivo y 
que para ella me propongo imponer como texto la obra de don Domin
go Faustino Sarmiento titulada "Vida de Nuestro Senor Jesucristo" , 
escrita Con el fin precisamente de llevar a la escuela el conocimiento 
de Cristo y de su Evangelio. Comprendo la emocion con que los maes
tros que consideran a Sarmiento como un numen han de oir este anun
cio, que significa constituir a dicho pedagogo como el maestro de Re
ligion en la escuela argentina. 

No puedo dejar de referirme a la medida tomada declarando en 
comision al personal administrativo, tecnico y docente del Consejo Na
cional de Educacion. Cuantos maestros tienen la conciencia tranquil a 
bien saben que esto no significa una amenaza, ni mucho menos una ma
niobra de desplazamiento de los docentes dignos de tal nombre. Es sim
plemente una medida energica y a tono con el ambiente revolucionario 
del momento destinada a sanear la escuela depurandola de los malos 
elementos que la denigran; y contra los cuales la opinion del pais se 
ha pronunciado definitivamente. 

Asi como cuando el Gobierno de la Revolucion depuro la Ma
gistratura, valiendose de procedimientos que, en el hecho significaban 
una deC'laracion en comision de los magistrados, y sin que ello importa
ra menoscabar Ja dignidad del Poder Judicial, se encara ahora en e] 
caso del Consejo Nacional de Educacion el reaJlizar igual proposito de 
saneamiento, sin que en ninguna forma se pretenda desconocer la dig
nidad del magisterio. Y cuenta que tratandose del Poder Juaicial exis-
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te lma garantia constitucional de inamovilidad. Esa dignidad del magis
rio es la inspiradora, precisamente, de la medida en cuestion. Puedo 
asi afirmarlo puesto que la intencion y el ideal sustentados no son 
utros que dignificar al magisterio separando el elemento contaminado 
de comunismo y de corrupcion. Tal medida, pOl' 10 mismo que es vio
lenta, debe ser rapida; pOl' ella se estan tomando providencias extraor
dinarias para acelerar el estudio de los antecedentes de los maestros 
a fin de que muy Em breve, Nenado el objetivo propuesto, pueda Bel' 
confirmadl1, para honra de todos los docentes dignos, la inmensa 
mayoria del personal de este Consejo Nacional de Educacion. Y no se 
diga que si ia inmensa mayoria es buena entonces la medida seria 
improcedente; pues no se trata aca del factor numerico, sino de la 
conveniencia manifiesta de adoptar un plan de depuracion energico y 
desembarazado de obstaculos que puedan entorpecerlo, como asimismo 
de dar la sensacion, que ya todos la tienen, de que esta vez se va a 
depurar de veras al magisterio, .sin contemplaciones indebidas y con un 
criterio de justicia respaldado porIa aprobacion del Gobierno Revolu
cionario que rige los destin os de la Patria. 

La dignificacion del magisterio hay que contemplarla en su ver
dadero sentido y pOl' eUo me propongo mejorar la situacion pecuniaria 
de los docente,s, elevando sus ·sueldos, que hoy son de hambre, en forma 
de responder a las necesidades mas apremiantes de la existencia. El 
salario familiar para el magisterio y la esc ala de sue1dos que se 
traduzca en un estimu:lo y haga desaparecer la burla, que hoy humilla 
a los docentes, de un ascenso puramente nominal, sin verdadero aumen
to del sue1do necesario para e1 mejoramiento de su vida y el soste
nimiento del hogar. Empefio mi palabra de que no abandonare este 
Consejo sin haber logrado este fundamental proposito; y puedo ase
gural', pOI' estar autorizado de que este tambien es el proposito del 
Excelentisimo Sefior Presidente de la Nacion. 

La construccion de escuelas en to do el pais sera tambien materia 
de un proximo estudio destinado a financial' mediante un emprestito 
la construccion de ediiicios escolares, con arregJo a la higiene pedago
gica y que sirvan dignamente al fin nobilisimo a que tiende la escuela. 
En el momento actual este es un problema pavoroso, dadas las condi
ciones de inferioridad manifiesta de los edificios escolares en la Capi
tal, en las Provincias y en los Territorios. 

Otro aspecto que me preocupa en el afan de dignificar al magiste
rio es hacer desaparecer los casoS lastimosos de disg.regacion del hogar 
de los do centes cuando el esposo y la esposa consagrados a la docencia, 
est:1n separados pOI' distancias inmensas, en vez de lograrse la concentra-
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cion de ambos en 1a misma eiudad 0 pueblo en que esM ubicada la es
euela. 

Al poneI' termino a esta breve alocucion que espero habra llevado 
no solo ,1a tranquilidad sino la satisfacci6n a los radioescuehas del ma
gisterio naeional, elevo el eoraz6n a Dios, como fuente de toda razon y 
de justicia, para que inspire mis aetos, me de fortaleza en 181 ardua 
misi6n con que me honra el Poder Ejecutivo y consoli de mi solidari
dad de cristiano y de patriota con el noble magisterio nacional,con 181'3 

personas dignisimas que 10 forman y de este modo con tod~s ~os hom
bres de buena voluntad". 

Tomo posesion de su cargo, como Secretario General de la Reparticion, 
el doctor Jorge Joaquin Llambias 

El dia 28, el senor interventor del Consejo Nacional de Educacion 
puso en posesion de s11 cargo de secretario general al doctor Jorge 
Joaquin Llambias. 

En el acto, que se realizo en e1 despacho de la Secretaria General, 
con la asistencia del senor secretario de Didaetica, profesor Hugo Cal
zetti, del senor secretario de Hacienda, profesor Luis Alberto Chaves, 
del senor prosecretario general, doctor Enrique Cortes Funes, de los fun
eionarios del Consejo, nnmeroso publico y amigos personales del doctor 
Llambias, el doctor Jose Ignacio Olmedo hizo la presentacion del nue
vo funcionario con los mas elogiosos conceptos. 

El nuevo Secretario General respondi6 al senor interventor con 
el discurso que transcribimos a eontinuaei6n: 

"Senor interventor: No puedo pasar en silencio los elogiosos eon
ceptos que vuestra generosidad ha querido dir~gir a mi persona, que 
reune tan escasos merecimientos. POl' eso debo reehazar esos elogios, 
pero, a fuel' de justo, deseo reeoger'los, para referirlos a esa generaci6n 
de hombres j6venes de la que formo parte, que eonstituye, porIa intre
pidez de su caracter, 1a pureza de su conducta y la abnegaci6n de 1a 
inteligencia con que ha servido los altos intereses de 1a verdadera cul
tura, 181 esperanza mas firme de 1a Patria. 

Y debo, tambien, cumplir con el deber gratisimo de expresar e1 
tributo de mi veneraci6n a los precursores de esta juventud civil y mi
litar que en esta hora, incierta y confusa, mantiene con serena firmeza 
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el senono de la Nacion, dispuesta a cualquier sacrificio. Tributo de 
admiracion a esos precursores -entre los cuales ocupais, senor inter
ventor, un lugar esclarecido- que, con la vocacion del Bautista, pre
dicaron durante largos anos en el desierto la restauracion de los mas 
autenticos valores del espiritu tradicionalmente argentino. 

Senor interventor, senoras y senores: no ha podido conferirseme 
un honor mas relev~nte que este Hamado a colaborar en la ardua y 
magna tarea en que esta emp·enada la Intervencion en el Consejo Na
cional de Educacion. 

Sin duda, el regimen de la ensenanza, tanto universitaria, como 
secundaria y primaria, fue uno de los sectores de la vida nacional 
en que, de manera mas nitida, se pudieron precisar los ,frutos perni
ciosos del ordenamiento sodal que estuvo en vigencia hasta junio de 
1943. 

Desde hacia largos anos, los mas duros y desquiciantes de nuestra 
trayecto.ria de Nacion independiente, se habia propagado por la Pa
tria un ideal mezquino y utilitario, que ponia todo el impulso de la 
accion en el seguimiento de una prosperidad material con imperdonable 
olvido de las exigencias del espiritu. 

Impulsados p<>r ese afan, que a veces fue el resuJtado de un cri
terio bien intencionado pero erroneo, los hombres publicos que ejercie
ron mayor gravitacion en estos Ultimos sesenta anos vivieron de es
paldas al pais, desatendiendo las peculiaridades y los inestimables 
valores del alma nacional, forjados porIa conjuncion del recio temple 
espanol y Ja caridad evangelica. 

Asi cundio un verdadero desapego y basta diria menosprecio 
pOI' todo 10 autenticamente argentino, que hubiera deseado convertirse 
en copia fiel de los modelos extranjeros, que concitaban la admira
cion de los incautos. Pero esa disminucion de la mejor tradicion crio-
11a; esa postergacion de los elementos y factores que habian nutrido 
el ser de la Nacion, no podia cumplirse sin mengua de 1a Nacion misma, 
a punto tal que al final de esta etapa, felizmente concluida, no ha 
sorprendido con la soberania amenazada, la economia entregada a la 
voracidad extrana, y 10 que es aun peor con el animo encogido para 
11evar a cabo cualquier empresa grande y noble, como esta de la res
tauracion de la Patria que han encarado los hombres de J unio. 

Uno de los instrumentos mas eficaces 't>ara labrar esta verdadera 
desazon nacional, este descastamiento moral operado exactamente cuando 
se tornaba mas urgente y perentoria la tarea de asimilar el caudal inmi
gratorio que se volcaba sobre nuestras tierras generosas, que sin duda 
representaba una energia inapreciable para nuestra grandeza, pero a 
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condicion de que se cond:'ormara al espiritu patrio; uno de los ins
trumentos, digo, fue la Ley de Educacion Comun, que adquiri6, 
especialmente en su aplicacion, un sentido francamente laicista y anti
nacional. 

Asi, pOl' arte ' de reglamentaciones que llegaron a b'urlar e1 prapio 
contenido de la ley" y desde luego las mismas disposiciones constitu
cionales, se logro convertir la escuela, que debia ser y era la pro
longacion y el complemento del hogar cristiano de nuestros mayores, 
en unr. maquinaria de recetas y formulas, secas y frias, sinconexion 
alguna con la conducta humana, sin estimulo para la virtud. 

Con tales ideas se obtuvo esa cosa pesada y muerta que era la escue
la laica, la escuela que pretende ser neutral, que postula la indiferen
cia ante Dios. Y como no se puede ser neutral con Dios, del mismo 
modo que no se puede ser neutra:l con el bien, ella esta de hecho en 
contra de Dios y del bien, y a favor del mal y de ~a disolucion social. 

La escuela, ·entonces, se torna un multiplicador de er1'ores, y ella 
con independencia de la buena disposici6n individual de los maestros 
que imparten la ensenanza, como una consecuencia ineludible de los 
p:rincipios que presiden su organizaci6n y funcionamiento. 

Los frutos de este sistema ,de educacion sin Dios, que resulta ser 
de instrucci6n contra Dios, son bien desconsoladores y evidentes; todas 
las instituciones civiles han sentido su influjo, y en e1 orden individual 
·ha. prevalecido e1 sensua1ismo materialista y la codicia. POl' ello, el 
movimiento del 4 de Junio, que como un pampero saludable barriera 
tanta escoria, desde un principio, proclamo como uno de sus proposi
tos esenciales la vuelta de Cristo a las escuelas. 

Es que la :revoluci6n habia comprendido que no podia hacerse 
obra efectiva y duradera si no se iba derechamente a remover una de 
las principales causas de ese estado genera:l de atonia y depresi6n 
en que el pueblo yacia desale~tado. 

Se habia comprendido" pOI' fin, 10 que tantas veces se ha dicho 
,s610 de un modo ret6rico. Eato es que la mera instrucci6n enciclopedica, 
con menoscabo de la formacion moral del educ'ando,constituye un 
completo fracaso, aUn en .la misma instrucci6n, que resta, entonces, 
incompleta y fuera de quicio, ante el transtorno de la jerarquia de 
valores que la Providencia ha puesto en las cosas human as. 

Educar, es desde luego, oriental', dirigir y desarrollar las poten
cias del nino 0 del joven para lograr su mayor perfeccionamiento. 
Pero, A en que sentido f Es ,evidente que el proceso educativo no puede 
desvin'Cularse de una concepcion general de la vida nMional, ni desli-

:garse del ·destino sobrenatural del hombr~, de modo t8l1, q'Ue si este ha 
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:.ido creado por Dios, a su imagen y semejanza, para obtener lib.re y 
eficazmente su propia salvacion, y secundariamente su terrena feli
cidad y la de los demas integrantes del nucleo social, es bien claro que 
toda la accion del maestro debe estar presidida por ese fin tras
cendente. 

De aqui la excelsa dignidad del magisterio, mediante el cual 
el hombre se hace participe de los designios divinos, y en cierto modo, 
coauto.r de la felicidad imperecedera. Dignidad ex'Celsa del magisterio, 
que la Intervencion, como ha sido dicho en otra oportunidad por el 
doctor Olmedo, esta dispuesta a salvaguardar au.n a costa de cualquier 
sacrificio, y a sustentar mediante la situacion economi{la proporciona
da a la importancia de Ja mision social que el maestro desempena, 
tan bien sintetizqda en aquella frase de Socrates: "No hay funcion 
mas eminente que ~a de ensenar a los hijos propios y de la ciudad". 

Senor interventor: Con todo derecho y justicia, pudisteis decir 
en vuestro discurso illaugura,l que, siempre y cualldo fue necesario, 
defendisteis estos m~smos principios que acabo de esbozar. 

Por mi parte, descontando el amistoso entendimiento inspirado 
en comunes ideales con mis distinguidos colegas, los profesores Cal
zetti y Chaves, la inestimable colaboracion de mi dilecto amigo el 
senor prosecretario gener8ll, y el asesoramiento de los demas organis
mos tecnicos, me dispongo desde ahora, senor interventor, invocando 
la ayuda de Dios Nuestro Senor, a secundar vuestra labor, en cuyo 
exito esta implicado en buena parte el exito de la Revolucion, con todas 
las energias de mi ser, desde este alto cargo con que habeis querido 
honrarme. " 

La Ensenanza Religiosa 

De acuerdo con la propuesta que, oportlmamente, formulara el 
Inspector General de Ensenanza Religiosa, el pbro. doctor Alberto Es
cobar, el senor interventor resolvio que en todas las escuelas de la 
Reparticion se destine una hora del tiempo lectivo de cad a semana para 
el dictado de las clases de religion y moral. Por la misma resolucion 
se autorizo la division de esas clases en dos periodos y su desarrollo 
con horario intermedio, a la vez que se dispuso la apertura de un re
gistro especial, en cada uno de los distritos escolares de la capital y en 
las direcciones de las escuelas del Interior para que -tal como se ex-
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presa en el decreto del Poder Ejecutivo de la Nacion, del 31 de diciem
bre ppdo.- los padres, los tutores 0 los encargados de los nifios dejen 
sentado su deseo de exceptuarlos de la asistencia a las clases de ensefian
za religiosa. 

POI' otra resolucion, y con el deseo de que todos los maestros po
sean un manual auxiliar para la imparticion de esta ensefianza, el doc
tor Olmedo dispuso que los Talleres Graficos procedieran a la impre. 
siou de 80 mil ejemplares de un volumen en el que se contienen la~ 
obras "Instruccion Religiosa ", del pbro. Gallo Moret, y las "Cien 
lecciones de Historia Sagrada ", del padre Scavia, para cuya reimpre. 
si6n se ha contado con la autorizacion correspondiente, otorgada por 
la Pia Sociedad Salesiana, propietaria de las mismas. 

El doct'or Jose Continanza, Inspector Tecnico General de las escue:la8 
de la ' Capita] 

En los salones de la Inspeccion Tecnica General de las Escuelas 
de la Capital, donde se hallaban reunidos eJ cuerpo de inspectores 
tecnicos, los altos funcionarios de la Reparticion y crecida cantidad de 
educadores, el doctor Jose Ignacio Olmedo procedio, el ilia 18, a po
neI' en posesion del cargo de inspector tecnico general al doctor Jose 
Continanza. 

En breves palabras el doctor Olmedo se refirio a la designacion 
recaida en el funcionario, acerca de 1a cual dijo que -abrigaba ia 
certeza de que seria acogida con satisfaccion pOl' el magisterio, que 
veria en el nombramiento del doctor Continanza el espiritu de justicia 
inspirador de su labor al frente de la Reparticion a su cargo. 

El doctor Olmedo refiriose tambien a 1a resolucion porIa cual 
todo el personal dependiente del Consejo Nacional de Educacion se 
hallaba en comision. A. este respecto, sefialo -como ya 10 habia hecho 
en otras ocasiones- que dicha medida en nada afectaria a los buenos 
educadores, puesto que habia sido tomada con el unico proposito de 
sanear y dignificar el autentico magisterio nacional. Expreso igual
mente que la mencionada resolucion seria mantenida por muy poco 
tiempo y que ella contaba con el apoyo del Excmo. Sefior Presidente 
de la Nacion, quien Ie habia dispensado su confianza desde el primer 
momento de su gestion interventora. 

AcalJados los aplausos que provocaron las palabras del doctor 
Olmedo, hablo el doctor Continanza, quien, visiblemente emocionado, 
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agradecio su designacion, agregando que en sus nuevas funciones tra
bajaria con el mismo entusiasmo de siempre, pues contaba con la 
colaboracion valiosa y efieaz del cuerpo de inspectores, todos ellor; 
plenamente identificados con los propositos del senor interventor. 

Finalizado el acto, el doctor Continanza fue muy felicitado pOI' 
los concurrentes, quienes reiteraron sus manifestaciones de adhesion al 
doctor Olmedo, en el momenta en que se retiraba. 

La proteccion que el Ministerio de Marina. presta a las escuelas del 
interior 

Con fecha 20 del <lOrriente mes, el Ministerio de Marina dio a 
conocer una amplia informacion referente a la proteccion que 1a of i
cialidad de algunos buques, varias dependencias e institutos de la 
Armada N acional vienen dispensando en forma oficial, desde el ano 
1937, a las escuelas establecidas en las poblaciones del lit oral maritimo 
y fluvial cuyos puertos son visitados con frecuencia por las unidades 
de mar y de rio. 

Por el men cion ado informe se hace saber que en la actualidad la 
Marina de Guerra es "madrina" de 35 colegios, diseminados a 10 largo 
de nuestra costa, desde el extremo norte hasta el lejano sur. 

Esta obI' a meritisima, aparte de los beneficios materiales que re
porta, tiende a establecer una corriente de simpatia y una lauda
ble vinculacion espiritual entre los escolares y los marinos argenti
nos, despertando, a la par, la conciencia maritima de esos nIDos que, 
nacidos en la proximidad del mar 0 de los grandes rios, deber{m buscar 
en eUos su subsistencia y la orientacion de sus actividades. Ademas, 
esta patriotica accion de las fuerzas armadas crearli lazos de verdadera 
amistad entre ell as y el pueblo, cuya custodia y seguridad estlin a su 
cargo. 

La informacion oficial de l"eferencia manifiesta asimismo que las 
escuelas protegidas porIa Marina no solo han sido dotadas de come
dores escolares sino que tambien han recibido ropas, libros, material 
didlictico y banderas nacionales. E,l informe agrega que, en diversas 
oportunidades, las escuelas mencionadas han recibido campanas, boti
quines medicos, u.tiles escolares, juegos infantiles y premios para los 
mejores alumnos. 
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Con esta proficua obra en pro de la educBicion y de la solidaridad 
nacional, la Marina de Guerra agrega un motivo mas a los tantos que 
fundamentan las simpatias de que goza. 

Adhesion a la 0 bra del doctor Olmedo 

El 24 del corriente, el senor interventor recibio la visita de una 
numerosa delegacion de jefes y oficiales del acantonamiento de Campo 
de Mayo, del Colegio Militar y de El Palomar, presidida por el general 
Eduardo Avalos y el coronel Oscar R. Silva, quienes ilegaron hasta el 
despacho del doctor Olmedo para testimoniarle su adhesion y expresar
Ie la complacencia con que seguian su obra al frente del Consejo Na
cional de EducaciOn. 

El senor Interventor, que agradecio las palabras de aprobacion y 
de estimulo con que el general Avalos manifestoel propio sentir y e1 de 
sus camaradas de armas, compartio breves instantes con sus visitantes 
a los que reitero los propositos que, de acuerdo con los postulados de 
la Revolucion del 4 de Junio, alentaba en la direccion de la Escuela 
Nacional. 

Nota. de las nietas de Sarmiento al senor Inrt~rventor 

Con fecha 29 de este. mes, las nietas de don Domingo Faustino 
Sarmiento, senoritas Helena y Eugenia Belin Sarmiento, enviaron al 
senor interventor del Consejo Nacional de Educaci6n doctor Jose 
Ignacio Olmedo, un ejemplar de "Vida de Jesucristo", acompanado 
de la siguiente nota: 

"Queremos, ante todo, decir a usted con cuanta emoci6n hemos re
cibido Ja noticia de que el libro que con tanto carillo tradujera nues
tr{) ilustre abuelo, para 'la instruccion religiosa de los ninos de America, 
sera ahora, a ciento un anos de distancia, adoptado para que los ninos 
argentinos conozcan pol' el la Vida de Nuestro Senor Jesucristo, y 
aprendan a amario. 

Renovandole nuestra gratitud par la medida que contribuira a 
llacer conocer un aspecto tan importante y tan poco conocido de 
nuestro ilustre abuelo, salbdamos a V d. con nuestra consideracion mas 
distinguida' , . 
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Caracter oficial de las noticias propaJadas por lao Radio del Estado 
y 130 Prensa 

Las naturales dificultades con que se tropieza para la rapida' co
municaci6n a todas las escuelas de las medidas de urgente aplicacion. 
han determinado la resolucion del dia 18, porIa que el senor interven
tor ha conferido el caracter de comunicaciones oficiales a las noticias 
y a las resoluciones que, sobre homenajes, clases alusivas, fechas de 
inscripcion, asuetos, fechas de pagos, etc., se propalen pOl' L R A Ra
dio del Estado 0 aparezcan en los diarios, facilitadas porIa. Oficina de 
Prenaa de la Reparticion. 

La medida ha sido adoptada sin perjuicio de que, pOI' los medios 
habituales, las direcciones de las escuelas sean notificadas como corres
ponde. 

De esta manera han quedado salvadas las dificultades que afecta
ban Ia rapida comunicaci6n con las escuelas del Interior, particular
mente con las ubicadas en las zonas rurales que, pOI' estar alejadas de 
los centros pohlados, se veian impedidas de tener pronto conocimiento 
de las resoluciones de la Superioridad. 



INFORMACI6N EXTRANJERA 

Peru. 

La biblioteca de Lima 

La destruccion de la casi totalidad de ,los 150 mil volfunenes y 
40 mil manuscritos de la Biblioteca Nacional de Lima, debido al incen
dio acaecido en la madrugada del 10 de mayo ultimo, causo una profun
da impresion en el mundo americano, la cual .se ha traducido en mo
vimientos espontaneos de fraternal ayuda de parte de los gobiernos y 
del publico en general. 

El gobierno de Chile, por ejemplo, autorizo la inversion de 500 
mil pesos para la adquisicion de libros destinados a la nueva biblio
teca que surja de las cenizas de la antigua; el de Venezuela, aprob6 
un credito adicional del presupuesto de gastos del Ministerio de Educa
cion por la cantidad de 20 mil bolivares, con identico fin, y la Secre
taria de Estado de los Estados Unidos nombro una comision que se ha 
cncargado de idear medios de ayuda tecnica y de conseguir donativos 
de libros. El Ministerio de Instrucci6n PUblica de nuestro pais, por su 
parte, dispuso que la Biblioteca Nacional aporte 5 mil volumenes, y la 
Universidad de La Plata se suscribi6 con mil volfunenes mas. La im
prenta Nacional de Colombia ofrecio duplicados de las obras impresas 
en los taUeres del Estado y 1a Universidad Nacional de Panama acord6 
donar 500 balboas. En Mexico, 1a Comisi6n de Coaperaci6n Intelectual 
eoordino la ayuda de las instituciones y del pUblico. Autores y editores 
brasileiios han respondido con desprendimiento al llamamiento de la 
comision especial nombrada por el Ministro de Relaciones Exteriores y, 
a su vez, los gobiernos de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatema
la, Nicaragua y Uruguay han reunido colecciones de obras nacionales 
representativas. 

No solo los ministerios de estado, las bibliotecas y las universida
des han aportado su contribucion a la obra de restauracion de la bi
blioteca central de la republica hermana: otro tanto han hecho, 0 estan 
haciendo, un sinnfunero de sociedades cientificas, literarias, estudian-
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tiles, civicas y hasta depDrtivas, para nO' menciDnar a las persDnas que 
se han desprendidD de valiDsas unidades de sus bibliDtecas particulares. 
EI gerente de una libreria de La Paz, pDr ejemplD, saco de sus estantes 
un IDte de librDs y 10' PUSD en manDS del EmbajadDr del Peru. LDS rota,.. 
rianos de Chile se cDmprDmetierDn a Dbsequiar cincO' librDS pDr perSDna; 
un bibliOfilD de SantiagO' selecciDno 400 tDmDS de su cDleccion. Una es
cuela normal argentina reuni6 300 pesos y la Oamara del Libro rega16 
2 mil vollimenes. LDS alumnDs de la escuela de bibliotecariDs de la 
Universidad de Denver hicierDn una cDlecta para adquirir un manus
eritD peruanD de 1770, que se Dfrecia en venta en IDS EstadDs UnidDs; 
e] histDriadDr Philip AinswDrth Means Dbsequio tres librDs rarDS del si
glD XVII, tres vidas de santO's peruanDS, y la SDciedad NaciDnal de 
Bellas Artes de La Habana Drganizo variDs actO's publicO's para recDlec
tar librDs cubanDs que representen al pais en la bibliDteca restaurada. 

Uno de los actos de solidaridad mas significativos ocurridos a 
raiz del nefasto incendio fue la entrega al Ministerio de Relaciones 
de Lima del incunable Himnorum Recognitio, de Antonio Nebri
ja, obra que fue remitida desde Buenos Aires por el Ministerio de' 
Instrucci6n Publica. En esa Dcasi6n dijD nuestrO' EncargadD de NegD
CiDS en Lima: "La catastrDfe que destruyera la BibliDteca NaciDnal, 
fundada pDr nuestrO' cDmun libertadDr, dDn J DSe de San Martin, ha 
causadD prDfunda impresi6n en tDda America. EI GDbiernD ArgentinO' 
ha resueltD cDntribuir CDn un primer aporte de 5 mil volumenes. La 
Dbra "HimnDrum RecDgnitiD" tiene para el Peru el gran valDr sentimen
tal de haber pertenecidD a la BibliDteca N aciDnal de Lima. La BibliDteca 
NaciDnal de BuenO's Aires ha tenidD la suerte de adquirirla y ahDra 
la restituy'e a sus legitimDs anaqueles de dDnde saliera para salvarse 
de las llamas". 

PerD la tragedia del P,eru nO' s61D ha encDntradD eco en America, 
sinD que tambien en EurDpa. En Espana, se pusierDn inmediatamente 
en acci6n el GDbiernD, el CDnsejD de Hispanidad, las Academias, las 
universidades, la BibliDteca NaciDnal y numerDsDS particulares. El erudi
to' Rodriguez Marin, pDr ejemplD, PDCD antes de su fallecimientD, 
Dbsequi6 69 vDlumenes de sus prDpias publicaciDnes, muchas de las 
cuales se encuentran agDtadas. Inglaterra, pDr cDnducto del British 
CDuncil, solicito datDs SDbre IDS libros que mas Ie cDnvendria recibir 
a la bibliDteca restaurada, cDntestandD BU directDr que, entre IDS ele
mentO's mas valiDSDs, figurarian cDpias de manuscritDS y librDS perua
nO's rarDS e:ristentes en el MuseD BritanicD. La Santa Sede Dfreci6 un 
impDrtante dDnativD; Suecia reuni6 una cDlecci6n de 2 mil Dbras 
cientificas y literarias y el CDmite NaciDnal Frances, pDr intermedio 
de su delegadD en Lima, hizD una dDnaci6n de mil sDles. 
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Antes de referirnos a las medidas adoptadas pOl' el GobierllO del 
Pem, hemos de recalcar la intetvenci6n del publico. A los cuatro meses 
del incendio, se habian reunido 45 mil soles, sobre la base de erogaciones 
en su mayoria modestas, ya que los bancos y otras gran des empresas 
reservaron su aporte para una feeha posterior. En: la lista de donativos 
publicada porIa prensa, figuraban, al lado de un 6volo de 10 mil so
les, los 10 soles de un obrero. Los 34.990 soles restantes fueron la contri
buci6n de miles de peruanos: estudiantes, maestros, oficiales de la mari
na mercante, estibadores, deportistas, empleados publicos, ch6feres y 
de muchas personas que no se distinguen pOI' su afici6n a la lectura 
(junto al prgducto de una velada literario-musical se registr6 el de un 
concurso de tiro al blanco). 

EI Gobierno del Peru obro con celeridad y fino acierto. Ell 23 de ju-
. . 

nio se di6 en la Casa de Gobierno un decreto pOI' el cual se esta:bleci6 un 
plan de restauraci6n y reorganizaci6n de la Biblioteca Nacional. El mis
mo dia, en virtud de otro decreto, se cre6 la Escuela N acional de Biblio
tecarios. A la cabeza de la realizaci6n de ese pllan y del establecimiento de 
dicha escuela se coloc6 al doctor Jorge Basadre. El nuevo Director de 
la Biblioteca N acional. de Lima es uno de los mas respetados valores en 
la vida intelectual del Peru, como historiador y como propulsor de la 
bliblioteconomia cientifica -la Universidad de San Marcos 10 ha contado 
entre sus catedraticos y hasta hace poco 10 tuvo a la cabeza de su Bi
blioteca-. De acuerdo con el primero de los decretos eitados, la Bibliote
ea dividira sus servicios en los siguientes departamentos : ingresos, catalo
gaci6n y clasificaci6n, circulaci6n, consultas y servicio infantil. El mate
rial bibliografico sera distribuido en la siguiente forma: museD biblio
grafico, fondo general, sec-ci6n americana, secci6n peruana, prestamo a 
domicilio, secci6n infantil, canjes y dep6sito de publicaciones oficiales. 
Se consulta tambien la posible creaci6n de una secci6n de estampas y 
mapoteca. La Biblioteca editara una revista trim estral de bibliografia y 
un boletin mensual, en el cual se informara sobre la marcha del estable
cimiento (e1 numero inicial de esta ultima publicaci6n, titulada "Bo
JeHn de la Biblioteca Nacional", apareci6 en octubre). Los alumnos de 
la Escuela de Bibliotecarios, cuyo numero fue limitado a treinta y cinco, 
fue seleccionado entre unos trescientos candidatos, varones y mujeres de 
dieciocho a cuarenta anos que han concluido sus estudios secundarios y 
que leen, cuando menos, un idioma extranjero. Los cursos comprenden: 
administraci6n y economia bibliotecarias (con una parte dedicada a bi
bliotecas infantiles) ; bibliografia (con referencia especial a la egpafiola, 
americana y peruana); catalogaci6n; clasifieaci6n; historia del libro 
(;on referencia especial a America y al Peru) ; blibliotecas contempora
neas y asociaciones bibliotecarias; paleografia. 
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Tan pronto como llego a Washington la noticia del incendio, el Di
rector de la Biblioteca del Congreso, dispuso que se hiciesen reproduc
ciones fotostaticas de los mas importantes manuscritos coloniales 
peruanos con que cuenta dicha biblioteca y que se remitiesen a Lima. 
Ell Departamento de Estado nombro una Comision de Ayuda a la Bi
blioteca Nacional del Peru y a la Socied~d Geografica de Lima (ubica-
da en e1 mismo edificio). • 

Como primera providencia, la Comision acordo enviar tres re
presentantes al Peru., para que se impusieran, sobre el mismo terreno, 
de los problemas que era preciso resolver. A BU regreso, los emisarios 
elaboraron una serie de recomendaciones sobre Ia ayuda tecnica y ma
terial que debiera prestarse a la nueva Bibl~oteca NaciQnal del Peru y a 
~.a Sociedad Geogr:liica de Lima. EI program a de ayuda, basado en las 
reeomendaciones de los emisarios, se ha tradueido hasta ahora en eola
boraei6n de orden teenieo y en Ia obteneion de libros o' de promesas de 
libros de parte de instituciones y de particulares de los Estados Unidos. 

En 'los primeros dias de octuhre salio para Lima el doctor Raymond 
L. Kilgour, de Carleton College, con la mision de ponerse a las ordenes . 
del Director Basadre para los efectos de organizar la Escuela de B1blio
tecarios y de .dictar un curso de administracion. bibliotecaria. El doctor 
Kilg<;mr, asi como su a:yudante, Miss Elizabeth Sherier, de la Fundacion 
Hispanica, permanecera en Lima hasta el 30 de junio. POI' su parte, la 
A_sociacion Americana de Bibliotecas (American Library Association) 
contrato al !'lenor ,Jorge Aguayo, sub director de la Biblioteca de la Ha
bana, para que se trasladara a Lima, para servir en la citada escueia 
como profesor de catalogacion y clasificacion. En el mes de marzo, la 
Biblioteca del Congreso enviara a Miss Margaret Bates para que sumi
nistre instrucci6n sobre servicios bib1iotecarios para los nin~s. Miss Ba
tes llevara consigo una colecei6n "de primer orden" de libros para la 
infancia, impresos en Espana, Argentina, Mexico y Estados Unidos. 
Para facilitar la lll!bor .de la escuela, se han mandado de los Estados 
Unidos, en algunos casos pOl' expreso aereo, numerosas publicaciones 
sobre ciencia bibliotecaria, asi como dos peliculas cinematograficas de 
indole Mcniea. 

A los pocos dias del incendio, "La Prensa" de Lima, publico un 
articulo de Raul Porras Barrenechea, intitulado PasiOn y muerte de la 
Biblioteca N aci{)nal de Lima, en e1 cual se hace la historia -del estableci
miento y se haee 1l1?- inventario de sus existencias. Aunque di0ho articulo 
ha sido reproducido en numerosos peri6dicos y revistas, no sera super
fluo alumr aqui a los datos mas esenciales contenidos en el. 

La Biblioteca de Lima fue fundada en 1821 por el general San 
Martin, dias despues de finnar el acta de la independencia, del Peru.. 
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La enriquecieron las bibliotecas conventuales y universitarias de 10 que 
constituia la mas culta sede hispanic a de la America del Sur. Babia vie
jos incunables (0 sea, libros impresos con anterioridad a 1520) yelzevires 
(libros editados en Flandes en los siglos XVI y XVII pOl' una ilustre 
familia de impresores), manuscritos de cronic as conventuales, itinera
rios de viajeros, ediciones principes del siglo XVI, bandos de virreyes, 
dictamenes de jurisconsultos coloniales, cedulas reales, procesos de la 
Inquisici6n, listas de libros prohibidos, program as de examenes publicos 
de San Carlos, relaciones de exequias reales y de fiestas de canonizacion, 
escritos con la rubrica de Bolivar, gacetas de la Independencia, coleccio
nes del "Mercurio Peruano", libros editados POI' los primer os impresores 
del Peru, y asi por el estilo. El total de volUmenes ascendia a mas de 
11 mil, 600 de los cuales hab'ian sido obsequiados pOI' el mismo San 
Martin. 

Ell 1852, lao biblioteca contaba con 29 mil vollllllenes y 463 ~anus
critos, y, en 1881, el total ascendia a mas de 50 mil volumenes y 800 
manuscritos. 

Los estragos de que fue victima la biblioteca con motivo de la Gue
rra del, Pacifico redujeron considerablemente su haber bibliografico. En 
] 912, terminada la memorable direccion de don Ricardo Palma, "Restau
rador de la Biblioteca", se habia conseguido reconstruir su fondo bi
bliografico solo parcialmente, pues no contana con mas que 45 mil volu
menes y escasamente , 500 manuscritos. En 1943, segun los calculos de 
Raul Porras Barrenechea, las cifras se hab'ian logrado elevar a mas de 
150 mil volumenes y 40 mil manuscritos. 

i, Que se ha logrado salvaI' del incelldio del 10 de mayo 1 Las prime
ras noticias parecian indicar que muy poco 0 casi llada. Ello hizo excla
mar a Porras Barrenechea: "Para estudiar historia peruana tendremos 
que ir a la Argentina, a Estados Unidos, a Ohile, a Espana ... " Sin 
embargo, 1a energica accion constructiva del gobierno peruano y el con
curso tan efeetivo de las republicas hermanas y de algunos centros de 
estudio de Europa permiten asegurar que se abre para ell Peru una 
fecunda epoca de actividad intelectual, presidida pOI' una biblioteca que 
habra de figural' entre las mejor dotadas de America. 

China. 

La educacion en iiempo de g1lerra 

A pesar de las dificultades creadas porIa situacion belica que atra
vies a el pais, jamas poseyo China tantos establecimientos de educ3icion 
como ahora. Las escuelas, ] os colegios y las universidades, que se han 



97 -

multiplicado, se hallan esparcidos por todas las regiones y, aunque las 
distancias atraen no pocos obstaculos, la asistencia de ·los alumnos ha 
alcanzado un altisimo grado de regularidad. Los nifios, que deben re
correr, algunas veces, des de 2 hasta 3 ki16metros para llegar a su es
cuela, donde permanecen hasta las 16, llevan consigo su alimento, cons
tituido generalmente por raciones de pan de centeno 0 arroz y porciones 
de carne de cerdo, de ave 0 de pescado deshidratado. 

Desde el comienzo de la guerra, la ensefianza secundaria ha pasado 
a las manos del gobierno que dispensa su ayuda, con donativos y sub
venciones en dinero, a los alumnos cuyos padres 0 tutores se encuentran 
en las zonas de lucha 0 en las regiones ocupadas. Por otra parte, la Uni
versidad Nacional de Pekin, no s610 ha eximido a los estudiantes del 
pago de los derechos arancelarios sino que les acuerda un subsidio, se
gUn las necesidades de cada uno. 

Es un detalle digno de sefialar el que, Ultimamente, China haya 
implantado un plan de 5 afios para la alfabetizaci6n de los adultos. 
Gracias al mismo, y dentro de ese plazo, se espera que en Sinkiang, 
por ejemplo, donde, en 1940, el 90 % de sus 4 millones de habitantes 
era analfabeto, todos sepan leer y escribir. 

Costa Rica. 

Creacwn del Departamento de Misiones CuUurale& 
• 

Empefiado en el afan de difundir la cultura, introducir los ade
Jantos modernos en los metodos do centes y fomentar la educaci6n en 
todas sus fases, el Congreso de Costa Rica ha creado el Departamento 
de Misiones Culturales, dependiente de la Secretaria de Educaci6n 
Publica. 

El nuevo Departamento, cuyos integrantes reciben el nombre de 
misioneros, tiene como finalidades especificas: organizar espectaculoR 
que, de cualquier manera, contribuyan al desarrollo de la cultura civi
ca e higienica del pueblo, a la dllusi6n de conocimientos practicos, a la 
divulgaci6n de la musica nacional y extranjera y al estimulo de las vo
('aciones agricolas. El plan de acci6n del Departamento comprende tam
bien las visitas que los misioneros deb en realizar a las escuelas rurales 
con el objeto de conocer sus necesidades y oriental' la labor de los maes
tros en la aplicaci6n de los procedimientos didacticos mas en acuerdo 
con las caracteristicas de cada establecimiento. 
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MexicO'. 

La alfabetizaoion en las zonas "Uirales 

En todos los ambientes ha sido bien recibida la campana de des
analfabetizaci6n que llevara a cabo la Secretaria de Educaci6n Publica ' 
en todas las comunidades campesinas del pais, utilizando los servici~s 
del personal de las Misiones Cultura1es. 

Al efecto, e1 Departamento de Misiones Culturales se ha dirigido a 
los directores de tales misiones para que, ademas de sus trabajos docen
tes y de divulgaci6n que habitua1mente tienen encomendados, den pre
ferente atenci6n a 1a labor de alfabetizar. a los campesinos del pais. 
Segun los informes recibidos por las Comisiones de Educaci6n Publica 
del Senado, las labores que se mencionan seran directamente supervisa
das por los jefes de la Misi6n y las desarrollaran los maestros adscrip
tos a dichas instituciones, contando con la colaboraci6n de los profeso
res de las escuelas primarias rurales y de las personas que en forma 
voluntaria deseen colaborar en esa campana. 

Los maestros de las Misiones Culturales deberan organizar los gru
pos de analfabetos a quienes se les impartira la ensenanza de la escri
tura y de la lectura, siguiendo los procedimientos nl'lls sencillos y sena
lando horarios de acuerdo con las condiciones de los campesinos. Ade
mas, se estableceran cursos sabatinos y dominicales con el prop6sito de 
que aquellas personas que, pOI' razones de su trabajo () pOl' vivir en lu
gares lejan01l, no puedan asistir a los cursos regulares 10 hagan en esos 
dias. 

POI' instrucciones del Secretario de Educaci6n Publica esta cam
pana sera controlada mediante registro de asistencia y pruebas semes
trales, pues se desea condecorar y expedir diplomas de honor a los 
maestros y demas personas que demuestren mayor empeno en esta loa
ble y patri6tica actividad cultural. 



LIBROS 

Advertencias del gaucho Martin Fierro a los marineros de la 
Armada, por Ricardo L. Dillon. - Buenos Aires, 1943. 360 paginas. 

Dice e1 academico don E1euterio F. Tiscornia, en una carta diri
gida a su autor: 

" Sus Advertencias del gaucho Martin Fierro a los marineros de 1a Armada 
Nacional, que he le~do oon atenci6n muy reconoontrada, ha renovado en m~ la sin
gular delectaci6n de la rectitwl moral y los ejemplos del caracter que, por la virtud 
de la poesla y Za filosoffa amalgamadas, me produce cada nueva lectura del poema 
de Hernandez. Ya el tit~tlo de 8U trabajo pica 'Tnucho la curiosidad del lector, por 
efecto de contraste; pues 10 primero que la imaginaci6n evoca es que el ga1tcho 
os hombre de tiel'ra y no de agua, que tiene segura dominio de la llanura y miedo 
instintivo al mar, que es jinete y no nadador, senor de potros pero 1W de £>ndas. 
E."tonces, ique enseiianzas practicas, que advertimientos provechosos podia dar a los 
marineros? Ese es el sccreto de 8U obra, que va develandose con interes creciente 
a medida que se recorren las paginas. 

De todo result a que cs usted un leotor sagaselsimo del M. Fierro: 10 examma, 
10 analiza, lo ahonda, pesa 10 gravedad de S1t8 ideas, mide la intensidaa de S1tS sen
timientos, todo 10 concuerda para recoger, aqui en flor, aiM en fruto, la lecci&n de la 
experiencia que a todos aprovecha; en S1tma,' haee ustea la lectura del poema gau
chesco como la exegesis de un texto biblico, con el cclo y la pasi6n de q1ticn s610 
busca en el campo de la belleza poUica la alteza de la mwa moral. 

Este hecho, que es su progmma didactico, tiene un valor transcendental digno 
de senalarse, que estriba en elevar 10 particular a la categoria de universal. Ese es, 
en esencia, el valor intrinseco del M. Fierro y con el conC1terda puntualmente el de 
su trabajo, dando expresi6n vital a las pasiones 'Y sentimientos humanos no de 
un hombre sino del hombre de todas las tierras y climas. Por ese valor profundo, 
y no por otra cosa, se explica que el poema de H ernande:r haya sido traducido al 
italiano, al ingUs, al catalan, al frances y al aleman, y que las pulsaciones del co
ra:r6n del gaucho puedan ser sentidas, interpretadas y puestas a tono con el propio 
coraz6n por gentes de otra lengua. Es el t'alor de 10 1miversal que hay en ill dolor 
y la alegria, en las fortunas de felicidad y desgrama que la vida depara al indi
viduo de 'todas las latitudes. 

Esa trascendencia humana es la que anima 8U Haro y real:ra su valor,' en cuan
to al objeto, 11stea proyecta el escenario limitado de nuestra pampa, al mundo mar~

timo, cuya nat1lraleza ternaria. de mar, buque y marmero tiene el mismo ritmo de 
vida en don de quiera, sin disorepancias de paralelos ni meridian08; en cuanto al 
sujeto, transfunde el alma del gaucho a la del marino y quiere que 8U temple, por 
10 1nenos, 10 estim1L/e y vigorice; en todo caso, que la experiencia de los trabajos 
padocidos, de la resignaoi6n y la espomnza or,eadora, que es la de Fierro, Ie sirva 
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de ejemplo 11 le onsene a vencer las dificultades d" la ea:istencia en la tierra 11 en 
el mar. 

La lecci6n es magistral: pongo en el aula, .en primera fila como 1/,sted dispone 
a los marinos, 11 me tomo la libertad de sentar atras a los demas hombres, cualquiera 
sea su oficio, porque la amonestaci6n que brota del surtido ge'M1',oso de Fierro '/W 

6S para mal de ninguno, sino para bien de todos." 

I Construcciones Antisismicas, publicaci6n tecnica del Instituto del 
Cemento Portland Argentino. Buenos Aire5, 1944. 96 paginas. 

El terremoto que, en enero 111tirllo, provocara la dolorosa tragedia de San Jllan 
ha dado actuali4ad al problema de 10, edificaci6n nacional antistsmica, cuya 
soluci6n interesa tanto pM'a ZZevar a cabo 10, in-mediata r,econstl"'Ucci6n en la zona 
afectada como para precaver la edificaci6n el~ las regiones de sue/os analogos. Con 
este ' motivo, 11 el objeto ae colaborar ·en el esfuerzo com11n en favor de San Juan, 
el Instituto del Cemento .Portland Argentino ha dado a la publioidad este folleto, 
traducci6n del "Analysis of Small Monolithic Conerete Buildings for '$arthqualcc 
Forces", de 10, Portland Cement Association, en el ql~e ~e ofrece a los profesionales 
un verdadero manual para el .proyecto 11 la constl"'UcCi6n anti.Y{smica de pequenos edi- ' 
ficios urbanos y f1trales. La f01'ma len que esta present ado e1 estud~o, donae a la 
sencillez de la ea:posici6n te6ria,a s,e unc la ejemplificaci6n mas clara, pennite .que 
fil teonico, como las personas 110 especializadas, pued4n compenetrarse amplia y ra
pida1Mnte de las condiciones que deben satisfacer csos edificios. !Las tablas de 
elilculos, los graticos y las ilustraciones destacables por .su presentaci6n, han sido 
seguidas por un apendice en el que cas·i 8e ZZega a agotar la bibliograf(a sobre ]a 

materia. 

Los artistas pintores de la Expedici6n Malaspina, por Jose Torre 
Revello. Buenos Aires, 1944. 

El tomo II de 108 "Estudios para 10, Historia del Arte Colonial", publicado 
p01' el Instituto de Invtlstigacionell Hist6ricas, de la Facultaa de Filosof{a y Le
tras 'de 10, Universidad Nacional de Buenos Aires, presenta este nuevo trabajo 
historiografico, en el que, con amplia informaci6n documentada y esmerada impre
si6n, se .expone y come-nta ]a obra de los pintores que integral'on 10, gran expedici6n 
oienUfica que a fines del siglo XVIII y con destino a los dominios espanoles de ul
tramar, encabez6 d·01~ Alejandro Malaspina. 

La Identificaci6n Humana, por Sislan Rodriguez. La Plata, 1944. 

Esta obra, en la q'ue con ' gran extellsi6n se trata la historia, los si-stemas y la 
legislaci6n acerca de la idetntificaci6n humana, constituye 'Una l'eedici6n de la tesis 
universitaria del director del Museo Vucetich e Instituto de Identidad de la Uni
versidad de La Plata. Fue imflresa en 108 Talleres Oficiales de la pro·vincia de 
Buenos Ail'es, con el auspicio de la Direcci6n de I[dentificaci6n Oivil 11 Estadfstica 
General. 
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DEORETO DEL GOBIERNO DE LA NAOloN 

LOS StMBOLOS NAiCIONALES 

BuenQs Aires, 24 de abril de 1944. 

10.1302/44 -

CQnsiderandQ: 
Que el Escudo., la BaI1dera y e1 Himno. SQn simbQIQS de la soberania de 10. 

Naei6n y de 1a majestad de su histQriaj 
Que tienen caraeteres establecidQs PQr las primeras Asambleas (xmstitu

yentes y fuerQn cQnsagradQs PQr 10.5 pr6~eres de 1a emandpa-ci6n; 
Que tales emblemas: Escudo., Bandera e Hi·m(llQ, sUlfren desde 1ejanQs tiempo.s 

madificaciQnes caprichQsas en lQs. atributQs y cQIQres lQS primeTos, asi como. 10.5 
'Versos, ritmQs y armQnia dlel Ultimo.; 

Que las cuestiones fundamentales relaciQnadas con la version autentica del 
Hi-mno, .en su letra y en su II1lisica, y las caracteristieas del Escudo. y de 1a 
Bandera, estan dilucidadas a la luz de lo.S mas serios testimo.nio.s que remo.ntan 
la investigaci6n a sus mismo.8 o.rigenes; 

Que co.rpo.racio.nes aeademicas, co.misio.nes espeeialeil, historiado.res, y la prensa 
d~ pais, han. .hewhQ estimables sUglestio.nes que el Po.de,r Ejecutivo. tQma en 
cuenta al fijar lQS arquetipo.s de lo.S emblemas y reglamentar su UBO, para que 
queden resguardadQs de ruechQS y alteraciQnes que pudieran pro.fanarlQs 0. des
naturalizar IDS; 

Que el Poder Ejeeutivo reso.lvi6 Po.r DeeretQS n6.mero.s 1.027, 5.256 y 6.628 de 
junio. 19, 13 Y 26 de agQsto de 1943, so.brs la Bandera Oficial de la Naei6n, el 
tipo. de So.l y 1a Banda q~e distingue al J efe ·de1 Estado.; 

Que ·el Escudo. de Armas de la Naci6n tiene QriglM en el 8ellQ usado. PQr la 
So.berana ABamblea General Coru;tituyente de 1813, 1a que por deeretQ de 12 de 
maTZO del mismo. aiio, o.rden6 al Supremo. PQder Ejecutivo 10. usase "co.n s61Q la 
diferoocia de la inscripci6n del circulQ". 

Que existen ejemplares aut/i(lltico.s usadQs Po.r la Asamblea de 1813; 
Que al llJdDptarlo. afuQra CQmo. se encuentra diseiirudD en 1a do.cumentacion de 

la Asamblea, cree pruilente el Poder EjecutivQ no. entrar a CDnsiderar QbjeciQnes 
de caracter estiitieo. 0. die Qtras clases opuestas al Selio., y en especial a algu
nos de sus atributo.s, pues su reforma eseapa a las faeultades del Po.der Eje
cutivQ, ya ,que SDn institueiDnes de caracter cQnstituciDna1; 

Que la !Bandera Nacional, ereada pDr el General Belgrano 161 27 de febrerD de 
1812, fue co.nsagrada CQn IDS mismos co.Io.r,es, "celeste y blanco ", PQr el CQngre· 
sO. de Tueuman, el 20 de julio. de 181.6 y ratifi(l>ada pDr 13'1 mismQ cUJerpQ en Bue
no.s Aires, el 25 de febrerQ a: 1818; 

Que la sand6n de 1818, co.nsigna "azul" y agrega: "en e1 modo. y fQr
ma hasta aho.ra aCDstumbradD ", 10. que para el General Mitre, autQrizadQ in-



ter:prete enesta cuesti6n fundamental, significa Ique quedaba en todo 9U rigor 
10 anterior sobre el color, "que siendo lal'egla Ie sir Vie de comentario"; 

Que corresponde entonces, tomar laexpresi6n: II en el modo y forma hasta .. 
lOlihora acostumbra<1o'.", no s6lo en {manto atane a 1a forma del pano, sino al color 
que tuvo presente el soberano cuerpo ,de Tucuman, al el>.llresar en 1816, inmedia
tamente de las palabras II celieste y blanco"; II de que se ha usado hasta el pre
sente"; 

Que no ,dehe m1l'darse pOl' otro e1 matiz impnesto por e1 benemerito crea.dor 
de 1a ensena patria, a1 inaugullar la bandera en 1812 formada de II blanco y ce
leste", II conforme ,a los colores de la escarapela nacional" ,que nos habria de dis
tinguir de las demas naciones; 

Queeste matiz del azul, (leJ 'ceJeste), que 'quiere decir azul claro como el del 
cielo, fue adoptado tambien por el General San Martin en 1817, al formar la en
sena capitana que recogi6 la gloria del Ejercito ,de los Andes; 

Que £elizmente concurre a esclarecer todas las dnda:s sobre el particular un 
documento hist6rico de valor decisivo, anterior a las l<lyes de 1816 y 1818, que 
traduce sin equivoco las expresiones oscuras: I( de que se ha usado hasta el pre
sente" y " 'en el modo y forma hasta ahora acostumbrado"; 

Que ,en las Instrucciones reserrvadas qUle el Director 'Supremo de las Provin
tias Unidas otorg6desde 1a Fortaleza de Buenos Aires, el 21 de setiembre de 
1815, a los patriotas Brown y Bouchard, concediendolcSi facultades para el Corso 
en e1 (Pacifico, (!Jo,n ,el mandato " 'de exaltar 1a idea de Independencia", se des
cribe la forma y el color del Pabe1l6n Nacional, en eJ articulo 3Q de las mismas, 
que textua,lmente dice: I'si se trabare algful Convate se tremolara al tiempo de 
el el Pabell6n de las Provincias Unidas, a SaVIBl', blanco en su Centro, y celeste 
en sus extremos al largo", 

Que este documento, suscripto por el Director Alvarez Thomas y el Ministl'O 
d€! Guerra Maroos Balcarce, clausura Ill. polemica sobre los colones del pabe1l6n 
argentino y Ia forma en que se encontraban distribuidos en la tel'a; 

Que eO'llviene recol'dar, para mayor llatisfaeci6n, que estos son los oColores con 
qUie se lee el parte de La batalla de MaY'Pu, en la rGaceta de Buenos Aires, del 
22 de abril de 1&18: II tinta celeste so bre papel blanco"; los mismos que 1'e
cuerdae1 ilustre General Paz, en sus Memorias haber visto en el oCuadro militar 
del Rio Pasaje, en 1813, levantados por las pulc.ras manos de Belgrano; 

Que estos colones estan vinculados a la mejor tradici6n de Espana que nos di6 
,su religi6n, ,su genio y su lengua; colores que se eubrieron de ,gloria en las batallas 
fundadora de las nacionalidad y prestaron su .gombra propicia a la Organizaci6n 
civil de Ja Republica; 

, QUJe la letra y musica del Himno Nacional iueron motivo de patri6tieos deba
tes y veredietaos que fijaroll y ,resolvieron con claridad Jas .cuestiones suscitadas; 

Que se ha demandado con acierto la estabilidad de una versi6n Unica del 
Himno y que Sie determine ,el caracter inalterabled,e los simho,los patrios, a fin 
de poneI' termiIio a 1a ver,dadera ananquia que eriste para la ejecuci6n del Him
no Nacional y por ,la necesidad de que la ,ensen'a patria y el escudo, formados 
a menudo de acrterdo a normas diferentes para 'el Ejercito, para Ia Marina, 
para la eS!Cuela 0 para las reparticiones nacionales, Be ajuste defiuitivamente 
a un patr6n unico; 

Que la latra de Ill. canci6n patria esta comunicada ()ficialmente por 1a So
berana Asamblea que la sancion6 en pliego que custodia el Archivo General de 
la Naci6n y a cuyo texto corresponde atenerse; 
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Que eon respecto al pleito de Ill. musica, existen pronunciami>entos doctos que 
coinciden con eJ sentimiento popular respecto de la version musical mas auten
tica del Himno; 

Que 'en razon die e11os, se acepta pOl' el prese<nte decreto, las conclusiones de 
ia C()([JJ.ision presidida pOI' el Rector de 1a Universidad de Buenos Aites, en 1927, 
y que hizo suyas el Gobierno de 1a Nacion, por Acuerdo de 25 de setiembre de 
1928, adoptando la version musical del maestro argentiuo Juan P. Esnaola, edi
tada en 1800, como arregl0 de la musica del maestro Blas Plarera y en el cancep· 
to compartido por la Nacion, de que en el trabajo de E&naola, nuestro Himno vol
via ·a se,r 10 que fue; 

Que por los motivos respetables iuvocados en el decreto de 30 de marzo de 
1900, sobre omision en el canto de algunas frllises del texto de Lopez, se con
firma IDClha decision; 

Que en cuanto a la Banda que distingue al J,efe Idel Es,tado sancionada pOl' 
Ill. Suprema .A.aamble.a en enero de 1814 y reformada por Ill. ley de la BanCl,era Ma
yor, corresponde con:£eccionarla fielmente eon los colo res, forma y distintivo esta
blecidos en 1814 y 1818; 

Que este Gobierno a1 dar vida y afirmar las tradiciones ,que ehcierran los 
' simbolos de nuestra nacionalidad, ,asegurandoles Ja pureza ate sus mismos origenes 
y el tratamiento reve.rente 'condignJO, cumple ,con antiguos a;nhelos patrioticas e 
intimas convicciones y satisface asi una verdadera aspiracion nacio11al; 

Que estos embJemas que 'son sagrados, irradian 110 solo la sugestion religio
sa del culto patriotico, cuya llama debe mantenerse viva, sobre todo en los 
paises de inmigracion eomo e1 nuestro, sino tambien, evocan los memorab1es 
acontecimientos de nruestra historia y las glorias que Ill. tradicion recuerda a tra
ves de los tiempos, para hacer "ete·rnos los laThreles ,que supimos coonseguir"; 

Que al suscribir ·este decreto leI Superior Gobierno confirma los conceptos 
de soberania que nos ·dicta la ,historia y que inscribi6 e1 Sable corvo de Chaca
huco, Maypu y Lima y a Ique el Pueblo Argentino, invocado en la Canci6n Pa
tria, Ie presta la mas pura emocion de su vida de generacion en generacion; 

POI' todo eIlo, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, en Acueroo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Tengase por patrones de los simbolos nacionales, sus ejempla
res y te:x:tos mencion!lidos ,en JOB considerandos de est'll decreto, y cuyas reproduc
ciones autenticas corren agregadas aJ expediente nUmero 19.974-F-1943. 

Art. 2Q - La Bandera Oficial de la Nacion :es la bandera con sol, .aprobada 
por el "ICongreso de Tucuman ", reunido en Buenos Aires el 25 d·e febrero de 
1818. Se formara seglin 10 resue.}to por el mismo Congreso el 20 de julio de 
1816, con los colo1'88 "celeste y blanco" con que el General BeIgra.no, creo e1 
27 de f ·ebrero de 1&12 Ia primera enseiia patria. Los colo1'es estaran distri· 
buidos ·en tres fajas hOrizontales, de igual tamaiio, dos de ellas celest·e y una 
blanca en el medio. Se reproducira :en eJ centro de la falja blanca, de la bandera 
ofichil, -el Sol figurado de Ill. moneda de oro de ocillo escudos y de Ill. de plata 
de ocho reales que se 'encuentra grabado en la primera moneda argentina, pOI' 
Ley de la Soberana Asamblea General Constituyente .de 13 de abril de 1813, 
con los treinta y dos rayos flamigeros y rectos colocados alternativamente y en 
Ill. misma posicion que se observa en esas monedas. EI color del Sol sera e1 amarillo 
del oro. 



Art. 3Q - Tienen dereeho a usar la Bandera Oficial, el Gobierno Federal, 
los Gobiernoos de Provineias y Gobernaciones. Los pa;rticulares usaran solamen
te los colo res noacionales en forma de bandera, sin sol, de escarapela 0 de es
tandarte, debiendoseles rendir siempl"e lei ,condigno respeto. 

Art. 4Q - La banda :que distingueal .Jefe del Estado, autorizada por la Asam
biea Constituyente en Ia reforma. del Estatuto Provisorio del Gobierno, de 26 
de enero ,de 1814 y alcanzada por la distincion de 125 de febrero de 1818, ostenta
ra los mismos colores en igual posicion y ,el sol bordado de oOro de Ia Bandera 
Oficial. Esta insignia tcrminara en una borla d,e oro sin ningun otro emblema. 

Art. 5Q - En adelante se adoptara como repl1esentacion del Escudo Argen
tina, la ,reproduccion fiel del 8ello .que uso la 80berana Asamblea General Go,ns· 
tituyente de las Provincias Unidas del Rio ,de la Plata, el mismo que esta or
dcn6 en sesi6n de 12 de marzo de 1813, usase e1 Poder Ejecutivo. 

Se reservara y usara como Gran 8ello de la Nacion, el disefio del 8ell0 de la 
A,gamblea de 1&13, es decir, conservando la regi6n coronaria comprendida entre 
las dos' elipses de la figura. 

Art. 6Q - Ad6ptase como letra oficial del Himno Argentino, el texto de la 
cancion compuesta por el Diputado Vicente L6pe'z, sancionado .por la Asamblea 
General Constituy,ente, el 11 de may,o de 181<3, y comunicado con fecha ,de 12 de 
mayo del mismo afio, por el Triunvirato al Gobernador Intendente de la Provin
cia. Para el canto se observara 10 dispuesto por el Acuer,do de 30 de marzo 
de 1900. 

Art. 7Q - Adoptase, como d'orma autentica de la music a del Himn{) Argen
tino, la version 'editada por Juan 1'. Esnaola en 180.0, con e1 titulo: "Himno 
Nacional Argentino Musi\la del maestro BIas Parer a ". - Se obse.rvaran las si
guientes indicaciones: 10 ) en cuanto a la tonalidad, adoptar la de Si bemol que 
determina para la parte del canto 'el registl'lo adecuado a la generalidlJ,d de 
las voces; 29) reducir a una sola voz: la parte .del canto; 3Q) dar forma rit· 
mica al grupo conespondiente a la palabra "vivamos"; 4Q) conservar los com
pas·as que interrul'llpen la estrofa, pero ,sin ejecmtarlos. Sera esta en adelante, la 
uniea version musical autorizada para ejecutarse en los actos Q,ficiales, cere 
monias publicas y privadas, por las bandas milital"es, policiales y munici:pales 
y en los ,estwblecimientos de ensefian2'ta del pais. 

El Poder Ejecutivo 'hara imprimir el texto de Esnaola y tomara las medidas 
necesarias para su c1ifusi6n gratuita 0 en forma que impida la explotaci6n co
mercial .del Himno. 

Art. 8Q - Po,r el Ministeri{) del Interior se ,r.e-glamentara el tratamiento y 
uso de estos simboloo; se reproduciran los tipos y modelos que se adoptan y de
positanin en el mismo Departamento. 

POl' el anismo Ministerio se dispondra la impr,esi6n de un volumen 'con trans· 
cripcion del presente Acuerdo, el decreto reglamentario que se or,dena, los mo
delos y textos respectivos, con antecedentes y l'Ieferencias hist6ricas y legisla
tiv,as que contribuyan a ilustrarlo. 

Art. 9Q - Quedan derogadas todas las dispoOsiciones que se opongan a este 
decreto. 

Art. 10. - Comuniquese, publ~quese en e1 Boletin Oficial, dese al Registro 
Nacional y archlvese. 

FARRELL. - Luis C. Perlinger. - Cesar Ameghino. -
Juan Peron. - Alberw Teisaire. - Diego 1. Mason. 

- Juan Pistarini. 



RESOLUCIONES DEL SENOR INTE~VENTOR 
EN EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

En ejerclclO de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N9 7494 de fecha 24 de 
marzo de 1944, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n ha resuelto: 

BOLETEN DE ~SOLUCIONES NQ 39 

3 de abril de 1944 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 30016/D/943. - Vistas estas actuaciones y de acuerdQ CQn 10 in

formado por la Direcci6n Administrativa y la Asesoria Letrada y con 10 dicta
minado por la Secretaria. de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el 
COllsejo N'aeional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Autorizar a las Inspecciones Seccionales de Provincias y TerritoriQs para 
que expidan al personal docente los certificados de rebaja de pasajes, documen· 
tos que seran firmados por los inspectores seccionales y los secretarios. 
2Q - Comunicar a las diversas empresas de transportes la autorizaci6n con
ferida por el articulo 1Q de la presente resoluci6n. 
3Q - Disponer que las Inspecciones Seccionales eleven mensualmente un deta
ile de los certificados expedidos. 
4Q - Proveer a las Inspecciones Seccionales los respectivos fOl·mularios. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 14278/G/942. - Vistas estas actuac1QneS y de acuerdo con la in

formaci6n producida ,en las mismas y con 10 dictaminado por la Secretaria de 
Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nadonal de Edu
caci6n RESUELVE: 

Aplicar a la firma ANTONIO GROMAZ la sanci6n establecida en el Art. 59 
del contra to, 0 sea declararsele perdido el dep6sito de garantia en proporci6n 
al 10 o/Q del valor de los juegos infantiles instalados fuera del plazo pactado. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- , Exp. 12091/D/943. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la 

informaci6n producida en las mismas y con 10 dictaminado por la Secretaria de 
Haeienda y Asuntos Legales en la hoja 15, el Interventor en el Oonsejo Na
cional de Educaci6n RESUELVE: 

No hacer lugar al pedidQ de reconsideraci6n interpuesto por 1a Editorial Inde
pendencia, manteniendo en todas sus partes la resoluci6n del 29 de julio recien
te (hoja 4) por la cual se Ie aplic6 una multa equivalente al 10 % del valor 
de los libros de lectura entregados fuera del plazo convenido. 
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Buenos Aires, 25 de mal'ZO de 1944. 
- Exp. 18345/0/937. - Vistas estas aetuaeiones y de acuerdQ con 10 in· 

formado porIa Ofieina Judicial y la Direeci6n Administrativa y eon 10 die· 
taminado porIa Secl'etaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el 
CODsejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

1Q - No hacer lugar a 10 solicitado pOl' el recurrente en la hoja 73 de este ex· 
. pediente. 

2Q - Aprobar 1a cuenta que presenta e1 escribano senor MIGUEL M. SANTA· 
MARINA, en concepto de gastos y honorarios porIa escritura revocatoria de 
mandato general del doctor CARLOS ALBERTO FAGALDE Y disponer su 
pago. 
39 - Imputar e1 gasto de $ 25.- m/n., al Anexo E, Inciso Unico b), Item 2, 
Partida 8 del Presupuesto en vigor (Gastos proeuratorios y de eserituraei6n). 
4Q - Formar nuevo expediente con copias de las resoluciones de las hojas 64 y 
67, cuenta de la hoja 69, eopias del informe de la hoja 72 y de la presente re
soluei6n. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 29069/1Q/943. - Vistas ·estas actua.ciones y de acuerdo con la infor

ma.ci6n produci,da y con 10 dictaminado pOI' las Secret3lrias de Ensenanza y de 
Hacienda y Aj'lUntos Legrules, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n RESUELVE: 

lQ - No considerar la Tenovaci6n del contrato pOl' el edifieio que oeupa la es
euela NQ 2 del Consejo E8colar 1 Q • 

29 - Hacer saber a la propietaria de dieho inmueble que el 'Consejo ,se aeoge 
al beneficio otorgado por e1 Decreto N9 1580 del Poder Ejecutivo de la Naci6n. 

Buenos Aires, 25 ,de mal'zo de 1944. 
- Exp. '7,323/1Q/943. - Vistas estas .actuaciones y de llicuerdo con la in

formaci6n producida en las mismas y con 10 .dictruminado porIa Secretaria de 
Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor ·en ell IOonsejo Nacional de Edu
eaei6n RESUELVE: 

lQ - Autorizar Ja inversi6n de la suma de $ 1.359108 m/n., para las obras de pin
tura en los edificios fisca}es ocupados po.r las escuEl'las Nros. 6 y 23 del 'Oon
sejo Escolar l Q, que seran adjudicadas mediante concurso p,rivado de rprecios. 
2Q - Imputar -el gasto a1 Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 18 del Pre
supuesto en vigor. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 2324/D/1J44. - Vistas esta.s actuaciones y de aeuerdo con 10 infor

mado porIa Direcci6n ·de Personal y Estadistica y la Direcci6n Administrativa 
y eon 10 dictamina do porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos Legal.es, e1 In
terventol' en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Confirmar en sus cargos a los Ayudantes lros., senora FRANiCISCA D. de VI· 
LLAVERDE y senor ANGEL GIANNI, de conformidad con 10 establecido en el 
Libr·o VII, Titulo IIQ, Art:iculo 19, pagina 143 del 'Suplemento NQ 1 del Digesto. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 4257/1/944. - Vistas est-as actuaciones y de aeuerdo con 10 infor· 

mado porIa Inspecci6n Mediea Escolar y la Inspecci6n Tecnica General de la 
Capital y con Jo dietaminado por la Seeretaria de Personal, el Interventor en el 
COllsejo Naeiollal de Educaeioll R>ESUELVE: 

/ 
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ReintegraT a la doeeneia activa a las aetuales maestras secretarias que se men
eionan y ubieal'las ,en las siguientes eseuelas: 

ANTONIA VALLE. En la N9 1 del C. E. 10Q. 
AMALIA MORENO de ARiDUINO. En ]a NQ 3 del C. E. 9Q. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 23806/ 15Q /943. - Vistas estas actuacion,es y de acuerdocon 10 in

formado por tia Inspecci6n General de Escuelas para Adultos y la Asesoria Le
trada y con 10 dictaminado por I'a Secretaria d13 Hacienda y Asuntos Legailes, el 
Interventor en e1 Oonsejo Naeional de Educaci6n RESUELVE: 

LlamaT aa atenci6nal preceptor de 1a eseuela rpara adultos N9 3 del Consejo Es
colar 159, senor ROGELIO VALLEJO, por el pI'oceder observado al dirigirse al 
direeto.r del establecimiento. 

Buenos Air'es, 25 de marzo de 1944 . 
- Exp. 21689/19/942. - Vistasestas aetuaeiones y de acuerdo con 10 in

formado por la Inspecci6n lG13neral de Eseuelas para Aduiltos, la Direcei6n de 
Personal y Estadi'stica y la .AJsesoria Letrada y con ,10 dictaminado por la Secre
t::)'ria de Haeienda y ~suntos Legales, el Interventor en el Consejo Naeional de 
Edueaci6n RESUELVE: 

Apercibir al preceptor de Ja escl:lela para adult{)s NQ 8 ·del Consejo Eoo{)lar 20(>, 
senor JULIO DOMINGUEZ ORTIZ, por las a,cus!l!Ciones infundadas que formula 
y haeerle saber que, en caso de reincideneia, se 'hara pasible de medid3is diseipli
narias mas severas. 

Buenos AiI'13S, 25 de marzo de 1944 . 
- Exp. 28385/ 20(>/943. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con ,10 in

f.ormado por la Inspecci6n Tecniea General de 1a Capital y con 10 dictaminado 
por la Seeretaria de Enseiianza, ,el Interventor en el ,Consejo Naeional de Edu
caei6n RESUELVE: 

Hacer sabe'r a la instituci6n de Boy Scouts Argentinos, Ique, ,en mllrito a los in
convenienws de que se dan cuenta por estas actuaciones, se deja sin efeeto la 
autori21aei6n que le Iha ,sido ,concedida para disponer del [ocal ,de la ,escuela N(> 9 
deJ Consejo Eseolar 20Q y 6n cambio se la autoriza, en caracter pre.cario, para 
usar el de la NQ 20 del mismo Distrito. 

Buenos Aires, 25 de marzo ,de 1,944. 
- Exp . . 2133/1/944. - Vistas est as actuaeiones y de conformidad con 10 

informado por la I ,nspecci6n General de Provincias y por la Direcei6n Adminis
trativa y de aeuerdo COll 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda y Asun
t ,)S Legaloo, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaeion R~SUELVE : 

19 - Aeordar a la Inspecci6n General de Provincias la suma de $ 6.480,15 min. 
para que abone los gastos de movilidad y viliticos, eorrespondientes al aiio 1943, 
de acuerdo con las planillas de las hojas 6 a 10 y documentaci6n agregada. 
29 - Imputar el gasto al Anexo E, Ineiso Unico b), Item 1, Partida 3 del Pre
supuesto vigente en 1943. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 1690/C/944. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

informado por la Inspeccion General de Provineias y de acuerdo con 10 acon
sejado por la Secretaria de Pe·rsonal, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n RESUELVE: 
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Trasladar, a BU pedido, de 1a escue1a NQ 72 de Cordoba a la NQ 104 de Buenos Ai
res, a la maestra senorita FAUSTINA ALTIERI. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1944. 
- Exp. 2.2663/0/936. - Vistas estas actuaciones y de confol'midad con 10 

informado por la Direccion General de Arquitectura y porIa Direccion Admi
nistrativa y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda y Asun
tos Legales, el Interventor ell el Consejo Nacional de Educaciou RESUELVE: 

19 - Aprobar la recepcion provisional (acta de la hoja 235) de las obras de 
cOIl!strucci6n del edificio adquirido· por el Consejo para funcion~miento de la 
escuela NQ 224 de C6rdoba. 
29 - Disponer el pag'o de la cuota mensual de $ 4.074,31 m/n., conforme a 10 
dispueBto en el Art. 79 del respectivo contrato. 
3Q - Disponer e1 pago de $ 5_590,73 m/n., importe del cel·tificado unico (hoja 
239), a favor del contratista senor ALFREDO NATALE, imputandoBe el gas
to a la partida votada para imprevistos. 

Buenos Aires, 25 de marZiO de 1944. 
- Exp. 16534/C/939. - Vistas 6IStas actuaciones y de conformidad con 10 

informado por la Direccion General de Arquitectura y por la Direcci6n Admi
nistrativa y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda y 
Asuntos Legales, el Interventor eu el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Aprobar el acta de recepci6n definitiva del edificio constl'uido para la es
euela N9 51 de Isla Verde, Cordoba, par el contratista senor PAULINO CA
SATI. 
2 9 - Librar orden de pago por separado, por la Buma de $ 940,21 m/n., impor
te del certificado de recepcion definitiva que se aprueba, de conformidad con 
la liquidacion que obra en la hoja 125. 

Buenos Air6lS, 27 de marzo de 1944. 
- Exp. 30229/C/942. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 

10 informado por la Direcciou General de Arquitectura, por la Direccion Ad· 
ministrativa y por la Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 acousejado por la 
Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Cousejo Nacio
nal de Educaciou RESUELVE: 

1Q - Aprobar la factura presentada por lao firma PAROLA y Cia., que asciende 
a :II 5.945,54 m/n., por pavimontos conlstruidos frente al edificio de la escuela 
N9 49 de Corral de Bustos, Provincia de C6rdoba. 
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada por la Direccion Administrativa en 
la hoja 37 vuelta. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 29089/C/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

informado por la Inspeccion General de Provincias, por In. Direccion Administra
tiva y por la Asesoria Letrada y de aeuerdo con 10 acoIl!sejado porIa Secretaria 
de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo N adonal de Edu
-cacion RESUELVE: 

Declarar eximido de la rebaja establecida e,u el Decreta del Poder Ejecutivo Na
cional del 29 de junio de 1943, al local de propiedad del senor P ARLO NAVA
RRO que ocupa la escuela NQ 157 de Catamarca, debiendo la DiI'eccion Ad
ministrativa efectuar la devolucion de la suma total deBcontada par ese concep· 
to conforme a las comunicaciones de la Camara de Alquileres de aquella pro
-vincia, obrantes en las hojas 1 y 4 de estas actuaciones. 
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Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 30161/L/943. - Vistas estas aetuaeiones y de conformidad con 10 

inform ado por Ia Inspeeei6n General de Provineias, por la Direeei6n Adminis
trativa, POI' la Direcei6n General de Arquiteetura y por la Asesoria Letrada 
y de acuerdo eon 10 aconsejado preeedentemente por la Seeretaria de Haeienda 
y AsuntoB Legale6, el Iuterventor eu el Consejo Nacional de Edueaei6n RESUELVE: 

lQ - Reeonoeer a favor del senor FIDEL SANOHEZ, el alquiler mensual de 
$ 18.- m/n., por el local que oeupa la eseuela NQ 206 de La Rioja, a eon tar 
del 30 de abril de 1942, feeha de au reelamo; debiendo apliearse a partir del 1 Q 
de julio de 1943, la rebaja establecida por el Deereto NQ 1580 del Poder Ejecu
tivo Naeional del 29 de junio del mismo ano. 
2Q - Imputar el gasto eu la fOI'ma indieada por la Direcci6n Administrativa 
en la hoja 9 vuelta. 
3Q - Autorizar a la Inspecei6n Seecional de La Rioja, a eelebrar contrato de 
locaci6n con el senor FIDEL SANCHEZ, por el alquiler fijado y un termino no 
menor de dos anos, debiendo tambien aplicarse el referido deere to. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 5599/S/ 944. - Vistas est as aetuaeiones y de conformida9- con 10 

informado por la Inspecci6n Medica Escolar, porIa Inspeeci6n General de 
Provincias, por Ill. Direcci6n de Personal y Estadistica y por la Direcei6n Ad
ministrativa y de acuerdo con 10 aeonsejado pOI' Ia Secretaria de Personal, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia direcei6n de la escuela NQ 16 de Salta, a la direeto
ra (maestra de 1" categoria) de la NQ 21 de la misma provincia, senorita MA
RIA SARA MOYA CENTENO. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 6895}S/944. - Dejar sin efeeto el traslado a la eseuela NQ 96 de 

Santa Fe de la maestra de Ia Nil 36 de la misma provincia, sefiorita MARIA LUI
SA AREVALO, dispuesto pOl' resoluei6n del 18 deoctubre de 1943, dada en el 
expediente Nil 17733/S/943. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 27914}S}943. - Vistas estas aetuaeiones y de conformidad con 10 

informado porIa Inspeeei6n General de Provineias, porIa Direcei6n Administra
tiva, por la Direeei6n General de Arquitectura y por la Asesoria Letrada y de 
acuerd(} eon 10 aeonsejado pree.edentemente por la Seeretaria de Hacienda y 
Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Edueaci6n RESUELVE: 

lQ - Reeonoeer a favor del sefior JUAN KROGSLUND, el alquiler mensual 
de $ 32.- m/n., pOl' el local que oeupa la eseuela NQ 501 de Santiago del Es
tero, a contar del 28 de setiembre de 1940, feeha de au reclamo, debiendo apli
earse la rebaja establecida por el Deereto Nil 1580 del Poder Ejecutivo de la 
Naei6n del 29 de junio de 1943, a partir del lQ de julio del mismo afio. 
2Q - Imputar el gasto en la forma indieada por la Direcei6n Administrativa en 
la hoja 20. 
39 - Autorizar a la Inspeeei6n Seecional de Santiago del Estero, a eelebrar eon
trato de loeaci6n pOl' el referido local, mediante el alquiler mensual fijado y pOl' 
un temino no menor de dos afios, aplicandose tambien la rebaja estableeida por 
el eitado Deereto. 
41l - Requerir de la Inspeeei6n Seceional de Santiago del Estero, informes aeer
ea de la exeesiva demora en el tramite de este expediente. 
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Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 27912/8/943. - Vistas estas 3!ctua;eiones y de conformidad con 10 

informado porIa Inspeccion General de Provincias, por 1a Direccion General de 
Ar.quitectura, porIa Direccion Administrativa y pot Ia Asesoria Letrada y de 
acuerdo con 10 aconsejado porIa Secre·taria de Hacienda y Asuntos Legales, III 
Iuterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

lQ - Reconocer 311 sefior ELIGIO SOSA derecho a percibir el alquiler mensual 
de $ 25.- m/n., 'P'o'r Ia casa que ocupa 131 escuela NQ 529 de Santiago del Este
ro, a partir de '131 feCiha de vencimiento del c(mtrato de cesi6n gratuita, sabre el 
eual se aplicara la ll'ebaja ,establecida en el Decreto ,del CPo del' Ejecutivo Nacio
nal N9 1580 de fecha 29 de junio de 1943, desde e1 lQ de juliOl ultimo, confol'me 
10 aconseja 1a Asesoria Letrada en 131 hoja 19 de este expediente . 
,2Q - Imputar el gasto en la forma proyectada par Ia Direcci6n Administrativa 
en Ia hoja 19. 
3Q - Autorizar a la Seccio·nal de Santiago del Estero a celebrar contrato de 10-
ca6ion con el sefior ELIGIO SOSA por dicho inmueble. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 3597/S/938. - Vistas estas actuaciones y de conforunidad con 10 in

formado porIa Inspecci6n General de P ,rovincias, porIa Direcci6n Administrati
va, pOl' <l:a Direcci6n General de Arquiteatura y porIa A·sesoria Letrada y de 
acuerdo con 10 aconsejado pree&dentemente 'POl' la Secretaria de Hacienda y Asun; 
taB Legales, el Interventor en e1 Consejo Nacional dt') Educaci6n RESUELVE: 

lQ - Reconocer a favor de 131 sefiol'a MARIA ANGELA VERON de ABAD, el 
derecho a percibir alquileres a raz6n de $ 80.- min. mensualt')s, porIa casa de 
su ,propiedad que ocupa ila escuela NQ 330 de Santiago del Estero, a partir ·del 
19 d·e marzo de 1941, fecha de entrega de las mejoras introducidas en e1 edificio. 
29 - Hacer saber a 1a senora MARIA ANGELA VERON de ABAD, que e1oOo.n
sejo se acoge a los beneficios del Decreto del Poder Ejecutivo NacionaI, de 29 
de junio de 1943, sobre rebaja de alquileres, a partir del lQ de julio del mismo 
ano. 
3Q - Imputar el gasto en 131 forma indicada porIa Direcci6n Administl'ativa 
en 1a hoja 127. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 26786/T/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

informado por 131 Inspecci6n General ·de Provincias, porIa Direcci6n General de 
Arquitectura, por 131 Direcci6n Administrativa y 'Por 1a Asesoria Letrada y de 
!licuerdocon 10 aconsejado. por Ia Seeretaria de Hacienda y Asuntos Legales, e1 
Interventor en el Call1lejo N acional de Edueaci6n RESUELVE: 

lQ - Reconocer a favor de la propietaria del local que ocupa ia escuela NQ 329 
de " ,Colonia Salamanca", Tucuman, senora ZENOBIA L. de AVILA, el alqui
ler mensual de $ 35.- m/n., a partir del 18 ·de noviCiIllbre de 1941, con la re
baja, establecida en el Decreto NQ 1580 del Poder Ejecutivo Nacional, del 29 de 
junio de 1943. 
2Q - Dar al gasto la in1putaci6n indicada en 131 lhoja 12 vnruta. 
3Q - Autorizar a 131 Inspeccion Seccional de Tucuman, para lque celebre con
tra;to de 10caci6n con la sefiora de AVILA, '])01' e1 local en que funciona 131 es
cuela NQ 329 de su jurisdicci6n, mediante el alquiler mensual ·de $ 30.- m/n., y 
pOl' un termino no , me,nOt de dos afios a contar de 131 f ,echa de su ce1ebraci6n. 
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Buenos Aires, 27 de marw de 1944. 
- Exp. 4S64/D/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 l!;con

sejado por Ia 800retaria de Hacienda y Asuntos Legales, 61 Inwrventor en el 
Consejo Nacional de Educ.aci6n RESUELVE: 

1 Q - Aco.rdar a la Inspecci6n de Escue1as Hogares, la surna de $ 3.000.- m/n., 
con cargo de rendir cuenta en la forma de practica, para atender ga.s.tos de 
movilidad y viatico del per-sonal Mcnico y docente, aprobandose Ia liquidaci6n 
practicada poor la DirBcd6n Administrativa en Ia hoja 6. 
2Q - Imputar el gasto 3;1 Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 2 del Pre
supuesto en vigor. 

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 40 

5 de abril de 1944 

Buenos Aires, 31 de maTZO de 1944. 
- Exp. 6896/P /944. - Con el prop6sito de que no sufra inconvenientes e1 

normal desenvolvimiento administrativo de la Repartici6n, el Interventor en 
el COllllejo N-acional de Educaci6n RESUELVE: 

lQ - Disponer que el sefior Secretario Didactico, Prof. HUGO CALZETTI, 
se haga cargo del despacho de los expedientes, mientras dure Ia ausencia del 
senor Interventor, con motivo de la visita que realizara a la Colonia de Vaca
ciones de Despenaderos (C6rdoba), quedando facultado para suscribir los 
asuntos de orden financieTo que por su importancia y urgencia requieran inme
diata soluci6n. 
2Q - Disponer que en caso de ausencia u otro impedimento del anterior, se haga 
cargo, eon iguales facultades, el senor Secretario de Hacienda, Profesor IJiU1S 
ALBERTO CHA YES. 
3Q - En todos los casos la firma . deb era ser refrendada por el s,enor Secretario 
General, Ingeniero RAUL JORGE MARTINEZ VIVOT. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 6897 /p /944. - Teniendo en cuenta la necesidad de modificar el ho

rario eacolar vigente, por cuanto: 
Tanto la experiencia como los estudios realizados han demostrado, en forma 

conc1uyente, que la atenci6n del nino mentalmente normal, alcanza el Mrmino 
medio de cuarenta y cinco minutos de duraci6n, 

Que, por otra parte, ni aun las clases de los eatablecimientos de ensenanza 
media exceden eae limite, 

Que, ademas, las ultimas clases del horario escolar no deben tener una du
raci6n igual a la de las primer as, ya que el esfuerzo exigido por la atenci6n V:;t 

disminuyendo a consecuencia de la fatiga mental que se va apoderando del 
alumno, y 

Que, por 6.1timo, el adelanto actual de la hora, especialmente en la epoca 
invernal, hace que los nmos deban iniciar sus actividades en hora demasiado 
temprana, practicamente sin luz solar, e1 Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n RESTJELVE: 

Establecer para las escue1as dependientes de Ia Repartici6n, a partir del 3 de 
abril pr6ximo, el siguiente horario escolar: 

/ 



Escuelas diurnas de la Capital Federal 
Desde la iniciacioll del cnrso escolar hasta el 30 de abril, y desde el lQ de oetuhre 
hasta ]a terminacion del curao: 
Turno de la manana: de 8 y 30 a 11 y 50. 
Turno de la tarde: de 13 a 16 y 20. 
Escuelas con tres turnos: de 8 y 30 a 11; de 11 y 30 a 14 y de 14 y 20 a 16 y 50. 

Desde el lQ de mayo al 30 de setiembre: 
Turno de la manana: de 9 a 12 y 20. 
Turno de la taIode: de 13 y 30 a 16 y 50. 
Escuelas con tres turnos: de 8 y 30 a 11; de 11 y 30 a 14 y de 14 y 20 a 16 y 50. 

Escuelas diurnas de las Provincia.s, Territorios y Colonias Nacionales: 
El horario indicado en los Arts. 14 y 15 del Digesto de Instrucci6n Primal'ia 
(Pag. 299), de acuerdo con las caracteristicas de la escuela. Para la epoca de in
vierno -conforme a la practica establecida en anos anteriores-, se faculta a 
las Inspecciones Generales respectivas para que adopten la dist1'ibucion horaria 
mas apropiada en cada region, teniendo en cuenta las condiciones climatic as y 
la conveniencia de la poblacion escola1'. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1944. 
- Exp. 718/D/944. - Disponer que 1a Direcci6n Administrativa y la Di

reeeion de Personal y Estadistica tomen nota, a los efectos consiguientes, que 
los cargos de Inspectores Viajeros de Escuelas de Provincias y de Territorios, 
desempenados por los titulares senores RICARDO A. DAMEDIN, DIONISIO 
CHAILE, ALFREDO F. BERNASCONI, GARIBALDI FERRARI ZAMUDIO Y 
HORACIO RATIER, pasan a revistar en la categoria de $ 700.- min. mensuales, 
en virtud de los aumentos introducidos en el presupuesto vigente; como asi 
tambien que los cargos de Inspectores Administrativos de 2~ que desempenan 
los senores MIGUEL DE BlASE Y MARTIN MAYORGA, pasan a revistar en 
la categoria de Oficial 7Q, por la misma causa. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 20366/R/943. - Visto 10 informado por la Direcci6n de Personal 

y Estadistica, 1a Inspecci6n General de Territorios y la Direcci6n Administra
tiva en estaa actuaciones y de acuerdo con 10 dictaminado poria Secretaria de 
Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
eaei6n RESUELVE: 

Conceder sueldo en la licencia que comprende desde el 10 de julio al 9 de 
agosto del ano 1943, solicitada por la maestra de la escuela al Aire Libre NQ 5, 
senora MARIA ELENA PEREZ PETIT de ORTIZ, de conformidad con 10 es
tablecido en el Art. 19, inciso c), punto 39 del Reglamento respectivo. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 16379/P/943. - Visto 10 informado por la Direcci6n General de 

Arquitectura, Ja Direcci6n Administrativa y la Asesoria Letrada en estas ac
tuaciones y de aClterdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda y 

Alauntos Legales, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Edueaci6n RESUELVE: 

lQ - Acordar Ja Buma de $ 3.833,33 m/n., como aporte de la Repartici6n para 
abonar el costo de las obras de construcci6n de un pabe1l6n sanitario en el 
local ocupado porIa escuela NQ 1 de Puerto Borghi (Provincia de Santa Fe). 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 18 del 
Presupuesto en vigor. 
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Buenos Aires, 25 (l,e marzo de 1944. 
- Exp. 1915:}/C/943. - Visto 10 informado por la Inspeeei6n General de 

Territorios, la Direcci6n .AJdministrativa y la Asesoria Letrada en estas actU:1-
ciones y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda y Asun
tos Legales, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaei6n RESUELVE: 

Aprobar el contrato de locaci6n firmad,o con la senora PAULINA M. de THOU
ZEAU, propietaria del local que ocupa la escuela NQ 24 del Chaco, por el alquiler 
mensual de $ 45.- m/n., y ,por un termino de dos ano~ a partir del 1Q de mar
zo del ano 1943, renovable por otro lapso igual. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 27852/C/942. - Vistas estaa actuaciones, 10 informado por la Ins

pecci6n General de Territorios y la Direcci6n Administrativa y ,de acuerdo con 
10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el IntervE'n
tor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por los senores Inspector y Con
tador Habilitado de la Seccional 51' del Chaco, proveniente de los fondos que se 
les entreg6 para el pago de los gastos de eseuelas del afio 1941, que asciende 
a la suma de $ 3.82'3,16 m/n., teniendo una devoluci6n de $ 100,34 m/n., dispo
niendo el descargo ,definitivo de la euenta respectiva de acuerdo al detalle je 
la Contaduria General. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 13138/0/943. - Vis to 10 informado por la Direeci6n de Personal 

y Estadistica, la Direcci6n AJdministrativa y la Inspecci6n General de Territo
rios en estas aetuaciones y de aeuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de 
Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Oonsejo Nacional de Edu
caci6n RESUELVE: 

Conceder el 50 % de sueldo hasta. el 9 de agosto del ano 1943, en la licencb 
que comprende del 25 Ide julio al 20 de noviembre del mismo afio, solicitada por 
la maestra de la escuela NQ 5 del Chubut, senorita FLORA TORREJON, de con
formidadi con 10 establecido en el Art. 1Q, inciso c), Punto 3Q del Reglamento 
rtlspectivo. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 25402/R/943. - Visto 10 informado por la Inspecci6n General de 

Territorios y la Asesoria Letrada en estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado por la Secretaria de Hacienda y Asuntoa Legales, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

,19 - Dejar sin efecto el traslado a la escuela NQ 108 de Rio Negro, del direc
tor de la NQ 70 del Chubut, senor ANSELMO J. B. ALVAREZ. 
29 - Pasar eate expediente a la Secretaria de Personal para que se expida con 
respecto a la terna que o,bra en estas actuadones. 

Buenos Aires, 2,5 de marzo de 1944, 
- ElCp. 27861/0/943. - Visto 10 informado por la Inspecci6n General de 

Territorios, la Direcci6n Administrativa y la Direcci6n de Personal y E'stadisti· 
ca en eetas actuaciones y de acuerdo Cion 10 -dictaminado por la Secretaria de 
Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en e1 Consejo Nacional do Ndu
caci6n RESUEL VE : 

Aprobar los servicios prestados en la escue1a NQ 68 de Chubut, por las maes
tras normales senoritas FRANCISCA BRIGIDA MONTESERIN Y MAGDALE-



NA LUISA ZU~EDA, como maestra de 4' categoria "en eomisi6n", del 6 al 
2'3 de octubre de 1943 y del 8 al 23 de octubre de 1943, respectivamente. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1943. 
- Exp. 32328/F/943. - Visto 10 informa.do por la Inspecci6n General de 

Territorios y la Direcci6n de Personal y Estadistica en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, 
el Interventor en el Consejo Naeional de Edueaei6n RESUELVE: 

19 - Reeonoeer a la Asociaei6n Cooperadora de 1a eseuela. NQ 57 de Formosa. 
29 - Desglosar los estatutos y la n6mina de los miembros de la Comisi6n Di· 
reetiva, para el registro de la Direcci6n de P·ersonal y Estadistiea . 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 32221/L/942. - Visto 10 informado por la Inspeeci6n General iI,:, 

Territorios, la Direeei6n General .de Arquitectura, la Direcci6n Administrativa y la 
Asesoria Letrada en estas actuaciones y de acuerdo con 10 dictaminado por la Se· 
eretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaei6n RESUELVE: 

Disponer que el Consejo eontinuara ocupando con la escuela N9 77 de La Pam
pa, la finca del sefi·or PABLO ANDREANI, en las condiciones actuales, sin cen· 
trato de 10caci6n. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 1112/L/944. - Visto 10 informado por la Inspecci6n General de 

Territorios, la Direcci6n Administrativa y la Asesoria Letrada en estas aetua· 
ciones y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda y Asun· 
tos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaei6n RESUELVE: 

19 - Aprobar el eontrato de eesi6n gratuita eelebrado entre la Inspeeei6n Sec· 
clonal 7" de La Pampa y el sefior ELISEO FARALDO, por 1a easa que ocupa 
la escuela N9 317 del referido territorio, que estableee el termino de 3 afios, a 
eontar del 19 de oetubre del afio 1943. 
29 - Agradeeer al sefior ELISEO F ARALDO su eooperaei6n en favor de la 
ensefianza. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 1354/L/943. - Visto 10 informado por la Direcei6n General dp. Ar· 

quiteetura, la Inspecci6n General de Territorios, la Direcei6n Administrativa 
y la Asesoria Letrada en estas aetuaciones y de acuerdo con 10 dictaminado por 
la Seeretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educaei6n RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto la resoluci6n de la hoja 19. 
2Q - Autorizar la inversi6n de $1.800.- m/n., para adquirir el material deta
lIado en la hoja 39, neeesario para el arreglo del molino existente en la eseuela 
N9 76 de La Pampa y abonar los gastos de mano de obra. 
3Q - Imputar la sum a indicruda al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 18 
del Presupuesto en vigeneia. 
49 - Pasar el expediente a la Direeci6n General de Arquitectura a sus efectos . 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 32239/M/943. - Visto 10 informado por la Direcei6n de Personal 

y Estadistica, la Inspeeci6n General de Territorios y la Direcci6n Administra
tiva en est as actuaciones y de aeuerdo con 10 dictaminado por la Seeretaria 
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de Haeienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Naeional de 
Edueaci6ll RESUELVE: 

No haeer lugar al pedido de sueldo en la lie en cia que eomprende desde el 
21 de junio al 20 de julio del ano 1943, formulado por la maeS1tra de la es
cuela NQ 237 de Misiones, senora JOSEFA RAFAELA FERNANDEZ LACOUR 
de REY, atento 10 estableeido en el Art. 14 del Reglamento respectivo. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 
- Exp. 21824jN/942. - Visto 10 informado por la Illspecci6n General de 

Territorios, Ill. Direcci6n de Personal y Estadistica y la Direcei6n Administra
tiva en estas actuaciones y de acuerdo con 10 dietaminado por la Secretaria de 
Hacienda, el Interventor en al Consejo Naciollal de Educaci6ll RESUELVE: 

1Q - Conceder licencia por tubereulosis, sin sueldo, desde el 1Q de abril al 30 de 
setiembre de 1943, al portero de la escuela NQ 15 del Neuquen, don JOSE S. 
PENROZ Y declararlo en disponibilidad a partir del 1Q de oetubre del mismo ano, 
por haber heeho uso del termino maximo de licencia permitido por la reglamenta
ci6n vigente. 
2Q - Aprobar los servieios del portero suplente de Ill. eseuela NQ 15 del Neuquen, 
don ARMANDO ANTONIO ZEBALLOS Y disponer la liquidaci6n y pago de los 
haberes respeetivos a partir del 19 de abril de 1943 y mientras dure la auseneia 
del titular. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. '23232/N/943. - Visto 10 inform ado por la Ins-peeei6n General de 

Territorios y la Direcei6n Administrativa en est as actuaciones y de acuerdo 
con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Inter
ventor en el Oonsejo Nacional de Edueaei6n RESUELVE: 

1Q - Acordar a Ill. direcei6n de la escuela NQ 94 del Neuque:tJ-, una partida. 
mensual de $ 45.- m/n., para atender los gastos de transporte de alumnos hasta 
el loeal eseolar. 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 16 del Pre
supuesto en vigor. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 28447/S/943. - Visto 10 informado por la Inspecci6n General de Te

rritorios, la, Direcci6n de Personal y Estadistica y la Asesoria Letrada en estas 
actuaeiones y de aeuerdo eon 10 dietaminado por la Seeretaria de Hacienda y 
Asuntos Legales, el Interventor ell el Oonsejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Llamar seriamente la atenei6n al direetor de la escuela NQ 1 de Rio Gallegos 
(Santa Cruz), senor ZENON DAVILA, por su prolongada dilaci6n en dar eum
plimient(} a exigencias reglamentarias y de que dan cuenta las presentes ac
tuaciones. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 
- Exp. 3461/B/944. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

informado por Ill. Inspeeei6n de Escuelas Hogares, pOl' la Direcei6n Adminis
trativa y por la Asesoria Letrada y de aeuerdo con 10 aeonsejado por la Seere
taria de Hacienda, el Interventor en e1 Consejo Naeional de Edueaei6n RESUELVE: 

1Q - Accede! a 10 solieitado por las ex-dil'ectoras (le las eS<luelas climatieas de 
Mar del Plata y Tandil, senoritas ZULEMA GIMENEZ GIRADO Y ROSA 
HAYDEE AGUIRRE, respectivamente, aeordandoles la eompensaei6n de $ 120.
min. mensuales, por los, servicios extraordinarios prestados al frente de las 
mismas en el em'so eseolar de 1943. 
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j!9 - Imputar el gasto en Ill. forma indicada. por Ia. Direcci6n Administra.tiva. en 
Ill. hoja 4. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 12075/0/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

informado por Ill. Inspecci6n General de Provincias y por Ill. As'esoria Letrada. 
y de acuerdo con 10 aconsejado por Ia. Secreta·ria de Hacienda y Asuntos Le
gales, el Interventor en el Oonaejo Nacional de Educ;l.Ci6n RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 30 de abril de 1943 (expediente N9 8508-
0-943), por la que se dispuso el nombramiento de Ill. senorita CARLOT A RE
GINA OALVIMONTE, como maestra de 4(1 categoria de Ia escuela auxiliar de 
Ia NQ 186 de Ill. Provincia de Catamarca.. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1944. 
- Exp. 30106/0/942. - Vistas estaa actuaciones y de conformidad con 10 

informado por Ia Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado por Ill. Se
cretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Oonsejo Nacional 
de Educaci6n RESUEL·VE: 

Dejar sin efecto Ill. resoluci6n del 9 de abril de ,1943 (hoja 20) por la que se 
acept6 al senor ELIAS BENITO HEREDIA, la donaci6n de una hectfuea de te
rren{) con destino a. Ia construcci6n del edificio para Ia escuela NQ 126 de la. 
Provincia de C6rdoba, en raz6n de que este, no tiene el correspondiente titu
lo en forma para es'criturar a favor del Oonsejo la donaci6n de que se trata. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 3631/0/944. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

aconsejado precedentemente por la Secretaria de Personal, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n RESUELV!l: 

19 - Aprobar Ill. propuesta formulada por Ill. Inspecci6n General de Provinciaa -
Articulos l Q, 4Q, 5Q, 6Q Y 7Q - hojas 420 y 421. 
2Q - Aprobar igualmente Ill. propuesta formulada - Articulo 29 - hoja 420 y 
vuelta, medida que se harh efectiva con Ill. previa conformidad de los interesados. 
3Q - Volver el expediente a la Inspecci6n General de Provincias a los efectos 
indicados por Ill. Secretaria ,de Personal, con referencia a Ill. propuesta formu
lada en el Art. 3Q, hoja 420 vuelta. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 29198/C/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

informado por Ill. Inspecci6n General de Provincias, por Ill. Direcci6n General de 
Arquitectura, por Ill. Direcci6n Administrativa y por la Asesoria Letrada y de 
acuerdo con 10 aconsejado por Ia Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Eduooci6n RESUELVE: 

19 - Reconocer a fa.vor del senor JULIAN' URQUIJO, el alquiler mensual de 
fl 40.- m/n., por la casa que ocupa Ill. escuela NQ 203 de Corrientes, a partir del 
10 de marzo de 1940, debiendo aplicarse desde el lQ de julio de 1943, Ia rebaja. 
eatablecid.a en el Decreto NQ 1580 del Poder Ejecutivo Naci{)nal. 
29 - Imputar el gasto en la forma proyectada por Ill. Direcci6n Administrativa 
en Ill. hoja 21 vuelta. 
39 - Autorizar a Ill. Seccional de Oorrientes para celebrar contrato de locaci6n 
por Ill. referida propiedad, mediante el alquiler mensual de $ 40.- min. y un 
termino de 5 afios, debiendose aplicar tambien el citado decreto. 
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Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 1148/0/944. - Vistas estas aetuaciones y de conformidad COD. 

10 inform ado por 130 Inspecci6n General de Provinci3oa y por 130 Asesoria. Letra
da y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente por la Secretaria de Ha
cienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Oonsejo Nacional de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Suspender por el Mrmino de un mes, sin goce de sueldo, con la prevenci6n 
de que sera declarada cesante si no mejora su actuaci6n, a 130 directora de 1a es· 
cuela N9 329 de Corrientes, senorita CELESTE DEIDAMIA OPORTO, por las 
constancias de estas actuaciones. 
29 - Llamar la atenci6n al Visitador senor FELISCISIMO GALARZA, por su 
deficiente actuaci6n en 130 investigaci6n realizada en 130 escuela N9 329 de Co
rrientes. 

Buenos Aires, 28 de marzo ae 1944. 
- E'xp. 541/D/942,. - Vistas estas 3octuaciones y de conformidad con 10 

informado por la Direcci6n General de Arquitectura y por la Asesoria Letrada. 
y de acuerdo con 10 3oc,onsejado precedentemente pOl" la Seeretaria de Hacien
da. y Asuntos Legales, eT Interventor en el Consejo Na.eional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Aprobar la recepci6n definitiva de los edificios construidos para las es
cuelas Nros. 17 y 2t ae, Jujuy y 4, 20 Y 101 de Salta, p,or 130 empresa B. y M. 
29 - Librar 6rdenes de pago, por separado, a. 130 orld.en conjunta del Inspector 
y Con tad or Habilitado de 130 Seccional de Salta, para que hagan efectivo el pago 
de los certifieados eorrespondientes, conforme a las liquid30eianes de las hojas 
357 a 130 361, imputandose e1 gasto en 130 forma indieada 301 pie de las mismas. 
39 - Aprobar la planilla N9 6 de adicionales de 130 eseueIa N9 21 de Jujuy, que 
aseiende a $ 850.- min . . 
49 - Justificar la demora ineurrida por la empresa eonstruetora en 130 entrega. 
del edificio de 130 eseuela N9 4 de Salta, pOI' no serle imputable. 
59 - Disponer 130 .oportuna devoluei6n del dep6sito de garantia. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
. - Exp. 647/J/944. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 in

formado por 130 Inspecei6n General de Provincias, por 130 Direcci6n Administra
tiva y por la Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretar{a 
de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Oonsejo Nacional de Edu
~a.ci6n RESUELVE: 

19 - Aprobar la renovaci6n del contrato de 10caci6n, celebrado entre el Ina
pector Seccional de Jujuy y el senor SALVADOR COSENTINI, por el local en 
que funciona 130 eaeuela N9 41 de eaa Juriadicci6n, en el que se establece el al
quiler mensual de $ 24,60 m/n., y termino de dos anoa a contar del 15 de di
ciembre de 19'48. 
29 - Exigir del propietario la reposici6n del selIado de ley. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 22744/J/948. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

informado por 1a Asesoria Letrada y de acuerdo con I(). aconsejado por la Secre
taria ,de Hacienda y Asuntos L'egales, el Interventor en e1 Consejo Nacional de 
Educaci6n RESUELVE: 

19 - Disponer la devoluci6n ,a,e 1a multa aplicada al senor FELIX TARIFA, 
por incumplimient'o, de la Ley 1420 de Educaci6n CQmnn, debiendo 1a Dir'ecci611. 
Administrativa tomar las medidas pertinentes. 



2Q - Hacer saber al director de laescuela NQ 29 de la Provincia de Jujuy que 
no corresponde la aplicacion de multas, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
1420, en las escuelas nacionales de provincias. 

Buenos Aires, 29 de marzo de .1944. 
- Exp. 7102'/S/944. - Por existir en la escuela NQ 3 de Salta, una vacan

te de maestro de grado que es c·onveniente proveer para que el estableeimiento 
de refereneia funcione normalmente, el Interventor en el GO!Ilsejo Nacional de 
Educaci6n RESUELVE: 

N ombrar ma-estra de 4~ categoria para la escuela NQ 3 de la Provincia de Salta, 
a la senorita MARTHA. OLIVA. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 6614/S/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

inf,ormado por la Inspecci6n General de Provincias y de aeuerdo co,n 10 aconse
jado precedentemente por la Secretaria de Personal, el Interventor en el Con
sejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Dejar sin efecto a pedido del interesa.do, la resolucion del 2 de febrero reciente 
(hoja 15), por la que se nombl'o vicedirector de la escuela NQ 72 de Santa Fe, 
al actual direetor de la NQ 403 de Corrientes, senor FEDERICO LUIS SAL
VERAGLIO. 

Buenos Air-es, 29 de marzo de 1944. 
- E,xp. 27470/S/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

informado poor 1a Inspecci6n General de Provincias, por la Direccion General de 
Arquitectura, por la Dil'cccion Administrativa y por la Asesoria Letl'frda y de 
acuerdo con 10 aconsejado por la Secretarla de Haciencla y Asuntos Lega!(,9, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion RESUELVE: 

19 - Reconocel' a favor del senor FRANCISCO SOLANO NAVARRO, por e1 
local que ocupa 1a escuela NQ 432 de Santiago del Estero, el alquiler mensud,] 
de $ 25.- m/n., a partir del 5 de setiembre de 1942; debiendo aplicarse e1 De
creto del Poder Ej'ecutiv,o NQ 1580 de junio 29 de 1943. 
2(> - Imputar el gasto en 1a siguiente forma: del ano 1942 se inc1uira en la 
"Carpeta de Ejercicio Vencido" y de los anos 1943 y 1944, a las respectivas 
partidas de los presupuestos correspondientes. 
3(> - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero para que ee
lebre contrato de locacion por el referido local, por termino no menor de dcs 
anoa, a contar de la entrega de las obras de reparaei6n y mejo-ras iIlJdicadas en 
la hoja 3 y el alquiler mensual de $ 25.- min. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp_ 26587/T/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

informado por la Direccion de Personal y Estadistica, por la Direccion Admi
nistrativa y por la Asesoria Lctrada y de acuerdo con 10 aconsejado por la Se
cretaria de Hacienda y ASUDtos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion RESUELVE: 

Declarar cesante con anterioridad al 20 de agosto de 1943, a la directora (con 
categoria de ';icedirectora) de la escuela NQ 51 de Tucuman, senora GENOVE
V A F. de CAMPOS, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 4Q del Regla
mento de Licencias. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1944. 
- Exp. 7l03/P /944. - De acuerdo con 10 solicitado por la Inspeccion Ge-
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neral de Ensenanza Eeligiosa y con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didac
tica, el Secretario de Didactica a cargo de la Intel'vencion en el Consejo Nacio
nal de Educaeion RESUELVE: 

1Q - Disponer que las Inspec.ciones Generales de Provincias y Territorios den 
instrucciones a los Inspectores Seccionales, que al efecto designen, para que de 
acuerdo con las respectivas autoridades eclesiasticas, determinen el personal do
cente que se hara cargo de la ensenanza religiosa en las escuelas de su juris
dicciou. 
2Q - Establecer que el personal as! designado inicie sus tareas previa confor
midad y de acuerdo con las directivas de la Inspeccion General de Ensenanza Re
ligiosa. 
3Q - Autor!zar a la 1nspeccion General de Ensenanza Religiosa a ' proponer do
centes para que organicen y vigilen los cursos de religion en cada jurisdi<lCiOn. 
Ese personal pasara a depender de la 1nspeccion General citada. 
4Q - Autol'izar a los senores Our as Parrocos 0 a sus auxiliares a visitar las es
cuelas y orientar las clases de Religion, de acuerdo con las instrucciones que al 
efecto se les imparta. 

BOLETIN DB RESOLUCIONES N\l 41 

10 de abril de 1944 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944, 
- Exp. 29940/0/943. - Visto 10 solicitado por la Asociacion "Obra de la 

Oonservacion de la Fe" en Ia hoja 1 y de acuerdo con 10 informado porIa Ase
soria Letrada y con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos 
Legales, el 1nwrventol' en el Oonsejo Nacional de Educacion RESUELVE: 

Acceder a 10 solicitado en este expediente por la Asociaci6n "Obra de la Oonser
vacion de la Fe", en el sentido de que la Inspecci6n General de Escuelas Par
ticulares Ie extienda anualmente un c8rtificado, por duplicado, sobre 81 fun· 
cionamiento de las escuelas que sostiene y el concepto que el personal directivo 
y docente ha merecido durante el correspondiente curso escolar. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 33242/1/942. - Vistas eatas actuaciones y de acuerdo con 10 in

formado por la Intendencia, la Direccion Administl'ativa y la Asesoria Letl'ada 
y con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el In
terventor ~n el Consejo Nacional de Educacion RESUELVE: 

1Q - Autorizar la prestacion de tres servicios de l'ecortes periodisticos con des
tino a la Presidencia, Oficina de Informacion y Oficina de Prensa, hasta el 
31 de diciembre de 1944. 
2Q - Adjudicar el mismo en la forma propuesta porIa Divisi6n Oompra,s y de 
acuerdo al detalle de la planilla de la hoja 43. 
3Q - Imputar el gasto de $ 210.- m/n., al Anexo E, Inciso Unico b), Item 2, 
Partida 1 del Presupuesto en vigor. 
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BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 42 

12 de abr.u de 1944 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 7291/P /944. - Vista la nota del Presbitero don MIGUEL RAS

P ANTI, Inspector de la Obra de Don Bosco en Buenos Aires, porIa que presta 
au conformidad para efectuar la impresi6n de las obras "Instrucci6n Religiosa" 
de Gallo MOJ:et y "Cien Lecciones de Historia Sagrada" del Presbitero Seavia, 
cuyo pedido se Ie formu16 por nota del 28 de marzo reciente, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Edueaci6n RESUELVE: 

Disponer que los Talleres Grafieos impriman 80.000 ejemplares, en un solo vo
lumen, de los libros "Instrueei6n Religiosa" de Gallo Moret y "Cien Leeciones 
de Historia Sagrada" del Presbitero Scavia, para ser suministrados a los 
maestros de las escuelas de la Repartici6n. 

En ejetcicio de las funciones que Ie cottesponden, de 
acuetdo con la tesolucic5n de fecha 31 de matzo de 1944 
(Exp. 6896/P/1944), el Secretario Didactico a cargo dt! ld 
Intervencic5n en el Consejo Nacional de Educaci6n, ha tesup!to: 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 4406/C/943. - ~istas estas actuaeiones y de aeuerdo con la in

formacion producida en las mismas y con 10 dictaminado por la Secretaria de 
Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n RESUEL VE: 

19 - Autorizar la adquisieion de los articulos que se solicitan por estas actua
ciones para los Jardines de Infantes y que se especifican en la planilla de 
la hoja 23, euyo costo aproximado seria de :I; 9.000.- m/n. 
29 - Disponer el"llamado a licitacion publica, para adjudiear los articulos de que 
se trata. 
3Q - Imputar el gasto de $ 9.000.- m/n., al Anexo E, InClSO Unico b), Item 1, 
Partida 12 del Presupuesto en vigor. 
49 - Pasar las aetuaeiones a la Comision Asesora de Adjudieaciones para que 
prepare la documentacion neeesaria para la realizaeion del remate. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 2012/1/944. - Vistas estas aetuaciones y de' acuerdo con 10 infor

mado por la Inspecci6n Medica Escolar y con 10 dictaminado por la Secretaria 
de Ensefianza, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion RESUELVE: 

Aprobar la distribuci6n del personal tecnico propuesta por la Inspeccion Me
dica Escolar, en estas actuaciones. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 19662/D/943. - Vistas estas aetuaciones y de acuerdo con 10 

informado por la Direcci6n Administrativa y la Asesoria Letrada y con 10 dic
taminado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en 
el Consejo Nacion.al de Edueacli.on RESUELVE: 

19 - Aprobar el concurso privado de precios verificado el 18 de enero de 
1943, por la Division Compras, para adquirir 372 metros cuadrados de cedro mi
sionero para la construeeion de bancos escolares; declarando la compra de ur-
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gencia y comprendida fin el inciso 49, Art. 33 de la Ley 4028, por haberse reali· 
zado dos licitaciones privadas sin resultado. 
29 - Aprobar 181 planilla de adjudicaci6n de 181 hoja 38, por importe de $ 4.650.
m/n., debiendo el gasto imputarse al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Parti
da 3 del Presupuesto vigente. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Iiixp. 4047/0/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in

formado por la Oficina Judicial y la DiTecci6n Administrativa y con 10 dictami
nado por 181 Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el' 
Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

1 Q - Solicitar del Ministerio de Hacienda de 181 N aci6n los fondos necesarios 
para efectuar el dep6sito judicial de que se trata. 
2Q - Depositar oportunamente en el Banco de la Naci6n Argentina a la orden 
del Juzgado de Paz Letrado NQ 29 Y como perteneciente al juicio que por dife
rencia de alquileres sigue contra el Consejo, dona MARIA ELENA IRIART de 
GARCIA, la Buma de $ 1.080.- m/n., en ese concepto y 1a que corresponde por 
gastos causidicos, costas e intereses. 
39 - H echo e1 dep6sito, comunicarlo a la Oficina Judicial con e1 objeto de dar 
cuenta en autos de la consignaci6n efoctuada. 

BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 43 

17 de abril de 1944 

Buenos Aires, 11 de abril de 1944. 
- Exp. 7,656/Pj944. - Atento al Decreto del Poder Ejecutivo cie 1a. Na

ci6n, por e1 que se declara feriado en todo el territorio de la Republica el 14 
del 'corriente, instituido como DIA DE LAcS AMERLCAS, en raz6n de las 
disposiciones adoptadas y los fundamentos del mismo, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Edueaci6n RESUELVE: 

19 - Establecer que en la.s eMuelrus sea eelebraJdo el 14 de abril Clomo e1 DIA 
DE LAS .AMJ!]RlCAS. 
29 - A tal efecto, y teniendo en c'Uenta que el Poder Ejecutivo ha decretwdo 
feriado en todo el territono del pais el 14 de abril, el dia anterior, en los es
tablecimientos depend'ientes del Consejo Nacional ,de Educaci6n, los seilores 
profesores dictaran una roase a:lusiV'a" en el trans'cUroo de la~ual sa dar a lee
tura al decreto dictwdo el dia 10 del oorriente, explica:n/v- los fundamentol!! 
en que se inspira la politica de solidari:dad continental sustentada por el Su
penor Gobierno. 
39 - La;s escuelas designadas con nombre de paises americanos, realizaran 
ademas, una ~ eeremonia breve y seItciHa, como hOIInenaje especial a la naci6n 
reprE'lSentada. 
49 - A los fiItes del acto dispue.sto para el dia 14 e'll Ia Plaza de MIRYo, y 
durante el cual hara uso ,de 1a paktbra e1 Exemo. senor Presid>ente de la Na
ci6n, General EDELMIRO J. F A;RREL'L, 1a Inspecci6n Teenica General de 
l'a Oapital di'spondra 10 necesa'l',io para ~a conceIttraci6n de las escue<}as pr6xi
moo a ,dicha plaza. 
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Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- E:x:p. 7658/P /944. - 19 Dejar sin efeeto la resoiluci6n dietada con feeha 

15 de noviembre de 19'*3 en el e:x:pediente 28372/P /943 (Boletin de Resolueio
ll!ell N9 60/1943), por la cual se dispuso la revisi6n del Digesto de la Instrue
ci6n Primaria. 
29 - Disponer que 10<; sefiores Secretario General, Ing9 RAUL JORGE MAR
TINEZ VIVOT, Director de la Ofieina de Informaci6n, don ENRIQUE BANCHS, 
Inspector General de Escuelas Particular ell, d'o'n BENITO V AOCAREZZA Y e1 
Oficial 9Q de la Ofici1l!a de Informaci6n, don BELISARIO FERNANDEZ, cons
tituidos en comisi6n proJ?ongan el Reglamento General de Escuelas de acuerdo 
eon las disposiciones Id,e la Ley 1420 y los deeretos respoectivos. 

Buenos Aires, 31 ,de marzo de 1944. 
- E:x:p. 7659/D/944. - Visto el informe presentado por la Direeci6n 

Administrativa en el que da cuenta del resultado de la suseripei6n realizada 
entre el personal dependiente del Goooejo para el auxhlio de las victimas de 
San Juan, y que se llevara a cabo conforme a las dir·ectiva~ impartidas por 
resoluci6n c1el 19 de enero reciente (E:x:p. 1249/P /944») e1 Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaei6n RESUELVE: 

1Q - Aprobar 10 actuado por la Dil'ecci6n Administrativa (Tesoreria) para el 
cumplimientode la resoluci6n superior de fecha 19 de Emero ppdo. adoptada 
en ele:x:pediente 1,249/p /944 (Suscl'ipci6n pro-victimas del terremoto de San 
Juan). 
/ZQ - Disponer la transferencia de la suma de $ 328.475,03 min. recaudada 
por ese cOnicepto, de la cuenta abierta en el Banco de la Naci6n Argentina 
para tal efecto, a la cuenta "Secretaria de Trabajo y Previsi6n, cuenta 001ec
ta publica pro damnificados terremoto de San Juan", de la cas a Central Ill' la 
mencionada Instituci6n BancllJria. 
3Q - Autorizar a Ill. Direcci6n Administrativa a adoptar el mismo pro cedi
miento con respecto a los ingresos iPosteriores que <;e produzcan por el mismo 
concepto. 
49 - Dar cuenta a la Secretaria de T.rabajo y P,rev1si6n de la resoluei6n adop-' 
ta,da. 
59 - Ar,c,hivar en la DLrecci6n kdministl'ativa ('I'esoreria) la adjunta docu
mentaci6J1. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 
- E:x:p. 7672/P /944. - Designa,r Escribano de Ill. Repartici6n al senor 

ANTONIO J. CAFFERATA. 
Buenos Aires, 11 de abril de 1944. 

- E:x:p. 31444/B/942. - Vistas e,stas actuaciones y de conformidad con 16 
informado porIa Inspecci6n General de Provincias y por 1a Direcci6n de Per
sonal y Estadistica y de acuerdo 'con 10 aconsejado por la Secretaria de Didac
tica, el Interventol' en el Consejo Nacional de. Educaci6n RESUELVE: 

1Q - Ubicar en las escuela.1l Nros. 27 y 139 de Buenos Aires, a las maestras de 
la NQ 19 Id,e la misma provincia, senora, MARIA LUISA S. de CURTI y senorita 
ELSA SUAREZ, de conf,ormidad con 10 dispuesto por el Art. 29 de la re~olu
ei6n de la hoja 88. 
2,Q - Pasar el e:x:pediente a la Secretaria Ide Hacienda pa.ra que considere la 'Pro
puesta de la Inspecci6n General de Provincias de la hoja 99 vuelta. 
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Buenos Aires, 11 de abril de 1944. 
- Ex;!>'. 41!n/B/944. - Vistas estaa actuaeiones y de conformidad con 10 in

formado por 1a Inspecci6n Medica ES0O'lar, por 1a Inspecci6n General de Provi.n
cias, por la Direcci6n de Perso,nal y E'stadistica y porIa Direcci6n A.dministra
tiva y de acuerdo con 10 aconsejado por 1a Secretaria de Didactica, e1 Intervento,r 
en e1 Consejo ~acional de Educaci6n RESlJELVE: 

Reintegrar a 1:1 docencia activa a la maestra secretaria de la escuela NQ 43 de 
Buenos A~es, senora SARA .JUANA LIZA~ALDE, ARGUE;LLES de HHRRE
RA PAIVA, debiendo, 1a Inspecci6n General ,de Provincias proponer su ubiea
ci6n. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1944. 
- Ex;p. 4759/B/944. - Vistas estaa a0tuaciones y de acuerdo con 10 acon

sejado precedentemente porIa Secretaria ,de Didactica, el Interventor en e1 Con
sejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus aiCtuales ubicaciones s()1icitan las maestras de las 
escuelas Nro's. 71 y 63 de la Provincia de Buenos Aires, senoras MARGARITA 
LIVIA RODINO de VUCINOVIOH y TOMASA P..AQUEL PENA de SAUTU, 
respectivamente . 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 15719/C/939. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo eo'll. 10 acon

sejado preeedentemente por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Con
sej 0 N.acional de Educaci6n RESUEL VE : 

Aprobar e1 c.ontrato de 10caci6n celebrado entre la Inspeeci6n. Seecional de Ca
tamarca y e1 senoT LUIS M. JALILE, por elloeal que ocupa la escuela NQ ~~9 de 
dicha provincia, en el que se estableeen las siguientes condicio-nes: Alquiler men
sual de $ 20.- m/n., y Mrmino de cinco anos r enovable por dos anoa maa a par
tir dell Q de agosto ,de 1942; debienJdo aplicarse la rebaja de alquileres determina
da por el respectivo decreto provincial {Lesde au vigencia. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1944. 
- Exp. 3466/C/944. - Vistas estas ,actuaciones y CLe acuerCLo cou 10 acon

sejado precedentemente por la Secretaria de Dida,ctica, el Intervelltor en el Con
sejo N'acional de Educaci6n RESUELVE: 

Acor,dar la perm uta que de sua respectivas ubicaciones solicitan las maestras 
de las escuelas Nros. 75 y 92 ,CLe la Provincia de Catamarca, senoras ,ARMANDI
NA PABLA VILLARROEL de GANDINI y STELLA AMA.NDA ARPIREZ de 
CAPDEVILA. 

Buenos Aires, 29 de marzo, de 1944. 
- Exp. 25726/0/943. - Vistas estas actuaeiones y de conformidad con 10 in

formado porIa Inspecci6n General de Provincias, por la Direcci6n General de 
Arquitectura, por la Dil'ecci6n Administrativa y pur la AsesoriaLetrada y de 
acuer,ruo con 10 aconsejado precedentemente por la Secretaria de Haeiend.a y Asun
tOB Legales, el Interventor en al COllsejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

1Q - Reeonocar a favor de la senora REMIGIA M. ,de ORTEGA, el alquiler men
sual de $ 10.- min"~ por el local que ocup6 la eseuela auxiliar de la' NQ 15 de Ca
tamarca, des de e1 25 ,de abril de 1940, hasta el 1Q de ,didembre del mismo ano. 
2Q - Reeonocer al senm SINECIO OLMOS, el alquiler mensual de $ 15.- m/n., 
por el inmueble que oeupa a.ctuaImente la eacuela auxiliar de la NQ 15 de Cata
marca, a contar desde e1 1Q de agosto de 1941, fecha en que se e£ectu.6 e1 1'ecla-
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mo de alquileres, debielldo aplicarse a partir desde el ,1;9 de julio de 1943, lit re
baja establecida por e1 Decreto delPo-der Ejecutivo Nacional NO 1580, ,del 29 de 
juuio del mismoano. 
30 - Autorizar a 131 Inspeccion Seccional de Catamarca, ;para celebrar cOlltrato de 
locacion con el senor SINE.CIO OLMOS, por el refendo local, por el alquiler men
sual de $ 15.- m/n_, y termino no menor de do.s alios, sujeto a 131 rebaja estipula
d:a en e1 cit3ido decreto. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 3471/C/944. - Vistas estas actuaciones y de acuel'do con 10 

aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Na
eional de Educaci6n RESUELVE: 

Aprobar la renovaci6n del contrato de 10caci6n celebrado entre la Inspecci6n 
Seccional de Catamarca y el senor VICENTE OLMOS, por el local en que 
funciona la ,escuela NO 99 de dicha provincia, en las siguientes condiciones: al
quiler mensual de $ 10.- m/n., sobre el cual se aplicara 131 rebaja establecida 
por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional NQ 1580, del 29 de junio de 1943, 
termino de cinco alios, prorrogable por tres alios mas y ~ contar del 1Q de enero 
de 1944. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 29386/C/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 

10 informado por la Inspeccion' General de Provincias, por la Dil'ecci6n Gene
ral de Arquitectura, por la Direcci6n Administrativa y por la Asesoria Letrada 
y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Lega
les, e1 Interveutor en el Consejo Naciollal de Educaci6n RESUELVE: 

10 - Reconocer a favor de la senora PETRONA S. B. de SERRA, el alquiler 
mensual de $ 20.- m/n., por la casa que ocupa la escuela NQ 446 de Corrientes, 
a partir desde el 14 de octubre de 1942; debiendo aplicarse desde el lQ de julio 
de 1943, la rebaja establecida en el Decreto NQ 1580 del Poder Ejecutivo Na
cional. 
2Q - Imputar el gas to en la forma proyectada por la Direccion Administrativa 
en la hoja 15. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 28804/C/943. - Vistas estas actuaeiones y de conformidad con 10 

informado por la Inspecci6n General de Provincias, por la Direcci6n General 
de Arquitectura, por la Direccion Administrativa y por la Asesoria Letrada y 
de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, 
el Intervelltor en el Consejo Nacional de Educaei611 RESUELVE: 

10 - Reconocer a favor del senor MAXIMO CHAVES, el alquiler mensual de 
$ 23!- m/n., por el local que ocupa la escuela NQ 410, de Corrientes, a contar 
desde el 26 de agosto de 1941. 
29 - Imputar el gasto en la forma indicada por la Direcci6n Administrativa 
en la hoja '16 vuelta. 
3Q - Hacer constar que a partir desde el 30 de junio de 1943, el Consejo se 
acoje a la rebaja determinada por el Decreto del Poder Ejecutivo de la Na· 
ci6n NQ 1580; del 29 de j'unio del mismo aiio. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1944. 
- Exp. 5138/E/942. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 

10 informado por la Inspecci6n General de Provincias y por la Direccioll de 
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Personal y Estadistiea y de aeuerdo con 10 aconsejado por 1a Secretaria de 
Didlictica, el Interventor en el Oonsejo N aeiona1 de Educaci6n RESUELVE: 

Aprobar 1a ubicaci6n dispuesta por 1a Inspecci6n Secciona1 de Entre Rios, 
en la escuela NQ 23, de 1a maestra aecretaria, senorita MARIA MATILDE 
MARTA LEIVAR. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 29234/E/943 . - Vistas estas actuaciones y de conformidad eon 10 

inform,ado por la Inspecei6n General de Provincias, por la Direeci6n Adminis
trativa, por la Asesoria Letrada y por 1a Direcci6n General de Arquiteetura y 
de acuerdo con 10 aconsejado por la Seeretaria de Hacienda y Asuntos Legales, 
el Interventor en el Oonsejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Aprobar el contrato de 10caci6n celebrado con la senora MARIA LUISA GRO
SA de OASTROMAN, apoderada de la senora MARIA N . de GROSA, por el 
local que ocupa la eseuela NQ 41 de Gilbert, departamento Uruguay, Entre Rios, 
el que establece las siguientes condiciones: Alquiler $ 90.- m/n. mensuales. 
Termino 2 anos a con tar de la fecha en que se haga entrega de las repara
ciones necesarias. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 28782/J /943 . - Vistas estas actuaeiones y de conformidad con 10 

informado por la Inspecci6n General de Provincias, por la Direcci6n General 
de Arquitectura, por la Direcci6n Administrativa y por la Asesoria Letrada y 
de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Lega
les, el Interventor en el Oon.Sejo Nacion.al de Edueaei6n RESUELVE : 

19 - Reconoeer al senor PABLO TORRES, derecho a la percepci6n de al
quileres por el edifieio de su propiedad ocupado por la eseuela NQ 127 de Ju
juy, a raz6n . de $ 18.- m/n. mensua1es y a eontar del 18 de junio de 1943. 
2Q - Imputar e1 gasto en 1a forma indie3Jda por 1a Direeei6n Administrativa 
en 1a hoja 11 vuelta. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 27399/L/939. - Vistas estas actuaciones y de eonformidad con 

10 informado por la Inspecci6n General de Pwvineias, por la Asesorla Letrada 
y por la Direcci6n Administrativa y de 3icuerc1o con 10 aconsejado po~ la. Se
cretaria de Hacienda y Asuntos Legales, e1 Interventor en el Consejo N acio-. 
nal de Educaci6n RESUELVE : 

Reconocer a la senora ELISA PAZOS de ASTORGA, como propietaria del edi
ficio oeupado por la eseuela N9 9 de 1a Provincia de La Rioja, y disponer la 
liqu1d,aci6n y pago a tlU nombre de los a1qui1eres que se adeudan y de los que 
en 10 sucesivo· devengue e1 inmueb1e de referencia. 

Buenos Aires, 29 de marzo d·e 1944. 
- Exp. 29651/L/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 

10 informado por la Inspeeci6n ·General de Provincias, por 1a Direcci6n Ge
neral de Arquiteetura, por la Direcci6n Administrativa y por 1a Asesoria Le
trada y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda y Asun
tos Legales, el Interventor en 61 Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Reconocer a favor del senor MIGUEL C. VERGARA, e1 alquiler men
sual de $ 20.- m/n., por el local que ocupa la escuela NQ 209 de La Rioja, a 
contar del 4 de mayo de 1942, fecha de su rec!amo de 1a hoja 1, debiendo apli
carse la rebaja establecida en el Decreto del Poder Ejecutivo Naeiona1 del 
29 de juni-o de 1943, a partir del 19 de jUlio del mismo ano. 
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2Q - Imputar el gasto en la forma indicada por la Direccion Administrativa en 
la hoja 9 vuelta . . 

Buenos Aires, 11 de abril de 1944. 
- Exp. 4741/M/944. - Vistas estas actuaciones y de conformidad cion 

io aconsejado por la Secl'etaria de Didii.ctica, el Interventor en el Consejo Na
donal de Educacion RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan las maestras 
de 4(\ categoria de las escuelas Nros. 93 y 106 de la Provincia de Mendoza, se
nora CARMEN PROLONGO PAGES de MELI y senorita MARIA MAGDA
LENA SANTOS. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 27142/S/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 

10 informado por la Inspeecion General de Provincias, porIa Direcci6n Gene
ral de Arquitectura, por la Direcci6n Administrativa y por la Asesoria Letrada 
y de conformidad con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda y Asuntoa 
L egales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RJ!lSUELVE: 

1Q - Reconocer a favor del senor EZEQUIEL ALEMAN, ~l alquiler mensual 
de $ 25.- m/n., por el local que ocupa la escuela auxiliar de la NQ 74 de Sal
ta, desde el 8 de julio de 1941, fecha de su reclamo; debiendo aplica.rse la re
baja establecida por el Decreto NQ 1580 del Poder Ejecutivo Nacional del 
29 de junio de 1943, a partir del 1 Q de julio del mismo ano. 
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada por Ia Direeci6n Administrativa 
en las hojas 25 vuelta y 26. 
3Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Salta, para celebrar contrato de 10-
caci6n por la citada propiedad, mediante el alquiler estipulado y un t6rmino no 
menm.' de ,dos anos; debiendo tambien aplicarse el referido decreto. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1944. 
- Exp. 31829/S/943. - Vistas estas actuaciones y de cbnformidad con 

10 informado por las Inspecciones Generales de Provincias y do Territorios y 
por la Direccion de Personal y Estadistica y de acuerdo con 10 aconsejado por 
la Secretaria de Didii.ctica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 
RESUELVE: 

. Trasladar, a au pedido, a la escuela NQ 27 de Rio Negro, al maestro' de la 
NQ 286 de Salta, senor ANIBAL LOPEZ OCHOA, asignii.ndole la 4(' categoria. 

Buenos Aires, 29 de marzo ide 1944. 
- Exp. 27125/S/943. - Vistas estas actuaeiones y de conf,ormidad con 10 

infO'l'mado por la Ins'peeci6n General de Provincias, por la Direcei6n General 
de Arquitectura, por la Direcci6n .A,dministrativa y por la Asesoria Letrada y de 
acuerdo con 10 aconsejado por la Secretarta Ide Hacienda y Asuntos Legales, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaei6n RESUEL,VE: 

lQ - Reeono«er al sefior HILARIO ARIAS dereeho a percibir alquileres por el 
local de la eseuela NQ 160 de Salta, desdeel 19 de s'etiembre de 1942, fecha 
del vencimientQ de la <lesion gratuita, a raz6n de $ 30.- min. mensuales, de
biendo aplicarse a partir del 1 Q de julio ,a'e 1943, la rebaja estableeida en el De
ereto del Poder Ejecutivo N acional, del 29 de junio del mismo ano. 
2Q - Imputar el gasto e~ la forma proye<ltada por la Direccion Aodministrativa 
en las hojas 21 vuelta y 22. 
3Q - Autorizar a la Seeeional de Salta a celebrar contrato de 10caci6n pc·r el 
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loeal citado, mediante el alquiler fija,(Lo' y un termino no menor de dOB afios, a 
contar des de la feeha en que se haga entrega de las refecciones, debiendo tam
bien aplicarse el referido deereto. 
49 - Exigir al propi~tario la re;posicion del sellado de Ley correspondiente a 9U 

solicitud. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 28796/S/943. - Vistas estas 'actuaciones y de acuerdo con 10 ac.on

sejado precedentemente por la Seeretaria d'8 Haeienda, el Intervento'r en e1 Oon
sejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Aprobar el contrato ,de 10caeion (renovaci6n), suser~pto entre el Inspl'ctor 
Seccional de San Juan y el senor ANTONIO ROMERA LOPEZ, por el edificio 
que ocupa la escuela N9 100 de dicha provincia, en las siguientes condiciones: 
alquiler mensual d,e $ 70.- m/n., y termino de einco a:fi,o's, a contar del 19 de 
octubre de 1943. 
2Q - Establecer que el Consejo se acoge al Decreto NQ 1580 del Poder Eojecu
tiv,o Nacional, del 29 ,d,e junio de 1943, 

Buenos Aires, 31 de mar~() de 1944_ 
- Exp_ 17237/8/942. - Vistas estas actuaciones y de conformidad c::m 10 

informado par la Direcci6n General do ATquitectura y par la Asesoria Letrada 
y l1e acuerdo CO'Il. 10 aconaejado pl'ecedentemente por la Seeretaria de H:wien
da, el Intervontor en 01 Consejo Nilleional de Educ.aei6n RESUELVE: 

lQ - Aprobar 1a reeepeion provisional ,de los edifieios eonstruidos para las es
cuelas Nr,os. 6 de Chimbas al Norte y 15 de Lagunas (San Juan). 
29 - Justifiear la ,demOl'a ineunida por las respectivas empresas eonstruetoras, 
en la entrega de los edificios de las eseuelas Nros. 6 y 15, en la siguiente for
ma: la primera 118 dias y la segund:a 124 dias, debien,do aplicarse la multa eo
rrespondiente por el termm() no justificado. 
3Q - Pasar estas actuaciones a la Direceion GeneTal de Arquitectura a los efec
tos indicados por la misma en la hoja 98 vuelta, 

Buenos Aires, 31 de marzode 1944. 
- Exp. 31127/S/943. - Vistas estas actuaciones y de conforruidad con 10 

informacl.o por la Inspeccion General de Provincias, por la Direeci6n General de 
ArquitectUTa, por la Direcci6n Adrministrativa y por la Asesoria Letrada y de 
acuerdo con 10 aconsejado por 1a Secretaria de Hacienda, el Intervento'r en el 
COllsejo Nacional de Educacion RESUELVE: 

19 - Reconocer a favor del senor PASCUAL FERNANDEZ el a1quiler de $ 15,
min. mensualea, por el local que oeupa la escuela auxiliar de la NQ 158 de San 
LIlli.s, a conbar del 18 ,de diciembre de 1942, fecha ,die au reclamo, sobre los que 
debera aplicarse, a partir del ,11Q de julio de 1943, la rebaja establecida en el 
Deereto NQ 1580 del Po-der Ejecutivo Nacional. 
29 - Imputar el gasto en la forma aconsejada por 1a Direccion Administrativa 
en la hoja 15. 

Buenos Aires, 28 .de ma,r210 de 1944. 
- Exp. 3147/S/944. - Vistas estas actuaciones y de aeuer,do con 10 aeon

sejado por la Secretaria ode Personal, e1 Interventor en el Consejo Nacio'na! de 
Educaci6n RESUELVE: 

Dejar sin efecto el traslado dispuesto a 1a eacuela NQ 107 de Santa Fe (resolu
cion del 18 de octubre de 1943, expediente N9 17733/8/943) ,d,e l:J. maestra t1,e la 
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NQ 244 de la misma provincia, senora CLARA ROSA M. ,a,e FARIA, est able
ciendose que la maestra senorita DORA MEILIJ debe pasar a prestru: senicios 
a la NQ 72, de la misma jurisldicci6n, pOl' ser la de menor antigiiedad de la escue
la NQ 244 citada. 

Buenos Aires, 11 'de abril de 1944. 
- E~. 5972/S/944. - Vistas estasactuaciones y de conformidad con 10 

in£ormado porIa Inspecei6n General de Provincias y por la Direcci6nde Per
sonal y Esta.distica y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didac
tica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educa.ci6n RESUELVE: 

Tras1adar, a BU pedid,o, a la escuela NQ 58 ,doe Santa Fe, a1 maestro de la NQ 94 
de la misma provincia, s,enor LELIO EDUARDO OCARANZA. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 41/S/944. - Vist3JS estas actua.ciones y de confo,rmidad con 10 

inform ado porIa Inspecci6n General de Provincias, por la Direcci6u Admi· 
nistrativa y de acuerdo con 10 aconsejado pOl' 1a Secretaria de H!lIcienda y 
Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educa.ci6n RESUELVE: 

Disponer la liquidac.i6n y pago de la suma de $ 416,95 m/n., importe del 
mayoT gasto porIa c{)mpra de articulo'S de escritorios heC!ha porIa Inspec'ci6n 
Seccional de Santa Fe, dandose al mismo la imputaci6n que indica en la hoja 
18 vuelta la Direcci6n AldmiJ1istrativa y hlllcer saber a di'cha Inspecci6n qUJe 
en 10 suce'Sivo debera abstenerse de e£ectuM gast.os sin autorizaci6n previa. 

Buenos Aires, 31 de maTZO de 1944. 
- Exp. 14/8/944. - Vistas estas a.ctuaciones y de conformidad con 10 in

£ormllldo por Ia Inspecci6n General de P ,roviiIlcias, porIa Direcci6n Adminis
trativa, por la Direcci6n General de A'rquitec,tura y porIa Asesoria Le,tradn 
y de acuoerdo con 10 acoll'sejado por la Secretaria de Hacienda, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

lQ - ReC!onocer al senor JOSE S. PAZ, propietario del local que ocupa la 
es·cue1a NQ 835 ,de Santia~o CLel E 'stero, el derecho a pe·rcibir un alquiler men
sual de $ 30.- m/n., a partir del 29 de setiembre de 1943. 
29 - Imputar el gasto en Ia Isiguiente forma: 
a) Ano 1943: d,el 29 de setiembre al 31 de diciembre, al Anexo E, Inciso 

Unico b), Item 1, PartiCLa 7 del Presupuesto vigente en ese ano; 
b) Ano 1944: al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 6 (Alquileres) 

del Presupuesto general vigente. 
3Q - Disponer se devuelva al senor JOSE S. PAZ, el documento que corre 
en la hoja 5. 

Bueno,s Aires, 31 ,de marzo de 1944. 
- Exp. 30931/S/943. - Vistas es,tas actuaciones y de conformidadcon 10 

informa,do porIa DiJrecci6n Genera,l de Arquitectura, po'r la Direc'ci6n Admi
nistIlativa y pOl' Ia Asesor~a Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado por la 
Secretaria de Hlllcienda, e,l Interventor en cl Consejo Nacional de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Inspecci6n Seccional CLe Santiago del Estero, a celebrar 
contrato de loclllci6n con el senolf JOSE CAROT, por Ill, -casa de su propiedad 
con destino al £uneionamiento de la escuela NQ 416 de dicha provincia, median
te el alquiler II11811!sual de $ 80.- min. y pOl' un termino IliO menor ,de dos anoa, 
a contar de la £eooa de entrega de llils ohraa indicadas en la hoja 17'2. 
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29 - Imputar el gasto en la forma aconsejada por ia Direcci6n Administrati
va en la hoja 12. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1944. 
- Exp. 3442/S/'944. - Vistas esta& aetuaeiones y de Clonformidad con 10 

Informado por l.a Direcci6n de Personal y Estadistica y por 1a Inspecci6n 
General de Provincias y de acuerdo con 10 IlIcousejado precedentemente por 
Ia Seeretaria de Didaetioo, el lIDterventor en el Consejo Nacional d.e Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Aprobar la propuesta form.ulad,a por la Inspeeci6n Gener,a} de Provin· 
eias, Arts. 2Q, 3Q Y 4Q (hoja 252 vuelta). 
2Q - Volver el expediente a la citada Inspeooi6n General, a los efedos indi
oodos por la Se.cretaria de Didactica, eon referencia a la propuesta formulBlda 
en el Art. 1Q, hoja 252 y vuelta. 

Buenos Aires, 29 de matzo de 1944. 
- Exp. 28,896/8/943. - Vistas estas actuaeiJoues y de confo,rmidad eon 10 

informado por 1a Inspecci6n General de Provineias, por la Direccion General 
de Arquiteetura, por l.a D1reeci6n .AJdministrativa y por 1a .AJg'esorie. Le,trada 
y de acue~do con 10 aconsejado por la Secretaria de Hlli(li,enda y A&untos Le
gales, el Interventor en el CODBejo . Nacional de EduclliCi6n RESUELVE: 

1Q - Re'conoeer a favor de Is. s·efiorita DELIA DOMINGUEZ, 91 alquiler 
mensual de $ 30.- min. por el local que oeupa la eseuela N9 541 de Santiago 
del Estero, a eon tar del 2·6 de oetubre de 19H, debiendo aplicarse la rebaja. 
establecida en el respectivo decreto provincial. 
2Q - Imputar el gasto en 1a fo=a proyectada por 1a Direcci6n Admini&trati
va. en la hoja 13. 

Buenos Aires, 29' de m8irW de 1944. 
- EXIp. 27830/8/943. - Vistas estas actuaciones y de eonformidad e"n 10 

informad,o por la Inspecci6n General de Provincias, por la. Direcci6n A,dmini~tra

tiva, por la Direcci6n General .de Arquitectura y por la Asesoria 'Letrad·a y de 
acuerdo con 10 Blconsejado iPor la S,ecretlllria de Hacie~da y Asuntos Legale·s, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

1Q - Reconocer a fav,oll' .d,el senor MACARIO GONZALEZ, el alqniler mensual 
de $ 25.- m/n., por el 10cal que ocupa la escuela N9 417 <1e Santiago del Estero, 
a contar desde e1 30 de .diciembre de 1941, feeha de presentaci6n del propieta
rio, sobre los cuales debera .apliearse la rebaja estableci.da por e1 Deereto del 
Poder E'j<ecutivo Nacional NQ 1580, del 2~ de junio de 1943, a partir .del ] Q de 
julio del mismo ano. 
2Q - Imputar el gasto en la forma irudlicada por la Direcci6n Administrativa en 
la hoja 13. 
3Q - Autorizar a la Inspeeei6n Seecional de Sn.ntiago del Estero, a celebral' con
tratO' de locaci6n 'Por la referida propiedad, mediante e1 alquiler fijado y por 
un termino no menoJ; de dos anos, debiendo !\Jplicarse tarnbien el referido de
ereto. 

Buenos Aires, 3,11 d,e marzo de 1944. 
- Exp. 7982/8/943. - Vistas estas actuactones y <1e conformidad eC'll 10 

informado por la Inspeeci6n General de Provineillls, por la Direcci6n Genera! de 
Arquitectura, por la Direcd6n A·dministrativa y por 1a Asesoria Letrada y ds 
acuerdo eon 10 aconeejado por la Seeretaria de Hacienda, el Interventor en el 
Oousej 0 N lliCiona1 de Educaci6n RESUELVl!I: 
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1Q - Reeonoeer a favor ,del senor FRANCISCO LEnE'SMA, dereeho a pereibir 
el alquiler mensual de $ 25.- m/n., por el local que oeupa Ia eseuela NQ 528 
iJ,e Santiago d,el E,stero, a contar del 29 de setiembre de 1942" debiendo aplica:rse 
la rebaj'a establecida en el Superior Decretodel 29 de junio de 1943. 
29 - Imputar el gasto en la forma indicada por la Direcci6n Administrativa 
en Ia hoja 21. 

Buenos Aires, 29 ,de marzo de 1944. 
- Exp. 27906/S/943. - Vistas estas actuaciones y de eonformidad con 10 

informado por la Inspecci6n General de I'xovineias, por la Direcei6n General de 
.Arquitectura, por la Direcci6n Aidministrativa y iPor la Asesoria Letrada y de 
acuerdo 'con 10 aeonsejado por la Seeretaria de Hacienda y Asuntos Legales, 
el Interventor en, el Consejo Naeional de Educaei6n RESUELVE: 

19 - Reeonoeer a favor del propietario del local que oeu,pa la eseuela NQ 511 de 
Santiago ,del Estero, senor VICENTE FIDEL ACOSTA, derecho a percibir el 
alquiler mensual de $ 25 .- m/ n., 'a partir del 14 ,de marzo de 1942, y de 
$ 30.- m/n., una v,ez efeetuadas las refecciones necesarias en el referido in
mueble. 
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada pOT Ia Direcci6n Administrativa 
en Ia hoja 24 vuelta. 
39 - Hacer constar que en los alquileres iPosteriores a la sanei6n del Deereto 
del Poder Ejeeutivo N&eional N9 1580, del l.'9 de junio de 1943, debera apliear
se la rebaja que en el mismo se estipula. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 27809/S/943. - Vistas estas actuaeiones y de conformidad con 10 

informado por Ia Inspeeci6n General d,e Provincias, por la Direcci6n Administra
tiva, por la Direcci6n General de Arquitectura y por Ia Asesoria L·etrada y de 
acuel'do con 10 aeonsejado por la Secretaria ,de Hacienda y Asuntos Legales, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Reconocer a favor del senor CARMEN CORONEL, el alquiler mensual de 
$ 25.- m/ n., por el local ocupado por la escuela N9 308 de Santiago del Estero, 
desde el 26 dee octubre de 19'41, f,echa del vencimiento ,de la cesi6n gratuita, de
bieThdo a partir desue el 1Q de julio de 1943, aplicarse la rebaja establecida por 
61 Decreto NQ 1580 del Poder Ejecutivo Nac10nal del 29 ,de junio del mismo ano. 
2,9 - Imputar el gasto en la forma indic3Jlla por la Direcci6n Administrativa en 
la hoja ,}t2. 

3Q - Autorizar a la Inspeeci6n Seccional de Santiago del Estero, para celebrar 
contrato de 1ocaci6n por la ,referida pro;piedad, me'diante el alquiler fijado y un 
plazo no menor 'dedos anos, debiendo tambien aplicarse las disposiciones del 
citado decreto_ 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 27362/S/943. - Vistas estas aetuaeiones y de conformidad con 

10 informado por la Inspecci6n General de Provincias, por Ia Direcci6n Ad
mini strati va, por Ia nirecei6n General de Arquitectura y por la Asesoria Le
trada y de aeuerdo con' 10 aeonsejado preeedentemente por la Secretaria de Ha
cienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Naeional de Educaei6n 
RESUELVE: 

1Q - Reeonoeer a favor del senor IGNACIO DIAZ, propietario del local 
oeupado por Ia eseuela NQ 524 de Santiago del EStero, el alquiler mensual dE' 
$ 40.- m/n., a partir deede el 18 de setiembre de 1942, fecha del vencimiento 
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del contrato de cesi6n gratuitaj debiendo aplicarse e1 Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional N9 1580, del 29 de junio de 1943. 
29 - Imputar el gas to en la siguiente forma: del ano 1942, se incluiran en 
"Carpeta de Ejercicio Veneido" y pOl' los aiios 1943 y 1944, a las respeetivas 
partidas de los presupuestos correspondientes. 
39 - Autorizar a 1a Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero, para cele· 
brar contrato de 10caci6n pOl' e1 referido local, pOl' un termin(;l no menor de dos 
aiios y el alquiler mensual de $ 40.- m/n., sujeto a la rebaja indicada en el 
Art. 19. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 29101/S/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 

10 inform ado porIa Inspecei6n General de Provineias, porIa Direcei6n Gene· 
ral de Arquiteetura, porIa Direeei6n Administrativa y porIa Asesoria Le· 
trada y de acuerdo con 10 aconsejado por 1a Secretaria de Hacienda y Asun· 
tOB Legales, e1 Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

1Q - Reconocer a favor del seiior SALVADOR-Z. NAVARRO, e1 alquiler men· 
sual de $ 24.- m/n., por el local que ocupa la eseuela NQ 504 de Santiago del 
Estero, a contar del 20 d'e julio de 1943, debi~ndo el propietario realizar los 
trabajos que figuran en r,ojo en el croquis de la hoja 11. 
29 - Imputar el gasto en 1a forma indieada porIa Direcci6n Administrativa 
en la hoja 20. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 
- Exp. 6313/D/944. - Vistas estas aetuaciones y de eonformidad con 10 

info'rmado porIa Inspecei6n General de Provineias, pOI' In Direcei6n Adminis· 
trativa y porIa Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Se
cretaria de Hacienda, e1 Illterventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

1Q - Reconocer a favor ,del seiior !SACIO JUAREZ, el alquiler mensual 
de $ 15.- m/n .. pOI' el local que ocupa la eseuela auxiliar de la NQ 188 de la 
Provincia de Santiago del Estero, desde el 10 de noviembre de 1941 fecha de 
su reclamo que obra en 1a hoja 1, sobre los que debera apliearse, a pal·tir del 
1Q de julio de 1943, la rebaja establecida en e1 Deereto NQ 1580 del Poder 
Ejeeutivo Nacional. 
29 - Imputar e1 gasto en la forma aeonsejada porIa Direcci6n Administra
tiva en 1a hoja 18. 

Buenos Aires, 31 de marzo de ,11944. 
- Exp. 32366/S/943. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo eon 10 

aconsejado precedentemente porIa Seeretaria de Hacienda, el Interventor 
en el Consejo Naei?nal de Edueaci6n RESUELVE: 

1Q - Reeonocer al seiior FULGENCIO RUIZ, propietario del local que oeupa 
la escueia N9 530 de Santiago del Estero, el derecho a percibir el alquiler men
sual de $ 20.- m/n., a partir del 20 de noviembre de 1942. 
29 - HaecI' constar que sobre los alquileres posteriores al 29 de junio de 1943, 
feeha del Decreto N9 1580 del Poder Ejecutivo de la Naeion, se aplieara la 
rebaja establecida en el mismo. 
39 - Imputar el gasto en la forma indicada porIa Direeci6n Administrativa en 
la hoja 17. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 30919/S/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad eon 



10 informado por la Inspecci6n General de Provincias, por la Direcci6n Admi
nistrativa, por la Direcci6n General de Arquitectura y por la Asesoria Letrada 
y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Lega
les, el Interventor en el Consejo Naeional de Educaci6n RESUELVE: 

1Q - Reconocer a favor del senor LEOPOLDO A. OARRIZO, el alquiler men
Bual de $ 25.- m/n., por el local que ocupa la escuela N9 531 de Santiago del 
Estero, a con tar desde el 30 de octubre de 1943, fecha de su reclamo. 
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada por la Direccion Administrativa 
en la hoja 11. 
S? - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero, para celebrar 
contrato de locacion por un termino de cuatro anoB y mediante el alquiler 
fijado. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 27469/S/943. - Vistas estaa actuaciones y de conformidad con 10 

informado por la Inspeccion General de Provincias, por la Direccion General 
de Arquitectura, por la Direccion Administrativa y por la Asesoria Letrada 
y de acuerdo con 11> aconsejado poria Secretaria de Hacienda y Asuntos 
Legales, el Interventor en el Oonsejo N adonal de Educaci6n RESUELVE: 

I? - Reconocer al senor JUAN RUFFINO, derecho a la percepcion de alqui
leres por el edificio de su propiedad donde funciona la escuela NQ 309 de San
tiago del Estero, a .raz6n de $ 50.- min. mensuales, dead!' el 7 rue octubre n" 
1941 ha·sta el 30 de junio de 1943, y a conta! del 19 de julio del mismo ano, 
de conformidad con la rebaja establecida por Decreto del Poder Ejecutivo 
de la Nad6n N9 1580, de fecha 29 de junio de 1943. 
29 - Imputar el gasto en la forma indicada por la Direcci6n Administrativa 
en la hoja 18. 

Buenos Aires, 31 de mrurzo de 1944. 
- Exp. 31837/T/943. - Vils'taB estas actuacio'nes y de acuerllocon 10 

lIIconsejrudo precedentemente porIa Secretaria de R8Icienda, €II Interventor 
en el Oonsejo Naeional de Educaei6n RESUELVE: 

Aprobar el contrato de locacion celebr.ado entre 181 Inspecci6.n Seccional de 
Tucuman y el senor SAID ASSAD .AJ)UEN, por el local que ocupa la escuela 
NQ 238 de dicha provincia, en el que se establece el a1quiler mensual de $ 90.
min. y termino de cinco aOOll, a contar d~ 19 de noviembre ,cle 1943; debiendo 
aplicarse la rebaja de alquileres determinaoo por el Decreto del Poder Ejecu
ti'vo Nacional NQ 11580, del 29 de junio de 1943. 

Buenos Aires, 11 ·de abril de 1944. 
- Exp. 272,17/T/943. - Vistas eB'ta.s lIIctuaciones y de conformid:ad con 

10 info,rmado por la Inrspeccion General de Pro vinci as, poi: Ia Direcci6n de 
Personal y Es,tadistica y por la Ase90ria Letrada y de aeuerdo con 10 acon
sejado por Ia Secretaria de R8ociell'd8o, 61 Interventor en el Consejo Naciona.! 
de Educaci6n RESUELVE: 

Declarar cesante, oon antigiiedad al 27 de setiembre ·(Le 1943, a 180 m80eatra de In es
cuela NQ 117 ,de Tucum{m, senora AMELIA O. GAMIZ de DUHART, por ha
ber gozllido del maximo de licencias permitido por la reglamentaci6n vigente. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 
- Exp. 28886/T/943. - Vistas estas actuaciones y <1e conformida<1 con 10 

informado por la Insp6ccion General de Provincias, poria Direccion General 
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de Arquitectura, por la Direcci6n Administrativa y por la Asesoria Letradp 
y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el InterventoT 
en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Reconocer a favor del senor DOMINGO FRIAS, el alquiler mensual de 
$ 30.- m/n., por el local que ocupa la escuela NQ 65 de Tucuman a con tar 
del 2·0 de abril de 1943, fecha del vencimiento del contrato de cesi6n gra
tuita; diebiendo aplicarse la rebaja e!jtableeida en el Decreto Provincia.! res
pectivo, desde la feeha de su vigencia. 
29 - Imputar el gasto en la forma proyectada por la Direcci6n A,dministra
tiva en la hoja 12 vuelta. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 32027/T/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

inform ado por la Inspecci6n General de Provincias, por la Direcci6n General 
de Arquitectura, por la Direcci6n .A!dminilstrativa y por la Asesoria Letrada 
y de acuerdo con 10 acoIlJsejado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Le
gales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Reconocer a favor del sefior PEDRO L. LIZONDO, el alquiler mensual 
de $ 35.- m/n., por el local que ocupa la escuela NQ 327 de Tucuman, a con-
tar diel 26 de mayo de 1941. . 
2Q - Hacer constar que a partir del 30 de junio ,de 1943, el .consejo se acoge 
a la rebaja estipulada por el Decreto N9 1580 del Poder Ejeeutivo NacionalJ 

del 29 de junio ,diea mismo ano. 
39 - Dar a1 gasto 1a imputaci6n indicada por la Direeci6n Administrativa en 
la hoja 16 vuelta. 

Bueno]! Aires, 2,9 de marzo de 1944. 
- Exp. 27797/T/943. - Vistas estas actuaciones y de eonfOO'midad con 10 

inform ado por la Inspecei6n General de Provineiws, par la Direcei6n Allininis
trativa, por la Direcci6n General de Arquitectura y por la Aseso,ria Letrada · 
y de aeuerdo con 10 aconse'jado por la Secretaria de H&cienda y Asuntos Le
gales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci611 RESUELVE: 

19 - Reconoeer a favor del senor CELEDONIO GUTIERREZ, cJ alquiler 
mensual · de $ 20.- m/n., por el local que ocupa la escuela !l;uxiHar de la 
N9 216 de Tucuma.n, a contar del 25 de noviembre de 1941, fecha del venci
miento de la cesi6n gratuita, debieIlJdo, a partir del 19 de julio de 1943, apli
car 10. rabaja establecida en el decreto del P()der Ejecutivo Nacional deJ 29 
de junio del mismo ano. 
2Q - Imputar el gasto en 1a forma aconsejada por la Direcci6n .A;dministn
tiva en la hoj·a 12. 

BOLETIN1 DE RESOLU.cIONES (N9 44 

19 de abril de 1944 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 
- Exp. 7805/P/944. - lQ Ascender a Ayudante Principal de la Repartici6n 

a la actual Ayudante l Q, senorita ANA FARACE. 
2Q - Nombrar Ayudante lQ " del 'Item 1, en reemplazo de la anterior, al actual 
Ayudante 19 del Item 3 de la Biblioteea Estudiantil NQ 1, senor EMILIO SIMIZ, 
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quien debera prestar servic10s a las ordenes del senor Secretario Didactico, 
Prof. HUGO CALZETTI. 
39 - Nombrar AyudaILte 1'1 del Item 3, en reemplazo del anterior, al senor RO
QUE TULlO BARATTO, quien debera prestar servicios en la Biblioteca Estu
diantil NQ 1. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 
- Exp. 199/0/944. - Vistas estas actuaciones y de acuer,do con 10 infor

mado por la Inspeccion General de Escuelas Particulares y con 10 dictaminado 
por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n RESUELVE: . 

1'1 - Acordar autorizaci6n definitiva para ejercer la ensefianza prim aria parti
cular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, a las siguientes personas: 
MARIA L urSA BRANHA Y MARIA SUSAN A BILLOCH. 

2Q - Acordar autorizaci6n definitiva para ejercer la ensenanza primaria paTti
cular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, con excepci6n de Historia 
y Geografia argentinas e Instrucci6n Civic a, a la Hna. JOSEFA JUANA MER
CEDES MARTA GRASES. 

3'1 - Postergar la autorizacion definitiva hast a tanto efectuen la practica docen
te, que marcan las disposiciones en vigor, a las siguientes personas: MARIA SO
FIA CRESPI, AN A MARIA PAZ REMOLAR, ELVIRA MARTINEZ Y RO
SALIA TORNESSE. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 
- Exp. 3424/R/944. ---;-- Vistas estas aduaciones y de acuerdo, con 10 in

formado por la Inspecci6n General de Escuelas Particulares y con 10 dictamina
do por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion RESUELVID: 

Autorizar, en forma definitiva, para ejercer la ensenanza primaria particular 
en Ia Capital Federal y Territorios Nacionales, a la senorita BALBINA ERUN
DINA ROYUELA. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 
- Exp. 3172/W /944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 infor

mado por la Inspecci6n General de Eseuelas Particulares y con 10 dictaminado 
por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6u RESUELVE: 

Acordar autorizaci6n a la senorita MARIA CELIA WHITTINGHAN, para ejer
eer la ensenanza del idioma ingles en las escuelas particulares de la Capital y 
Territorios N aeionales. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 
- El..-p. 18802/D/943. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in

formado por la Direccion Administrativa, por la Asesoria Letrada y por la Direc
cion General de Arquitectura y con 10- dictaminado por la Secretaria de Hacienda 
y Asuntos Legales, el Iuter"entor en e1 Cousejo Nacional de Educacioll RESUELVE: 

1'1 - Aprobar los contratos de arriendo que corren de la h-oja 7 a la 10 de estas 
actuaciones, celebrados por el sefior Administrador de Propiedades, por los de
partamentos de la finca Obligado 3552, de propiedad del Consejo; debiendo la 
Direccion Administrativa desglosar 108 menciouadoe contratos. 
2'1 - Autorizar al senor Administrador de Propiedades pam que celebre con
trato de arriendo por las dependencias que dan al fondo del departamento bajo 
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de la referida finca, por el alquiler mensual de $ 70.- m/n., sujeto a la rebaja 
que establece el Decreto NQ 1580 del Poder Ejecutivo Nacional. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- E:l.."P. 30045/ A/ 943. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la in· 

formaci6n producida en las mismas y con 10 dictaminado por la Secretaria de 
Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Acordar a la "Asociaci6n Santa Filomena" la subv,enci6n correspondiente al im
porte de dos cargos de maestros de 3~ categoria, por el corriente ano, debiendo 
rendir mensualmente la inversion de los mismos, con la manifestaci6n de que, 
por razones de presupuesto, no es posible acceder al aumento solicitado en 
este expedien teo 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 
- Exp. 7554/1/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 infor

mado por la Inspecci6n Tecnica General de la Capital y con 10 dictaminado por 
la Secretaria de Didactica, el Interventor en el COMejo Nacional de Educaci6n 
RESUELVE: 

Autorizar el funcionamiento de las siguientes secciones de grado en cscuelas co
munes de la Capital, las que seran atendidas por personal en disponibilidad: 

C. E. 
1Q 
1Q 
1Q 
2() 
2() 
4() 
4Q 
7() 

8() 

10Q 

10() 
10() 
11() 
12() 
13() 
15() 
15() 
15() 
15() 

Esc. 
n 
11 
11 
19 
23 
13 
19 

7 
24 
10 
10 
25 
19 

5 
10 
16 
16 
16 
16 

Grado 
1() Inf. 
1() Sup. 
5Q 

1() Sup. 
5() 
5() 
6() 

5Q 

6() 
4() 
6() 

1Q Inf. 
4() 

1() Sup. 
1() Inf. 
1() Sup. 
5() 
1() Inf. 
2Q 

Turno 
Manana 
Tarde 
Tarde 
Manana 
Manana 
Tarde 
Tarde 
Manana 
Manana 
Manana 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Manana 
Manana 
Tarde 
Tarde 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 

C. E. 
15Q 
16Q 

17Q 
17() 
17() 
17() 
17() 
17() 
17Q 
18Q 
18() 
18Q 

18Q 
19() 
19() 
19Q 
19() 
19Q 

Esc. 
16 
18 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

10 
16 
32 
32 
1 
1 
2 
2 
2 

Grado 
4Q 
2() 
1Q Inf. 
5Q 

6Q 

6() 

1() Inf. 
4() 

5() 
5() 
6Q 

6() 
5() 
3() 
6Q 

4() 

4() 

1Q Sup. 

Turno 
Tarde 
Manana 
Manana 
Manana 
Manana 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Manana 
Tarde 
Tarde 
Manana 
Manana 
Tarde 
Tarde 

- Exp. 4798/20Q/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in
formado por la Inspeccion General de Escuelas para Adultos y con 10 dictami
nado por la Secretaria de Didactica, el Intcrventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan los Preceptores 
de las escuelas para adultos Nros. 5 y 2 de los Consejos Escolares 20Q y 6(), 
senores BERNARDO JULIO CAMPOS y JUAN MANUEL RIAL GUYOT. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 
- Exp. 16435/C/943. - Vistas estas actuaciones y de co.nformidad con 10 
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informado por la Inspeeei6n General de Provineias y de aeuerdo con 10 aeon
sejado por la Secretaria de Didaetiea, el Interventor en el Consejo Naeional de 
Edueaei6n RESUELVE: 

lQ - Ubiear en la escuela NQ 190 de C6rdoba, a la maestra de la NQ 286 de la 
misma provincia, senora ADELINA A. de GUARDIA VILLAFA~E, de eonfDr
midad con la resoluci6n del 13 de agosto de 1943 (hoja 40). 
2Q - Volver el expediente a la Inspeeci6n General de Provineias a los efeetos 
indieados en el Art. 29 de la propuesta de la hoja 74 vuelta. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 
- Exp. 19031/C/943. - Vistas estas actuaeiones y de eonformidad eon 

10 informado por la Inspeeei6n General de Provincias y par la Direcei6n de Per
sonal y Estadistiea y de aeuerdo can 10 aeonsejado por la Seeretaria de Didae
tiea, el Interventor en el Consejo Naeional de Edueaei6n RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, de la eseuela NQ 38 de C6rdoba, a la NQ 69 de Mendoza, 
a la maestra senora MERCEDES PAULINA MONTORNES de SANTOLALLA. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944 . 
- Exp. 12475/J/943. - Vistas estas aetuaeiones y de eonformidad eon 

10 aeonsejado por l::t Seeretaria de Didaetiea, el Interventor en el Consejo Na
eional de Eduoo.ci6n RESUELVE: 

Ubiear en la escuela NQ 27 de Jujuy, al director de la NQ 84 de la misma pro
vincia, senor VALENTIN V ALDIVIEZO, de conf,ormidad con la resoluci6n del 
5 de agosto de 1943 (hoja 29). 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944 . 
- Exp. 4758/M/944. - Vistas estas actuaciones y de eonformidad con 10 

inf{)rmado por la Inspeeei6n General de Provineias y por la Direeei6n de Per
sonal y Estadistiea y de aeuerdo con 10 aeonsejado por la Seeretaria de Didae
tiM, el Interventor en el Consejo Naeional de EduMei6n RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, de la eseuela auxiliar de la NQ 92 de Mendoza, a la auxi
liar de la N~ 17 de la misma provincia, a la maestra senorita LILA OLGA MA
TEA GONZALEZ. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 
- Exp. 5301/S/944. - Vistas estas aetuaeiones y de conformidad con 10 

informado por la Inspeeei6n General de Provincias y por la Direcci6n de Per
sonal y Estadistiea y de aenerdo con 10 aconsejado por la Seeretaria de Didae
tiM, el Interventor en el 90nsejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Trasladar, a su pedidD, de la eseuela NQ 446 a la NQ 43 de Santiago del 
Estero, a la maestra seeretaria, senoIita LIDIA SANCHEZ BAZAN. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 
- Exp. 1492/8/944. - Vistas estas aetuaeiones y de eonformidad con 10 in

formado por la Inspeeei6n General de Provineias, por la Direcei6n de Personal 
y Estadistiea y por la Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 aeonsejado por la 
Secretaria de Didaetiea, el Interventor en el Consejo Naeional de Edueaei6n 
RESUELVE: 

Dar por terminados los servieios de la maestra de la eseuela NQ 42 de Santiago 
del Estero, senorita ADRIANA CANAL FEIJOO, con antigiiedad al lQ de ju
nio de 1943 . 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 
- Exp. 45~3/S/9~~. - Vistas estas actuaeiones y de conformidad can 10 



- 39-

informado ;por la Inspecci6n General de Provincias y por la Direccion ,de PE-rso
nal y Estadistiea y de acuerdo con 10 aconsejado por la Seeretaria de Didactica, 
el lnterventor en el Oousejo N acional de Educaci6n RESUELVE: 

Aeordar la permuta que de sus respeetivas ubieaciones solicitan las maestras 
de las escuelas NQ 259 de Santiago del Estero y NQ 206 de Santa Fe, senorita 
ENEIDA SILVIA SABAN BRAVO y senora EMMA TERESA DALMAN de 
SANTESTEBAN. 

BOLETlN DE RESOLUCIONES Nil 4.5 

21 de abril de 194.4. 

Buenos Aires, 17 de abTil de 1944.. 
- Exp. 7954/P/94.4.. - lQ Los car~os de personal suplente de las escuelas 

diurnas y escuelas para adultos de la Capital, asi como lOB de las Bseuelas mili
tares de la Capital, Campo de Mayo y Ciudadela, seran provistos por la Inter
venci6n. 
2Q - A tal efecto, los senores directores de las escuelas diurnas efectuaran 
telefonicamente la comunicaei6n que corresponda al Consejo Ese·olar respeetivo 
o a. la Inspecci6n de Eseuelas al Aire Libre. Los senores direetorcs de las escue
lAs para adultos haran esta comunicaci6n a los Consejos EscolaTes cuando se 
trate de vaeantes de preeeptores, y a la lnspeccion General de Escuelas para 
Adultos y Militares (U. T. 4.1-1536), cuando se trate de maestros espeeiales 0 

preeeptores de eseuelas militaTes. En todos los caws la comunicacion sera ra
tificada por nota a la Seeretaria Didactica. 
3Q - La Inspecci6n de Escuelas al Aire Libre, los Consejos Escolares y la 
Inspeccion General de Escuelas para Adultos y Militares, elevarfm a la Se
cretaria Didactica, en el dia, la nomina de los pedidos, especificando en cada 
uno de los cargos a proveer los detalles pertinentes. 
4.Q - La 'Beeretaria Didactica correra eon el tramite <Le las designaciones, a 
cuyo decto hara las comunicaciones que correspond an. 
5Q - En los pedidos de suplentes se especificaran: nombre y apeilido del ti.,. 
tular, sexo, cargo, grado 0 curso 0 secci6n, periodo de licencia, causas y otras 
observaciones de igual interes. En los casos de pedidos de suplentes por creaci6n 
de grado, debera indicarse esta circunstancia. 
6Q - Los senores directores daran inmediata posesi6n del cargo a. los suplen
tes designados en las condiciones de esta resoluci6n en reemplazo de los titu
lares que se ausentaren por un plazo mayor de Beis dias, cualesquiera que 
fuesen las causas de l~ ausencia, salvo el caso en que la licencia fuera motiva
da por asuntos partic.ulares con goce ,do sueldo. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1944. . 
- Exp. 8024./P/944. - Recordar para BU estricto cumplimiento, las si

guientes pa:rtes del Reglamento de 10. Oficina de Prensa: 
"Art. J:Q - Toda noticia, dato, fotograffa, etc., que deb a darse a los dia

rios y revistas, se entregara por intermedio de la Oficina de Preusa (Pag. 219 
del Digesto, Art. 2Q). 

Art. 20 - Los Jefes de oficina, Consejos Escalares, Inspecciones y demas 
dependencias enviaran a la Oficina de Prensa, toda noticia, dato, etc., que deba 
entregarse para su publicacion (Pag. 220 del Digesto, Art. 30). 
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Art. 39 - Por intermedio de la Oficina de Prensa se pedira informe a la 
oficina que corresponda, en los casos en que se publiquen denuncias (pag. 220 
del Digesto, Art. 59). I 

Art. 49 - Lo& directores de IDS distintos establecimientos comunicaran a 
la Oficina de P'rensa., en el dia, el resultado de los actos realizados y la forma 
en que se cumplieron los programas (Resoluci6n del 19 de agosto de 1943 - Exp. 
20134/D /943). 

Art. 59 - Inde.pendientemente de las comunicaciones de -aetos (previamen
te autorizados) que efectuen a la Oficina de Prensa con el resultad-o de los 
mismos, podran hacerlo, tambien, a los distintos 6rganos periodisticos como 
se ha hecho anteriormente. Igual procedimiento puede adoptarse para la par
ticipaci6n de los que se realicen en sus escuelas, a IDs efectos de la mayor di
fusion (Resoluci6n del 24 de noviembre de 1943 - Exp. 29320/P /943) _ 

Buenos Aires, 18 ,a'e abril de 1944. 
- Exp. S026/ P /944. - CONSIDE,RANDO: 
Que por resoluci6n de fecha 31 de marzo ppdo., ha sido modificado el ho

rario de las escuelas diurnas de la Capital Federal, 108 Territorios y las Colo
niaa N acionales ; 

Que los fundamentos de caracter didactico que se tuvieron en cuenta al 
dictarse la mencionada disposici6n son de estricta aplicaci6n en todo el terri
torio de la Republica; el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Establecer para las escuelas diurnas de las Provincias, dependientes de 
la Reparticion, a partir del 2 de mayo proximo, el siguiente horario escolar: 
Escuelas con uno 0 dos turnos: 3 horas y 20 minutos ,de dThraci6n cada turno_ 
Escuelas con tres turnos: 2 horas y 30 minutos de duraci6n cada tUl'llO. 

2Q - Mantener, conforme a 10 dispuesto en la resQluci6n del 31 de marzo ppdo., 
la parte porIa cual se autoriza a la Inspecci6n General de Escuelas de Provin
cias para que adopte la distribuci6n horaria mas apropiada en cada regi6n, 
teniendo en cuenta las condiciones climaticas y la conveniencia de la pobla
ci6n escolar_ 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 29790/89/943. - Vistas est as actuaciones y de acuerdo con 10 

informado por la Asesoria Letrada y con 10 dictaminado ;porIa Secretarla 
de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Reconocer a la senora ADELAIDA TERESA ANGELETTI de ;L,UCIANI, 
en el carftcter de eaposa del extinto maestro de 2" categoria de la escuela 
NQ 16 del Consejo Escolar 8Q, don MARIO' CLODOMIRO GENARO LUCIANI, Y 
disponer la liquidaci6n y pago a su nombre y al de sus hijos menores JOR
GE LUIS HECTOR y MARIO EDUARDO RAFAEL LUCIANI, los haberes de 
vacaciones que corresponden al causante de conformidad can 10 prescripto en 
el Art. 25, Pag. 385 del Digesto de Instrucci6n Primaria, los que podran ser 
percibidos integramente por la primera en raz6n de ser sus hijos menores de 
edad. 
29 - Exigir a la senora ADELAIDA TERESA ANGELETTI de LUCIANI, 
la presentaci6n de la fianza prescripta en el Decreto del Poder EjecutiV'o dado 
en Acuerdo General de Ministl'oS el 7 de feb1'ero de 1933. 
3Q - Aclarar la d1sposici6n del Art. 25, Pag. 385 del Digesto, en el aentido 
de que por ultimo mes del periodo leetivo, debe entende1'se el lapso de 30 dias 
anteriores al comienzo de las vacaciones. 
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Buenos Aires, 18 de abril de 1944. 
- Exp. 630/1/944. - Vistas estas actuacionesy de acuerdo con 10 in

formado por la Inspecci6n Tecnica General de la Capital y con 10 dictaminado 
por la Secretaria Didactica, e1 Interventor en e1 Consejo Nacional de Edu
caci6n RESUELVE: 

Rectificar el primer parrafo de 1a disposici6n reglamentaria .mencionada en In 
resoluci6n del 11 de febrer.o del corriente ano, ex;pediente 630/1/944 (Boletin de 
Resoluciones NQ 18), en la siguiente forma: 
"En las escue1as s610 podran ensenarse los cantos escolares comprendidos en el 
repertorio oiicial". 

Buenos Aires, 18 de abril de 1944. 
- Exp. 8027 /P /944. - CONSIDERANDO: 
Que el discurso pronunciado por el Excelentisimo senor Presidente de la 

Naci6n, General de Brigada EDELMIRO J. PARR.ELL, el 14 del actual, 
con motivo de la celebraci6n del DIA DE LAS AMERLCAS, senala claramen
te cual es el ideal que alienta nUeGtro pueblo, des de los albores de su gesta 
emancipadora, en la obra fecunda de la solidaridad continental; 

Que expone, ademas, con sobria elocuencia, e1 principio de 1a libre dcter
minaci6n de los .pueblos, que la Argentina sustent6 virilmente a tt'aves de toda 
su historia; 

Que importa hacer conocer a los educandos -en momentos tan trascend<>nta
les-, la paJabra del primer mandatario de la patria, cuando 3lfirma 1a actitud 
inalterable ·de la argentinidad en defensa de Jao soberania nacional y en afianza
miento de la. confraternidad amoricana, el Interventor en eJ Consejo Nacwnal 
de Educaci6n RESUELVE: 

El pr6ximo 25 de abril, los senores directores y vicedirectores de las escuc
las dependientes del Consejo Naciona1 de Educaci6n --() el maestro que desig
nen en GU reemplazo..- leeran y comentaran a los alumnos de los grados supe
fwres (48, 5Q Y 69 ), reunidos a tal efecto, el discurso pronuRciado por el Exce
lentisimo senor Presidente de la Naci6n, General de Brigada EDELMIRO J. 
FARRELL, el 14 del actual, con motivo de la celebraci6n del DIA DE LAS 
AMERICAS. 

Buenoi Aires, 17 de abril de 1944. 
- Exp. 7956/P/944. - Vistas las reiteradas y recientes denuncias de 

evasi6n del Impuesto Sucesorio, y osiendo necesario para el mejor servicio, la 
investigaci6n de las mismas y la reorganizaci6n de la Ofieina Judicial, el In
tervcntor en e1 Consejo Naciona1 de Educaci6n, RESUELVE: 

lQ - Designar al doctor J. ALFREDO VILLEGAS OROMI para el cumpli
miento de esa misi6n, debiendo proponer las medidas administrativas neeesa
rias para dicha reorganizaci6n. 
2Q - Acordar a1 Jefe de 1a Oficina Judicial, doctor HILMAR DIGIORGIO, 
licencia, con goce de sueldo, mientras dure la gesti6n antes encomendada. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1944. 
- Exp. 24034/N/943. - Vistas estas actuaciones inicillidas con motivo de 

la denuncia formulada por el senor Juez de Paz de Villa Angostura en el Terri
to rio de Neuquen, don CORNELIO RAVENA, c.orresponsal tambien del diario 
"La Nacion ", con feeha 18 de agosto ultimo, y 10 informado precedentemente, 
y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 
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1Q - Exonerar 301 direero,r de 1a escuela NQ 104 de Neuquen, sefior SERGIO 
ALBERTO PE'REZ, por las con.stancias de las presentes actuaciones. 
2Q - Comunicar 130 medida a1 Ministerio de Justicia e Instrueci6n Publica de 
11i. Naci6n, de eonfoT.nlldad eon 10 prescripto en e1 Art. 57, inciso 16? de la 
Ley 1420. 

Buenos Aires, 15 de abril de 19«-
- Exp. 7806/p /9H. - Vista 1a fal,ta de imparcialidad que revela e1 in

forme de hojas 15Q a lU del eXpediente NQ 24034/N/943, e1 que configura 
un verdadero a1egato sin 1a objetividad y serenidad que debe tener el dicta
men que establece el articulo 17Q del Reglamento de Sumar1os, eorroborada por 
el envio de 130 eomunic8;ci6n persona! dirigida por e1 senor ApodeTado y suma
riante actuante en e1 expediente citaJdo al sefior Interventor en e1 Consejo 
Nacional de Educaci6n, agregada pl'ecedentemente, y de acuerdo a 10 acon.ge· 
jado por la Secretari30 Didactica, e1 Interventor en e1 Oonsejo Nacion3ol de 
Edueaci6n RESUELVE: 

lQ - Llamar seriamente 130 atenei6n del Apoderado y sumariante 30ctuante 
en el expediente NQ 2403c40/N/943, doctor LU]S HOLMBERG. 
2Q -;- Inhibir a! mismo de intervenir en 10 Ilueesivo en actuaciones sumariales. 

Buenos Aires, 17 de abril de 19«. 
~ Exp,. 7955/I/9«. - Vista 130 necesidad de resolver 1a situaei6n de in

terinato en que l5e encuentr30 130 Inspecei6n Tecni,ca General de Escue111i9 'de 130 
Oapital, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Edueaci6n RESUELVE: 

Designar Inspector Tecnieo General de Escuelas de 130 Capital, al actual Suhin~ 
pector Tecnic.o. General, doctor JOSE CON TIN ANZA. 

Buenos Aires, 18 de abTi1 de 19«. 
- Exp. 8166/I/94c40. - Nombrar Oiieia1 8Q ,de la Repartici6n (Medico Ins

pector de 130 Inspecci6n Medica Escolar), en reemplazo del doctor ROBERTO 
REY, que se jubil6, al doctor ROMULO MARIA GARON A CA'RBIA. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1944. 
- Exp. 81<67 jlC/9c40c40. - NombraT Oficial 9Q para el Censo Escolar de la 

Nad6n, en reemp1azo del IngQ EMILIO LLORENS, que renunci6; al sefior 
ARTURO LINO CABRERA DOMINGUEZ, con antigiiedad a1 lQ del corriente. 

Buenos Aires, 18 de abril de 19«. 
- Exp. 8028/P/9«. - Nombrar A.u:riliar 19 de 1a Repartici6n, 301 ISenor 

MIGUEL JUA.N GIUNTA. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1944. 
- Exp. 8194/P/9«. - Nombrar Auxiliar 3Q de 130 Repartici6n a! senor 

OARLOS ALBERTO MAZZUOA, eon antigiiedad al 1 Q del corriente. 

Buenos Aire!, 18 de abril de 1~. 
- Exp. 8193/P/9«. - Nombr3or AuxiliaT 3Q de 130 Repartici6n al senol' 

.ABEL NOGUEIIiRA. 

Buenos Aires, .118 de ab.ril de 19«. 
- Exp. 8170/P/9c40c40. - N,ombrar Ayudantes Principales de 130 Repartici6n, 

a las senoritas OONCEPCION ADELINA GONZALEZ y DORA SOAJE PIN
TO y seno·res RAUL ALBERTO QUIJANO y OARLOS ALBERTO VILLEGAS. 
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Buenos Aires, 18 de abril de 1944. 
- Exp. 8171/P/944. - Ascender a Auxiliar 8Q ,de la Reparticion, en reem

plazo del senor Eduardo Graize que fua declarado Msante al actual Ayudante 
19, sefior EMILIO, SIMIZ. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 
- E;'i:p. 4830/0/944. - Vistas estas 'aetoociones y ,iLe acuerdo eon 10 infor

rnado por la Direcci6n Administrativa y ,con 10 dictaminado por la Comisi6n de 
Hacienda, el Interventor en el Oonsejo Nacional de Eduead6n RESUELVE: 

Aprobar el gasto a que se refieren las facturas de las hoj'as 1, 4 Y 6 efectuado 
por la Direcdon del Censo Escolar de la Naci6n, por el eoncepto que en Jas 
mismas se indican hasta la 'Buma de $ 4.199,10 m/n., tenien,do en cuenta 10 re
suelto en el expediente 89'81/C/943, con fecha 16 ,iLe noviembre de 1943, con la 
imputaci6n indicada por la Direccion Administrativa en la hoja 9 Yllelta. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1944. 
- Exp. 4082/D/943. - Vistas esbs actuaciones, la informaci6n produci

da y de acueJ:ldo con 10 dictaminado :p(}r la Secretaria de Hacienda, el Inte,rven
tor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

lQ - Aprobar la licitaci6n publica celebra.d'a el 4 de enero reciente para con
tratar el servicio de alimentaci6n ,de los comedores esc-olares de la Capital Fe
deral durante el corriente ano. 
2Q - Adjudicar la prestacion del servicio a la propuesta mas baja de las cuatro 
obtenidas, 0 sea a la sucesi6n. de ,CLon. FLORENCIO OIANCAGLINI FRISC'O, 
en las siguientes condiciones: 

Precio: Cuarenta y siete centavos ($ 0,41) m/n., por eada rad6n, aceptandose 
la bon.ificaci6n efectuadia en la nota del 13 del cornente. 

Termino: Por el periodo lectivo de 1944, con opef6n a otro periodo igual a fa
v,or del Consejo. 

Niimero de raciones: Un mill6n doscientas setenta mil ciento setanta y dOB 

(1.270,172.-) durante los 168 ,aias hlibiles con:prendidos entre el 24 de 
a"bril corriente y el 20 de noviembre pr6ximo, 0 sea un promedio de 7.560 
rac10nes diarias ,distribuidas entr'll los 32 comedores in,dicados en las ho
jas 85 y 86. La Inspecci6n Medica Escolar determinara peri6dicamente, el 
numero de radones a suministrarse en cada uno de los 32 comedores, sin 
excederse del total autorizado. 

Ol3,usula especial: EI Consejo secompromete & a.poyar &ute las Repartic.iones 
que corresp,ondan, las gestiones que se yea preeisado II. promover el co!].
tratista para obtener 1a nafta indispensable para la atenci6n del servirio, 
sin responsabilizarse del exito ,d'6 las mismas. 

3Q ,- Aprobar e1 servicio de alimentaei6n de los eomedores eseolares de la Ca
pital que fun,cionaron desde e1 1 Q de enero ultimo, presta.do por la sucesi6n de 
don FL'ORENOIO CIANCAGLINI FRISCO, en las siguientes condiciones: 
Pracio: Cuarenta y siete ,centavos ($ 0,47) m/n., por eada rac16n suministrada. 
Nfunero de raciones: Enero, 61.680; febrero, 59.850; marzo, 56.540 y abril, (ca!-

eulados 16 ,d'las hasta el 23 del eorriente), 41.12,0 ra.ciones como maximo. 
Total: 219.190 raciones. 

4Q - Imputar el gasto total ,de $ 700.000.- m/n., por todo 61 corriente ano, a1 
Anex:o E, Inciso Unico b), Item 1, Partida. 17 del Presupuesto vigente. 
5Q - Disponer, que por las oficinas correspondienteil, S6 tome 'nota de las ~.O!lS
tancias del acta de la hoja S8. 
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Buenos Aires, 18 de ·abril de 1944. 
- Exp. 8169/E/944. - Nombrar Auxilial' 6'> (Ec6noma para la eseuela 31 

Aire Libre NO 4), en reemplazo de la senora MARIA D. M. de CIPRIANO, que 
se jubil6, a la senorita MARIA CLARA NOBERASCO. 
Buenos Aires, 1'7 de abril de 1944. 

- Exp. 8025/39/944. - Nombrar Ayrudante 10 (portera), interina, illaTa 1'1 
eseuela NO 6 .d€l Consejo Escolar 39, en .reemplazo de don Jose Pereira Perez 
que se jubil6, a dona C.AR1\1:EN ALV AR.EZ de CASAlS . 
Buenos Aires, 18 de abril de 1944 . 

- Exp'. 4950/59/944. - Vistas estas aetuaeiones y de acuer,do con 10 in· 
formado por la lnspeeci6n T~cnica General de la Capital y eon 10 dietaminado 
por la Secretaria Didactica, el lnterventor en el Consejo Nacional de Educaei6n 
RESUELVE : 

Trasladar, a su pedtdo, a la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 59, al Director de 
la NO 25 del mismo Distrito, senor MIGUEL RAMON ANTUNEZ. 
Buenos Aires, 18 de abril ,de ,11944. 

- Ex;p. 16467/79/943. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 die· 
taminado por la Secretaria Didactica, el lnterventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n RESUELVE: 

Autorizar ala Asociaci6n de Ex·alumnos de la eseuela "Juan B. Pefia", N9 5 
del Consejo Escolar 7Q, a ·coloear la placa a que se refiere eate expediente !"n 
la sala ·destinada a Museo y Biblioteca de ese establecimiento. 
Buenos Aires, 13 ,de abril de 1944 . 

- Exp .. 8168/109/944. - Vista la renuncia que del cargo de titular de Ta· 
quigrafia, presentara ·con fecha 29 de marzo ultimo el sefior Rainerio M. R. Lu· 
gones, para el que fuera nombrado con fecha 25 de febrero Adel ano en curSI!, e1 
Interventor en el Consejo Nacional de Edueaci6n RESUELVE : 

1Q - Aceptar la renuncia presentada por el senor RAINERIO M. R. LUGO]>'FS, 
al cargo que desempefiabacomo ma;estro especial de Taquigrafia en la eseuela 
para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 109. 
2Q - Designar, en reemplazo del anterior, con ,destino a la eaeuela para adultos 
NQ 1 del Oonsejo Eseolar 10Q, maestra especial de 'l'aquigrafia, a la sefiorita 
MARIA O. LABATTE. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1944 . 
- Exp. 25113/14Q /943. - Vistas estas aetuaciones y de acuerdo con 10 in· 

formado porIa Inspeecion Medica Eseolar y la Inspecci6n General de Escuelas 
'Para A,dultos y con 10 dictaminado porIa Secretaria Didactica, el Interven· 
tor en e1 Consejo N3;Cional de Educ3;Ci6n RESUELVE: 

Ubicai' en la escueia para adultos NQ 8 del Consejo Escolar 12Q, a la preceptora 
senora TERESA C. P. de BORDER1A. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1944. 
- Exp. 5863/P/944. - Vistas estas 'actuaciones y de a·cuerdo eon 10 infor· 

mado porIa Inspeeci6n Tecnica General .ae la Capital y con 10 dictaminado por 
1a Seeretaria Didactica, el llltervelltor en el Consejo Nacional de Educacion 
RESUELVE: 

Hacer constar que en Los poasesacol'dados pOI' reso1uci6n del ,117 de marzo Ultimo 
(hojas 40 y 41), el senor JULIO PALLISSO, pasa -de 1a escuela NQ 24 del Con· 
sejo Escolar 159 a 1a NQ 24 del Consejo Eseolar 12Q y el sefior JUAN CARLOS 
ANTONIO GAUDIO, 'P·asa d·e 1a NQ 24 del Consejo Esco1ar 12Q a la N9 24 del 
Consej,o Escolar 15Q • 
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Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 3674/L/944. - Visto 10 informado por 1a Inspeeei6n de Eseuelas

Hogares y la Direcci6n Administrativa en estas aetuaeiones y de acuerdo con 
10 dictaminado por la Secretariade Hacienda, el Intervcntor en el Conscjo Na
donal de Educaei6n RESUELVE: 

II' - Reconocer el gasto total de $ 390,20 min., efectuado por 1a Direeei6n de 
III. Eseue1a-Hogar de "General Aeha" (La Pampa), en la coneentraei6n y iles
concentraei6n de alumnos durante el curso de 1943, disponiendo 111. liquidacilin 
y pago de III. refer1da suma. 

29 - Imputar el gasto en la siguiente forma: al Item 1, Partida 3, $ 37,20 m/ n.; 
11.1 Item 1, Partida 21', $ 33.- min.; al Item 1, Partida 2'4, $ 130.- m/n., todaq 
del Presupuesto de 1943. Disponer se ine1uya en Carpeta de Ejercicios Vencic1e~. 
el excedente de $ 190.- min. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 
- Exp. 31556/M/943. - Visto 10 inf.ormado por III. Inspeeci6n General de 

Territorios, 111. Direeei6n Administrativa, 1a Direcci6n General de Arquitectu
ra y 111. Asesoria Letrada en estas actuaciones y de acuerdo con 10 dictamina do 
por III. Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en e1 Consejo 
Naciona1 de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Apl'obar el contrato de 10caci6n ce1ebra.do con el senor MOHAMAD 
JATIB, por el termino de cinc.o aiios, a contar del 22 ,de oc.tubre de 1943, 'Por 
la easa que ocupa 111. escuela NQ 257 de Misiones, mediante e1 alquiler mensual 
de $ 50.- min., sobre el que se aplicarft la rebaja establecida en el Decreto 
N9 1580 del Poder Ejecutivo Nacional. 
2.Q - Exigir del propietario, 111. reposici6n del sellado de ley. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1944. 
- EXV' 9036/R/942. - Visto 10 informado por 1a Inspecci6n de Escuelas 

Hogares y la Direcci6n Administrativa en estas actuaciones y de acuerdo con 
10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor 
en e1 Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Reconocer el gasto de $ 107,50 m/n., efectuado por 1a direcci6n de 111. Escue
la-Hogar NQ 3 "Presidente Julio A. Roca" de EI BoIs6n (Rio Negro), en concep
to de traslado de los alumnoB desde dicho establecimiento a sus respectivos 
hogares en el mes de mayo de 1943. 

29 - Reconocer igua1mente III. inversi6n de $ 110.- m/n., practicada por III. di
recci6n de 1a Escuela-Hogar NQ 1 "Alberto R. Maggi" de San Roque (C6rdoba), 
en oportunidad de la concentraci6n de los a1umnos internos llevada a cabo en 
el mes de marzo de 1943. 

39 - Disponer se liquid en los mencionados importes :a. favor de 111. Inspecci6n 
de Escuelas-Hogares, con cargo de rendir cuenta, para que hag a efectivo el pa
go de los mismos a los respectivos directorcs. 

49 - Implltar el gasto en la forma indicada por III. Direcci6n Administrativa en 
In. hoja 88. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1944. 
- Exp. 23674/R/941. - Visto 10 informado por la Direcci6n Administrati

va, la Direcci6n General de Arquitectura y 111. Asesoria Letrada en estas aetua
ciones y de aeuerdo c{)n 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos 
Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaei6n RESUELVE: 



lQ - Reconocer el mayor gasto de iii 1.808,57 m/n., que sobre el presupuesto de 
$ 5.940,40 m/n., aprobado el 15 de noviembre de 1940 (Expediente 9993/R/939), 
como consecuencia del mayor costo de los materiales, efectu6 la Municipalidad 
de Viedma (Rio Negr,o), en la construcci6n del cereo y vereda frente al local 
de la escuela NQ 2 de la eiudad meneionada. 

29 - Incluir el importe de :I; 1.808,57 min. en "Carpeta de, Ejercicio Vencido, 
ano 1941" y disponer se gestione del Poder Ejecutivo la entrega de eS08 fondos. 

Buenos AGes, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 27111/0/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

informado por la Inspecci6n General de Provincias, por la Asesoria Letrada y pDr 
la Direcci6n Administrativa y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria 
do Hacienda, 01 Interventor en el Oonsejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Reconocer al actual Inspector Viajero, senor DIONISIO OHAILE, el dere
cho a percibir el viatico de $ 10.- min. diarios, durante los treinta primeros dias 
y una compensaci6n por residencia en el tiempo restante, durante el lapso com
prerudido entre el 19 de noviembre de 1943 y el 27 de enero del corriente ano, r.omo 
ex-Inspector de Zona en funcion~s de Inspector Viaje1"o. 

2Q - Dar al gasto de $ 505.- min. la imputaci6n indicada por la Direcci6n Ad
ministrativa en la hoja 13 y vuelta. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 
- Exp. 3867/1/944. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida 

en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Oonsejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Disponer la liquidaci6n y pago de 108 haberes (sobresueldos) adeudados por el 
ano 1943 a las ex-maestras celadoras de las Escuelas Climaticas de Baradero, 
Mar del Plata y Tandil (Buenos Aires), que ascienden a la suma de $ 3.269,20 
m/n., con la imputaci6n indicada por la Direcci6n Administrativa en la hoja 5. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1944. 
- Exp. 7023/C/942. - Vista la terna formulada por la Inspecci6n Gene

ral de Provincias para proveer la vicedirecci6n de la escuela NQ 256 de C6r
doba y atento a que en la tramitaci6n de est as actuaeiones se han cumplido los 
requisitos reglamentarios y de acuerdo con 10 aconsejado por la Seerotaria 
Didacti()a, el Interventor en el Oonsejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Nombrar vicedirectora de la escuela NQ 256 de C6rdoba, a la maestra de la 
NQ 15 del Consejo Escolar 16Q, senorita E'~nLIA COMANDU, la que revistara 
en la segunda cat ego ria hasta tanto el presupuesto permita asignarle la que Ie 
eorresponda. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 29097/0/943. - Vistas estas aetuaciones y de conformidad ()on 10 

inform ado por la Inspecci6n General de Provincias, por la Direcei6n General de 
Arquitectura, por la Direcci6n Administrativa y por la Asesoria Letrada y 
de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el 
Oonsejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

1 Q - Reconocer a favor del senor ENRIQUE FERNANDEZ, derecho a percibir 
e1 alquiler mensual de $ 10.- m/n., por e1 local que ocupa la escuela NQ 441 de 
Corrientes, a contar del 10 de setiemb;e de 1942'. 
2Q - Imputar el gasto en 1a forma indicada por la Direcci6n Administrativa en 
las hojas 16 vuelta y 17. 
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3Q - Autorizar la celebraci6n de contrato de 10caci6n por el local de rcferencia, 
por un termino no menor de dos anos y el alquiler mensual referido. 
4Q - Disponer se devuelva al senor ENRIQUE FERNANDEZ el documento de 
la hoja 1 bis. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 19~4. 

- Exp. 645/J/944. - Vistas estas actuaclones y de conformidad con 10 
informad.o por la In,specci6n General de Pro vinci as y por la Direcci6n Adminis
trativa y de ~cuerdo con 10 aconsejado por la 8ecretaria de Hacienda y Asun
tos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Eduooci6n RESUELVE: 

lQ - Reintegrar al Visitador de la Seccional de Jujuy, senor JUAN B. TULA, 
la surna de $ 220.- m/n., invertido de su peculio en gastos de movilidad con 
motivo de la gira de ins,pecci6n que realiz6 a escuelas ,d·el ex-territorio de Los 
Andes. 
2Q - Imputar e1 gasto al Anexo E, Inciso Unico b). Item 1, Partida 3' ,del Pre-
1!upuesto vigente en 1943. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 26148/8/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 

10 informado por la Iuspecci6n Ge,neral de Provinc.ia;s, por 1a Direcci6n Admi
nistrativa y por la Asesoria Letrllida y de acuer,CLo con 10 aconsejado por la 
Seeretari'a de Hacienda, el Interv,entor en 'el Consejo Nacional de Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Reconocer al sefior JULIO SUAREZ, derecho a pereibir el alquiler de 
$ 25.- min. mensuales, desde el 15 de octubre de 1941, feeha de su reclamo, 
por la casa que ocupa la escuela auxiliar de 1a NQ 49 de Balta, .debiendo apli
carse a partir del lQ de julio de 1943, 1a rebaja establecida en -el Decreto 
NQ 1580 del Poder Ejeeutivo Nacional. 

2Q .- Imputar eJ gasto en la forma ·aeonsejada en la hoja 23 por la llireeci6n 
Administrativa. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944-
- Exp. 27994/8/940. - Vistas eatas aetuadone.s y de eonformidad con 

10 info'rmado por la Inspecei6n General de Provincias, por la Direcci6n Admi
nistrativa y por 1a AlSesoria Letrada y de acueI1do con 10 aconsejado por la Se
eretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Naeional de Educaci6n 
·RESUELVE: 

1 Q - Reconoeer al propietario del local ocupado por 1a escuela NQ 22 de 8an 
Juan, sefior ANTONIO MARl, el derecho a percibir e1 a1quiler mensual de 
$ 120.- m/n., a partir del 22 de' abril de 1941, feeha en que se reeibieron las 
ampliaciones y otras me'joras indicadas en Ia hoja 2. 

2Q - Imputar la diferencia de $ 70.- m/n., en Ia siguiente forma: 
a) Del 22 de abril de 1941 al 31 de diciembre de 1942 en "Carpeta de Ejer

<Cicios Vencidos" debiendo solicitarse del Poder Ejecutiv{) el credito corres
pondienw. 

b) Afio 1943: a la respectiva partida de prooupuesto vigente en ese afio. 

3Q - Hacer sruber 0,1 sefior ANTONIO MARl que Ia diferencia de aJqui1er 
desde el 22 de abril de 1941 al 31 de diciembre de 1942, Ie sera abonruda una 
vez que se obtengan del Poder Ejecutivo Nacional, los fondos respectivos. 
4Q - Establecer que e1 Consejo se II!CiOge a1 Decreto del PoiLer Ejecutivo Na
cional NQ 1580, de fecha 29 de junio de 1943. 
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Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 28784/S/943. - Vistas estas actuaciones yde conformidad con 

10 infol'mado porIa Inspeccion General de Provincias, porIa Direccion Gene
ral de Arquitectura, porIa Direcci6n Administrativa y pOl' 1a Asesoria Letra
da y de acue,rdo {lO·n 10 aconsejado pOl' la Secretaria de Hacienda, el Interven
tor en e1 Oonsejo Naeional de Educaci6n RESUELVE: 

lQ - Reconocer al senor GABRIEL ROMERO, deree-ho a percibir el alquiler 
mensual de $ 15.- m/n., porIa casa de su propiedad que ocupa 1a escuela. 
NQ 63 de S3.J). Luis, desde e1 lQ de abril de 1942, feooa ·del vencimiento de la 
cesion gratuita debiendo aplie-al"llle a partir del lQ de jU!lio de 1943, la rebaja 
establecida en el Decreto NQ 1580 del Poder Ejecutivo Nacional. 
29 - Imputar el gasto en la f,orma aconsejada por la Dire,cci6n .AJdministraltiva 
en la hoja 20 vuelta. 

Buenos Aires, 31 d e marzo de 1944. 
- Exp. 30920/S/943. - Vistas estas actuaciones y de conformidad eon 

10 informrudo por la Direccion General de Arquitectura, porIa Asesoria Le
trada, por la Inspeecion General de Provincias y porIa Direecion Adminis
trativa y de acuerdo con 10 aeonseja<1o porIa Secretaria de Hacienda, el In· 
t erventor en el Com;ejo Naeional de Educaeion RESUELVE: 

19 - Reeonoeer a favo,r del SefiDI' LUCINDO PALAVE,cINO, el alquiler men
sual de $ 20.- min. pOl' e1 local de su propiedad que ocupa 1a eseuela N9 375 
de Santiago del Estero, desde e1 26 de setiembre de 1942 feeha de au r eclamo, 
hasta, la terminaeion y entrega de las obras de refeccion propuestas, op·ortuni
dad en que pasara a percibir la suma de :$ 25.- min. mensuales, debiendo a par
tir del 1Q de julio de 1943, aplie-arse la rebaja establecida en el Decreto 
NQ 1580 del P,Q,der EjecutivQ Nacional. 
2Q - Imputar el gasto en. la forma aconaejada porIa Direccion Administra
tiva en la hoja 14 y vuelta. 
3Q - Autorizar a la Seecional de Santiago del Estern a celebrar oontrato. de 
locacion con el sefior LUCINDO PALAVEOINO, porIa referida fin.ca en las con
diciones y precio estipulado en. el punto 1 Q Y pOl' un termino no men or de dos ar.llS. 

Buenos, Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 27141/T/943. - Vistas estas ae;tuaciones y de conformidad wn 

10 informado porIa lruspee-cion General de Provincias, porIa Direccion Gene
ral de Arquitectura, po·r la Direeci6n Ad'miniSitrativa y porIa Asesoria Letra
ria y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, el Interven
tor en e1 Consejo Nacional de Educacion 
tor en el Consejo Nacional de Educacion RESUELVE: 

lQ - Reconocer al propietar10 del local ocupado pOl' la eseuela NO 10 de Tu
cuman, sefior VISIT.AJCION PASTRANA, el derecho a percibir un alquiler 
mensual de $ 20.- m/n., a :partir ,a,el 24 de noviembre de 1941\. 
29 - Disponerel desglose y entrega al propietario de la boleta que obra en 
Ia hoja 3 de estas actuaciones. 
39 - El gasto se imputara en la forma indicada porIa Direceion Adminis,tra
tiva en la hoja 10 vuelta. 
49 - Establecer que el Corusejo se acoge al Decreto NQ 1580, de f echa 29 de 
junio de 1943, del Poder Ejecutivo de la Nadon. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 
- Exp. 708/ T/944. - Vistas estas 3Jctuaciones y de conformidad con 10 
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informado pOl' la Inspeccion G{lneral de Provincias, pOl' 1a Direccion General 
de Al',quitectura, porIa Direcci6n Administrativa y pOl' la Asesoria Letrada 
y de acuer<1o con 10 aconsejado pOl' ]a Secretarj,a de Hacienda, e1 Interventor 
en e1 Consejo N acional de Educacion RESUELVE: 

10 - Reconocer a favo,r del senor PANTALEON C]SNERo.S el alquiler men
sual de $ 20,- m/n., pOl' el local que ocupa la escuela auxiliar de 1a NQ 32 de 
la Provincia de Tucumim, a contar del 14 de abril de 1942, fecha de BU recht
mo y sobre el que ·debera aplicarse a partir del 19 ,iLe julio de 1943, 1a r('baja 
establecida en e1 Dect;eto NQ 1580 del Poder Ejecutivo Nacional. 
2'1 - Imputar e1 gasto en la forma aconsejada pOl' la Direccion Administr8Jti
va en ]a hoja 12, 

BOLETIN DE RESOLUiOIONES NQ 46 

24 de abril de 1944 

Buenos Aires, 18 de abril de 1944, 
- Exp, 8195/P/944. - CONSoIDERANDO: 
La dificultad practica de hacer conocer al personal del Consejo, en forma 

oficial y esc rita, gran parte ,de las resoluciones de caractel' general, dictadas 
pOl' esta Reparticion, ya sea pOI' referirse a aetos carentes de una necesaria 
antelaci6n, 0 pOI' aas dificu]tades surgidas de la propia vastedad territorial 
del pais, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Los seiiores directores de los establecimientos de enseiianza dependientes 
del Consejo, daran caTacter oficial -a los efectos de su debido cumplimien
to- a las resoluciones trausmitiJda-s porIa emisora del SUlpBl'ior Gobierno de lao 
Naci6n L,R,A, (Radio del ElStaCLa), en su comunrcado habitual, cuanda estas 
se refieran a cuesti<ones de indole general, cama las que se especifican: ha
menajes, clases alusiv3!s, fe0has de inscripcion, asuetos, ordenes de pago, etc, 
Analogamente, con respec;ta a las disposicioues que no hayan sido dadas a co
nocer en las sintesis nOlticiosas oficiales, los senores directores tendran en 
(menta las informa'ciones publicadas en las diarias, en lOIS casos que estas hayan 
sido ,suministradas por la Oficina de Prensa de la Reparticion. 
29 - Estas resaluciones deberan ser notificadas posteriormente por escrito, 
par medio de las comunicaciones que en la forma acostumbrada realizan las 
Inspecciones y los Consejos E5c:olares, 

Buenos Air,es, 20 de abTil de 1944, , 
- Exp. 8257 /p /944. - 1 Q Derogar la resoluci6n de feC'ha 15 de enero de 

1942 (Exp, 1013/P /942), que disponia como usa abligatorio e1 guaroapolvo 
blanco para el persanal directivlO. dacente y de servicio, 
29 - Restable'cer -para el personal directivo y doceute de tadas las escuelas 
dependientes del Causejo Nacional de Educacion-, la resoluci6n de fecha 
23 de diciembre de 1915, que recomendaba al personal e1 uso del guardapolvo 
blanco durante Jas hQras de servicio y dentro de la escusla. 
3'1 - Estab1ecer para e1 personal de servicia de las escuelas dependientes del 
Consejo Nacional de Educ3iCi6n -como mas apropiado pOI' la indole de sus 
funciones-, el uso del guardapolvo gris. 



Buenos Aires, 19 de abril de 1944. 
- Exp. 19148/D/942. - Vistas estas actuaci()nes y de aeuerdo con 10 in

formado por 111. Direcci6n Administrativa y 111. Asesoria Letrada y con 10 dicta
minado por 111. Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Dejar sin efooto la adjudicacion hec.ha a faVIOr de 111. firma "LIBRERIA 
DEL COLEGIO" S. A., el 9 de diciembre de 1943, por valor de $ 31.902.
m/n., y disponer no se aplique sandon alguna, teniendo en cuenta 10 estable
cido' en el Art. 79 del pliego de bases y condiciones (ultimo parrafo). 
2Q - Autorizar 111. adquisicion, con destino a las escuelas dependientes del 
Consejo, de 1.500 tinteros >de loza para bancos segun muestra oficial, 80.000 
cajas de tiza blanca y 20.000 cajas de tizas de color, dentro de 111. soma de 
$ 3] .902.- min. 
3g - Disponer el Ilamado a licitacion publica, por el termino de ley, para 
adjudicar 111. referida compra. 
49 - Aprobar el pliego de base! y condiciones que se acompana para regir en 
el acto de 111. licitacion y ordenar su impresion en el nlimero y forma solicitada 
en este expediente. 
59 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item I, Partida 3 del 
Presupuesto en vigor (Muebles, maquinas y material para escuelas, su compra, 
fabricacion, reparacion y alquiler). 

Buenos Aires, 19 de abril de 1944. 
- Exp. 8256/P/944. - 19 Ascender a Auxiliar 79 de 111. Reparticion, en 

reemplazo del titular senor JOSE FRANCISCO BORDO, que fallecio, 11.1 ac
tual Ayudante Principal, senor JOSE MARIA RAMOS MEJIA. 
29 - Nombrar Ayudante Principal de 111. Reparticion, en reemplazo del ante
rior, a 111. senora ANGELINA GARZIA de VITULLO, debiendo cesar en el 
cargo que actualmente desempena en el Censo Esoolar de la Naci6n. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1944. 
- Exp. 12053/1/942. - Vistas estas aduaciones y de acuerdo con 111. 

informacion producida y con 10 dictaminado por 111. Secreta ria Didactica, el 
Interventor en el Consejo N acional de Educacion RESUELVE: 

Dejarcesante 11.1 Auxiliar 89 de 111. Reparticion, doctor EDUARDO GRAIZER, 
que fuera destinado a prestaT servicios en 111. Secretaria General con fecha 
20 de agosto de 1943, no habiendose heeilio cargo hasta 111. fecha. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1944. 
- Exp. 2357/J/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 infor

mado por la Inspecci6n Tecnica General de 111. Capital y con 10 dictaminado por 
111. Secretaria de Hacienda, el Intervelitor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
RESUELVE: 

Trasladar a 111. maestra especial de musica del Jardin de Infantes N9 I, senorita 
ESTHER RIVAS, 11.1 Jardin de Infantes N9 2, en reemplazo de la senora TERE
SA F. de KRIEGER, que, a su vez, pasara al primero de los establecimientos 
citados. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1944. 
- Exp. 4319/49/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerd,o con 10 infor

mado por la Inspeccion Tecnica General de la Capital y con 10 dictaminado por 
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Ia Secretaria Didactica, el Intervenror en el Consejo Nacional de Educacion 
RESUELVE: 

Acordar Ia permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan los maestros 
de las escuelas Nros. 4 y 204 de los Oonsejos Escolares 4Q y 19Q, senores OARLOS 
V. BARBEITO y ALBERTO CAPlPBLLETTI. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 
- Exp. 27346/L/943. - Visto 10 informaiLo, por la Inspeccion General de Te

rritorios, Ia Direccion de PersonaJ y Estadistica, Ia Direccion Administrativa y 
la Asesoria Letrada en estas actuaciones y de acuerlio con 10 dictamin!lido por Ia 
Secl'etaria de Hacienda, e1 Interventor en el Collsejo Nacional de Edueacion 
RESUELVE: 

III - Aprobar los servicios prestados por el senor .JOSE BERRINI como porte
ro suplente de la escuela NQ 66 de General Pico, La Pampa, desde el 17 de se
tiembre al 1 Q de noviembre ,de 1943 y con el sU!~1iLo de $ 1.00.- min. mensuales. 
2Q - Imputar el gasto al Allexo E, Inciso U nico b), otros gastos, I tern 1, Partida 
6 d,el Presupuesto de 1943: 

Buenos Aires, 17 de abril de 1944. 
- Exp. 5068/B/944. - Vistas estas actuaciones y de conformi.dad con 10 in

formado por 1a Inspeeeion General de Provineias y de acuerdo COn 10 aeonseja
do precedentemente porIa Secretaria Di,dactica, el Interventor en el Oonsejo Na
eional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto el tra.sla;do acordado por resoluei6n del 9 de marzo recien
te (hoja 1), ala escuela NQ 46 de Buenos Aires, de la maestra de la NQ 11 de la 
misma provincia, senorita HAYDEE MITTELBAOH. 
2Q - Traslada,r, a SI1 pedido, a la escuela NQ 46 de Buenos Aires, a la maestra 
de la Nil 72 de la misma JllI'ovineia, senorita LUISA MAROTTI. 

Buenos Aires, 18 de abrH de 1944. 
- Exp. 32290/B/943. - Vistas estas actuaeiones y de conformidad con 10 

inform ado par la Inspeceion General de Provincias y por Ia Direccion de Perso
nal y Estadistica y de acuerdo con 10 a-conseja-do porIa Secretaria Didfwtica, el 
Interventor en el COlJJllejo Naeional de Edueaci6n RESUELVE: 

Aeordar la permuta que de sus respeetiva-s ubicaciones, solicitan Jas maestras de 
las escuelas Nros. 145 de Buenos Aires y 26 de Santa Fe, sefiora JESUS ESTHER 
GOMEZ de LARJVlDRA y senorita ANGELINA G. DOMINGUEZ. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 
- Exp. 1618/S/943. - Vistas estas actuaciones y de conformid!IJd con 10 

informado por Ia Inspecci6n General de Pr()vincias, por la Dixecci6n .Aldminis
trativa y por Ia Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 aconsej'ado por la Secreta
ria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Oonsejo Nacional de 
Edueaci6n RESUELVE: , 

lQ - Autorizar e1 ga.sto de $ 3.322,,12 m/n., por la conservaci6n, higiene y vigilan
cia del eldificio que ocupan las oficinas de la Inspeccion Seccional de Salta, du
rante el ano 1943. 
2Q - Disponer se deposite la suma mencionada en Ia Tesoreria General de la 
Naei6n, de acuerdo a1 pedido formulado en la hoja ,117. 
3Q - Imputar e1 importe de $ 3.322,12 m/n., a1 Anexo E, Inciso Unieo b), Item 1, 
Partida 2 del Presupuesto vigente en 1943. 
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Buenos Aires, 18 de abril. de 1944. 
- Exp. 32'038/0/943. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n pr.oducida 

en 1M! mismas y de acuerdo eon 10 dietaminado por la Secretaria de Hacienda,' e1 
Interventor en el C.onsejo Naeional de Edueaci6n RESUELVE: 

Designar ApCYderado del Oonsejo en la eiudad de Tueuman, al doctor MANUEL 
PAEZ DE LA TORRE, para que ~o represeDJte en los asuntos judieiales en que 
sea parte. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1944. 
- Exp. 13683/29/943. - Vistas estas aetuaciones y de aeuerdo con la infor· 

maei6n produeida y con 10 dictaminado ,por la Seeretaria D1daetica, el Interventor 
en el Consejo Naeional de Educaei6n RESUELVE: 

Trasladar, asu pedido, a la esc-uela NQ 95 ,de la Provincia de Buenos Aires, a la 
maestra de la escuela N9 6 del Oonsejo Escolar 2,9, senora ERNESTIN A LABAL 
de MARCHESE. 

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 47 

26 de ab~ de 1944 

Buenos Aires, 21 de abril de 1944. 
- Exp. 8406/P /944. - De acuerdo a la resoluei6n de fecha 27 de marzo 

ultimo por la cual se deelara en comisi6n al personal administrativo, teenieo 
y docente, y siendo, necesario estudiar las fiehas, legajos person ales y actuacio· 
nes sumal'iales, a ese efeeto, e1 Interventor en el Oonsejo NacionM de Edu· 
ca.ei6n RESUELVE: 

19 - Designar una comisi6n presidida por e1 senor Secretario ,de Hacienda, 
Prof. LUIS ALBERTO CHAVES, e integrada por e1 senor Secretario Didac· 
tico, Prof. HUGO CALZETTI y e1 senor Prosecretario General doctor EN· 
RIQUE CORTES FUNES. 
2Q - Disponer que el Jefe del Archivo General remitu. a esa comisi6n toda 
actuaei6n sumaria1 archivada desde el lQ de enero de 1940. 
39 - Disponer que toda aetuaei6n sumarial en tramite sea remitida inmedia
tamente pOl' el jefe a euy.o earg.o se encl.lentren aetualmente 1M! mismas a dicha 
eomisi6n. 

Buen.os Aires, 21 de abril de 1944. 
-. Exp. 8408/P /944. - C.onsiderando: 
Que el estad.o sanitari.o de la P.oblaei6n esoolar debe Ber una pre.oCUpaelOn 

permanente de las autoridades eneargadas de la ensenanza, P.or euanto de e1 
depende, en gran parte, la efieaeia misma de 1a edueaci6n; 

Que esta tare a, ene.omendada a la Inspecei6n Medica Ese.o1ar, debe sllr 
ejereitada e.on la mayor intensidad y amp1itud; 

Que, para eUo, se haee necesari.o que 1a labor de 1a Inspecci6n Medica gra
vite en forma efeetiva, persistente y profunda sobre 1a escuela; 

Que, P.or consiguiente, y a fin de que este cuerpo pueda desarr.oUar c.on t.o
da efieieneia tan importante c.ometid.o, corresP.onde d.otarl.o de una organizaci6n 
que 1.0 capacite para intervenir n.o. s.olamente en 10 que c.oncierne a1 cuidad.o de 
la salud del edueando, sino tam bien para faei1itar un aeereamiento mas fre-
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(mente e intimo entre el medico, Ia escuela, el nino y el hogar; el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Designar una comisi6n constituida por el Profesor doctor CANDIDO PATI:&O 
MAYER, como presidente, el doctor ROMULO GARONA CARBIA, como seere
tario, y el doctor LUIS LANCELLOTTI, en su earaeter de Director de la Ins
pecci6n Medica Escolar, para que proyecte una am,plia reorganizacion de la ei
tada dependencia y proponga las medidas a a.doptarse para el mejor cumpli
miento de los prop6sitos arriba enuneiados. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1944. 
- Exp. 8583/P/944. - Considerando los fundamentos que inspiraron la re

soluci6n del 18 del corriente, por la que se dispone que el dia 25 sea Ieido y 
comentado ante los alumnos de los grados superiores de las escuelas de,pendientes 
del Consejo Nacional de Edueaeion, el discurso pronuneiado por el Excmo. 
Senor Presidente de la Nacion, General de Brigada EDELMIRO J. FARRELL, 
eon motivo de la celebracion del DIA DE LAS AM.ERICAS; 

Que eorresponde, ademas, asignar al acto proyeetado toda la trascendeneia 
que el mismo inviste, conforme a los moviles altamente patrioticos invoeados; 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion RESUELVE: 

19 - Las bibliotecas de las escuelas dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion deberan incorporar al material bibliografico de las mismas, una co
pia del texto del discurso mencionado. 
2Q - A tal efecto, Talleres Grafieos de la Reparticion imprimira diez mil ejem
pIa res, los cuales ser{m distribuidos a las bibliotecas por intermedio de las Ins
pecciones Generales I'espectivas. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1944. 
- Exp. 8582/I/944. - Nombrar Inspector de Escuelas Militares, en reem

plazo del senor Dardo B. Jacomelli, que se jubilo, al actual Visit ad or de Es
cuelas Nacionaies en Ia Provincia de Jujuy, Prof. HUGO FERNANDO LAN
CELLE. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1944. 
- Exp. 17173/N/943. - Visto el dictamen de fs. 124 de Ia Asesoria Le

trada por el que se solieita una medida de earaeter dilatorio, no teniendo pre
sente la urgencia de que reeayera resolueion d~finitiva en 61 presente sumario, 
y de acuerdo con 10 aeonsejado precedentemente por la Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaei6n RESUELVE: 

Llamar seriamente Ia atencion al senor Abogado AsesoI', doctor ISAAC G. 
ARECO. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1944. 
- Exp. 17173/N/943. - Visto el dietamen de fs. 111 vta.j112 y fs. 123 

en el que deseonoeiendo sus deberes el Inspector General de TerritorioB, doctor 
MIGUEL A. MENDEZ BAR, ha informado a la Superioridad sin la impareia
lidad y objetividad requerida en e1 desempeno de sus funeiones, y de acuerdo 
eon 10 aeonsejaoo preeedentemente por la Seeretaria de Hacienda, el Inter
vent or en el Consejo Nacional de Edueaci6n RESUELVE: 

Apercibir seriamente al Inspector General de Territorios, doctor MIGUEL A. 
MENDEZ BAR y eoneederle tres meses de lieencia, eon goee de sueldo, a fin 
de que tramite au jubilacion. 
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Buenos Aires, 20 de abril de 1944. 
- Exp. 17173/N/943. - Vistas las presentes actuaciones y 10 aconsejado 

por la Secretaria de Haciend::., preeedentemente, el Interventor en el Con
sejo Nacional de Educaei6n RESUELVE: 

Dar por cumplida las funciones encomendadas a los medicos doctores OSV AL
DO PESQUEIRA Y CARLOS BURDES, con caracter ad-honorem en las es
cuelas nacionales de Zapala, Territorio del Neuquen. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1944_ 
- Exp. 17173/N/943. - Visto el dictamen de fs. 105 vta. en el que des

conociendo sus deberes el Inspector Viajero, senor GARIBALDI FERRARI 
ZAMUDIO, ha informado a la Superioridad sin la imparcialidad y objetivi
dad requerida en el desempeno de sus funciones, y de acuerdo con 10 aconse
jado precedentemente por la Secretallia de Hacienda, el Interventor en el Con
sejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Exonerar al Inspector Viajero, senor GARIBALDI FERRARI ZAMUDIO. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1944. 
- Exp. 17173/N/943. - Vistas las actuaciones sumariales del Inspector 

Seccional EMILIO A. HAAS, en las que, faltando a la c-onfianza depositada 
en el, en el expediente 23939/N/943, agregado al NQ 11173/N/943, no ha puesto 
toda la diligencia necesaria en la investigaci6n de los varios y graves cargos 
formul3!dos contra el denunciado, y de acuel'do a 10 aconsejado precedente
mente por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Edueaci6n RESUELVE: 

Exonel'ar al Inspector Seccional senor EMILIO A. HAAS. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1944. 
- Exp. 17173/N/943. - Vistas las constancias segUn las euales el Conta

dor Habilitado de la Inspecci6n Seccional 3" (Neuquen), es miembro del 
Ateneo de la Juventud, entidad comunista, y de acuerdo con 10 precedentemente 
informado y aconsejado por la Secretaria de Hacienda, e1 Interventor en e1 Con
sejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Exonerar al Connador Habilitado de la Inspecci6n Seccional 3', Neuquen, se
nor CARMELO SOFIO. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1944. 
- Exp. 17173/N/943. - Vistas las constaneias de las presentes actuaeio

nes y 10 precedentemente informado y aconsejado por la Secretaria de Ha
cienda, e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Exonerar . al Secretario de Ia Inspecei6n Seccionail 3' (Neuquen), senor OLO
DOMIRO C. DI LIS CIA. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1944. 
- Exp. 17173/N/943. - Vistas las cons,taneias sobre actividades comunis

tas del director de la escuela NQ 3 de Neuquen, senor Carlos Cristino Siciliano 
Marinari, de hojas 58, 60, 74 vue~ta y 79, y 10 aconsejado precedentemente por 
la Secret-aria de Hacienda y teniendo en (menta que la Suprema Corte de Ia Na
ci6n ha establecido que no pueden ser dudadanos argentinos los que a tales ac
tividades se eonsagran, y que 1a Constituci6n Argentina no ampara tampoco a 
los mismOB, elInterventor en e1 Consejo Naciona1 de Educaei6n RESUELVE: 

Exonerar al director de la eseuela NQ 3 de Neuquen, senor CARLOS CRISTINO 
SICIL.IANO MARIN ARI. 
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Buenos Aires, 20 de abril de 1944. 
- Exp. 17173/N/943. - Vistas las constancias sobre aCitividades comunistas 

de 1a maestra de 3" categoria de 1a eS(luela nacional NQ 3 de Neuquen, senora 
Isolina G6mez de Siciliano Marinari de hoja 58 y 10 acousejado precedentemente 
por la Secretaria de Hacienda y teniendo en cuenta que 1a Suprema Corte de la 
Naci6n ha establecid'l que no pueden ser ciud'adanos argentinos los que a tales 
activida;des se consagran, y que la Constiltuci6n Argentina no ampara tampoco 
a los mismos, el Interventor en el Consejo Nacioual de Educaci6n RESUELVE: 

Exonerar a la maestra de 3" ,categoria de la escuela nacional NQ 3 de Neuquen, 
senora ISOLINA GOMEZ de SICILIANO MARINAR.I. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1944. 
- Exp. 5866/C/944. - Vistas las constancias sobre actividades comunistas 

deI director con funciones de vice director de 1a eseuela NQ 38 ,de C'hubut y pre
ceptor de la escneIa anexa al Regimiento 21 de In£anteria de M'ontana Re£orzado, 
senor Edgardo Cesar Castillo, de hojas 24 y 25, y 10 acousejado precedeutemente 
por 1a Secretaria de Hacienda y teniendo en cuenta que 1a Suprema Corte de 1a 
Naci6n ha estab1ecido que no pueoruen ser ciudadanos argentinos los que a tales 
actividades se eonsagran y que 1a ,constituci6n Argentina no ampara tampQco a 
los mismos, e1 Interventor en e1 Consejo Nacioual de Educaci6n RESUELVE: 

Exonerar a1 director con £unciones de vieedirector de Ia eseue1a NQ 38 de Chu
but y preceptor de 1a escue1a anexa a1 Regimiento 2] de Infanteria de Montana 
Reforzado, seiior EDGARDO CESAR CASTILLO. 

Buenos Aires, 19 de abl'il de 1944. 
- Exp. 1830/ A/938. - Vistas las constancias sabre aetividades comunistas 

del vicedireetor rue 1a escueIa NQ 6 de Rio Negr,o, senor Crescencio Aguilar Be
cerra, de hojas 24/29 y 10 aconsejado precedentemente por 1a Secretaria de 
Hacienda y teniendo en cuenta que 1a Suprema Corte ,de 1a N aci6n ha establecido 
que no pueden ser ciudadanos argentinos Ios que a tales activida;des se consa
gran y que la Constituci6n Argentina no ampara tampoco a los mismos, el In
terventor en e1 Consejo Nacional de EduC8,ci6n RESUELVE: 

Exonerar al vicedirector de 1a escue1a NQ 6 de Rio N'egro, senor CRESCENCIO 
AGUILAR BECERRA. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1944. 
:....- Exp. 6941/N/942. - Vistas las manifestaciones del ex-director de la es

cuela NQ 81 ,de Neuquen, senor Cesar Cedr6n, a hojas 4 y 5 en las que confiesa que 
se ha adherido al partido comunista, no por ciego impulso sentimental, sino re
flexivamente, y de acuerdo a 10 precedentemente aconsejado por la Secretaria de 
Hacienda, y teniendo en cuenta que la Suprema Corte de la Naci6n ha establecido 
que no pueden S(lJ' ciudadanos argentinos los que a tales actividades se consagran. 
y que la Constituci~n Argentina no ampara tampoco a los mismos, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Convertir en exoneracf6n, la cesantia ,del ex-director de la escuela N'! 81 de Neu
quen, senor CESAR CE'DRON, dispuesta con fecha 22 de abril de 1942. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1944. 
- Exp. 84017 /P /944. - Dejar sin efecto los considerandos de las exone

raciones decretadas con fechas 19 y 20 del couiente de los seiiores EDGARDO 
OESAR CASTILLO, CRESCENOIO AGUILAR BEOERRA, OESAR CEDRON, 
CARMELO SOFIO, CARLOS CRISTINO SICILIANO MARINARI Y senora 
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ISOIJINA GOME.Z de SICILIANO MARINARI, y esta.blecer que las mismas 
han sido dictadas pOl' las constan.cias de las actividades comunistas, 10. awnse
jado por la Secretaria de Hacienda y de ' acuerdo a la reiterada jurisprudencia 
de la Suprema Corte de la que 16gicamente se desprende que los que a tales 
actividades se dedican atentan contra los principios basicos de la nacionalidad. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1944. 
- Exp. 8584/P /944. - Visto el pedido formu1ado po.r 1a Direcci6n de En

senanza Agricola del Ministerio. de Agricultura de la Naci6n y de acuer·do con 
10 dictaminado porIa SecTetaria Didactica, e1 Inte.rventor en e1 Consejo Na
cional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Designar representante del Consejo Naciona1 de Educaci6n ante la Di
recci6n de Ensenanza Agricola del Ministerio de Agricultura de la Naci6n, al 
profesor senor JUAN CARLOS ALVAREZ. 
29 - Oomunicar esta designaci6n a 1a Direcci6n de Ensenanza Agricola del 
Ministerio de Agricultura de 1a Naci6n. 

Buenos Aires, 21 de abri1 ,de 1944. 
- Exp. 4279/ A/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo. (';on 10 in

formado porIa Inspecci6n General de Escuelas Particul·ares y la Direcci6n 
Administrativa y con 10 dictamina do porIa Secretaria de Hacienda, e1 Inte·r
ventoI' en el Consejo Naciona1 de Educaci6n RESUELVE: 

A,cordar a la AC!l!demia Santa T.eresita, la subvenci6n de tres cargos de maes
tros de 4" categoria., pOl' e1 corriente ano, debiendo rendir cuenta mensua1men
te de la inversi6n de los mismos. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1944. 
- Exp. 2190/S/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in

formado pOl' 1a Direcci6n Administrativa y con 10 dictaminado porIa Secreta
ria de Hacien.da, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Acordar a la Sociedad Damas de Caridad de San Vicente de Paul, la subven
ci6n correspondiente a cinco cargos de maestros de 4~ categoria, pOI' e1 co
rriente ano, debiendo rendir cuenta mensua1mente de la inversi6n. de los mismos. 

Bueno.s Aires, 21 de abril de 1944. 
- Exp. 15545/159/-940. - Vistas estas actuaciones y de !lIcuel'do con 10 

informado porIa DiTecci6n Administrativa y con 10 dictaminado porIa Secre
tal'ia de Hacienda, e1 Intel'ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Establecer que los verdaderos ,duenos del inmueble sito en Juramento 2'945, 
son dona ADELA SOFIA MARGARITA tLAAS de BuHLER y sus hijos dona 
NELLY MARGARITA, don GUILLERMO RODOLFO Y don HERIBERTO 
ENRIQUE BuHLER LAAB, cuyo caracter de tales resultan del testimonio de 
la declaratoria de herederos dictada en la sucesi6n de don EUGENIO Btl'HLER. 
2Q - Disponer el pago de la surna de $ 20.973,86 min. en concepto de saldo 
del precio de v-enta de la finca Juramento 2945, adquirida para la es'cuela NQ 5 
del Consejo Escolar 15Q, de conformidwd con la liquidaci6n de 1a hoja 84, im
putandose el gasto en la forma indicad,a al pie de la misma. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1944. 
- Exp. 8279/E/944. - Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 

informado por la Direcci6n de Personal y Estadistica y de acuerdo c().n 10 
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aconsejado precedentemente por la Secretaria de Ha;cienda, el Interventor en 
e1 Consejo Nacional de EduC3;ci6n RESUELVE: 

19 - Reetifiear la licencia concedida a la maestra de la eseuela NQ 138 de 
Entre Rios, seiUora LILIA L. de GENTA, desde el 2 de agosto hasta el 3 de 
,()ctubre de 1943, en el sentido de que debe considerarse acordada por asuntos 
particulares con goce de sueldo. 
29 - La Direcci6n Administrativa dara al gasto la imputaci6n que corres
ponda. 

BOLETIN DE RESOLUICIONES NQ 48 

28 de abril de 1944 

Buenos Aires, 25 de abril de 1944_ 
- Exp. 8935/P /944. - Considerando: 
Que la Oficina de Prensa es un organismo que debe funcionar 6n armonia 

con la Secretaria General, pero dependiendo en f()rmadirecta de la Presidencia 
del Consejo; 

que habiendose dispuesto pOI' otra resoluci6n la reestructuraci6n de la men
cionada Secretaria, conviene contemplar igualmente la organizaci6n de la of i
cina encargada de suministrar todas las noticias que emanen de la Superioridad; 

y que la distribuci6n de tareas de la Secretaria General obliga a la modifi
caci6n del reglamento de la Oficina de Prensa, el Interventor en el Gonsejo 
Nacional de Edueaci6n RESUELVE: 

Modificar el reglamento de la Oficina de Prensa de la Repartici6n, en la si
guiente forma: 
Art. II' - La Ofieina de Prensa funeionara bajo la direeci6n del Jefe de Aetas 
y Boletin de la Secretaria General y con la superintendencia del Proaecretario 
General. 
Art. 2Q - Toda noticia, dato, fotografia, etc. que deba daree a la Sllbsecretaria 
de Prensa, diarios, Thoticiosoe y revistas, se entregara pOl' intermedio de la Of i
cina de Prensa. 
Art. 39 - Los Jefes de Oficinas, Consejos Escolares, InBpecciones Generales y 
demas dependencias enviaran a la Oficina de Prensa toda noticia, dato, etc. que 
deba entregarse para su publicaci6n, antes de las 16 horas. 
Art. 49 - La Oficina de Prensa llevara un archivo con copias de las noticias 
que se distribuyan y un registro de los diarios, revistas, notidosos, empresas edi
toriales, etc. a quienes se envian las noticias. 
Art. 51' - Por intermedio de la Oficina de Prensa se pedira informes a las de
pendencia~ que corresponda, en los casos que se pUbliquen denuncias. Una vez ob
tenida la informaci6n, la Ofieina de Prensa deb era elevarla a la Superioridad. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1944. 
- Exp. 8820/P/944. - Considerand(): 
Que es imprescindible promover de inmediato el estudio relacionado con el 

aumento de los sueldos que percibe el personal directlivo y docente dellas escue
las dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, en raz6n de que 1a remu
neraci6n fijada para cada categoria ThO se ajusta. a 10 que en justicia correspon
de a la funci6n que se exige al maestro en el desempeiio de su tarea, como tam-
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poco se considera equitativamente la antigiiedad en el desempeno de sus cargos, 
el Interventor en el Consejo Naci{)nal de Educacion RESUELVE: 

Designar una Comision presidida por el senor Secretario Didactico, PMf. HU
GO CALZETTI e integrada por los senores Secretario de Hacienda, Prof. LUIS 
ALBERTO CHAVES, Prosecretario General, doctor ENRIQUE CORTES FU· 
NES, Inspector Tecnico General de Escuelas de la Capital, doctor JOSE CON
TINANZA, Director de Personal y Estadistica, don ADOLFO ALVAREZ, Jefe 
de Despacho de la Secretaria de Hacienda, doctor MIGUEL ANGEL FERNAN
DEZ Y Sub-Contador Ge~,eral, don OSV ALDO J. TOVO, para que estudien 10 
eoncerniente al sueldo que deban percibir los directores, vicedirectores y maes
tros de las escuelas dependientes de la Reparticion y proponga la med~da que a 
su juicio corresponda ad,optar. 

Buenos Aires, 25 de abrH de 1944. 
- Exp. 8844/P /944. - Visto: 
Que la organizaci6n de la Direccion General de Arquitectura, no responde 

a una cabal funci6n tecnica, segun 10 deinuestra su actual estructuracion y 1a 
o bra realizada hasta el presente; 

que no se ha adoptado ninguna providencia, ni se ha evidenciado la necesaria 
preocupaci6n para remediar la actual situacion; 

que las inversiones no responden a planes coordinados ni integrales de cons
trucei6n; 

que no se ha tenido en cuenta, en la realizacion de los proyectos, la conve
niencia de ajustarlos al plan general de ensenanza; 

que se evidencia en las obras realizadas y en los proyectos en estudio la 
ausencia de norm as tecnicas, como aSl tambien, la faita de consideraci6n de 
las particulares condiciones climaticas y el 16gico empleo de los materiales re
gionales. 

Y CONSIDERANDO: 
la necesidad de que la Direcci6n General de Arquitectura prepare un plan 

, general coordinado de todas las obras arquitect6nicas que se relacionen con la 
ensenanza primaria y toda otra que dependa del Consejo Nacional de Educacion; 

que a los fines expuestos es necesario estructurar una organizaci6n que , com
prenda el estudio y direcci6n de: pr,oyectos generales, particulares, ampliaciones, 
habilitaci6n y conservaci6n de edificios existentes, como aSl tambien el control 
de los proyectos y con,strucciones de edificios que se realicen con el aporte of i
cial 0 privado, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion RESUELVE: 

19 - Designar una Comisi6n Fiscalizadora y Reorganizadora constituida por el 
Arquitecto don JORlGE, SABATE', como Presidente y los Arquitectos JORGE H. 
LIMA, ADOLFO J. ESTRADA, JORGE URANGA BUNGE y JORGE A. 
FRAGUEIRO FRIAS, Director de Arquitectura del Con~ejo Nacional de Edu
caci6n en calidad de vocal.es, ,para que de acuerdo a 10 enuneiaiLo se aboque al 
estudio y planificaci6n de una nueva estructuraci6n para la men<jionada Direc· 
cion General, asi como a la preparaci6n de un plan genel'al de construcciones, 

. facultandolo para que reorganice ,dieha Direcci6n General y proponga el p€rsonal 
tecnico y administrativo que debers. integrar la nueva estructuraci6n. 
29 - Solicitar al Ministerio de Obras Public as de la Nacion, por intermedio del 
de Justicia e Instruccion Publica, quiera dietar la autorizacion correspondiente 
a objeto de que los Arquitectos senores JORGE H. LIMA y ADOLFO J. ESTRA
DA de la Direcci6n General de Arquitectura de la N acion, pasen a prestar ser-
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VIClOS, en comisi6n, al Consejo Nacional de Educaci6n a fin de integrar la Co
misi6n Fiscalizadora y Reorganizadora de la Direcci6n General de Arquitectura 
de esta Repartici6n. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1944. , 
- Exp. 8817/1/944. - Por existir un cargo de inspector vlaJer,o, que se en

cuentra vacante por fallecimiento del senor JUAN P. AGUSTINI, el que es 
nececSario proveer para el mejor cumplimiento de la labor a cargo de la Ins
pecci6n General de Provincias y de acuerdo con 10 propuesto por la misma, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Ascender al cargo de Inspector Yiajero de la Inspecci6n General de Provincias, 
vacante por fallecimiento del senor Juan P. Agustini, al Secretario Tlicnico de 
la misma, senor CARLOS MARIA CUESTAS ACOSTA. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1944. 
- Exp. 8839/P/944. - Vistas las constancias segUn las cuales el Apodera

do doctor JULIO GONZ~EZ IRAMAIN, es miembro de la "Liga Argentina 
por los Derechos del Hombre", entidad comunista, y de acuerdo a la reiterada 
jurisprudencia de la Suprema Corte, de la que 16gicamente se desprende que los 
que a tales actividades se dedican, atentan contra los principios basicos de 1a 
nacionalidad, e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educacion RESUELVE; 

Exonerar al Apoderado de la Repartici6n, doctor JULIO GONZALEZ IRAMAIN. 

Buenos Aires, 24 -de abril ,de 1944. 
- Exp. 18661/0/944. - 19 NOlITbrar Apodera.dos, adscriptos, a la misi6n 

encomendada all ,doctor J. ALFREDO YILLEGAS OiROMI, en 1a Oficina 
Jlldicial, a Jos 'dodores MARIO YLOENTE AGuERO y CONSTANTE RAUL 
YIGLIANI y al senor EUSEBIO Y ALENTIN RODRIGUE,Z. 
29 - Designar 'L&trado, adscripto, en la lUisi6n encomendada al doctor J. 
AL:F1REDO V'ILL'EGAS OROMI, ,en ia Oficina Judicial, al doctor HORACIO 
L. TOSOANO. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1944. 
- Eixp. 8846/P/944. - Nombrar Ap'oderado de la Repartici6n, al doctor 

MARIO GONZAiIJEZ CALDERON. 

Buenos Aires, 25 tile abril de 1944. 
- Ex;p. :26817/<1../943. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 

inform ado por la Ofieina Judicial y con 10 ,dictamirrado por 1a Secretaria de 
Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE; 

19 - Aileptar iJ.a denuncia que formula el senor LLU]S LADOUSSE, referente 
a la sucesi6n vacaThte de don JOSE P AOLASSO, vista su conformidad con 1a 
resoluci6n del 30 jde octubre de 1940. 
29 - Pasar las actuac.iones a la Oficina Judicial a fin de que inieie e1 juicio 
sucesorio del causante. 

Buenos Aires, 2,5 -de abril 'de 19~. 
- EXlp. 16~20/iE/942. - Vistas estlllS a.ctuaciones y de a.cuerido eon 10 

irrformado por la Oficina Judiciall y eon 10 'dictaminado pOlr la Se.cretaria de 
Hacienda, e1 Interventor en e1 Consejo N;teional de Edueaei6n RESUELVE: 

1 Q - Aeeptar la denuneia que formula e1 senor JOSE ESCUDERO, referente 
a los bientls vacantes queda.dos al fallecimiento ,de ,don ANDRES YALUSKA, 
vista su conformirdad con la resoluci6n del 30 ,de octubre de 1940. 



29 - Disponer, en su Oiportun~dad, la entrega del porciento reglamentario a 
1a Asociaei6n Oooperadora de la escuela N9 240 Idel Ohaco, en raz6n de asi 
solicitarJo e1 dflnun<;iante. 
39 - Paear las actuaciones a la O£icina Judicial con el objeto de proseguir 
su tr3rrn:ite y e1 de las actu(j)ciones judiciales. 

Buenos Aires, 25 de abri1 Ide 1944. 
- Exp . . 21420/E/943. - Vistas estas aetuaeiones y de aeuerdo con 10 in

iormado po.r aa lDirecei6n Administrativa y la Asesoria Letrada y con 10 die
tamin3id:o por ]a Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacio-
11al de Educaci6n RESUELVN: 

Autorizar 1a 3iruquisici6n de aeeite de higado de bacalao y jarabe iodJotanico, 
con Idestino a los .a1umnos de las escue-las al Aire LiJbre, aprobandose al e£ecto 
1a planilla de adju:dicaeiones proyectwda por la Divisi6n Compras en la hoja 
15, y CllYO importe de $ 1.307,50 m/n., se imputara en la forma indicada por Ill. 
Direcci6n Administrativa en 1a hoja 19. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1944. 
' - Exp. 8932/E/944. - Ascender a Ayudanlte ,de Ec6noma (Auxiliar 89) 

de Ill. escueJa al Aire Libre NQ 1, en reemplazo ,de Ill. titular selim'a ARGAN
GEiLA M. de ALBAMONTE que £alleci6, a la actual Ayudante 19 de la similar 
NQ 7 senorita MARIA TERESA HERRERO. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1944. 
- Exp. 7671/59/944. - Vistas estas aetuaciones y Ide (j)cuerdo con 10 

in£ormado por 1a Inspecci6n Generllil de Escue1as ,para Adultos y con 10 dic
ta-minado por 1a Secretaria Didactica, el Interventor en el Consejo Naciona1 
de Educaci6n RESUELVE: 

lQ - Trasladar, a su pedido, de la escuela ,para adultos NQ 5 del C. EI. 59 ala NQ 3 
del Consejo Escolar 1 Q, 11,1 maestro especial de Dactilografia, senor DAVID 
SCHEJTER en il:eemplazo del senor TEiLESFORO KERRAN, que fa11eci6. 

29 - Refundir los cursos de dactilogra£ia "A" y "B" de la escuela para adultoB 
NQ 8 d:el Consejo Escolar 17Q por no contar con el minimo de alumnos regla
mentario y disponer que el maestro especial senor ANGEL SELLA iP,ase a pres· 
tar servicios a 1a similar NQ 5 del Consejo Escolar 5Q, en reemplazo del senor 
David Schejter. 

Buenos Aires, 25 de abrj,l de 1944. 
- Exp. 8845/19Q/944. - Nombrar maestra especial de Lubores, interina, 

para la escuela NQ 6 del .con8e"jo E'8colar 19Q, a Ja senorita ROSA H, ALVAREZ. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1944. 
- Exp. 2754/C/944. - Visto 10 inform ado por la Inspecei6n General de Te

rrit,o:rios, la Direcei6n de Personal y Estadistica y Ja Direcci6n A,dministrativa 
en estas actuaciones y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria Didac
tica, e1 Interventor en el Consejo Nacional de tJducaci6n RESUELYE: 

Acordar la permuta que de sus respeetivas ubicaciones 80licita11 las maestras 
senoras EMMA M. R. de TOMASSONE y LIDIA G. SOSA de GALINDEZ. de 
las escuelas N r~s. 26 y 54 de Resistencia, Ohaeo. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1944. 
- Exp. 8772/0/944. - Visto que en la escuela NQ 20 del Chubut, existe 
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una vacante de maestra de gr31do y siendo necesaria su provisi6n, para el normal 
funcionamiento del estableeimiento, el Interventor en el Consejo Naciona1 de 
Edueaci6n RESUELVE: 

Nombrar maestra de 3' categoria, para la eseueia NO 20 del Chubut, ala M. N. N., 
senorita MARGARITA ANGELICA. AGUIRRE. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1944. 
- Exp. 24483/L/943. - Vistas las presentes actuaeiones, 10 informado por 

la Direcci6n Administrativa y la Asesoria Letrada y ,de aeuerdo con 10 dictami· 
nado por la S'eeretaria lde Hacienda y Asuntos Legales, e1 Interventor en el Con· 
Bejo Nacional de Educaci6n RESUELYE: 

W - .A,p:cobar las cuentas que eleva la Inspeeci6n Seecion31l de La Pampa (hojas 
14 a 31), correspondientes a gastos de oficina, luz, tele£ono, correspondencia te· 
legraiiea, efeetuados durante e1 ultimo trimestre del ano 1943. 
39 - Imputar el gasto total de $ 385,86 m/n., en la siguient'e forma: 
AJ Anexo E, Incis·o Unico b), Item 1, Partida 1 ,del Presupueg,to 

en vigor en 1943 (gastos de oficina, menaje, limpieza 
y val'ios) ............................................ $ 100.- min. 

Al Anexo El, Inciso Unico b), Item 1, Partida 2 del Presupuesto 
en vigor en 1943 (eventuales, imprevistos, servicios ex· 
traordinarios y reintegro de gastos del personal) ...... " 143,44 min. 

A] Anexo E" Inciso Unico b), Item 1, Partida 11 del Presupuesto 
en vigor en 1943 (luz, fuerza motriz, gas, teliifono y 
calefacci6n) .......................................... " 76,42. min. 

Buenos Aires, 24 de ,abril de 1944. 
- Exp. 6608/L/944. - Visto 10 informad,o ,por la Inspecci6n General de Te· 

rritorios y 1a Direeci6n de Personail y Estadistica en estas actuaciones y de 
acuel'do con ]0 dictaminado por Ia Secretaria Didactica, el Interventor en e1 
Consejo Naciolla1 de Edueaei6n RESUELYE: 

Traslatdar, a 8U pedido, a la eseuela NQ 9 de La Pampa, a ]a maestra de la 
NQ 134 del mismo territorio, senorita DELIA IDA ACE,BAL. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1944. 
- Exp. 15262'/M/942. - Visto 10 informado pOI 1a Inspeccion General de 

Territorios, 1a Direcci6n Administrativa y 1a Ases·oria Letrada en estas actua
ciones y de acuerdo con 10 .dictaminado por 1a Secretaria de Hacienda y Asuntos 
Legales, e1 Illterventor en e1 Consejo Naciolla1 de Educaci6n RESUELVE: 

No hacer lugar a1 :pedido formulado por el senor MARTIN BOGDAN, en virtud 
de haberse1e notificado con anterioridad que no ejecutara mejora alguna en 1a 
reserva de tierra que posee el Oonsejo en la eolGnia Yerbllll Viejo (Misiones). 

Buenos Aires, 25 de abril de 1944. 
- Exp. 8843/B/944. - Por eneontrarse vacante la vicedireeei6n de la es

euela NQ 72 de Buenos Aires, cargo que es conveniente proveer para que el es
tablecimiento funcione normalmente, e1 Interventor en el Com;ejo N31cional de 
Educacion RESUELVE: 

Nombrar vicedirectora para la eseuela NQ 72 de Buenos Aires, a ]a senora. MA
RIA ELENA TORANZO de MOLIN A, ,direetora de ~a NQ 80 de Catamarca, la 
que conservara sus actuales suelc10 y cn.tegoria, hasta tanto el presupuesto per
mita asignar1e los que Ie corresponda. 



Buenos Aires, 22 de abril de 1944. 
- Exp. 4952/B/944. - Vistas estas actuaciones y de conf.ormida.d eon 10 

informado :por 1a Ins,peeei6n General de Provincias y por la Direcci6n de Perso
nal y Estadistic'a y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria DiJdactiea, el 
Interventor en e1 Consejo Naciona1 de Educaei6n RESUELVE: 

Ubic.ar en la escue1a NQ 83 de Buenos Aires, en cara-eter de maestra secretaria, 
a la maestra de la NQ 66 ,de la misma provincia, senorita AURORA CABALLE
RO, en eumpIimiento de la resoluei6n de la hoja 6 de estas actuaciones. 

Buenos Aires, 24 de abril de ,u)44. 
- Exp. 8240/B/944. - Vistas estas actuaeiones y de conformidad eon 10 i11-

formado por 1a Inspecci6n General de Pr·ovincias y de acue:r>do eon 10 aconsejado 
por Ja Secretaria Didactica, e1 Interventor en 8'1 Oonsejo Naciona1 de E'duca
ci.6n RESUELVE: 

Ubicar ,como maestra de grado, en el Jardin de Infantes NQ 1 Ide La Plata, a la 
maestra senorita CELIA CATALINA ROMAY. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1944. 
- Eocp. 4540/0/944. - Vistas estas ac>tuaciones y de conf,ormidad con 10 in

formado por la Ins;p,e.cci6n General de Provincias y por la Direcd6n de Personal 
y Estadistiea y de acuerdo con 10 aconsejad() por 1a Secretarl'3. Didactica, e1 In
terventor en e1 Consejo Nacional de Edueacrl.6n RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a 1a escuela NQ 260 ,de C6rdoba, a las maestras de 1a 
NQ 249 de 1a misma provincia, senoritas MARIA ITALIA FINIZIO Y ROSA FI
NIZro. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1944. 
- Exp. 8819/C/944. - A fin de completar la dotaci6n de visitadores en 1a 

Seceionai de Conientes, e1 Interventor en el COllSejo Nacional de Edueaci6u 
RESUELVE: 

Nombrar Visitador de Escuelas Nacionales en Ia Provincia de Conientes, al di
rector de la escue,Ia NQ 321 de la misma provincia, senor JOSE A. VARGAS, en ' 
reemplazo del senor Dionisio Chayle que pas6 a otro destino. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1944. 
- Exp. 866~/C/944. - POl' existir en Ia escueia NQ 409 de Conientes una 

vacante de maestro de grado que es necesario proveer para que el establecimiento 
funcione normalmente, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4" categoria para la escueia NQ 409 de la Provincia, de Co
rrientes, a la M. N. N., senorita MARGARIT'A ANDREA SAMELA. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1944. 
- Exp. 882I/L/944. - N ombrar Inspector Seccional de Escuelas de La Rio

ja, al actual visitador de la misma pro.vincia, senor NICOLAS LANZILLOTTO. 

Buenos Aires, 25 ,de abril de 1944. 
- Exp. 8840/M/944. - Vista 1a comunicaci6n del . senor Juez Federal de 

San Rafael, en Ia Provincia ·de Memloza, por 1a que !lace saber que el maestro de 
la escuela NQ 38, senor 1SIDORO LUCERO ha sido condenado ados anos y 
medio de prisi6n e inhabilitaci6n absoluta perpetua en los autos NQ 57215-F-I053, 
"Fiscal c/Modesto Rosales por defraudaci6n en perjuicio de Tierras Fiscales de la 
Naci6n", el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n RESUELVE: 

Exonerar al maestro de la escuela NQ 38 de la Provincia de Mendoza, senor 1SI
DORO LUCERO. 
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Buenos Aires, 25 de abril de 1944. 
- Exp. 8818/S/944. - Por existir en 1a escuela NQ 57 de Santa Fe, una 

vaeante de maestro de grado que es eonveniente proveer para que el est able
eimiento de refereneia funeione normalmente, el Interventor en el Consejo Na
cional de Edueaei6n RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4\1 eategoria para la escuela NQ 57 de la Provincia de San
ta Fe, a la senorita ROSA HURE. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1944. 
- Exp. 8842/T/944. - Por existir en la escuela NQ 161 de Tueuman, una 

vacante de maestro que es conveniente proveer para que e1 establecimiento de 
referencia funcione norma1mente, e1 Interventor en e1 Consejo Nacional de Edu
caci6n RESUELVE: 

N ombrar maestra de 4'" categoria para la escue1a NQ 161 de Tucuman, a la 
senorita IRMA CACERES. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1944. 
- Exp. 898/F/944. - Visto 10 informado por 1a Inspecci6n General de Terri

torios, la Inspecci6n General de Provincias, la Direcci6n Administrativa y la Di
recci6n de Personal y Estadistica en estas actuaciones y de acuerdo con 10 
dictaminado por 1a Secretaria Didactica, el Interventor en e1 Consejo Naeional 
de Educaci6n RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 25 de Corrientes, al maestro de la NQ 30 
de Formosa, senor NUNZIO RICARDO SORABELLA. 

I 

Buenos Aires, 24 de abril de 1944. 
- Exp. 8663/F/944. - Por existir en la escuela NQ 44 de Corrientes una 

vacante de maestro de grado que es necesario pro,veer para que el estahleci
miento funcione normalmente, el Interventor en e1 Consejo NacionaJ. de Edu
eaci6n RESUELVE: 

Trasl3!ilar de la escue1a NQ 33 de Form'osa a 1a NQ 44 de Corrientes, a 1a maes
tra senora EMMA VIYERIO de FERNANDEZ. 

LICITACIONES 

Durante este mes, la Direcci6n Administrativa ha efectuado los siguientes 
Ilamados a tlicitaci6n: 

Dia 4 - EXip. IM34/I/943. - Para <la !Ldquis~ci6n de materiales destinados 
a los consultorios de la InSipecci6n Medica Escola'!'. 

Dia 27 - Exp. 30953fD/943. - Para la adquisici6n de materiales, eon deati
no al Taller de Reparaciones. 

Dia28 - Exp. 1949/G/944. - Para la venta de los sobrantes de papel, 
carton, etc., de los Talleres Grafieos. 
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