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Editorial 

A traves de la historia de la civilizacion, nunca como en nuestro mun
do contemporaneo ha alcanzado tanta evidencia la certeza de que el Uni
verso es una totalidad que existe, precisamente, en f uncion armonica e 
integrada de cada uno y de todos sus elementos. Los humanos debimos 
recorrer un arduo y largo itinerario para alcanzar esta nocion, distraida a 
1.'eces pOl' parciales perspectivas de la realidad, oculta casi siempre pOl' 
nuestras veleidades individualizadoras, escamoteada por empeiios disocia
do res y, hasta nuestros dias, distorsionada por la misma dinamica existen
cial que enfatizo algunos aspectos de la verdad en detrimento de otros. 

Nunca como hoy hemos sido tan conscientes de que todos los huma
nos constituimos esta realidad de nuestro Universo; nunca como hoy hemos 
conocido mejor la participacion que, a todos y a cada uno, nos responsa
biliza del proceso de esa realidad; nunca, como hoy, debemos asumir tan 
definitivamente nuestra exacta dimension y nuestra indeclinable ubicacion 
en este mundo que todos protagonizamos. 

Y esta nocion, a la vez microcosmica y macrocosmica de nosotros mis
mos, es la que nos permite, hoy como nunca, hoy mas que nunca, atribuir 
y distribuir las posibilidades de nuestra propia condicion de humanos. 

De esas posibilidades, no es una de las mas faciles la de la educacion, 
que constituye precisamente uno de los procesos mas complejos y comple
tos para el desarrollo de la aptitud universalista y para la adquisicion de 
esa conciencia que traslada las limitadas perspectivas del "yo" a las mul
tiples y ricas del "nosotros". Pues si hay un aspecto de la realidad de 
nuestro mundo que mas revela y en mayor grado contiene esa interrelacion 
de todos sus elementos constitutivos y esa integracion globalizadora, es 
justamente la educacion. 

A tal punto que, si bien es cierto que en 10 que ataiie a los propositos 
de nuestra recuperacion y reconstruccion nacionales ellas no pueden satis-
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jacerse unicamente a traves de la educaci6n, esta conforma uno de sus 
jundamentos mas trascendentes, y ningun objetivo podra ser alcanzado sin 
su concurso prioritario. 

Nuestra responsabilidad como educadores nos induce a la constante 
evaluaci6n del proceso educativo, para acceder por ella a la permanente 
Teelaboraci6n de un sistema cuya dinamica viva propone de continuo cam
bios adecuados a las condiciones reales y presentes del hombre y del mundo. 

Acaso el mayor de los deberes a asumir como docentes comprometidos 
con nuestra condici6n contemporanea de tales, es la de aspirar a que nues
tra escuela sea la respuesta al medio social en el que esta inserta y del 
~ue es, en .fin, su propia expresi6n inmediata y concreta. 

Tambien por eso "El Monitor de la Educaci6n Comun" pretende hoy 
integrar ese proceso a traves de una visi6n totalizadora de nuestra realidad 
educativa. Por eso, concebido como un elemento de trabajo mas, ofrece 
.al magisterio un tambien multiple prop6sito que, en la medida de nuestras 
mayores y ~ejores posibilidades, intentara mantener la coherencia de una 
·estructura profundamente comprometida con nuestra realidad pedag6gica 
actual. 

Y asi como afirmamos que la escuela ha de ser la respuesta al medio 
social en el que esta inserta, creemos que "EI Monitor de la Educaci6n 
Comun" sera tambien la respuesta al medio educativo que ha generado 
la necesidad de una publicaci6n que 10 asista a traves de cuantos recurs os 
disponga para brindarle asesoramiento y orientaci6n. Su contenido, elabo
;rado selectivamente por personas, departamentos y comisiones del Consejo 
Nacional de Educaci6n, abierto a la colaboraci6n de todos los educadores 
que necesiten transmitir sus mas exigentes criterios educativos, propuesto 
con un definido concepto instrumental para aprovechamiento de cuantos 
estan comprometidos en la actividad docente, trasciende el hecho de cons
tituirse en un testimonio mas de nuestra preocupaci6n, para alcanzar, por 
la amplitud del espectro de sus temas, la aspiraci6n integradora que 
es hoy condici6n necesaria -nunca suficiente- de una educacwn no ya 
s610 cuantitativamente expansiva sino por sobre todo cualitativamente fruc
tHera. 

Y ante las exigencias concretas del desarrollo socio-econ6mico-cultural 
.de nuestro medio propende, des de su ambito especifico, a contribuir en la 
.definici6n nacional de los postulados de justicia, libertad y soberania que 
conforman el fundamento de nuestro compromiso de hombres, de ameri
-canos y de argentinos. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
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Supervisi6n Tecnica SeccionaZ de 

AcrIVIDADES PUCITCAS 

Hacer para pensar 
y pensar para hacer 

"Construir algo, crear algo por mas modesta que sea la elaboraci6n, des
pierta fermentos interiores que iluminan el sentido de la existencia y la alegria 
de vivir. 

"Preparar -al nino para ella es responsabilidad fundamental de la educa
ci6n". - Jorge C. Hansen. 

Las manos represent an en el nillo companeras incansables desde que nace. 
Actua sobre las cosas solamente con ellas, tomando el objeto que se Ie presenta, 
sin que los sentidos Ie inform en todavia sobre el medio que 10 rodea. A esas 
manos es a las que pedagogos y psic610gos de nuestro tiempo rinden tanta 
importancia. 

Orner Buyse, sostiene que "Para aumentar la receptabilidad del cerebro 
es necesario que se vade la naturaleza de los movirnientos de los trabajos 
manuales, para interesar asi a todos los grupos celulares. De este hecho resulta 
que: para desenvolver total mente la regi6n motriz del cerebro es necesario 
multiplicar los ejercicios ampliamente variados y graduados, de manera que 
agudicen la sensibilidad. 

Es indudable que las experiencias directas son mas profundamente absor
bidas que las indirectas y por 10 tanto se vuelven mas facilmente utilizables 
como Fuente de concientizaci6n y de ideas para la producci6n creativa. Lo que 
los nillos realizan por si mismos en sus contactos con la realidad: materiales y 
herramientas, permanecen mas tiempo, como aprendizaje adquirido por este 
metodo emocianalizado. 

Las "Actividades Pnicticas" senalan un cambia fundamental en la actitud 
de la educaci6n; el principio de armonizaci6n de dos esferas: pensamiento y 
acci6n. Son la gran Fuente de experiencia. Las verdaderas adquisiciones inte
lectuales se logran a traves del hacer. 
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Claro es hoy en dia el hecho de que el nmo es un todo indivisible, una 
unidad sustancial de cuerpo y alma 0 de materia y espiritu segun 10 prefieran 
las distintas teorias filosoficas. 

Por ende es grotesco y erroneo, cuando no altamente perjudicial para ]a 
salud pSicofisica del educando considerar solo un aspecto de su integridad. 

Las capacidades gnosicas incluso su cociente intelectual sedm convenien
temente estimuladas y desarrolladas; es logico que aprenda tambien a entre
narse para hacer de esa caja exquisita y perfecta de su cuerpo una movilizaci6n 
adecuada para su espiritu. 

Los aportes de la pedagogia experimental, de la psicologia y aun de la 
sociologia, han descubierto panoramas y zonas de acceso al mtmdo del niiio 
que eran antes poco claras para nosotros los educadores. Estas ciencias nos 
dan respuestas que parecen simplistas y casi pueriles y sin embargo tremenda
mente reales. 

Un elevado porcentaje de los casos de deficiente integraci6n grupal tiene 
una rafz comun de torpeza fisica, mal manejo del propio cuerpo y mas concre
tamente manual, que sera la causa probable de la segregaci6n grupal, sin 
tener contexto pato16gico emocional, ni anormalidades glandulares, ni motoras. 

Es importante considerar dentro de las finalidades de "Actividades Practi
cas", e] logro de la armonia ideal de funciones 0 balanza de Keller. Consiste 
en una serie de postulaciones altamente expHcitas que detallan 10 que seria 
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el ideal humano. Basta aclarar que tal equilibrio es imposible sin una arm6nica 
integraci6n de las destrezas, habitos y habilidades, que existen de he{!ho, aunque 
potencialmente en el nmo. Para lograr esto, debe internalizar una serie de 
conceptos, conocimientos y tecnicas que han sido creados para el, ya digeridos 
y que, de ese modo, debe incorporarlos a su acerbo. Pero el n:iiio crea pOl' 
principio y gusto, y la 16gica y las reglas no saben y, gracias a Dios, no pueden, 
coartarlo ni mensurarlo. 

Es necesario dar la mayor importancia a todo 10 que sea una apertura 
a la creatividad, no s610 formalmente estetica, que seria ya competencia del 
arte, sino en ese otro tipo de creaci6n que se realiza con la totalidad de la 
naturaleza, (una hoja, una plum a, un bot6n, una cascara de frota) que ha sido 
creada para el, para que de ella se sirva, la mejore y aproveche. 

Jorge C. Hansen, en "Planeamiento del aprendizaje en la escuela de nues
tro tiempo" dice: "En suma la escuela esta para ayudar a cada nmo individual
mente a {!recer y a desarrollarse hasta el maximo de sus mejores posibilidades". 

Nuestra escuela, nuestros docentes tienen en 51 la posibilidad de contribuir 
a la formaci6n integral de nuestra infancia. 

Cuando hablamos de formarlos, queremos decir hacerlos libres, ya que es 
a traves del conocimiento de SI que el hombre alcanza su plenitud de libertad. 

Un cerebro hipertrofiado dentro de la carcel de un cuerpo torpe que no 
Ie responde, de unas manos que no pueden apresar ni crear belleza, reducido 
a la dependencia que siempre remite a aquellos que no saben que hacer de sl, 
no es el de un hombre libre. 

La posibilidad de que el nmo se desarrolle armoniosamente, lleva impli
cita la necesidad de ser uti! a 51 mismo y a su entorno social. 

Creemos que nuestro breve enunciado sera. compartido por los educadores, 
es posible que entre todos necesitemos encontrar el camino para hacer de esto 
una realidad. 

Es hora de que las actividades practicas se inserten en plano de igualdad 
en nuestra pro pia conciencia. Ya 10 estan en los curriculos, ya; en los postulados 
te6ricos. 

Lleg6 para nosotros el desaHo de convertirlo en acci6n. 

JOSEFINA MERCEDES COTIINI 

MARiA JULIA CASTILLO DE CORALLINI 

HECTOR LUIS MARIA MORANDO 
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Supervisi6n T eCllica Seccional de 

MUSICA 

La musica en la educaci6n 

El hombre esta inserto en un mundo sonoro. Desde los variados sonidos 
y rumores de los reinos animal, vegetal y mineral, .hasta los producidos por 
las maquinas inventadas por el, surca la tierra toda clase de sonidos emitidos. 
por las fuentes sonoras mas diversas y propagados a traves de la atm6sfera 
en toda la extensi6n de su habitat natural. El ser humano posee la facultad 
de emitir por medio de la voz los sonidos mas hermosos, que van de lao 
palabra hablada hasta el canto. ! Pero no conforme con esta posibilidad hasica~ 
el hombre ~riatura tecnica por excelencia-, inventa instrumentos musicales. 
de gran perfecci6n, que permiten producir una rica gama de sonidos musicales. 
que combina y ordena de acuerdo con principios de belleza que expresan el 
l'esultado de las dos dimensiones totales de su propio existir: el tiempo y el. 
lugar. Asi el espiritu que anima a un pueblo, se objetiviza: en las obras de su 
cultura, entre cuyas expresiones se cuentan desde luego las musicales. 

La capacidad creativa del hombre, Ie permite ademas trasmitir y retener
por medios mecanicos todas las manifestaciones artlsticas musicales producidas. 

dC6mo seria el mundo sin sonidos? Es indudable que nocivo para el equi
librio psicofisico del ser humano. Todavia no existen estudios definitivos sobre. 
el efecto de las vibraciones sonoras en los seres vivos, pero las primeras con
clusiones hacen suponer que ellas influyen de alguna manera en su desarrollo. 

El equilibrio psicoHsico del hombre necesita indudablemente del sonido, y 
de las actividades que este fen6meno permite realizar. 

A partir de los sonidos naturales propios de la vida y sus manifestaciones, 
el hombre va creando otros, para su propio goce, con los materiales musicales 
naturales 0 inventados, los que combina segun su creatividad en diversas expre

. siones de belleza, reflejo de sus estados de animo, a traves de las cuales se 
comunica con otros hombres. 

La musica como arte y como ciencia posee las caracteristicas de un len
guaje estructurado como tal, en una serie de convenciones conocidas univer~ . 
salmente las que, si bien cambian constantemente en su contenido, son coheren
tes en sus redes de relaciones y funciones. La Musica como lenguaje po see 
sus propias imagenes que desde luego son sonoras. Varios son los elementoa 
integradores de los contextos que forman las macro y micro estructuras musi~ 
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cales inventadas por el hombre: el sOnido, el ritmo, la melodia, la armonia y la 
forma. Algunos de ellos tienen su origen en procesos de orden fisico, como 
el sonido en estado natural y el ritmo de los seres vivos; 0 de orden cientifico, 
como el sonido producido por aparatos llamados instrumentos musicales, cuya 
construcci6n obedece a leyes de acustica, descubiertas por el hombre. 

El ritmo, igual que el sonido, tiene un origen vital. El vocablo procede del 
griego, rehim, que quiere decir fIuir, mover. Todo aquello que tiene movi
miento en el tiempo y en el espacio tiene ritmo, y por 10 tanto vida. Tratan
dose de ritmo musical, podemos decir que este es movimiento son oro, ordenado 
en forma libre e irregular, 0 en forma peri6dica y regular, en la dimensi6n 
temporal. 

La naturaleza intrmseca del ritmo esta ligada a la esencia vital, que carac
teriza los ritmos de vida del hombre y de la naturaleza fisica del mundo que 10 
rodea. A partir de este origen, la imaginaci6n creativa del hombre cre6, segun 
su fantasia, toda la diversidad de ritmos musicales. 

Por ello, todas las actividades musicales basadas en el ritmo favorecen el 
equilibrio fisico y la expresi6n humana, ~ traves del movirniento corporal, que 
se torna asi armonioso y plastico, y produce al realizarlo una sensaci6n indefi
nible de bienestar. En relaci6n con la musica, el ritmo es el elemento estruc
tural imprescindible y caracterizador, ya que sus alternancias y oposiciones 
definen, de manera particular, toda construcci6n musical. 

Es imposible a la musica prescindir del ritmo. Puede prescindir de la armo
rna explicita; puede, llegado el caso, prescindir de la melodia, pero no puede 
prescindir del ritmo, que es el impulso primero que Ie da vida. 
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La melorua es otro de los elementos estructurales internos que desempeiia 
un papel importante en el ordenamiento musical. Es el elemento rna.; visible y 
caracterizador --cuando existe- de un contexto sonora. Can frecuencia, recor
damos una musica por su linea melodica. La melorua va ordenando sucesiva
mente en el tiempo, como en un collar, las relaciones de altura de los sonidos, 
las que, de acuerdo can la imaginacion y fantasia del creador musical, expre
saran par excelencia diversos estados de animo. Es indudable que la melorua 
nacio de los estados emocionales del hombre. Par eso toca tan profunda mente 
la afectividad del oyente. Ella contiene en forma implicita la estructura armo
nica subyacente. Esta puede manifestarse de manera simultanea, a no. Y, des de 
luego, contribuye explicitamente al ritmo que, como hemos dicho, participa 
en su caracterizacion. La forma ritmica acentua el caracter particular de la 
melorua. 

Otro de los elementos estructurales de la musica es la armonia. Si bien 
esta implicita en el fenomeno del contexto sonora, puede a no aparecer en el 
mismo. Nuestro mundo occidental no puede, pol' el momenta, prescindir de 
ella; pero otras civilizaciones, orientales sabre todo, prescindieron de la armo
nia y se lim ita ron a crear una ric~ gama de ordenamientos sonoros par demas 
sutiles, que servian para expresar tanto sentimientos cotidianos como religiosos 
y filosoficos, mas profundos. 

Es sabido que el origen de la armonia proviene de la descomposicion en 
armonicos de todo sonido fundamental. Las leyes acusticas basad as en el feno
meno nsico de produccion, propagacion y recepcion del sonido, permitieron 
al hombre descubrir tras el sonido fundamental toda la serie de armonicos, 
tanto de la resonancia superior como de la resonancia inferior, que acompaiian 
al sonido genera dar a fundamental. Merced a estos descubrimientos fue posible 
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construir los instrumentos musicales de afinacion precis a, segUn escalas u orde
namientos sonoros adoptados por el hombre de acuerdo con su idiosincracia. 
Los modos de afinacion de los sonidos en sus relaciones y ordenamientos, res
pondieron a las necesidades de las variadas epocas y culturas. Producto del 
pensamiento filosofico y religioso de rcada cultura especifica son las variantes a 
que aludimos 

Por ultimo, la forma estructura externamente el discurso musical, ordenando 
y proporcionando sus periodos y partes, de modo regular 0 !ibre, 10 cual es 
tambien una manera de ser de la forma; y, por consiguiente, de ordenar. 
Participan de la caracterizacion formal de una obra musical: el genero, medio 
de expresion usado para la creacion artlstica; y el estilo, que refleja esencial
mente las particularidades originales del creador musical, producto indudable 
de la cultura, epoca y lugar a que pertenece. 

Dadas las caracteristicas propias del hecho musical, se observa que este 
acompafia en forma permanente el devenir de la vida humana, porque la 
musica en S1 esta ligada a la misma esencia vital del hombre y de su entorno. 
De ahi la importancia que reviste la incorporacion de la musica a la educa
cion, ya que puede proporcionar situaciones y oportunidades propicias para que el 
individuo exprese su interioridad a traves dellenguaje musical, cuyas convencio
nes, simbolos e imagenes, tienen la particularidad de ser comprendidos univer
salmente. 

Dos son las actividades esenciales de hecho musical: la audicion y la expre
sian, entendiendo por tales todo un proceso que va desde la simple impresion 
auditiva hasta la interiorizacion y categorizacion de los 'contextos sonoros escu
chados, y desde la reproduccion espontanea de imagenes sonoras interiorizadas, 
hasta la recreacion 0 elaboracion creativa de expresiones musicales propias. 
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La educaci6n musical se inserta en el contexto total de la educaci6n para 
coadyuvar en, el desarrollo pleno y armonioso de aptitudes y actitudes condu
centes al logro de conductas deseables en el individuo. Los procesos de apren
dizaje que abarcan los dominios Hsico-motores, intelectuales y cognoscitivos, 
encuentran un poderoso alia do en las diversas situaciones y experiencias que 
permite la educaci6n musical por la incidencia de la musica en el aprendizaje 
de estos dominios. 

Una autt~ntica educaci6n musical que se fundamente en principios de vida 
y en el estudio de las relaciones existentes entre esta y la musica, conducini 
naturalmente al desarrollo de los procesos intelectivos y expresivos. Los enca
minani tanto a una optimizaci6n de las aptitudes potenciales del nifio, como a una 
valorizalCi6n de actitudes etica y moral mente deseables. 

As! 10 ha entendido el Consejo Nacional de Educaci6n, al sefialar en sus 
politicas la importancia de que todas las areas educativas se integren en el pro
ceso de aprendizaje en nuc1eos significativos, totalizadores de experiencias vitales. 

En concordancia con estas politicas, la Supervisi6n Seccional de Musica, 
orienta su acci6n en dos aspectos fundamentales: Educaci6n y Cultura. 

En el primer aSJ)ecto, aspira al logro de los objetivos de la educaci6n mu
sical, para 10 cual desenvuelve estrategias tendientes al mejoramiento del cu
rriculo del area y al perfeccionamiento y actualizaci6n del docente de musica. 

En el segundo aspecto, efectua una constante difusi6n cultural, traducida 
en la creaci6n de Bibliotecas Musicales, difusi6n y entrega de material didactico 
musical, realizaci6n de Cic10s de Conciertos Didacticos y Festivales Corales e 
Instrumentales. 

La acci6n se desarro]]a tanto en el area de capital, como en el interior del 
pals, complementandose' con la vinculaci6n con organismos, provinciales, muni
cipales y/o regionales, que realizan similar actividad, a fin de aunar esfuerzos 
en pos de objetivos comunes. 

Como hechos concretos pueden sefialarse en el aspecto educativo: las eta
pas cumplidas de Curs os de perfeccionamiento Docente, para maestros espe
ciales de Musica; los estudios sabre mejoramiento del curriculo; el estimulo 
a la creatividad de los maestros de mllsica a traves de la publicaci6n de un can
cionero elaborado par los propios maestros de musica; la preparaci6n de ma
terial musical y gllias didacticas distribuidas en capital e interior. 

En el aspecto cultural: la creaci6n de 21 bibliotecas musicales especiali
zadas : la realizaci6n de Seis Cic10s dei Conciertos Didacticos para nifios, y de 
Siete Festivales Corales e Instrumentales con participaci6n de conjuntos corales 
e insh·umentales de capital e interior. 

Esta prim era entrega aspira a caracterizar en forma sucinta la conh·ibuci6n 
de la musica a la educaci6n y las estrategias que se implementan para alcanzar 
los objetivos de la educaci6n musical, en tanto esta se inserta en la totalidad 
del texto educativo. 

Nos agradarla poder comunicarnos con nuestros lectores a fin de que nos 
hagan llegar sus impresiones, y nos manifiesten cuales son los temas de su inte
res para tratar en las publicaciones futuras. 

SUPERVISION TECNICA SECCIONAL DE MUSICA 
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Grupo Tecnico de 
CIENCIAS 

Las ciencias entusiasman, 
ensenan y forman a los ninos 

FERIA DE CIENCIAS, a nivel primario, es una exposicion a la comunidad 
de proyectos 0 investigaciones cientificas, realizada por alumnos de 69 y 79 
grados de las escuelas, sobre temas de su interes. 

Estos temas pueden surgir de los programas 0 cUIriculos, paseos 0 excur
siones de estudio, observaciones del medio, inquietudes del alumno, comentarios 
periodisticos, etc. Es el trabajo que el maestro ve fructificar en su aula. 

Durante la exposicion -que es aconsejable no exceda de tres horas- el 
autor 0 autores explican al publico visitante los objetivos y puntos fundamentales 
del trabajo efectuando, si es posible, la experiencia. Exhiben los elementos 0 

instrumental confeccionado por elIos, con material en desuso 0 de rezago de la 
zona y arriban a la conclusion de ese trabajo. Completan la presentacion con 
carteles alusivos, graficos, datos estadisticos, y todo 10 concerniente al proyecto 
en cuestion. 

Los trabajos experimentales son un reflejo de la formacion impartida por 
la escuela a cada alumno, aun a aquellos en los que existe ya gran parte de su 
personalidad definida y que realizan tareas extraescolares, ya que la educacion 
integrada es la que se acerca mas a la verdad 0 busqueda cientifica. 

No es necesario que el proyecto se en care respecto de algo totalmente 
nuevo 0 desconocido, pero si debe tender a que el alumno -a traves de su 
interes- se posesione responsable y casi afectivamente del tema 0 asunto que 
encara, de modo que pueda saborear sus descubrimientos por medio del estudio 
serio y bien fundamentado. 

Los objetivos de la realizacion de estas actividades cientificas propenden, 
en general, al conocimiento, aplicacion y divulgacion de la metodologia cien
tifica. 

La metodologia cientifica, a nivel primario, consiste en iniciar al nifio en 
el intento de descubrir (aplicando la observacion) en que medida las incognitas 
(hipotesis de trabajo) se acomodan a los hechos (realidades). 
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Las hip6tesis son puntos de partida 0 formulaci6n de problemas. Las cien
cias prueban 0 verifican las hip6tesis. 

Esta metodologia es objetiva: busca la verdad pOl' medio de la observaci6n 
y la experimentaci6n. 

El metodo cientllico conduce a la adquisici6n de nuevas tecnicas de trabajo, 
impulsa a la creatividad y propicia la ub±caci6n, tanto individual como social, 
de los nmos, verdaderos animadores de la transformaci6n con stante de un pais. 

Dichas tecnicas de trabajo, que conform an la estructura instrumental del 
metodo cientifico, favorecen el ejercicio del juicio critico constructivo; desarro
Han las aptitudes ingenuas y espontaneas -del nifio; valorizan el trabajo grupal; 
despiertan su vocaci6n y capacidad; crean habilidades e intereses cientificos; 
brindan oportunidad de reconocer un problema, buscar informaci6n sobre el, 
comparar otras situaciones, formular hip6tesis, promover un intercambio de ideas, 
consultar lib-os, pedir colaboraci6n a la comunidad, experimental' y evaluar, 
es decir, propician el arte de plantear preguntas 0 hip6tesis y de dar 0 pro bar 
respuestas, registrando a la vez, para su control, todos los resultados obtenidos. 

Distintos aspectos de una Feria Zonal en la Capital Federal. 
(Foto de Eduardo Hermida). 

Es necesariQ extender mas aHa de los ambitos de la escuela la a:cci6n edu
cativa, y la ensefianza-aprendizaje de las ciencias es una herramienta eficaz 
para conseguirlo. 

Las Ferias de Ciencias no son un fin, sino un medio para mostrar la culmi
naci6n de todo un proceso educativo volcado en los trabajos expuestos, los cua
les revelan los conocimientos que el alumno posee sobre su proyecto. 

Las Ferias de Ciencias constituyen una medida de la acci6n de una escuela, 
de una ciudad, de una regi6n que expone esa accion a traves de los trabajos 
presentados. Y eHas favorecen los vinculos entre la escuela y la comunidad 
difundiendo conocimientos cientificos. 
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Las Ferias de Ciencias son un movimiento que educa, que auxilia en gran 
parte al mejoramiento de la enselianza-aprendizaje y que entusiasma en virtud 
de la cordialidad y el compafierismo de los participantes. 

La experiencia realizada en la Capital Federal durante los alios 1973, 1974 
Y 1975 con la coordinaci6n de los organismos de la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior (DINEMS) y la Superintendencia Nacional de Ense
nanza Privada (SNEP), asi como con las Escuelas dependientes del Consejo 
Nacional de Educaci6n, bajo las directivas de la Direcci6n acional de Inves
tigaci6n, Experimentaci6n y Perfeccionamiento Educativo (DIEPE), ha eviden
ciado que se alcanzaron los objetivos propuestos, visto el interes puesto de ma
nifiesto en todo momenta par el publico asistente y los alumnos expositores, 
hecho en el que se advirti6 un ambito de alegria y de laboriosidad. 

En America latina y en distintas partes del mundo se desarrollan actividades 
cientificas extraescolares en el ciclo secundario de enselianza, y ellas integran 
en forma permanente el proceso educativo general. La evaluaci6n de sus re
sultados confirm6 la impartancia que revisten como complemento y extensi6n 
de la acci6n escolar. 

El objetivo de este trabajo era comprobar como se pro
pagan las ondas sonoras en distintos medios. (Foto de 

Eduardo Hermida). 

El valor de estas actividades cientificas de la juventud fue manifestado en 
Grenoble, Francia, en el ano 1964, durante la Conferencia Internacional sobre 
Juventud, organizada por la UNESCO. Este congreso trat6 objetivos, conte
nidos, metodos y formas de la educaci6n extraescolar de la juventud, demos
trandose que estas actividades forman parte integrante de las tareas educativas 
en la mayoria de los paises del mundo, que constituyen un proceso de formaci6n 
continua del ser humano durante su existencia y que ese proceso contribuye 
a adaptarlo a la transformaci6n vertiginosa de la civilizaci6n que 10 rodea y 
en la que ~e hall a inmerso. Se coincidi6 en que es necesario que la educaci6n 
extraescolar ocupe su justo lugar dentro de todo sistema educativo porque es 
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un factor esencial de la formacion total y armoniosa de la persanalidad; ya que 
determina la ocupacion de las horas libres en una actividad fructifera. 

De am se dedujo que la actividad cientifica puede iniciarse en el nivel 
primario, dada la definida y fuerte expresion puesta de manifiesto en los cam
pos de la ciencia en el sentido eminentemente pnlctico de los niDos, quienes 
adem as del "como" y del "por que" aspiran a saber el "para que". 

Esto debe hacer reflexionar a los educadores sobre la conveniencia de 
aprovechar este interes en beneficio del trabajo de investigacion; y por otro 
lado, al haber aumentado considerablemente estos ultimos aiios el acopio de 
conocimientos cientificos, apenas es posible enseiiar 10 esencial dentro de los 
curriculos escolares. 

Las actividades cientificas pueden desarrollarse hasta en el lugar mas ale
jado y sin requerir elementos experimentales, pero con la unica condicion de 
que el alumno y su maestrol posean imaginacion. 

El educador debe convencerse y compenetrarse de su funcion de orienta
dor, de consejero; debe admitir que su fun cion es la de entre gar la actividad 

"Funcion vegetal". Los autores de esta experiencia mostra
ron al publico la funcion de absorcion en distintas condi

ciones. (Foto de Eduardo Hermida). 

al nino, y ha de constituirse en su guia, permitiendole hacer y nunca resolvien
do directamente sus problemas sino solo impartiendole indicacianes sabre 10 
que debe hacer. Dara sugerencias, propandra temas, hara notar las dificultades 
que pueden presentarse, seiialara las ventajas y/o desventajas de abtener el 
exito en un trabajo. Dejara librado al criteria del niDo su plan de realizacion, 
y estimulara con su permanente gUla sin convertirse en su ayudante. Es el niDo 
quien debe tomar la decision de enfrentar las incognitas y seguir los pasos tra
zados en su plan para llegar a los descubrimientos, ya que es esta actividad 
.el centro de la educaci6n. 
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La orientaci6n debe emanar de los docentes, de los investigadores y de 
los expertos, y su vigil an cia permanente evitara accidentes 0 riesgos insalvables. 
Ellos han de afianzar las tendencias de la curiosidad manifestada por el educan
do, y deben desarrollar su interes de observaci6n desde los primeros grados 
por medio de los mas simples y directos elemento~ del ambiente que 10 rodea, 
esforzandose por profundizar su espontaneidad a fin de orientarla hacia el mun
do circundante en sus dos dimensiones del tiempo y del espacio. AI observar 
particularmente un objeto, un animal 0 vegetal de un determinado lugar, debe 
llevar al niiio al descubrimiento de las caracteristicas fundamentales de cada 
mundo -organico 0 inorganico- y se comenzara asi por revelar las necesidades 
vitales del ser humano proyectadaS' en una sociedad orden ada para procurarse 
alimentos, vestidos y vivienda. 

Con estos antecedentes se llegara a despertar la necesidad de mantener y 
defender los recursos naturales . . El ambiente 0 ambito donde se desarrolla la 
vida diaria del niiio sera el punto de partida de su plan de observacion, analisis, 
investigaci6n, reflexi6n, comparacion y conclusion para, despues, arribar al 
proceso de evaluaci6n. 

La ciencia es un diario despertar del niiio a los llamados y reclamos de la 
naturaleza. Su enseiianza-aprendizaje debe tener como meta el orientar a los 
alumnos para haeer de ellos seres observadores, reflexivos y titiles a la comu
nidad, ya que fa ciencia es util porque busca fa verdad en fa naturaleza. Iniciar 
al niiio en la observaci6n del mundo que 10 rodea es enseiiar a mirar y descubrir 
formando una conciencia de 10 natural, de su respeto y su defensa. 

Para Ia enseiianza de la ciencia es imprescindible un cambio dinamico, 
pero esto no implica recargar a los niiios con un cumulo de conocimientos, 
puesto que la abundancia de informacion sin aplicacion es un error: debe pre
valecer la calidad sobre la cantidad, y posibilitar la aplicacion de esa calidad 
en cada oportunidad que se presente. 

A continuaci6n se eonsigna una breve orientacion 
praetiea para la elaboracion de trabajos eon destino 
a su inclusion en un Feria de Ciencias. 

Plan para el docente guia 0 asesor 

1) Motivar para la eleecion del tema. 
2~ Praporcionar bibliografias para consultar. 

3) Ayudar para enunciar hipotesis. 

4) Cuiar para propaner los objetivos a lograr. 
5) Orientar para usar material en desuso 0 de rezago. 

6) Dar ideas para eonstruir instrumental necesario. 
7) Asesorar, no reemplazar durante el proceso. 

8) Controlar si se registran todos los datos 0 etapas. 

9) Preparar ficha de inscripcion. 

10) Comunicar a la superioridad la ineorporacion en el proyecto de la 
Feria de Ciencias. 
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11) Cambiar ideas para que la exhibici6n sea clara y precisa. 

12) Evaluar el trabajo antes de exponerlo. 

13) Hacer que se efecrne la misma experiencia, de ser posible en condicio
nes diferentes. (Ej.: con luz natural 0 artificial; con alta, normal 0 baja 
temperatura; con humedad 0 sequedad, etc., y controlar si la experien
cia sufre modificaciones). 

14) Revisar instalaciones electricas, uso de acidos u otro elemento peli
groso; comprobar si sus condiciones son adccuadas. 

15) Controlar el material de ilustraci6n (datos, graficos, carteles, etc.). 

16) Solicitar diferentes titulos y hacer notar el mas preciso 0 justo para 
elegirlo. 

17) Verificar si se expresan correctamente las conclusiones del trabajo. 

Plan general por parte deI(os) nifio(s) 

1) Elegir proyecto. 
2) Buscar informaci6n. 

3) Enunciar problemas 0 hip6tesis y objetivos. 

4) Organizar un esquema de acci6n. 

5) Construir instrumental (si es necesario) 0 reemplazarlo con elementos 
caseros 0 del lugar. 

6) Registrar to do en un cuaderno 0 libreta (fechas). 

7) Sustentar como base la observaci6n y la experimentaci6n. 
8) Bosquejar la conclusi6n. 
9) Realizar proyecto. 

Caractedsticas generales del proyecto listo 

1) Titulo expresivo. 
2) Material ilustrativo sintetico y claro. 

3) Sintesis 0 conclusi6n escrita para entregar al publico visitante. 
4) Fotografias (pueden constituir parte de la experiencia). 

5) Presentar cuaderno de campo (registro). 
6) Bibliografias consultadas (n6mina). 
7) Verificar espacio minimo a ocupar. 
8) Ninos expositores (no mas de cuatro). 

9) Cuando se trabaja con animales, tomar precauciones. 

10) Con electricidad (cables, transformador, pilas). 
11) Guardar aparatos de mucho valor. 

NOEMI BLANCO DE HERMIDA 
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Bibliografia 

para la ensefianza de las ciencias 

DicJ.actica d,ei calculo, de las lecciones de cosas y de las ciencias aplicadas, de J. Leif 
y R. Dezaly (Ed. Kapelusz). 

Manual de la UNESCO para la ensefianzal de las ciencias (Ed. Sudamericana). 

Las ciencias en la escuela prim aria, de M. F. Vessel (Ed. Troquel). 

Ciencias aplicadas, de M. Ovieux y ouos (Ed. Kapelusz). 

Metodologfa de las ciencias naturales (Ed. Losada). 

Metodologia de las ciencias fisicas (Ed. Losada). 

Club de ciencias, Coleccion (Ed. Kapelusz). 

La ensenanza actual de las ciencias fisico-quimicas, de C. 11. Rodriguez (Revista es-
panola de pedagogia). 

Elementos de ecologia, de G. L. Clarke (Ed. Omega). 

La investigacion cientifica, de V. KOUl'ganoff (Ed. EUDEBA). 

El pensamiento cientifico, de L. Geymonat (Ed. EUDEBA). 

El desarrollo mental, de R. Hubert (Eel. Kapelusz). 

Conceptos sobre educa.cion, de Alain (Ed. Kapelusz). 

Como ensenar las ciencias al escolar, de M. Shechles (Ed. Paidos). 

La ensenanza de las ciencias por el descubrimiento, de Carin y Sund (Ed. U.T.H.E.A.). 

Orientacion del talento creativo, de E. P. Torranco (Ed. Troquel). 

Ensenanza de las ciencias, de A. Fesquet (Ed. Kapelusz). 

La botanica en experimentos, de Arroyo (Ed. Santillana). 

Enseiiando fisica mediante experimentos, de Cernuschi-Signorini (Ed. EUDEBA). 

Fisica recreativa, de V. Mullin (Ed. Santillana). 

Quimica recreativa, de V. Mullin (Ed. Santillana). 

La quimica crea un mundo nuevo, de B. Jaffre (Ed. EUDEBA). 

Ciencia joven, Coleccion (Ed. EUDEBA). 

Una didactica fundada en la psicologfa de Jean Piaget, de Hans Aebli (Ed. Kapelusz). 

Objetivos y fines del curriculum, de Giaele M. Gabarini y Elvi Rodt (Ed. Gloria). 

El trabajo en grupos en la escuela primaria, de Gerhalt Frey (Ed. Kapelusz). 

Enciclopedia del tiempo libre (Centro Editor de America Latina). 

Enciclopedia practica del hogar (Ed. Larousse). 

Preguntas y respuestas sobre ciencia elemental, traducida por Albertina Juliot (Ed. 
Sigmar). 

Ciencia, su metodo y su filosofia, de Mario Bunge (Ed. Siglo XX). 

Orientaciones para maestros de escuela primaria, de Kopp y Mc eff (Ed. Limusa. 
Wiley). 

Bases para organizar el curriculum de ciencias. Niveles primario y medio, de Giovanni 
Gona y colaboradores (Ed. El Ateneo). 
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Reflexiones: 

EI oprendizoje de 10 
• • 

Grupo Tecnico de 
LENGUA 

lenguo 
en 10 escuelo prlmorlO 

EI hecho lingiiistico y la comunicaci6n 

El hecho lingiiistico no es un hecho aislado, sino que esta inserto dentro 
de un proceso de vida, considenindoselo el medio primordial de comunicaci6n. 

El hombre intenta dar respuesta, a traves de distintos medios, a las multi
ples necesidades sOciales, a la vez que se satisface como individuo. En ese 
intento se transforma en ser creador. 

El niiio no esta separado de la estructura de comunicaci6n. Es sensible 
a los estimulos que esta Ie brinda y, movido por su fuerza interna, produce 
nuevas formas de expresi6n. 

EI nino y los medios de comunicaci6n 

Los diversos medios de comunicaclOn, productos del mundo del adulto, 
parecerian conducir al niiio a la paradoja de la incomunicaci6n, restandole po
sibilidades de dialogo y originalidad a sus manifestaciones. 

El niiio no desecha los distintos medios, antes bien se nutre permanente
mente de ellos; de 10 contrario se hallaria fuera del contexto actual. Transfor
mado en receptor, su actividad surgira en la medida que sea capaz de inter
pretar y de codificar los mensajes, y de utilizarlos para originar conduct as 
nuevas. 
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La escuela, atenta a todo cambio social producido por las nuevas h3cnicas 
de comunicacion, y a las necesidades del nillo, creanl situaciones que permitan 
a este enriquecer sus recursos propios -palabras, gestos, imagenes, sonidos, 
juegos- para lIe gar a su expresion total. 

La escuela y eI hecho Iingiiistico 

Frente a todos los elementos que conforman el amplio panorama del cam
po comunicativo, la escuela dara prioridad a 1a enseiianza de la lengua a fin 
de facilitar la comunicacion. La importancia y proyeccion del becbo lingilistico 
haran que se determinen objetivos que orientanin bacia dos sentidos 0 direc
ciones: la expresion oral y la expresion escrita, a traves de sus respectivas for
mas de manifestaciones que son, para la expresion oral, bablar y escucbar, y 
para la expresion escrita, escribir y leer. 

Hablar y escucbar son pilares que sostienen toda la estructura del aprendi
zaje, el cual debe partir del becbo real de que los niiios Began a 1a escue1a 
conociendo y utilizando 1a lengua materna. 

El 1enguaje verbal no esta reiiido con la realidad. La tarea educativa sera 
concebir ellenguaje como un medio para relacionar los seres en forma vivencial. 
Por 10 tanto la escuela respetara el comportamiento verbal, que nQ es igual en 
todos los niiios ya que se ball a condicionado por el grupo social al que ellos 
pertenecen. Valorizanl e1 becbo de que todos puedan entenderse en distintas 
situaciones. Evitani actitudes correctivas inbibitorias que obstaculizarian 0 im
pedirian la comunicacion facil, directa, verdadera. 

No obstante, intentara lograr formas lingilisticas cad a vez mas elaboradas, 
adaptandolas a todas las situaciones sin coartar una permanente actividad crea
dora origin ada en un ambiente favorable. 

La expuesto suscita una positiva interrelacion: en la actividad grupal vale 
mas estimular las actividades de comunicacion y expresion que corregir for
mas incorrectas. Una conducta apropiada seria, entonces, "dejar pasar los erro
res" en el momenta en que estos se producen, pero inscribirlos, consignarlos y 
c1asificarlos para, luego, proporcionar la informacion sobre las maneras ade
cuadas cuando se considere oportuno. 

Leer y escribir determinaran 1a culminacion de un proceso surgido de una 
necesidad del nillo, y Ie facilitaran el aeeeso a otros tipos de aprendizaje. Le 
serviran para recibir y emitir mensajes diferidos, que perduran en el tiempo, 
y Ie permitiran establecer relaciones mas amplias en el espacio. 

Lengua oral (escucbar y hablar) y lengua eserita (leer y eseribir) se inte
rrelacionan para constituir una estruetura dinamica que ubiea la enseiianza de 
la lengua dentro de un proeeso ciclieo mas vasto y general. Todo proceso, 
con sus earaeteristieas de accion, de avance bacia . . . , esta enmarcado y condi
cionadu por otra gran dimension que es el tiempo. 

Esta progresion esta eonformada por distintas etapas de aprendizaje, eta
pas que no senin rigidas sino establecidas por el logro de conductas, el eual 
permitira respetar el ritmo personal de cad a niiio. 
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La disposici6n para la lengua escrita estanl favorecida por ejerclClOs de 
relaci6n espacio-tiempo: esquema corporal, orientaci6n del niDo en el espacio 
que 10 rodea, percepci6n y reproducci6n de ritmos, etc. Estas actividades serao 
indispensables para el aprendizaje inicial de la lecto-escritura. 

Posteriormente se presentanl ante el nino una compleja red de conven
ciones y reglas que el inl aceptando de acuerdo con el desarrollo de sus capa
cidades. 

La ortografia, las reglas gramaticales, iran sumando dificultades a medida 
que sus necesidades Ie exijan enfrentarse con una cantidac1 mayor de palabras: 
y con textos mas extensos. 

La escuela respondera con cautela a 10 que podria constituir una limitaci6n 
para el manejo de la lengua escrita; por 10 tanto determinara metodologias que 
no traben el querer y el poder escribir. Ayudara a los ninos, sin imponerles
nada, a realizar sus propios descubrimientos y estructuraciones. 

La composicion como instrumento organizador 
de la ensefianza de la lengua 

Una realidad determinada, provista para el niDo de significado, Ie perm i
Lira interpretar y componer una situaci6n. Lo movilizara a una actividad vital 
que 10 llevara a relacionar todas las partes integrantes de esa situaci6n. Este 
sistema de relaciones 10 conducirfa a una libre asociaci6n de los elementos, la 
cual podrfa configurar una nueva realidad. 

La percepci6n sincretica del niDo responde a una estructuraci6n globali
zadora, en la que todo esta relacionado con todo. 

El momento de la descomposici6n aparecera de acuerdo con sus necesida
des individuales. Aislara elementos, los observara segun el impulso de sus in
tereses, etc. 

Durante la misma actividad de la composici6n podra precisar formas, co
lores, movirnientos, ritmos, que determinan la totalidad. 

Incentivado convenientemente, el niDo sera capaz de individualizar los
elementos que constituyen la primera percepci6n. Entonces hara una selecci6n 
y comenzara a operar para determinar las caracteristicas de cada uno de ellos y 
obtener asf la descripci6n completa del hecho. Realizara un esfuerzo para 
volver a reunirlos y componerlos en una imagen con sentido y estructura mas
definidos puesto que ha operado con cada elemento. 

La adquisici6n del conocimiento de su esquema corporal, y la relaci6n con 
el espacio en que actua, ayudaran al niDo a percibir, analizar y componer, 
aptitudes estas que debera desarrollar desde el comienzo de su actividad es
colar. 

El niDo intuira que puede existir un movirniento entre las imagenes per
cibidas relacionadas por el tiempo, y que ese movirniento es capaz de ordenar 
acciones e imprimir un ritmo en las relaciones establecidas. 

Los conceptos operatorios de espacio y tiempo podran ser representados 
en forma grlifica, oral, escrita, mirnetica, etc. 
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COMPOSICION LECTO-ESCRITURA GRAMATICA 

1. Observacion de la situacion. 1. Observacion de la palabra 0 1. Observacion del texto. 
de la oracion. 

2. AnftUsis de la situacion. 2. An£tlisis de la palabra. 2. AnaUsis del texto: separacion 

3. Caracterizacion de cad a ele
mento que compone la situa
cion. 

4. Seleccion y combinacion de 
los elementos para una reOT
ganizacion. 

5. Secuencia: orden de los ele
mentos en reorganizacion. 

6. Ritmo: dinamica dada p~r el 
orden en la sucesion 0 acaeci
miento de las situaciones. 

3. Caracterizacion de las letras 
que componen la palabra: for
ma, tamafio, orientacion, fo
nemas. 

4. Selecci6n y combinaci6n de las 
letras para formar palabras. 

5. Secuencia: orden de las letras 
en las palabras; de las pala
bras en la oraci6n. 

6. Ritmo: orden de los sonidos y 
letras, pausas y cortes, sucesion 
de las palabras, de las silabas, 
de las letras y / 0 sonidos. 

en oraciones y amHisis de las 
maciones. 

3. Caracterizacion de las oracio
nes y de los elementos que las 
componen, relaciones entre los 
elementos y funciones que ori
ginan. 

4. Seleccion de funciones para 
formar nuevas estruchlras. 

5. Secuencias: orden de las pala
bras dentro de la macion. 

6. Ritrno: orden y sucesi6n de 
palabras, pausas. 

AN ALISIS LITERARIO 

1. Lectura y observacion del tex
to. 

2. AnaUsis de la obra. 

3. Caracterizacion de personajes, 
de ambientes, de hechos y de 
sentirnientos. 

4. Jerarquizacion de los elemen
tos para la slntesis, seleccion 
y aprovechamiento de los ele
mentos para una reorganiza
cion creativa. 

5. Secu encia: orden de los 
hechos. 

6. Ritmo: dinamica general da
da por el orden en Ja suce
si6n 0 acaecimiento de las si
tuaciones. 



Las secuencias obtenidas en las representaciones mencionadas son el re
sultado de una estructuracion temporal que el niDo va conformando y adqui
riendo gradualmente. Cuando logra ordenar las acciones, los hechos, las situa
ciones, en un avance temporal, desarrolla su capacidad narrativa. 

La estructuracion de los campos 
en la ensefianza de la lengua 

EI enfoque particularizado y dirigido de la actividad de componer que se 
ha considerado hasta ahora, puede aplicarse en todos los campos que consti-
tuyen la enseiianza de la lengua. -

La lectura, la normativa, la composicion, la gramatica, el comentario de 
textos, no se trataran aisladamente; sino que en cada paso de la ensenanza de 
la lengua se determinaran las mutuas vinculaciones estructurales que pueden 
presentarse entre los campos. 

Si el componer se considera como un centro estructural de la ensenanza 
de la lengua, pueden establecerse correlaciones muy claras entre composici6n~ 
lecto-escritura, analisis literario y gramatica. 

EI cuadro ofrecido en pagina 29 propone una sistematizaci6n clara 
como referencia instrumental inmediata y con una finalidad eminentemente 
practica; pero es evidente que en la actividad propiamente dicha cada una y' 
todas las disciplinas enunciadas no son hechos aislados, sino que se interrela-· 
cionan en una estructura integrada. 

CONCLUSIONES 

Primera. - EI hecho lingmstico esta inserto en un proceso de vida y tiene
por caracteristica fundamental la plasticidad que Ie permite una adecuaci6n a. 
los cambios. 

Segunda. - Los medios masivos de comunicaci6n seran validos en la me
did a en que el niDo deje de ser un receptor pasivo y se promuevan en el acti
tudes criticas y creadoras. 

Tercera. - La escuela respetara el comportamiento verbal que el nino trae 
de su medio y creara el ambiente propicio para la comunicaci6n. 

Cuarta. - La operaci6n que el niDo realiza para organizar Ia composici6n 
Ie servira para estructurar los ou-os campos del aprendizaje. 
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Caracterizacion 
del nino de 6 y 7 

Anticipo 

-

Divisi6n de 
ENSA YOS EDUCA TIVOS 

enos 

Los llamados "perfiles de madurez", que a continua cion 
se explicanln, hacen referencia a un con junto de pautas gene
rales de desarrollo normal del nifio que no son, desde ningun 
punto de vista, normas ni patrones rigidos sino 'conductas que 
se consideran deseables en determinadas edades, ya que cada 
nifio posee su propio ritmo de desarrollo y maduracion. 

En la medida que son pautas generales abarcan una gama 
extensa de conductas, pero esto no quiere decir que to do nifio 
de seis a siete aDOS deba presentar todas y cada una de las 
caracteristicas. Si bien puede lIe gar a compartir ciertos rasgos 
con los demas niiios de la misma edad, cada uno es una indivi
dualidad diferenciada de las demas, con sus propias caracteris
ticas que son el resultado de la combinacion e integra cion de 
diversos factores: ffsicos, psiquicos y ambientales. 

Por 10 tanto, el objetivo del presente trabajo no es ofrecer 
una serie de leyes a las cuales el nifio debe adaptarse, sino por 
el contrario brindar un marco referencial que sirva al maestro 
para comprender mejor las conductas de los alumnos sin dejar 
de lado las caracteristicas individuales de cada uno, y de esta 
manera contribuir mas eficazmente allogro de los aprendizajes. 

dComo se caracteriza a un nifio de 6 aDos? 

dComo se caracteriza a un nifio de 7 aDos? 

Responder a estas preguntas equivale a enumerar una serie de conductas 
que se consideran deseables para un nifio de esas edades. 
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Esa serie de conductas constituyen un perfil que llamaremos de madurez. · 
Ese perfil nos va a esclarecer como es, como se manifiesta, que piensa, que 
siente, en Ultima instancia: que debemos esperar de un niiio de 6 y de 7 aDOS, 
respectivamente, de acuerdo con la etapa evolutiva porIa que esta pasando. 
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6 ANOS 

Esta es una edad de transicion, de cambios fundamentales; sobre todo si 
tenemos en cuenta los cambios somaticos (fisicos) y psicol6gicos que se presen
tan en esta etapa (desaparecen los dientes de leche, aparecen los primeros mo
lares permanentes, se transform a la qufmica del cuerpo). Es muy importante 
tener en cuenta esta caracterfstica; justifi,canse as! muchas de las conductas 
que manifiesta el nilio de 6 alios. 

Si tuvieramos que ejemplificar 10 que sucede a un nmo de esta edad, po
drfamos expresar que esta creciendo: se produce un profundo desarrollo del 
sistema nervioso, aparecen nuevos impulsos, nuevas propensiones, nuevos sen
timientos, nuevas acciones. 

Al ser un organismo que crece activamente, va penetrando en nuevos cam
pos de acci6n a los que todavfa, sin embargo, (como mganismo inexperto) no 
puede manejar. Percibe mas cosas de las que en realidad puede gobernar. De 
ahf que se hable de una edad de choques entre todas esas nuevas tendencias 
que comienzan a aparecer y las ya existentes que corresponden~ a eta pas ante
rimes. 

Si hablamos de choque hacemos referencia a fuerzas que corren en sen
tidos opuestos; de modo que el nmo de 6 alios se encuentra ante esos opuestos 
Que se Ie presentan sin poder aun resolverlos porque no esta preparado para ello. 
Comienza la ebullici6n que caracteriza a los nmos de esta edad. 

Es un nifio que tiende a los extremos. Como 10 ha expresado Gessell, "es 
un nmo que sufre de bipolaridad, es decir, que, va de un polo al otro sin poder 
moderarse y lograr el justo equilibrio; es comun que llore y ria el mismo tiempo, 
o que en sus relaciones sociales, por ejemplo, quiera a un hermano y al dla si
guiente 10 odie." 

Es vaJCilante, pendular. En el parrafo anterior expresamos que no puede 
moderarse, y esto sucede precisamente porque posee una escasa capacidad de 
modulacion. No tiene dominio ni de sus impulsos motores, ni de sus relaciones 
sociales. 

Esta es una conducta normal, teniendo en cuenta que el nmo de 6 afios 
comienza a experimentar y no ha podido organizar aun esa experiencia. Para 
organizarla reacciona con todo su sistema de acci6n (Ej.: utiliza posturas cor
porales, gestos y palabras para expresar un estado de animo 0 una idea). Usa 
todos sus musculos para explorar nuevos caminos. Esto es 10 que denominamos 
cualidad dramatica del nifio de esta etapa" entendiendo por ella la tendencia na
tural del nifio de 6 alios a organizar la nueva experiencia mediante reacciones 
musculares francas. 

dC6mo influye esto en su personalidad? 

Al ser un nmo que crece se va autoafirmando paulatinamente. Para ella 
necesita probar, en sayar sus nuevas posibilidades; y del mismo modo que cuan
do uno se adentra en un terreno nuevo se lanza a explorarlo, tropezando, ca
yendo y avanzando, asf este nmo de 6 afios tambien explora, tropieza y cae. Pero 
necesita sentirse fuerte, dominante, y saber que el puede realmente para ir 
salvando los obstaculos y avanzar en el proceso evolutivo. 
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Podemos decir que esta edificando el senti do de sl mismo: 

a) es el centro de su propio universo: quiere y necesita ser el primero, el 
mas querida, el que siempre gana; 

b) es autoritario: pretende que las cosas se hagan como el dice; 

c) es extremadamente dominante en cuanto a las casas que Ie pertenecen 
(retorna al usa de los posesivos "mi" y "m10"); 

d) gracias a su cualidad dramMica po see una gran capacidad para fingir 
personajes diversos (as1 poddt ser un animal, un angel, una princesa, un 
bombero). Este practicar ser algo a alguien diferente es una forma de ir 
consolidando, reforzando, el sentido de S1 mismo; 

e) otra manera de afirmar su yo es oponiendose. Esto se expresa en las fre
cuentes resistencias ante la madre y sus reacciones contradictorias. 

leOmo se nos presenta entonces el nino de 6 anos? 

Impulsivo, poco diferenciado, variable, dogmatico, compulsivo, excitable. 

En sus relaciones interpersonales 

Teniendo en cuenta todas estas conductas que caracterizan al niiio de 6 
anos podemos inferir c6mo sera su proceder en las relaciones con las otras per
sonas. 

Si pensamos en el caracter transicional de su conducta tan intensa, podemos 
afirmar que se caracterizan par las tensiones sociales. 

En general, en el campo de las relaciones interpersonales el nmo de 6 
anos ofrece multiples dificultades a causa de su conducta imperiosa y explosiva. 
Par 10 tanto no podemos esperar que se sienta muy c6modo con y entre la gente, 
ni que sea un modelo de urbanidad. 

Todd esto forma parte de su naturaleza, aun inexperta. Si queremos ejem
plificar el comportamiento que adopta a menudo, podemos calificarlo de des
carado, desagradable, insolente, impudico, jactancioso, rudo, peleador. 

En este per10do de poco vale el castigo que quiera infligfrsele al nmo 
debido a sus explosiones violentas; en cambia, reacciona positivamente a los 
estimulos de los metodos preventivos (sugiriendo, accediendo). 

Con los demas niDos 

Le gusta generalmente jugal' can otros nmos. La regIa comun es par 10 re
gular en grupos de dos. Sin embargo, par sus caracteristicas, no suele llevarse 
muy bien can sus amigos durante el juego. 

La actividad que realizan los nmos de esta edad no esta atm organizada. 
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En sus juegos 

Si este niiio "esta creciendo", va ampliando su campo de aCClOl1. Esta ca
racterlstica invade tambien el area de juego. POl' 10 tanto es natural que se de
dique, mas que a nada, a ejercitar la actividad motriz gruesa (posee una necesi
dad y un deseo de ejercicio locomotor de las piernas y equilibrio locomotor del 
cuerpo) y la imaginacion (juego imaginativo debido a la capacidad dramatica 
que 10 tipifica). 

Como todavia no tiene dominio de sus impulsos motores, en sus juegos se 
manifiesta brusco. 

Le gusta pintar y colorear, recortar y pegar. Ahora dibuja mas activamente 
que antes. Denota interes pOl' los juegos de tierra y agua. 

De los juegos de mesa sus favoritos son los anagram as, domino, dam as chi
nas, juegos sencillos de naipes basados principalmente en el apareo de cartas 
de igual numero. 

Expresion emocional 

De acuerdo con las caracteristicas enunciadas anteriormente, cabe pre
guntarse como influyen en 10 que siente, vive y manifiesta el niiio de 6 aiios. 

E! perlodo que se extiende desde los 5 aiios y medio a los 6 aiios se 'caracte
riza por el estado de tension, de efervescencia, reflejo directo del estado de su 
organismo . . 

La conducta de este niiio se destaca pOl' su rigidez (es dificil y poco frecuen
te que cuando asuma una actitud la cambie 0 modifique en razon de presiones 
externas). Por esta causa, el trato preventivo 0 la aceptacion constructiva de esta 
actitud son, a menudo, las unicas dos maneras de tratar eficazmente al niiio. 

GraIl! parte de sus dificultades provienen de su incapacidad para cambiar 
o modular la conducta. Es incapaz de detenerse; asi, por ejemplo, una vez que 
empieza a llorar, llora continuamente. 

La actitud del niiio de 6 aiios es una actitud descarada, '1ista para la pelea", 
10 cual, seiiala un paso hacia adelante en el sentido de que el organismo trata 
ahora de actuar por SI mismo, aunque sea desafiando. La respuesta inicial a 
cualquier exigencia personal es no. Ejemplo: puede adoptar una inmovilidad de 
estatua si se Ie pide que se apresure. 

De ahi la necesidad de brindarle varias posibilidades sin imponerle auto
ridad. 

Podemos deci.J: que a medida que el niiio se afianza en los 6 aiios se produce 
un desplazamiento de emociones desde las mas negativas hacia una zona mas 
positiva: pierde la rigidez de su conducta, es mas feliz. Pero estas nuevas y po
sitivas fuerzas emocionales estan sometidas a un dominio tosco y primario (el 
niiio llega a temblar de excitacion, se jacta de ser el mejor, se muestra orgulloso 
de sus actos). 
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Descargas de tension 

Estas se caracterizan por ser violentas. Las manifestaciones tension ales lle
gan a un punto culminante: arranques de gritos, violentos ataques nerviosos se 
presentan con bastante frecuencia. 

Las descargas se producen por distintos medios en los que, utiliza todo su 
cuerpo: balanceo de piernas, comerse 0 arrancarse las ufias, rascarse, hacer mue
cas, morder los extremos de los lapices, etc. 

Generalmente estas descargas se presentan cuando se Ie exige algo 0 cuan
do el se exige a si mismo algo que esta. mas aHa de sus posibilidades. 

En ciertos nifios las descargas son menos marcadas: suspiros, verbalizacio
nes como, por ejemplo: "Andate al diablo~'; tics, guifiadas de oj os, etc. 

Caracteristicas motrices 

EI nifio de 6 afios esta en actividad constante, tanto al permanecer de pie 
<.;omo sentado: corre, baila, salta, sube, baja, "' ... parece todo piernas y brazos 
en danza alrededor de la habitaci6n." (A. Gesell). De am que podamos decir 
que esta es una edad activa. 

Le gusta el juego tumultoso y peleador. SLY} embargo, no sabe cuando de
tenerse pues posee un control motor pobre. Es algo torpe en las actividades mo
trices delicadas aunque manifiesta interes por ellas, como asimismo en la colo
raci6n. Hay tam bien una abundante actividad oral: masticar, soplar, morderse 
los labios, mascar. Toea, manipula, y explora todos los materiales. Es comun 
en esta edad escuchar constantemente la pregunta: "<!,Que se hace con esto?". 

Tanta actividad trae consigo cansancio. El nifio de 6 afios se fatiga can 
facilidad y ademas es propenso a las caidas a causa de su torpe precipitaci6n. 

Podemos concluir afirmando que, par 10 general, existe en el nifio de 6 
afios mas actividad que verdadera realizaci6n. 

Pensamiento 

El nifio de 6 afios se encuentra en la primera etapa del desarrollo intelec
tual (segun la clasificaci6n de J. Piaget) denominada pre-operacional, que se ex
tiende desde el primer desarrollo del lenguaje (2 alios, aproximadamente) hasta 
.e1 punta en el que el nifio aprende que es un simbolo (5, 6 afios). 

En este periodo pre-operacional la primera realizaci6n simb6lica es que el 
nifio aprende a representar el mundo externo a traves de simbolos establecidos 
por una generalizaci6n simple; las casas se representan como equivalentes 
{.'uando comparten alguna propiedad en comun. 

Pero el mundo simb6lico del nifio no hace una clara separaci6n entre los 
sentimientos y motivos intern os par un lado, y la realidad externa por el otro. 
El sol se mueve porque Dios 10 mueve, y las estrellas tienen que ir a la cama, 
igual que eL El nifio tiene poca capacidad para separar sus propios objetivos de 
los medias para lograrlos. En lugar de analizar y sintetizar como el adulto, toma 
los simbolos par hechos, es decir el simbolo de determinada "cosa" por la cosa 
misma. 
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Por 10 tanto no podemos hablar en esta etapa de un pensamiento logico pe
ro, dque es 10 que caracteriza a este pensamiento pre-logico? El nmo no puede 
todavia realizar conceptualizaciones amplias, es decir no puede abstraer y sacar 
conclusiones generales de los hechos concretos. Por ejemplo: si Ie preguntamos 
a este niiio en que se parecen una ciruela y un durazno, podnl. responder que 
los dos se comen, 0 que los dos tienen cascara; incluso podemos llegar a escu
char que el come duraznos y ciruelas todos los dfas. 

Como se ve, no ha podido -a partir de un hecho concreto (ciruelas, duraz
nos)- abstraer las notas esenciales de ambos objetos y engloharlos diciendo que 
ambos son frutas . 

Lo que falta principalmente en esta etapa es el concepto de reversibilidad. 
Cuando cambia la forma de un objeto (al igual que se cambia la forma de una 
pelota de plastilina) el niiio pre-operacional no puede captar la idea de que puede 
volverse a modelar para que recupere su forma original. Debido a esta falta fun
damental, el nmo no puede comprender determinadas ideas que son la base de 
la Hsica y de las matematicas: la idea matematica de que uno conserva la canti
dad, aunque se divida un grupo de cosas en subgrupos; 0 la noci6n ffsica de que 
uno conserva masa y peso aun cuando cambie la forma de un objeto. 

Todavia no conserva el todo; luego, no puede aun iniciarse en las ope
l'aciones. 

Tiempo y espacio 

A los 6 aiios no se vive tanto en el momento actual, en el "ahora". 
El nmo responde correctamente a preguntas tales como: 

dA que hora vas a la escuela? 
dA que hora volves de la escuela? 
dQue haces en el otoiio? 
dEn que grado estas? 

El espacio sufre un definido proceso de expansi6n con respecto a un ano 
atras. Se in teresa no s610 en lugares especificos, sino en las relaciones entre la 
casa, la vecindad y la comunidad, incluyendo la escuela. 

Esta aprendiendo a distinguir su mano izquierda de su derecha, pero no 
puede diferenciar derecha e izquierda en otra persona. 

7 ANOS 

Los 7 aiios representan un paso mas en el proceso evolutivo. Pero al decir 
un paso mas estamos indicando un punto de referencia; para poder expresar 
que algo avanza, necesito especificar con respecto a que avanza. De am la im
portancia de considerar las caracteristicas que conforman el perfil de madurez 
del nmo de 7 aiios partiendo de las de la etapa anterior (6 aiios). De esta mane
ra su significado resultara mas relevante. 

As! como los 6 aiios es una edad de transici6n, los 7 aiios constituyen una 
edad de asimilacion. Aparece una especie de aquietamiento: este nillo atraviesa 
por periodos de calma y de concentracion, en los que sedimenta la experiencia 
acumulada y relaciona las experiencias nuevas con las antiguas. 
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Precisamente la clave de la psicologia del nillo de 7 anos la constituyen las 
tensiones internas (asimila). 

El nillo de 6 anos esta creciendo; el nillo de 7 anos medit~ (posee vida in
terior), piensa y repiensa las cosas en fun cion de la repercusion de' estas sobre 
su pro pia personalidad. Un ano mas adelante (8 anos) sera mas expansivo. 

De am sus perlodos de cavilacion, de tristeza, de timidez, de cierta melan
colla, de descuidos y distracciones. 

Podemos decir que ha alcanzado un nivel mayor de madurez. En lugar' de 
la bipolaridad explosiva se da una eonsolidacion interna. 

A esta edad el nillo es mas reflexivo, se toma su tiempo para pensar, es de
cir posee capacidad crltica y de razonamiento. 

Una parte integrante de esta madurez es la perseveraneia, es decir, la ten
uencia a continuar y a repetir una eonducta que brinda satisfacciones (ej.: dibu
ja un avion, 10 vuelve a dibujar una y otra vez con pocas variantes). 

En general podemos decir que su fun cion evolutiva consiste en adaptar sus 
reacciones emocionales a las normas culturales, conservando al mismo tiempo 
su pro pia identidad. 

lComo influye esto en su personalidad? 

El nillo de 7 anos esta adquiriendo mayor eonciencia de sf mismo al absor
ber impresiones de 10 que ve, de 10 que lee, de 10 que oye, y las elabora en sus 
propios pensamientos y sentimientos, refuerza y construye su sentido de sl mis
mo. En ciertos nillos de esta edad la conciencia de sl mismo se relaciona con su 
ser Hsico: tiene mayor conciencia de su cuerpo. 

Por otra parte, al ser un nillo "que se vuelca hacia adentro" es comtin que 
manifiesta preocupacion por sus aetos (se averguenza de sus err ores y de sus te
mores; es muy suceptible a 10 que puedan pensar los demas). Una de las maneras 
de defenderse, de protegerse, consiste en apartarse. de toda situacion que no Ie 
agrade. De am que tienda a retraerse. 

Se earacteriza, adem as, pOI' ser serio y prudente; serio con respecto a sl mis
mo (respecto de cualquier responsabilidad que se Ie asigne, especialmente esco
lar) y prudente en las actividades Hsicas, en las situaciones sociales y en su 
manera de encarar tareas nuevas. 

lComo se nos presenta entoneesl e] niiio de 7 anos? 

Concienzudo, escrupuloso, conservador, persistente, responsable, reflexivo, 
melancolico. 

En sus relaciones interpersonales 

El nillo de 7 anos esta adquiriendo no solo conciencia de sl mismo sino tam
bien eonciencia de los demas. Se muestra menos empecinado y testarudo que 
.antes y manifiesta un desapego progresivo de la madre y un apego a otras per
sonas. Las relaciones con estas han variado notablemente con respecto al nillo 
de 6 anos. 

Es un nillo mas sociable, ha perdido el descaro de los 6 anos. Es cortes, 
.:omprensivo y capaz de verdadero afecto. 

38 - EL MONITOR 



Todas estas caracteristicas hacen que el niDo de 7 aiios comience a ser un 
verdadero miembro del grupo familiar y em piece a sentir una mayor inclina
cion por conocer gente extrafia y relacionarse (Ie agrada escuchar conversacio
nes de un grupo de mayores y Ie agrada hacer visitas). 

Con los demas niDos 

Teniendo en cuenta las caracteristicas anteriormente mencionadas, pode
mos decir que el niDo de 7 afios manifiesta un mejor desempefio, cuando se en
cuentra en grupo, que el nifio de 6 afios. 

En sus juegos 

Ya no exige compafiia como antes, pasa periodos bastante prolongados 
con actividades solitarias. 

Tiene ma.s capacidad que antes para jugar solo, por 10 tanto puede 
dedicarse mas facilmente a una tarea sin tener que adaptarse a las ideas de los 
demas. 

Sabe planear de antemano 10 que habra de hacer y muestra propension a ser 
obsesivo en sus intereses de juego ("tiene la mania de ... "; arm as de fuego, co
lorear, etc.). 

En las actividades motrices gruesas, el nmo de 7 afios es prudente, pero no 
temeroso (es muy experto en trepar arboles). 

Sus juegos colectivos son de tipo similar a los de los seis afios, con menor 
capacidad para fingir y con mayor realismo (ej.: si juega "A la maestra", debe 
con tar con todos los implementos -utHes, sillas; mesas- e incluso solicitara 
alumnos reales, no imaginarios). 

Pero estos juegos no estan aun bien organizados, ya que todavia persigue 
objetivos individuales. 

Le gustan los juegos de sociedad y los rompecabezas. 

Puede manejar mejor los juegos porque su interes por ganar no es tan mar
cado como antes. Afrontanl, incluso, juegos complicados como "el estanciero", 
los trucos con naipes, etc. Tiene aficion a inventar cosas por cuenta pro pia y a 
armar aparatos. 

Expresion emocional 

Asi como el nillo de 6 afios se hallaba en un estado de tension, podemos de
cir que el nillo de 7 afios se halla en un estado de aquietamiento. En este periodo 
la vida del nmo toma un tone mas serio, mas pensativo. 

En su conducta se manifiesta mas inhibido, mas controlado y mas consciente 
de los demas y de sus relaciones con ellos. 

Comienza a adquirir la capacidad! de ponerse en lugar de la otra persona, 
o mas exactamente de incorporar a si mismo la experiencia de otra persona (Ie 
emocionan los cuentos tristes, 0 una peHcula que 10 conmovio). 
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El nillo de 7 aiios, tal como 10 expresamos al hablar de su per'Sonalidad, 
posee una tendencia a retraerse ante las situaciones en lugar de permanecer en 
elIas y resistir, ,como 10 hace el nillo de 6 aiios. 

Carece de confianza en S1 mismo, hasta el punto de no querer siquiera in
ten tar nada. 

Se caracteriza, ademas, por establecerse ideales muy altos: quiere ser per
fecto. 

Es menos eg01sta que a los 6 aiios, puede com partir mejor sus cosas. 

Por otra parte, al tener mayor conciencia de SI mismo, de sus posibilidades, 
hace que pueda adoptar una actitud de autocritica (algunos ninos pueden llegar 
a reirse de S1 mismos). 

Descargas de tension 

A los 7 aiios no se producen ya descargas tan violentas como a los 6 aiios. 
El nillo, al estar ocupado con sus propias actividades y pensamientos, ejerce un 
mayor control de su vida (ej.: sus muecas son menos frecuentes porque tiene ma
yor dominio de sus musculos faciales). 

Puede decirse que el nillo de 7 aiios llega mas alla de las tendencias impul
sivas y episodicas de la madurez de los 6 aiios. 

Caracteristicas motrices 

Es una edad menos efervescente que los 6 afios, aunque presenta repentinos 
estallidos de comportamiento muy activo. Sin embargo es mas pmdente en su 
manera de afrontar nuevos trabajos. Demuestra una nueva comprension de las 
alturas y se comport a con cautela cuando trepa y cuando juega. 

Repite incansablemente una actividad hasta dominarla. Con respecto a la 
motricidad Hna manifiesta un mejor desempefio. 

A esta edad la postura es mas tensa y mas unilateral que a los 6 afios (ej.: se 
sienta con la cabeza hacia adelante e inclinada ligeramente hacia el lade no do
minante, que es el mas tense y proximo al cuerpo). Mantiene la misma posicion 
durante periodos mas prolongados. 

Se interesa, ademas, por los tamaiios relativos: la altura de sus maytlsculas 
y minusculas es ahora mas uniforme, aunque el tamano disminuye regularmente 
a medida. que la escritu. a adelanta. 

Pensamiento 

El nino de 7 anos se inicia en la segunda etapa del desarrollo intelectual, la 
del pensamiento 16gico-concreto: este se caracteriza por la aparicion de las ope
raciones logico-concretas . 
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dQue es una opera cion? Una operaci6n es un tipo de accion: puede llevarse 
a cabo en forma bastante directa mediante la manipulaci6n de objetos, 0 , inter
namente, como cuando uno manipula los slmbolos que representan cosas y rela
ciones que tiene en la mente. 

Ahora, en este periodo, una operaci6n difiere de una simple acci6n 0 con
ducta tendiente a lograr un objetivo en que esta intemalizada y es reversible. 
"Internalizada" significa que el nillo no tiene que tratar de resolver problemas 
abiertamente por el sistema de ensayo y error, sino que puede llevar a cabo este 
proceso en forma mental. La reversibilidad esta presente debido a que las opera
ciones, cuando son apropiadas se caracterizan por 10 que se llama "comprensi6n 
completa"; es decir, una operaci6n puede ser compensada mediante una opera
ci6n inversa. Si, por ejemplo, las bolitas estan divididas en sub-grupos, el nillo 
capta intuitivamente que puede volverse a formar la colecci6n original reunien
dolas de nuevo. Si al poner peso en una balanza la desnivela, busca sistematica
mente algo de menor peso para que vuelva a estar en equilibrio. 

Con el surgimiento de operaciones concretas, el nrno desarrolla una estruc
tura internalizada con la cual puede operar. En el ejemplo de la balanza la es
tructura consiste en un orden consecutive de pesos que el nrno tiene en mente; 
dichas estructuras internas son esenciales. Son los sistemas simb6licos intemali
zados mediante los cuales el nrno representa al mundo. 

Ahora bien: estas operaciones son "concretas", y estan ligadas a la acci6n. 
Es decir, el nillo de este periodo puede "operar" sobre la realidad concreta. Lo 
que aun no puede realizar son las operaciones formales, es decir, si bien puede 
resolver problemas no esta listo todavla para tratar con posibilidades que no se 
encuentran directamente ante el 0 que aun no ha experimentado, 

Podemos hablar de la existencia de 16gica dentro del pensamiento concreto 
que avala la aparici6n de la noci6n de nUmero. 

Tiempo y espacio 

El sentido del tiempo se vuelve mas practico, mas detallado, mas seriado. 

El niiio de 7 anos esta conquistando la orientaci6n en el tiempo asi como 
en el espacio. 

Sabe leer la, hora, puede nombrar la estaci6n del ano en la que se encuen
tra y, por 10 general, tam bien el meso 

Tiene conciencia del paso del tiempo a medida que un acontecimiento su
cede a otro. Le agrada programar su dla, 

Esta interesado en el espacio como elemento que Ie brinda su lugar en eI 
mundo. Le interesan especialmente los diversos objetos del espacio (Ia corteza 
terrestre, las piedras, las cascadas, el fuego) y Ie interesa ademas el uso de estos 
elementos (petr6leo de la tierra, energia del agua, calor oel fuego, etc,). 

No puede todavla distinguir derecha e izquierda, excepto en relaci6n con 
su propio cuerpo. 

LILIA CONTE DE D'AGUlLA - CARLOS MEDICO 

- NELIDA GARCiA - MARiA ELENA REVUELTA 

- JUANA ORTIZ DE MONTAGUT 
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Perfil de 
Madurez 

C6mo se caracteriza un 
niiio de . . .. . .. . .. .. ... . 

Personalidad 

C6mo es un niiio de 

1 
En sus 
relaciones 
interpersonales 

con los demas un niiio 
de .. . .. .. .. . .......... . 

t 
Con los 
t!~mas 
nilios 
~ 

_~ En sus 
Juegos 
~ 

6 AN 0 S 

Edad de trmlsici6n (cambios somaticos y psicoI6gicos). 
Dispersi6n. 
Esta creciendo. 
Edad de conflictos 
tremos . 
Cualidad dramalica. 

Bipolaridad - Tiende a los ex-

Edad del pensamiento intuitivo. 

Se esta edificando su sentido de sl lIIismo - se afirma 
paulatinamente. 
Es el centro de su propio universo (es autoritario, es 
dominante con 10 que es suyo). 
Capacidad de Hngir e imaginar cualquier situaci6n 0 
personaje. 
Oposicionista; reacciones contradictorias. 
Impulsivo, poco diferenciado, voluble, dogmatico, com
pulsivo , excitable. 

Se caracteriza por las tensiones sociales - por el ca
racter t ransicional de su conducta. 
Comportamiento descarado, desagradable, insolente; im
pudico, jactancioso, rudo, peleador. 
En las relaciones interpersonales ofrece dificultades, no 
urbanidad_ 

En general integra grupos de dos - actividad desor
ganizada. 
No se !leva muy bien con sus amigos en el juego. 
Las demarcaciones sexuales no estan aun firmemente 
lrazadas . 

ArnpJia el campo de acci6n. 
En general ejercita (la actividad mOlriz gruesa; el juego 
imaginativo) . 
Es brusco en sus juegos. 
Quiere ser el primero. 
Interes: pintar, colorear, recortar, pegar tierra y agua. 

7 AN 0 S 

Edad de asimilaci6n (concentraci6n - sedimentaci6n). Re
flexi6n (capacidad de critica y de razonamiento) . Ten
siones internas. 
Medita, vida interior. 
Consolidaci6n interna - nivel mayor de madurez. 
Adapta sus reacciones emocionales a las normas cultu
rales conservando su identidad. 
Perseverancia. 
Edad de las operaciones - preocupaci6n por causa y 
condiciones de los fen6menos . 

Mayor condencia de si rnismo (absorbe impresiones que 
recibe y las elabora; conciencia de su cuerpo; preocu
paci6n por sus actos; serio y prudente) . 
Tiende a retraerse. 
Concienzudo, cscrupuloso, conservador, persistente, res
ponsable. 

Adquiere conciencia de los demds (menos empecinado y 
testarudo que a los 6 anos; desapego de la madre, apego 
a otras personas) . 
Es mas social (cortes, comprensivo y capaz de verdadero 
afecto; comienza a ser un verdadero miembro del grupo 
familiar). 
Comienza a sentir mayor inclinaci6n por conocer gente 
extrana y relacionarse . 

En grupo - mejor desempefio que en 6 afios . 
No exige compania como a los 6 alios - periodos pro
longados con actividades soJitarias. 
Comienza a aparecer cierta discriminaci6n contra el sexo 
complementario. 

Mas capacidad para jugar solo. 
Planea 10 que hara. 
Es obsesivo en sus intereses de juego. 
En actividad motriz gruesa es mas prudente, no teme· 
roso. 
En juego colectivo: finge menos; mas realista; no es ta 
bien organizado - persigue objetivos individuales . 
Interes: juegos de sociedad; rompecabezas , inventar co
sas~ armas; "cstanciero", trucos con naipes. 
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~ Expr,?sion 
emoclOnal 

Como s iente , como vive, 
como se manifiesta un 
nino de . .. . ........... . 

1 
Descargas 
de tension 

Como se libera de 
las tensiones un ni-
no de ......... . . .. . 

~ Motricidad 

----.~ 

Pensamiento 
~ 

Como razona un ni-
fio de .. . . . . ... . ... . 

1 
Tiempo 
espacio 
----+) 

Como manej a el 
tiempo y el espacio 
un nillo de . ... . .. . 

Se halla en un estado de tension, de efervescencia . 

Conducta: rigidez; no puede modular 0 cambiar su con
ducta; actitud descarada, ruda, "listo para la pelea"; 
desafiante (" No") . 

Al afianzarse mas en los 6 anos: pierde su rigidez de 
conducta; van surgiendo emociones mas positivas; pero 
ejerce dominio tosco de las mismas. 

Mediante descargas violentas . 

Utiliza todo su cuerpo: arranques de gritos; ataques 
nerviosos; golpes a los padres; muecas, balanceo de 
piernas , gestos. 

En algunos ninos las descargas son menos marcadas. 

Es una edad activa: esta en actividad constante, es alga 
torpe en actividades motrices delicadas; abundante ac· 
tividad oral; toma, manipula y explora todos los ma
teriales . 

Control motor pobre. 

Generalmente hay mas actividad que verdadera reali
zacion. 

Se cansa facilmente . 

Propenso a las cafdas debido a su torpe precipitacion. 

Etapa del pensamiento pre-operacional. 

Inteligencia en estado pre-Iogico - razonarniento intui
tivo. 

No conservacion del todo. 

No vive tanto en el momento actual. 

Responde a preguntas como: ,a que hora vas a la es
cueJa?; ,a que hora vuelves?; ,que haces en otono; ,en 
que grado estas? 

EI espacio sufre un proceso de expansion. 

Esta aprendiendo a diferenciar su mano derecha de la 
izquierda , pero no las diferencia en otra persona. 

Se halla en un esta~de 'aqll iiftamlenCO - nmo"""lnas»en"--,-
sativo y serio. 

Conducta: mas inhibido; mas controlado; mas concien
cia de los demas - capacidacl de ponerse en lugar de 
otro. Tendencia a retraerse. FaIta de confianza en si 
mismo. 

Se establece ideales elevados y quiere ser perfecto. 

Es menos egofsta que a los 6 anos. 

Al tener mayor conciencia de sf mismo - actitud auto
critica. 

Ejerce un mayor control de su vida. 

LJega mas aHa de las tendencias impulsivas de los 6 
aiic.s. 

Es una edad menOS efervescente, aunque con perfodos 
de comportamiento muy activo. 

Es mas prudente en su manera de afrontar nuevos tra
bajos . 

Gusta repetir una actividad hasta dominarla. 

Mejor desempeno de la motricidad fina . 

Postura: es mas tensa y unilateral que a los 6 anos; 
mantiene la misma posicion durante un perfodo mas 
prolongado. 

Se interesa por los tamanos relativos. 

Etapa del pensamiento logico-concreto. 

Surgen las operaciones concretas - aparece el ntunero . 

Conservacion del todo. 

EI sentido del tiempo es mas practico, detail ado. 

Sabe leer la hora, posee conciencia del paso del tiempo. 

Se interesa en programar su rna. 

Le interesan los diversos objetos del espacio (agua , 
fuego) y el uso de los mismos (energia del agua , calor 
del fuego, etc.). 

A6n no puede distinguir derecha e izquierda fuera de 
su cuerpo. 



COMPLEMENTACION EDUCA TIV A 

Seccion de 
PERIODISMO ORAL DOCENTE 

Periodismo oral docente 

CONTROL 
VOZ 1 

CONTROL 
VOZ 2 
VOZ 1 
VOZ 2 
CONTROL 

VOZ 1 
CONTROL 
VOZ 2 
CO TROL 

Lo que se reproduce a continuaci6n es la copia de uno de 
los libretos realizados por el eguipo que conform a la Seeci6n 
de Periodismo Oral Docente, integrada por el Coordinador 
JORGE TIDONE, y la participaci6n de HEBE ZEMBORAIN 
y MARIA ROJAS, el cual se irradia como audici6n estable a 
traves de veintid6s filiales de L.R.A. Radio Nacional yonce 
emisoras privadas del interior del pais. El program a cuenta 
tambien con la colaboraci6n de trabajos elaborados por colabo
radores espontaneos, en su mayoria docentes. 

La transcripci6n del libreto siguiente puede dar una idea 
aproximada de las caracteristicas del programa, cuyo objetivo 
es alcanzar a una audiencia interesada en la actualidad del ma
gisterio argentino. 

APERTURA 

MUSICA CARACTERISTICA DE LA AUDICION 
Complementaci6n Educativa, del Consejo Nacional de Educaci6n, 
presenta: 
RAFAGA MUSICAL 
"Peri6dico Oral Docente" 
Audici6n dedicada al rnagisterio argentino 
Que se irradia los ... a las ... horas 
RAF AGA MUSICAL 
MUSICA CARACTERISTICA DE LA AUDICION 
Informacion pedagogica 
RAF AGA MUSICAL 

"La educaci6n permanente" 
RAFAGA MUSICAL 
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VOZ 1 La educacion permanente es una respuesta a las necesidades del 
hombre actual, necesidades nuevas y complejas que llevan a una 
revision del concepto educativo. 

VOZ 2 Tiene por objeto el desarrollo integral del ser humano, atendien
do a las aptitudes individuales, dandole los medios que posibiliten 
su maxima realizacion personal. 

VOZ 1 Nuestra sociedad es dinamica, en contraposicion con la comuni
dad prirnitiva, en la que sus valores culturales eran fijos y estables. 

VOZ 2 Por ello se requiere una educacion que prepare para el cambio, 
para crearlo y para que en el, el hombre no pierda su dignidad. 

VOZ 1 Este tipo de educacion no respondera unicamente a necesidades 
de perfeccionamiento en el orden tecnico-profesional, sino tam
bien en el orden espiritual. 

VOZ 2 El objetivo de esta sera entonces mucho mayor, pues debera. 
abarcar a todos los hombres y a todas las conductas, tanto cultu
rales, como clvicas 0 laborales, y especialmente nos dara los me
dios para que nosotros tomemos conciencia de toda nuestra activi
dad. 

VOZ 1 Permitiendonos comprender nuestras costumbres y tradiciones, 
nuestras creencias e ideologlas, como asi preparandonos para un 
,paulatino cambio. 

VOZ 2 Tratando de cambiar la educacion de tipo enciclopeclista con la 
eclucacion practica, clesarrollando conjuntamente los valores es
pirituales con los cientificos, haciendo del hombre un individuo 
en constante perfeccionamiento. 

CONTROL RAFAGA MUSICAL 

VOZ 1 ,l.Y c6mo podremos organizar un sistema que nos permita la actua
lizacion permanente? 

VOZ 2 Esto no es facil, pero los fundamentos los podemos hallar en la 
rapida evolucion de los conocimientos y las tecnicas, y tambien 
en la aparicion de medios de comunicacion. 

VO~ 1 Ya sea en Ia television, el cine, Ia prensa escrita,: las que pueden 
influir de modo decisivo mediante sus contenidos en el perfeccio
namiento humano. 

VOZ 1 Ademas por los cursos y cursillos de perfeccionamiento, tan di
fundidos hoy en todos los terrenos del saber y del hacer humano. 

VOZ 2 Por medio de las grandes em pres as modernas que practican, sin 
excepcion, modalidades diversas de actualizacion y capacitacion 
de su personal, en todas las jerarquias. 

VOZ 1 En cuanto a los profesionales se los obligaria a perfeccionarse 
continuamente, si se les tomara periodicamente un pequeno exa
men exigiendoseles de esta forma una constante actualizacion 
cientifica y tecnica. 

VOZ 2 Aunque esto, en sus rudimentos, ya se puede observar en los de
partamentos de graduados de las distintas casas de estudios, que 

EL MONITOR - 45 



CONTROL 
VOZ 1 

VOZ 2 

VOZ 1 

VOZ 2 

VOZ 1 

CONTROL 
CONTROL 

VOZ 1 
CONTROL 
VOZ 2 

CONTROL 
VOZ 1 

VOZ 2 

VOZ 1 

VOZ 2 

VOZ 1 

VOZ 2 

VOZ 1 

VOZ 2 

con una intensa labor inform an a los interesados sobre los adelan~ 
tos producidos. 

RAF AGA MUSICAL 

De esta manera, la educaci6n permanente tratara que el hombre 
sea el duefio de sus decisiones, en contraposici6n del hombre ma
sa capaz de ser conducido, por carecer de informaci6n, sin ningun 
respeto por su individualidad. 
El hombre obtendra de esa educaci6n los medios para decidir so-· 
bre su destino, porque des de los primeros ai'ios se deberan respe
tar y encauzar sus inquietudes. 

Sera una manera de vivir, de tener conciencia de su mundo, pre
parandolo para que cada etapa, desde la infancia hasta la vejez 
sea vivida intensamente. 

Aportando al ser humano todas las experiencias que conh"ibuiran 
eficientemente en su realizaci6n personal, ayudando a la reorga
nizaci6n del destino humano, asirnilando en beneficio de todos las 
conquistas del hombre actual. 
La persona que adquiera conciencia de toda su actividad lograra 
la responsibilidad necesaria para ayudar a quienes no han encon, 
trado el camino de los auh~nticos valores. 
RAFAGA FINAL 

MUSICA CARACTERISTICA DE LA AUDICION 

Suplemento cultural 
RAFAGA MUSICAL 

"La numismatica y sus comienzos en la Argentina" 
RAFAGA MUSICAL 

Es muy probable que a usted Ie interese coleccionar alguna clase 
de objetos. 

Quizas Ie gusten los discos, los libros, las estampillas, los frascos 
origin ales ... 

dPor que no las monedas y las me dallas, que son a la vez expre, 
siones artisticas y recuerdos de acontecirnientos destinados a per-. 
durar en la comunidad, en el pais 0 en el mundo? 
U sted conoce, entonces, la palabra nurnismatica, la cual designa, 
segun el diccionario, a la ciencia que estudia monedas y medallas. 
antiguas. 

Sin embargo, la complejidad de las investigaciones y la irnportan
cia que han adquirido, obliga en los ultimos afios a discrepar con 
la definici6n del diccionario. 
Hoy; cuando decimos numismatica, nos referimos s6lo al estudio. 
de las monedas. 

Mientras que el estudio de las medallas da origen a otra ciencia~ 
la medalHstica. 

En esta charla habrernos de referirnos a los cornienzos de la nu~ 
rnisrnatica y de la rnedallistica en la Republica Argentina. 
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CONTROL RAFAGA MUSICAL 

VOZ 1 Cuando en 1815 don Bernardino Rivadavia, junto a don Manuel 
Belgrano, debi6 trasladarse a Europa en misi6n diplomatica, el 
hombre que habria de ser nuestro primer presidente tuvo ocasi6n 
de conocer, en Francia, a Luis Cesar Dufresne de Saint Le6n, 
duefio de una importante colecci6n de medallas y monedas de las 
mas diversas epocas. 

VOZ 2 La colecci6n Dufresne habfa pertenecido al padre Cassone, espe
cialista que fuera Guardian de Medallas del Vaticano. 

VOZ 1 Dufresne propuso a Rivadavia entregarle 10 que constitula un 
verdadero tesoro, a cambio de tierras en las regiones del Rio de 
la Plata. 

VOZ 2 El gobierno de Buenos Aires desech6 la propuesta del coleccio
nista frances, pero no quiso desperdiciar la oportunidad de enri
quecer la cultura de nuestro pueblo. Luego de largas tramitacio
nes, en 1823, llegaron a Buenos Aires las piezas adquiridas en la 
suma de seis mil quinientos francos. 

VOZ 1 Se trataba de un con junto de monedas griegas y romanas; y de 
otro, compuesto por retratos en metal de hombres ilustres del 
mundo y de Francia. 

VOZ 2 Este patrimonio sirvi6 de base al Museo Publico de Buenos Aires, 
antecedente del actual Museo Hist6rico Nacional don de se hallan, 
en la actualidad, las colecciones a las cuales nos referimos. 

VOZ 1 Donaciones de Andres Lamas, de Juan Cruz Varela, del c6nsul in
gles Ricardo Pouset, entre otras, completaron la primitiva serie 
de piezas numismaticas y medalHsticas. 

CONTROL RAFAGA MUSICAL 

VOZ 2 Pero el interes por las colecciones no se redujo al esfuerzo inicial 
de Rivadavia. 

VOZ 1 Don Pedro de Angelis, en 1840, public6 la primera catalogaci6n 
de monedas y medallas con el titulo de "Explicaci6n de un moneta
rio del ruo de la Plata". Se trataba de la colecci6n particular del 
gobernador, don Juan Manuel de Rosas. 

VOZ 2 La numismatic a y la medalHstica contaron, en la Argentina, con 
otros notables estudiosos. Hacia 1850, don Manuel Ricardo Trelles 
inicia la publicaci6n de estudios e investigaciones de gran valor 
cientifico. 

VOZ 1 El doctor Aurelio Prado y Rojas funda, en 1872, el Instituto Bo
naerense de Numismatica y Antigi.iedades. 

VOZ 2 En 1893, se constituye la Junta de Numismatica .Americana, luego 
Junta de Historia y Numismatica Americana, cuyo primer presi
dente es don Bartolome Mitre, y en la que intervienen estudiosos 
de la categoria de Alejandro Rosa, Enrique Pella y Angel Justiniano 
Carranza. 

CONTROL RAFAGA MUSICAL 
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Nos detenemos aqul, porque quienes cultivan despues la numis
matica y la medallistica son tantos, y de tanto merito, que seria 
poco menos que imposible referirnos a sus trabajos. 
Diversas instituciones se han creado en la Argentina dedicadas a 
esas actividades y aumenta cada dia el numero de los interesados 
en ellas. 
POl'que una moneda antigua 0 una vieja medalla son, para los 
amantes del pasado, como un libro abierto. 

Y un buen libro abierto, 10 menos que merece es ser leido. 
RAFAGA FINAL 

MUSICA OARACTERISTICA DE LA AUDICION 
BibliogrMicas 

RAF AGA MUSICAL 

Una conocida editorial de Buenos Aires ha preparado una serie 
titulada "Para escuchar y para hablar", dedicada a los ninos mas 
pequenos. 

Para esta coleccion, Maria Hortensia Lacau, la conocida autora de 
"Yo y hornerin" y "Pais de Silvia", presenta su liltimo libro "El 
arbolito Serafin". 

Ya su titulo nos sugiere la edad de sus destinatarios. Para ellos 
se ha logrado una cuidada edicion, llena del en canto de las ilus
traciones de Maria Angelica Chamorro. 

La tematica del libro gira en torna al arbol, tal como 10 indica su 
presentacion: 

Yo soy 
el Arbolito 
Serafin. 
Un arbolito 
alegre 
y vagabundo 
que anda 
por el bosque 
y por el mundo 
tocando 
su violin. 

Aunque es conveniente senalar que las verdaderas protagonistas 
de la obra son las hojas, humanizadas con recursos simples pero 
atractivos. 

Quizas pueda objetarse la reiteracion de su tematica, pero el acier
to de la copia disimula con su gracia esa aparente repeticion. Es
cuchemos algunos ejemplos: 

Hojita de junquillo 
des cierto 
que perdiste 
tu flequillo? 
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VOZ 1 

VOZ 2 

Hojita de malv6n 
dime la verdad: 
dvolaste 
alguna vez 
en un avi6n? 
Hojita de violet a 
dme llevas 
a pasear 
en bicicleta? 

CONTROL RAFAGA MUSICAL 
VOZ 1 Maria Hortensia Lacau ha logrado plenamente su prop6sito: crear 

un mundo casi magico al alcance de los mas chiquitos. 
VOZ 2 Por eso recomendamos esta simpatica colecci6n que cuenta ademas 

con otros tftulos de destacados autores que comentaremos en su
cesivas ediciones. 

CONTROL RAF AGA FINAL 

VOZ 1 
CONTROL 
VCYZ 2 

VOZ 1 

VOZ 2 

VOZ 1 

VOZ 2 
VOZ 1 
VOZ 2 

VOZ 1 
VOZ 2 
VOZ 1 

VOZ 2 
VOZ 1 

CONTROL 
VOZ 2 

CONTROL 

CIERRE 

Se ha dado lectura a un numero mas del Peri6dico Oral Docente. 
RAFAGA MUSICAL 
Co1aboraron hoy en su redacci6n: 
Gustavo L. Fernandez 
En 1a Secci6n Informacion Pedagogica. 
Juan Bautista Sprumont 
En 1a Secci6n Suplemento Cultural 
Y Hebe Zemborain 
En BibliogrMicas 
Tuvieron a su cargo 1a 10cuci6n: 

Coordinador General: 

Jorge Tidone 
RAFAGA MUSICAL 

Invitamos al magisterio de todo e1 palS a que nos haga llegar sus 
colaboraciones y sugerencias a Peri6dico Oral Docente, Calle 
Pizzurno 935, 49 Piso, Oficina 311, Buenos Aires. 
MUSICA DE CIERRE 

Secci6n de 
Periodico Oral Docente: 

JORGE TrOONE 

HEBE ZEMBORAIN 

MARiA ROJAS 
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Una 

COMPLEMENTACION EDUCATIVA 
Secci6n de TEATRO 

Trabaio presentado en representaci6n del Consejo 
Nacional de Educaci6n en el Segundo Sirnposio 
sobre la Enseiianza en las Fuerzas Armadas, 1'eali
zado del 9 al 14 de junio de 1975. Aprobado en el 
plenario general y recornendado para su aplicaci6n 
en la Escuela Prirnaria del Instituto Social Militar 
"Damaso Centeno". 

• • 
exp~rlenCla 

de tectro generador en 
el ambito del Consejo 
Nacional de Educaci6n 

Funci6n educativa del teatro 

El caracter educativo del hecho dramatico se evidencia a partir de las mas 
simples expresiones del genero. La accion, la accion dramatica en su mas ele
mental sentido de exposicion de los conflictos del hombre, es el vehiculo in
mediato para un aprendizaje colectivo en el que se es actor y espectador al 
mismo tiempo. 

Como uno de los primeros medios de comunicacion masiva, el teatro se 
ha desarrollado notablemente tanto en el aspecto literario como en el de la 
representacion propiamente dicha. Simbolo de una cultura, es parte del intento 
del hombre para definirse a si mismo. 

Sumando a su caracter primordial de medio de entretenimiento la posibi
lidad de transmitir informacion, ideas, sentimientos comunes y modelos hu
manos, el teatro estimula tambien la fantasia y los poderes creativos del hom
bre. Esta caracteristica del teatro 10 vincula fuertemente con la problematica 
educativa. 

Un cumulo de posibilidades se abre si nos detenemos tan solo en este inte
rrogante: des licito dejarlo formar parte de la ensefianza asistematica, 0 debe
mos in corp or arlo como tecnica auxiliar a la ensefianza sistematica? 
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Teatro de niiios y 
teatro para niiios 

EI nllio constituye una estructura en permanente desarrollo. Su pensamiento 
madura y se complejiza a traves de la interaccion con la realidad en que se 
halla inmerso. Es el producto de una actividad constante, nunca de la mera 
reflexion contemplativa. EI enlace de conceptos, la concrecion de relaciones 
que establecen una cadena de conocimientos suceptibles de ser reestructurados 
dinamicamente constituyen en nuestro concepto acciones concretas del nino en 
su marcha hacia la maduracion intelectual. 

A traves de esquemas que solo Ie brindan la posibilidad de memorizar, 
mas que construir conocimientos, no se podra obtener un verdadero aprendizaje, 
que respete el proceso madurativo del nllio, que 10 conduzca hacia la condicion 
del hombre libre, que 10 haga capaz de crear, recrear, transformar, participar 
y decidir. 

La actividad reflexiva del nllio sobre los fenomenos que 10 rodean debe 
estimularse con la mayor variedad de circunstancias y elementos que enriquez
can su experiencia y esten relacionados con sus propios intereses. Por 10 tanto, 
la presentacion de muchos elementos divorciados del interes del nino en nada 
ayuda al proceso educativo y tan solo lograra una atraccion forzada y artificial 
sustentada en los elementos formales pew aislada del contexte de la realidad 
del nino. Esto es va lido tam bien para enfocar la relacion entre el teatro y el 
nllio. 

EI teatro ha sido el producto de individualidades excepcionalmente capa
citadas para entender, ordenar y transmitir un conjunto de reflexiones experi
mentadas socialmente por los miembros de una comunidad, que reflejan situ a
ciones de la vida cotidian~ que, trasladadas a la escena con un alto poder de 
analisis y sintesis, nos hacen comprender su potencial educativo al presentar 
conflictos que son compartidos por los espectadores. 

Si adem as Ie sumamos el efecto particular que produce en la fantasia la 
magia del movimiento, la expresion, el color y la posibilidad de reconstruir el 
pasado, el presente y el futuro, en un escenario donde todo es po sible, se com
prendera la amplitud de posibilidades que ofrece al quehacer docente. 

Sin embargo esta amplitud se puede 'canalizar tan solo a traves de dos 
tipos de representaciones: las que encuadramos dentro del teatro de nllios y 
las que constituyen el teatro para nllios. 

En el primer caso se trata de la utilizacion de la expresion dramatica como 
recurso para provocar la comunicacion directa del nllio con los miembros de su 
grupo. Puede estar regido por pautas establecidas, es decir sometido a la trama 
de una obra establecida previamente 0 bien ir construyendose en forma de 
relato a partir de las sensaciones experimentadas por los alumnos actores en 
ese momento. Constituye un recurso altamente positivo cuando 10 que se busca 
es permitir la expresion espontanea del nllio ubicado en un ambiente deter
minado. 

El segundo caso aborda el trabajo con actores profesionales frente a los 
cuales el alum no es un espectador inmerso en la magia que envuelve a quienes 
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presencian el desarrollo de una trama. Es el campo en el que mas ha incursio
nado el Ham ado teatro comercial que se ofrece en las salas de nuestro medio. 

Analizando el conflicto que se detecta alIi Hegamos a la conclusion que 
el nino de nuestros elias, disenado en sus expectativas pOl' los estereotipos que 
ha ido modelando ese monstruo contemporaneo Hamado television, se ha trans
formado en un sujeto dificil de motivar, que se hastia si no participa, y a quien 
solo Ie han inculcado la participacion' forzada y violenta. 

Es asi como es dable observar en las salas en las que se presentan obras 
para nmos, el desenfreno de los espectadores en sus conductas y la des orienta
cion de quienes desde el escenario yen perderse las posibilidades de la comu
nicacion. En esa disyuntiva han optado en la mayoria de los casos por ceder 
a la presion y comenzar a colo car estimulos que solo histerizan a los nmos. 

EI teatro ha perdido de esta manera en gran medida su alto y positivo 
valor formativo. 

Resulta claro, pues, que era necesario reencauzar el camino recorrido por 
el. quehacer dramatico para nmos. Ubicados en los Hmites de la realidad que 
en nuestras escuelas se vive, el uso del teatro de nmos queda supeditado a la 
participacion en las festividades escolares 0 en determinadas drcunstancias en 
las que concurren la presencia de algun maestro entusiasmado por el arte dra
matico y la disposicion de alumnos expresivos. El ambito mas propicio para 
rescatar es entonces el del teatro para nifios, revalorizando el texto de las obras, 
exigiendo de los actores una profesionalidad que jerarquice la funcion (el teatro 
para ninos no puede ser nUllca el comienzo del oficio sino que esta ubicado a 
la altura de las obras mas exigentes) y una posterior utilizacion del material 
emergente de la representacion en 10 que hemos dado en llamar la respuesta 
diferida. 

Se deb era realizar una seleccion adecuada del material para que se logre 
lrna eficaz insercion en la comunidad, y que constituya una variedad de expe
riencias tendientes a facilitar la capacidad de comprension pOI' parte del nmo 
puesto en espectador activo y participante. 

EI teatro para nmos, efectivamente considerado, constituye un campo de 
insospechados horizontes en el proceso educativo. 

Teatro: realidad y fantasia 

Si algo puede definir al nmo es su inagotable capacidad de juego. Apelar 
a la fantasia para suplir las mas diversas facetas de la realidad, para embeHecer 
los lugares y los objetos, para otorgar poderes innumerables a las personas y 
a las cosas, en sintesis crear un mundo propio, es tambUm un juego. 

De ahi que la experiencia dramatica, ese juego colectivo en el que se rie 
y se llora, se ama y se odia, se vive y se muere, "como si fuera realidad, es un 
juego. 

La fragilidad de los Hmites entre realidad y fantasia, limites tan habilmente 
manejados por el nmo segtm normas y caracteristicas originales, permite al tea-
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tro ofrecer a la mente infantil contenidos profundamente educativos, modelos 
de conducta, variedad de sentimientos, riqueza de expresi6n, en un marco de 
libertad creadora, apelando a la novedad que interesa, a la figura tradicional 
sumamente familiar, "a las personificaciones de animales y objetos. 

Ese paralelismo entre la mente infantil y la libertad que el juego teatral 
lluede alcanzar hace de la experiencia dramatic a un estlmulo inapreciable, un 
medio de comunicaci6n eficaz que debe ser aprovechado en los aDOS de esco
laridad. 

Veruculo de pautas de comportamiento, modele de lengua, creaClOn es
h~tica, portador del pensamiento de cada epoca, el teatro pasa a formar parte 
de los recursos didacticos de la ensenanza sistematizada. Para ella los sistemas 
cducativos deben explicitar las caracterlsticas de este tipo de comunicaci6n en 
su real trascendencia para el nino. 

La comunicacIOn dramatica y 
la respuesta creadora del nino 

Enfrentando los elementos fundamentales de la experiencia dramatica desde 
el punto de vista de la comunicaci6n puede elaborarse la siguiente smtesis: 

Momento Emisor Mensaje Receptor Respuesta 

Previo Autor Texto 
Compositor Musica 
Escenografo Escenografia 
Director "Puesta en escena " 

Representacion Actores Accion dramatica Publico Beacci6n 
Musicos Elementos auxiliares espectador inmediata 

Maquinistas 
Iluminador 

Posterior Ptlblico Respuesta 
diferida 

Esta particularidad del hecho dramatico, que exige la simultaneidad tem
poral de "actores" y "publico" para la completa realizaci6n, no desplaza sin 
embargo los pasos previos de elaboraci6n del mensaje en las instancias de la 
"creaci6n" del espectaculo en sus aspectos literario, musical, plastico y actoral. 
Por otra parte la respuesta no se plantea solamente en terminos de inmediatez 
sino como modificaci6n de la conducta a plazo mas largo como resultado de una 
elaboraci6n e intemalizaci6n de los contenidos observados. 
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Es esta posibilidad de respuesta mediata, que en el caso del nIDO se ma
nifestara en h~rminos de creacion, 10 que hace del teatro tan valioso recurso 
didactico y potenciador de las aptitudes expresivas del nifio. El nifio no se 
limitara a comentar 10 visto: imitara, modificara, incorporara a Ia porcion del 
mundo vislumbrada en el escenario, sus propias fantasias y verdades; transpor
lara a sus juegos y sus cantos 10 que ha vivido en el teatro. ' Incorporara a su 
vida 10 ani vivido. 

Teatro generador 

El cicIo de teatro para nifios que integra la experiencia de Teatro Genera
dol' del Consejo Nacional de Educacion ha tenido como objetivos: 

a) Desarrollar Ia actividad teatral como expresion social y cultural. 

b) Lograr que el alumno se ponga en contacto con buenas expresiones de 
teatro para que acceda a los valores culturales en general y a los litera
rios en particular. 

c) Favorecer la formacion de un buen espectador. 
d) General' expresiones de reflexion y creacion a partir del hecho teatral. 

El ultimo objetivo, basado en las caracteristicas del hecho dramatico como 
forma de comunicacion, determino Ia estructuracion del proyecto sobre las si
guientes premisas: 

1) Considerar al nifio-espectador como una unidad afectivo-intelectual cuyas 
respuestas surgen en forma de actividad creadora favorecida por la re
flexion y estimulada poria fantasia. 

2) Integrar las diversas areas de aprendizaje a partir de Ia aprehension 
sincnhica del fenomeno dramatico cuyo analisis se realiza a h'aves de 
diversas actividades (lingrustica, plastica, manual, musical, fisica, etc.). 

3) Instrumentar al maestro para la proposicion de actividades acordes con 
las caracteristicas e historia de los grupos escolares. 

Segun 10 expresado, la seleccion: de las obras y los pasos de la experiencia 
resultaron de la accion conjunta de docentes, tecnicos y los responsables de la 
direccion de las representaciones. 

Las piezas incIuidas en la experiencia han formado parte del cicIo de 
teatro programado por el Consejo Nacional de Educacion, seleccionandose seis 
espectaculos que cubrieron los tres niveles de la escolaridad primaria: 

Para Jardin de Infantes 
y hasta 3er. Grado: 1. "El maravilloso mundo de los mufiecos", por la Com

pallia de Titeres MARIO NET. 

2. "Juan de los Caminos", de Hugo MIDON. 

De 49 a 79 Grado: 3. "El monigote en la pared", de Conrado Nale RoxIo, 
adaptacion de un cuento por Roberto AULES. 

De 59 a 79 Grado: 4. "El Quijote de los nifios", adaptacion de la obra de 
Cervantes por Roberto MEDINA. 
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5. "Sorpresas", de Hugo MIDON. 

De 19 a 79 Grado: 6. Teatro de Mimo, de Roberto ESCOBAR e Igon LER
CHUNDI. 

Esta seleccion abordo, ademas, formas y generos dramaticos diversos, tales 
como titeres ("El maravilloso mundo de los munecos"), mimos (Teatro de Mimo), 
comedia musical ("Juan de los Caminos"), divertimiento musical ("Sorpresas") 
y adaptacion de textos narrativos ("El Quijote de los nmos" y "El monigote en 
la pared"). Intervinieron en la seleccion la Comisi6n de Espectaculos de la 
Divisi6n de Complementacion Educativa y los grupos Tecnicos de Lengua y 
Literatura Infantu. 

Ademas, con la supervisi6n de la Vocalia de Didactica y la coordinaci6n 
responsable de la totalidad del proyecto de Complementaci6n Educativa con 
los Grupos de Apoyo de Lengua, Literatura Infantu y las Supervisiones Seccio
nales de Actividlides Plasticas, Musica y Educaci6n Fisica, se encar6 la con
fecci6n de documentos de apoyo. Asimismo, en sesiones de trabajo realizadas 
con la participacion de miembros de distintos sectores tecnico-docentes del Con
sejo Nacional de Educaci6n se confeccionaron las fichas destinadas a ofrecer 
a los maestros de grado y especiales las sugerencias metodologicas necesarias 
para la concreci6n de la experiencia. 

Para la elaboraci6n de los documentos de apoyo, el material se organiz6 
segun los primeros aspectos: 

19) Elementos fundamentales de la representaci6n teatral: breve enume
meraci6n y sfntesis de los elementos mencionados (accion, personajes, 
accesorios auxiliares) destin ada al maestro para orientarlo sobre la ter
minologia y principios teoricos que se manejarfan en el resto del trabajo; 

29) Sugerencias para la tarea previa: entendidascomo orientaci6n del nmo 
sobre la experiencia teatral en general y suministro de informacion 
sobre el espectaculo que verfan; 

39) Cuadro gufa para el maestro sobre el espectaculo que se verfa: of red a 
al maestro una sintesis de los elementos fundamentales de la represen
taci6n (organizacion en actos, cuadros y escenas, acci6n, personajes, 
escenograffa, utueria y efectos). Despues de la funcion daria al maestro 
una enumeraci6n de los elementos que surgirian en la actividad del 
alumno permitiendo su aprovechamiento integral. 

49) Sugerencias para la tarea posterior a la representaci6n: proponian una 
ordenaci6n de la tarea en tres paso~: 

a) Comprensi6n de la obra: of red a una guia esquematica para la fija
ci6n de los elementos fundamentales; 

b) Analisis de la obra: una guia para el analisis, destinada a la explici
taci6n de los elementos y otras alternativas para lograr esa explicita
ci6n; 

c) Aprovechamiento integral: sugerencias de actividades para las diver
sas areas de la expresi6n (composici6n, lectura y comentario, perio-
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dismo escolar, recreacion dramatica v mlmlca, afiches, ilustraciones, 
fotografia, efectos sonoros, educacio~ fisica, actividad instrumental 
y coral, etc.). 

La adecuacion al nivel evolutivo del nllio determino, en cada caso, la se
leccion de las actividades. En las fichas destinadas a los grados inferiores se 
reemplazo la tare a de analisis acentuando en cambio los aspectos ludicos de la 
actividad propuesta. En total se elaboraron cuatro fichas correspondientes a 
las obras: "El Monigote en la pared", "El Quijote de los ninos", "Juan de los 
Caminos" y "Teatro de Mimo". 

Las actividades previstas para el nllio consideran como objetivos a lograr: 

1Q) Satisfacer la curiosidad del nino con el aporte de datos sobre el espec
taculo; 

2Q) Estimular el in teres y facilitar el enfrentamiento con el espectiLCulo de
sechando expectativas falsas 0 tern ores £rente a la novedad; 

3Q) Aprovechar las experiencias previas clarificando los conceptos y equili
brando la informacion en el grupo; 

4Q) Incorporar la experiencia teatral al curriculo del grado, despojandola 
de rasgos de improvisacion 0 casualidad. 

Las sugerencias para la tarea posterior a la representacion fueron propues
tas teniendo en cuenta el poderc ,0 estfmulo que la representacion era pOl' sl; 
se trato de instrumentar al maestro pa'ra canalizar la variedad de respuestas 
que el grupo escolar podia ofrecer de acuerdo con los intereses individuales, 
el nivel del grupo y la modalidad de trabajo del grado. 

El aprovechamiento integral de la obra se presento como 'conjunto de ac
tividades desarrolladas con la coordinacion de los docentes de las diversas areas 
afines: en el plano de la expresion linguistica se propusieron actividades de 
composicion oral y escrita, debates, encuestas, lectura y comentario de narra
dones de tema afin, entrevistas, periodismo esco1ar, recreacion mimica y dra
matica, etc.; en el area de 1a expresion plastica se propusieron la elaboracion 
de afiches, ilustraciones con tecnicas diversas, fotograHa, etc.; en el campo de 
la educacion fisica se propuso la sistematizacion de secuencias de movimientos 
promovidos por la tematica teatral, juegos y competencias; para e1 area musical, 
la actividad comprendio desde la onomatopeya hasta la composicion de melo
dias simples, incluyendo el canto, el recitado, la marcacion de ritmos e inten
sidades y la ejecucion de instrumentos; las actividades practicas propuestas 
iueron variadas: construccion de tlteres, moviles, estructuras en alambre, foto
graHa, etc. 

Se realizaron luego dos trabajos de evaluacion del proceso del Teatro Ge
nerador, los cuales abarcaron las perspectivas mas amplias posibles: 

a) Con referencia a los aspectos organizativos del programa se realizo una 
encuesta entre una muestra de veintiun establecimientos; 

b) Con referencia al espectaculo en SI y la actividad del alumno se elaboro, 
por intermedio de la Oficina de Investigacion de Medios Audiovisuales, 
un audiovisual que abarco el proceso de los anos 1973 y 1974. 
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Podria sintetizarse el resultado de la evaluacion realizada en una breve 
enumeracion de condiciones aconsejables para la reedicion de la experiencia~ 

1) Necesidad de instrumentar al maestro para la conduccion del proceso 
mediante el contacto directo con las oficinas y grupos de apoyo en reu
niones de trabajo previas. 

2) Conveniencia de estimular la creacion infantil mediante variadas forma& 
de publicidad de 10 realizado (por ejemplo: exposicion de trabajos como. 
la realizada en 1974 en el ConsejQ Nacional de Educacion). 

"Canciones para mirar", 
de Maria Elena Walsh, por 
China Zorrilla, en el 
Teatro de la Ribera. 

3) Coordinar la actividad de los maestros de grado y de materias especiales 
para aprovechar al maximo todas las variantes expresivas del nmo. 

4) Proseguir con program as que brinden al nmo variedad de formas dra
maticas acordes con su nivel evolutivo. 

5) Conveniencia de estrechar los contactos con organismos relacionados 
con el teatro para multiplicar los recursos puestos al alcance del niiio, 
incorporandolos a la programacion del Consejo Nacional de Educacion. 

6) Propiciar charlas entre los docente~ y la gente de teatro desptH~s de la 
representacion para intercambio de ideas y experiencias. 
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7) Instrumental' a las escuelas y organismos comunitarios para el desarrollo 
de sus propias experiencias teatrales con el apoyo del Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

Seleccionadas las obras y contratados los elencos, la concurrencia de las 
escuelas a los espectaculos se organiz6 con la coordinacion de las respectivas 
supervisiones seccionales, cada una de las cuales, en las fechas establecidas, 
concentr6 750 alumnos por funcion. Las representaciones tuvieron lugar en el 
Teatro de la Ribera, ubicado en el barrio de la Boca del Riachuelo. 

"Canciones para mirar" de Maria Elena Walsh, espectaculo ofrecido en el Teatro de 
la Ribera por el elenco de China Zorrilla. 

En el interior del pals, los distintos elencos y obras recorrieron diversas 
regiones correspondientemente distribuidas para las provincias de Corrientes, 
Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Jujuy y Chubut. Estas giras incluyeron char
las de los directores de las comparuas teatrales con los docentes con el objeto 
de: interesar a los do centes en los problemas del teatro para niiios; satisfacer 
inquietudes sobre el teatro en Ia escuela, recoger Ia opinion de los docentes 
sobre el program a y presentar a los docenles una seleccion de textos teatrales 
y de titeres, preparada por el Consejo Nacional de Educacion para posibilitar 
experiencias teatrales en esos lugares. 
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Aqui, 
noticias 

COMPLEMENTACIO EDUCATIV A 

Secci6n de 

PERJODISMO ESCOLAR 

Los dfas 13, 14 y 15 del mes de octubre de 1975 se realiz6 en la sede de la 
Escuela NQ 22 del Distrito Escolar IVQ, ubicada en Humberto 1 Q NQ 343, la 
novena muestra de Periodismo Escolar. No fue concebida simplemente como 
una mera exhibici6n de los peri6dicos escolares que en todo el ambito del pafs 
confeccionan los alumnos de numerosas escuelas del Consejo Nacional de Edu
caci6n. Muestras de esta clase se han realizado ya anteriormente, y el prop6sito 
que anim6 la tarea en esta ocasi6n tenrua, mas que a mostrar el producto del 
trabajo periodfstico de los niiios y las escuelas, a ilustrar sobre los distintos 
aspectos y elementos que conform an la redacci6n, impresi6n y edici6n de un 
peri6dico escolar a traves de los mucmsimos que se hacen en la Capital Fe
deral y en todas las provincias. Con ellos fue posible organizar y llevar a cabo 
una muestra dinamica y viva, en la que ademas de con tar con la participaci6n 
expositora de los peri6dicos escolares se 10gr6 la intervenci6n directa de los 
niiios que, en funci6n de verdaderos periodistas, contribuyeron a animar la 
exposici6n probando un interes y una capacitaci6n originales y excepcionales. 

Distintos paneles, distribuidos organicamente en toda la extensi6n del re
cinto destinado a la muestra, ilustraban sobre todos los aspectos del proceso 
de confecci6n de un peri6dico escolar. Reseiiamos cuales fueron esos aspectos, 
ya que ellos no s610 constituyeron la exposici6n en sf, sino que su enumeraci6n 
conform a un panorama general, aunque por cierto muy sintetico, del desarrollo 
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del trabajo periodistico que conduce a la realizaci6n de ese producto que se 
llama Peri6dico Escolar, y cuya importancia pedag6gica como valioso recurso 
educativo adquiere de mas en mas una preponderancia hacia la que se vuelve 
rapidamente la atenci6n de la mayoria de los docentes. 

Con el titulo de Estilo periodlstico se resumia la variedad de form as que 
la informaci6n puede adoptar: gacetilla, cronica, nota, reportaje, etc. En la 
especialidad Tapas se ilustraba acerca de los sistemas novedosos de presen-. 
tacion del peri6dico. La Procedencia de noticias brindaba informacion sobre 
las Fuentes origin arias de las mismas: ambito nacional , intemacional, local 0 

escolar. En el panel denominado Secciones fijas se explicaba y enumeraba lao 
distribuci6n de la informaci6n segun su caracter estable en las secciones de 
deportes, humor, actividades practicas, recetas de cocina, etc. Literatura y mu
sica en el peri6dico escolar of red a orientacion acerca de la manera de in
cluir trabajos tales como cuentos, poesias, canciones (con letra y mllsica de 
los mismos nifios), etc. PubHcidad ilustraba el procedimiento para elaborar la 
publicacion de avis os y propagandas. En la especialidad Sistemas de impresi6n 
se consignaban los diversos y muy numerosos sistemas tecnicos de impresion 
de un periodico escolar. Peri6dicos muy antiguos ofreda la ~ exhibicion de nu~ 
meros de publicaciones ya interrumpidas hace mucho tiempo, a titulo de cu
riosidad y originalidad de innegable valor. Continuidad era el titulo que reunia. 
ejemplares de peri6dicos que siguen editandose. Tambien se ilustraba sobre 
las form as de realizacion del llamado Peri6dico mural, y se of red a al publico 
la posibilidad de revisar, observar y consultar ejempla11es de periodicos que 
habian ya participado en anteriores muestras paralelas. 

Sobre varias mesas, numerosos ejemplares de periodicos escolares muy 
diversos -especialmente los procedentes del interior del pais- podfan se1' 
consultados por el publico concurrente. 

Y, como dedamos antes, el aspecto renovador y original de la muestra" 
es decir su aspecto vivo y dinamico, 10 constituia la presencia de nifios que, a 
la manera de guias, brindaban explicaciones a 10 largo de recorridas constan
tes sobre cualquiera 0 todos los elementos de la muestra, a la vez que, orga
nizados en equipos 0 grupos ejecutaban en el lapso mismo de la realizacion 
de la muestra los diversos trabajos propios de la actividad periodistica. Mien~ 
tras ilustraban los distintos procedimientos de confeccion de un periodico, ela
boraban al instante gacetillas informativas a la vista del publico que, de esta 
manera, tuvo oportunidad de participar directamente de una tarea, un poco. 
como si los asistentes a la muestra hubieran invadido los recintos de redaccion 
de cualquier peri6dico en actividad. 

Un amenD complemento de la muestra fue un audiovisual proyectado en 
distintos momentos de su transcurso, en el cual se ilustraban los diferentes 
pasos que dan origen y vida a un peri6dico escolar. Su titulo, precisamente, 
es el que hemos elegido para esta nota: AQUI, NOTICIAS. 

Otro complemento de la muestra, cuyos resultados se proyectaran sin 
duda en el tiempo y el espacio, es un folleto titulado Periodismo Escolar, que 
se hara llegar a todas las escuelas del pais, y en el cual se precisa y a la vez. 
amplia toda la informacion referida a esta intensa y valiosa actividad, al mismo 
tiempo intelectual y manual. De ese folleto anticipamos dos temas sobre loa 

60 - EL MONITOR 



que creemos conveniente insistir: una suerte de decalogo de la importancia 
de la labor perioclistica en el nivel escolar, y la sinopsis de la pequefia historia 
del periodismo escolar en nuestro pais. 

Continuamos afirmando que esta actividad reviste verdadero valor educativo porque: 

19 - Introduce al alumno en una actividad dinamica que 10 vincula con hechos y 
ncontecimientos actuales. 

29 - Exige el trabajo de equipo sin competencia de sus componentes, pOt°que cada 
llno tiene una tarea concreta e imprescindible para cumplir. 

39 - Afianza la responsabilidad de todos pOt°que las diferentes etapas deben cumplirse 
:a plazo fijo para no diferir la aparicion de cada numeroo 

49 - Va formando el caracter selectivo y el alumno se acostumbra a separar y disL 

'linguir 10 importante de 10 superfluo. 

59 - Agudiza la curiosidad por todo 10 que nos rodea: gente, acontecimientos his'
tori cos, conceptos vinculados a 10 social, lugares, vida cotidiana. 

6<? - Tiene coincidencia con todas las asignaturas y en especial con 10 relativo al 
lenguaje, redaccion y correcciono 

79 - ObJiga a expresarse con sencillez y claridad, Jas dos grandes cualidades del 
€stilo periodistico, instrumento Util para todas las circunstancias profesionales y labmales 
del nino en el futuro. 

89 - Puede despertar en el alumno una posible vocacion. 

99 - En el medio rural especial mente su aparicion une a la escuela con la comu
nidad. 

109 - Permite el canje, que amplia los horizontes, y pone en comunicacion al alumno 
con los problemas y circunstancias de nifios de su misma edad que habitan otras latitudes 
<leI palso 

Pequeiia historia del 
periodismo escolar 

EI Colegial perteneci6 al Colegio Nacional Buenos Aires y comenz6 a 
editarse en 1869. Las cr6nicas 10 registran como el primer peri6dico escolar. 
Y en el nivel primario apareci6, en 1890, EI escolar argentino, 6rgano de la 
Escuela "Jose Manuel Estrada" de la Capital Federal, instituto oficial que 
funciona todavia en Reconquista 461. 

No hay despues datos que registren el desarrollo de la tarea en las pri-
111eras decadas del siglo. Tres maestros: Coluccio, Del Pino y Garda Rossi, 
oorganizaron entre 1939 y 1945 la labor, y realizaron una exposici6n rodante que 
recorri6 las distintas provincias. 

Luego surgi6 un parentesis que se cort6 en 1956 cuando se abri6 una 
exposici6n en el Circulo de La Prensa con publicaciones locales y de otros 
l1aises americanos. 

Despues se iniciaron los cursos para docentes en el interior: C6rdoba, Salta 
y Entre Rios. El profesor Marcelo Delgado Oro fue el encargado del primero 
de la Capital, que se lIev6 a cabo en el Instituto Bernasconi. 
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En noviembre de 1965 la Direccion General de Escuelas de la Provincia 
de Buenos Aires realizo las Primeras Jornadas Periodisticas, mientras que Com
plementacion Educativa -antes Direccion General de Informacion Educativa 
y Cultura- iniciaba publicamente sus tareas que ya habia comenzado pro
moviendo Ia labor" tres, afios atras. 

E1 Consejo Nacional de Educacion a h'aves de la Division mencionada, 
inicio el Registro de todos los periodicos que llegaban a su sede. Hasta el mes 
de julio de 1975 el Registro ha otorgado 877 numeros de inscripcion. Muchos 
de esos periodicos siguen saliendo, otros tuvieron vida mas eHmera por dis
tintas circunstancias. Brisas (Escuela NQ 39, Cinco Saltos, Rio Negro) se edita 
desde 1938, y EI ceibo (Escuela NQ 58, Basavilbaso, Entre Rios) desde 1940, 
entre otros. 

E1 envio del periodico al Consejo Nacional de Educacion permite a Com
plementacion Educativa seguir la tarea dia a dia, colaborar con ella y conocer 
sus dificultades. AI mismo tiempo hace posible la redaccion de listas que luego 
se envian a todas las escuelas para que puedan realizar el canje de sus publi
caciones, valioso intercambio entre todas las provincias. 

Ademas, otro servicio del Registro es la realizacion de exposiciones. Ya 
se han organizado ocho muestras en la Capital desde 1966 basta el corriente 
ano 1975. Exposiciones que alcanzan nivel nacional porque las supervisiones 
nacionales de escuelas llevan a cabo al mismo tiempo, en todas las provincias, 
presentaciones similares. 

La necesidad de mantener contacto directo con las escuelas, en especial 
con los maestros asesores y los equipos de nifios periodistas, llevo al Consejo 
a organizar en 1969 la Primera Jornada de Ninos Periodistas, y en 1973, el 
Primer Encuentro Docente de Maestros Asesores. 

EI ano anterior -1974-- el Consejo dicto sus primeros dos cursillos teorico
practicos para educadores de la Capital. 

En 1969 se edito el primer folleto para que los maestros asesores se infor
masen y pudiesen cotejar su estilo y practica de trabajo con los modos pro
puestos para diversos aspectos de la tarea: organizacion del equipo, seleccion 
del material, sistemas de impresion. 

Y concluim-f)s con un concepto que ha sustentado, sustenta y continuara 
sustentando el entusiasmo por la incentivacion del periodismo escolar: EI pe
riodico ubica al nino que 10 lee y mas aun al que 10 redacta, frente a uno de 
los medios de comuni.cacion social mas antiguo y a ]a vez mas perdurable. 
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COMPLEMEI TACION EDUCATIVA 
Secci6n de CINE 

EI cine, el nino y 10 escuelo 

El cine, en la escuela actual, representa un auxiliar valiosisimo de la mo
derna tecnologia audiovisual, y del que no puede prescindir la ensefianza de hoy. 

Si en sus principios, yI hasta no hace mucho tiempo, el cine constituia un 
elemento de atraccion de feria 0 de salon, hoy ha llegado a convertirse en un 
factor fundamental de la relacion del hombre de nuestra civilizacion con el mun
do en el que habita. A partir de su hallazgo, y tras su explosivo y expansivo 
aprovechamiento como medio de proporcionar un esparcimiento en el ambito de 
10 que puede caracterizarse globalmente como "espectaculo", a medida que em
pezo tam bien a constituirse en un recurso de investigacion tecnica -proceso pa
ralelo y simultaneo al de la tecnificacion integral del mundo contemponlneo-
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entrevi6 las ilimitadas posibilidades de su capacidad tanto mecamca como ar
tlstica. Y, por 10 tanto, pronto extendi6 su proyecci6n al campo de las posibilida
des pedag6gicas, en el que ha avanzado vertiginosamente. 

En la actualidad, el hombre inm6vil -sedentario, establecido en un deter
minado sitio- ya puede recorrer el espacio y remontarse en el tiempo gracias 
a este arte multiple. Sus consecuencias pedag6gicas son evidentes: la reversibili
·dad y la repetici6n de la proyecci6n cinematogrMica, permiten el regreso de la 
operaci6n perceptiva, la exploraci6n guiada y progresiva, y la revisi6n porIa 
percepci6n controlada, acciones todas que se oponen a la fugacidad de otros 
medios de comunicaci6n como la radio 0 la televisi6n, en los cuales las imagenes 
-visuales y auditivas- se desvanecen inmediatamente, despues de producidas, 
obligando al maestro y a los nmos a trabajar tan s6lo con el recuerdo de tales 
imagenes y no ya directamente con ellas. Analicemos estas caracteristicas inten
tan do explicar su proceso: 19 - el regreso de Ia operaci6n perceptiva significa 
el retorno 0 la reiteraci6n del fen6meno de la percepci6n, el cual puede volver 
·a producirse cuantas veces se eXJ?onga al sujeto la proyecci6n de una pelicul~ 0 

de alguna secuencia 0 imagen; esto, que la radio y la televisi6n no permiten 
pues en ambos medios su producto inmediato -auditivo y visual, respectiva
mente- se sucede sin posibilidades de detenerlo y repetirlo, 10 posibilita el cine, 
ya que disponiendo de proyector y pelicula siempre es posible reiterar la proyec
ci6n, detenerla, fijarla y, en fin, retornar a ella de manera que proporcione cuan
tas veces sea necesario 0 se pretenda el lapso indispensable para insistir en su 
percepci6n; 29 -Ia exploraci6n guiada y progresiva significa que, al repetir una 
proyecci6n y con ella reiterar el proceso de Ia percepci6n, el maestro que dispone 
de ese recurso puede orientar progresivamente Ia exploraci6n de los elementos y 
caracteristicas de las imagenes que expone al alumno, y este logra precisar deta
Iles, fijar aspectos y asegurar Ia asimilaci6n de dich~s imagenes; 39 - Ia revision 
por Ia percepcion controIada significa que, al ser posible reiterar Ia proyecci6n 
cuantas veces se quiera, y analizar minuciosamente todos sus aspectos, el maestro 
dispone del recurso de Ia revisi6n de los elementos adquiridos porIa percep
ci6n, y en consecuencia, logra ejercer un control sobre Ia percepci6n del alumno, 
'0rientandola hacia la fijaci6n de esos elementos, con 10 cual se realiza una verda
dera revisi6n, en el mismo sentido que indica exactamente esta palabra: re-vision. 

Estas tres caracteristicas del hecho cinematografico otorgan una validez 
fundamental a su pnlctica como recurso del fen6meno ensefianza-aprendizaje. 
Resulta obvio destacar la importancia que el cine, con su especifica expresi6n de 
imagen y sonido, reviste en el fen6meno de la percepci6n (ensefianza) y las faci
lidades que otorga para proporcionar contenidos de conocirniento; y, adem as, es 
tambien evidente c6mo puede gravitar en la aprehensi6n de esos conocimientos 
(aprendizaje) y contribuit' a su incorporaci6n intelectiva con un minimo de es
fuerzo pOl' parte del nmo. 

Para que el mensaje del cine sea efectivo, es necesario que ese mensaje sea 
original y brinde nuevas posibilidades de expresi6n. No debe olvidarse que la 
pelicula es imagen, movimiento y cambio permanente. En consecuencia, las ima
-genes pueden organizarse y estructurarse a voluntad mediante el montaje, que es 
la forma en que se arma una serie de tom as· (fotografias en movirniento), y cuyo 
resultado puede ser tan variable como la intenci6n 0 sentido que se quiere im
primir a1 material filmado . El movimiento permite cap tar totalmente los fen6-
menos evolutivos. Por 10 tanto, la imagen y el sonido aparecen mas equilibrados 
en el cine que en la televisi6n. 
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Ante una pelicula el nmo es mas espectador, mientras que frente a la tele
vision es mas lector. Especializar el cine en funcion de una actividad educativa 
dara como resultado elaborar esquemas de ensefianza que sepan distinguir mas 
claramente entre acciones informativas y las operaciones de promocion, entre 
la toma de conciencia de un dato global (que puede ser colectivo) y el ejercicio 
analitico y critico (que debe personalizarse). 

Una pell",,!a de dit,ulgaci611 ciClItlfica, La lIor 
y Ja colmcna ezplit:u ~l l"occ,,, de f"1,,.,,,lutct<in 

de las pkm/(W, el pal'el de la. abejas '" III l,oli. 
niuJciQn y t t , rmcio llam-it"nto (If' una c.olme-JlQ, 

SI bien Ia arn,ja se nulr .. de las flotes, a camblO ascgura on poli· 
niJ.3(:tOn. 

En IdS plantas, d fellomeoo de la rep"xluccion se"e("Ctua en . 1 
corazon de la Hor. Los ~'St"mbre. prodliC~'O cI polen (jU(' f.em)· 
dara a los ovulu. del'ositados en 1o, I'htl1ns. Sill '.'mhilTgo, mu)' 
frccnentemcnto eI polen y el OVltlo no son productos de J.t m i$ma 
fior L1 polinizacion, 0 sea cl paso del polen de 105 estamhres a 
los phtilo;, debe ser reahza<io. en consecl!cneia. por di,ersr." 
agent"'. AsI, (·1 viento trausPQlt. d 1'01,'11 de las gramlueas, hier. 
has y "orjos 4rool<:5, La abcja jucga 19\Ja!JnclM un rapel mu)' 
ill1portal1te ell 1,\ fer·undad6u de darta;; 1'1al1t~.s. 

Ll pclk"la 1"0 flo, II III cOlllll'Il0 c;:;tudi" det.lla<i'llllcnte CSlt}> 

f(,tloown(J~~ o.J.Hdn cxplkadollf's vcrd<lth'fumcntc inkrcsantcs 
sohrc lu VIda d" b ,\h"j,\ en el intui,,, d" la <;1',10"'0<1, 

16 Y :15",m. Color 

}lNIlIt.;«:f(~n ~ fm~tJ.fid.: tMfY C()J,),dt:;,l \' {)utdl"l 
\t('{1~I'it-·. Jhn)('1'( HIH'o!:D, /., 

!I..fiII>l4,lt~ Eld(Ul fbthhum, 

OFFICE NATlONA( OU FilM-CANADA 

DIRECCI6N GENERAL DE CINEMATOGRAflA CANADIENS€ 

Facsimil de una ficha promocional de una pelicula educativa proporcionada por la 
embajada de su pais de origen. 
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En la actualidad pocos son los palses que producen un cine exclusivamente 
con objetivos didactico-educativos con fines de aplicaci6n directa en la ense
iianza, aunque muchos han comprendido ya su inestimable valor y se hallan en 
plena etapa de producci6n y evaluaci6n. Es evidente que para poder disponer 
de este medio de comunicaci6n en el ambito especializado de la enseiianza, es 
decir en la escuela, ha de contarse tambien, yen primer lugar, con las posibilida
des de proveer a todos los establecimientos de enseiianza de los recurs os meca
nicos y tecnicos a utilizar en la practica del cine. Contando con este equipa
miento instrumental es posible proponer y disponer de un plan educativo en el 
que se halle definitivamente incorporado el recurso de la proyecci6n cinemato
grafica, y por 10 tanto se podra estructurar una producci6n de peliculas exclu
sivamente destinadas a la aplicaci6n pedag6gica. 

Esta "ventana abierta al mundo", que es el cine, se incorpora mas rua a dia 
al quehacer educativo, en intentos de positivo y alto valor, tales como los auspi
ciados en paises como Francia, Canada 0 Jap6n. 

En nuestro pais, el Consejo Nacional de Educacion, a traves de la Divisi6n 
de Complementacion Educativa, no ha permanecido ajeno al intento de incorpo
rar este valioso y efectivo apoyo para las escuelas de su dependencia. 

Una Comisi6n de Cine evalua permanentemente peliculas de todo tipo 
-largos y cortometrajes-, y determina una calificaci6n y una clasificacion ten
diente a determinar el nivel de enseiianza al que corresponde. Y un Equipo de 
Cine Escolar concurre permanentemente a las escuelas para efectuar proyeccio
nes de esas peliculas a fin' de proporcionar en forma racionalizada un material 
que se considera complementario de la tarea docente. Este material fiImico, 
propio 0 proporcionado por embajadas, instituciones culturales, etc., es objeto 
de especial atenci6n, pues se cuida que se adecue a los distintos niveles de la 
enseiianza y que tenga caracter didactico, informativo, formativo y recreativo. 

Se transcribe a continuaci6n -a titulo de modelo informativo- una de las 
fichas tecnicas elaboradas por la Comision de Cine para la calificaci6n y clasi
ficaci6n del material fiImico. 

FICHA NQ 1 PROCEDENCIA: Japon 
TITULO: "Juego de niDos" 
COLOR: BIanco y negro. Muy bueno. 
SONIDO: Muy bueno. 
ESTADO DE LA PELICULA: Bueno. 

TEMATICA: Con buen colorido y fotograHa, y fondo musical, se mues
tra un aspecto familiar y social de la vida en el Japon. Se 
exhiben las estaciones del aiio y sus caractensticas, tenien
do como protagonistas a niDos que desarrollan diversos 
juegos, algunos clasicos y otros propips 0 tipicos del Japon. 

NIVEL: Puede emplearse para la observaci6n analitica de costumbres y 
como comparacion con otros paises. 
Para niDos de 59, 69 y 79 grados. 

Para alumnos de los demas grados (19 a 49), como documental 
recreativo. 

J aSE SETTECAS! 
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EI 
el 

libro, 
.-nino 

10 lecture 
lector 

Comision Permanente de 
T EXTOS ESCOLARES y LIBROS DE 

CULTURA G ENERAL 

y 

En el ambito nacional y universal del nivel prima
rio de la educaci6n, ique puede entender!Se por 
"texto escolar"? 

Texto escolar es el libro cuya totalidad -presentacion, contenido, ilustra
ciones, tareas propuestas, etc.- orienta el aprendizaje, sistematico 0 no, de mate
rias integradas en las distintas areas de un curriculo. 

Su funcion se subordina a los objetivos de cada cicIo y de cada area> 
constituyendo a la vez el instrumento de culturizacion que identifica a los 
pueblos. 

iQue diferencias flDldamentaies pueden sefialars.e' 
entre 10 que se entiende por "texto escolat" y "texto· 
de lectura"? 

Entre los textos escolares, el libro de lectura en el program a escolar es "un 
libro con magia". Algo asf como un recreo lefdo que alirnenta la comunicacion 
entre el lector-alumno y el autor. 

Mediante la calidad de su contenido debe estirnular una permanente actitudi 
de acercamiento a la lectura funcional recreativa. 

iQue caracterfsticas tradicionales tuvo el texto en 
nuestro pals y cuando, aproximadamente, se produjo 
su renovaci6n y actualizaci6n? 

Durante varias decadas el libro de lectura cum plio la funcion de responder a. 
expectativas propias de la epoca, manteniendose todos unificados por caracteris
ticas comunes: preceptuales, normativas, memorizantes, encicIopedistas y for
males. De nivellingilistico solemne, sus paginas, en las que predominaba el tono 
depresivo y adulto, caredan de humor y optimismo, negandole la entrada a una 
literatura pro pia para el nmo. 
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Su utilizaci6n para el adiestramiento de la letra impresa y como elemento 
('read or de habitos respondia a la concepci6n de un niDo distinto del que hoy 
conocemos; aquella era una imagen estereotipada a la que no se Ie dio la opor
tunidad del mensaje afectivo a traves del libra de lectura. 

Reproduccion de una pagina de un libro de lectura para 
Primer Grado, de aplicacion vigente en 1920. (Foto de 

Nicolas Rivero). 

En 1964 la UNESCO lleva a cabo una en cuesta de carader internacional 
de la que surge la necesidad de crear en distintos paises comisiones de estudio 
con el objeto de elaborar criterios que permitan la permanente renovacion y per
fecci6n del texto escolar. 
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Esta investigaci6n origin a una importante valorizaci6n del libro de lectura, 
ya que de acuerdo con el nuevo enfoque que se Ie adjudica, pasa en ese mo
mento a transformarse en el instrumento fundamental para el afianzamiento de 
la cultura de los pueblos, en el tiempo y en el espacio. 

GQue fundamentos sustentaron la necesidad de un 
cambio en la concepcion del texto de lectura? 

La irrupci6n de los medios de comunicaci6n masivos -radio, televisi6n, 
grabaciones, cine- y su pugna con stante con la pagina impresa, hicieron im
prescindible la agilizaci6n y el enriquecimiento del libro para hacerlo mas atrac
tivo. 

Este proceso se fue realizando; progresivamente con la incorporaci6n equi
librada de elementos renovadores.que acercaran al logro de un texto mejor para 
cubrir todas las alternativas de forma (tipografia, encuadernaci6n, impresi6n, 
calidad de papel e ilustraciones, etc.) y de contenido (diversificado; exteriori
zante, incitador de respuestas, observaciones y experiencias; estimulante de la 
actividad funcional del nino; motivador del autoaprendizaje y la socializaci6n; 
poseedor de afinidad, buen gusto, unidad, actualidad; generador de sentimien
tos nobles y elevados; solidaridad, paz, amor a la patria, capacitaci6n para la 
vida en sociedad; modestia, sinceridad, idealismo). 

GEs necesario un texto de lectura en el nivel pri
mario de la educacion? GSI 0 no? GPor que Sl? GPor que 
no? 

En el nivel primario de la educaci6n es necesario incluir el texto de lectura 
en los grados inferiores -P'rimero, Segundo y Tercero-, y en los grados me
dios -Cuarto y Quinto-. En los grad os superiores -Sexto y Septimo- puede 
reemplazarse con literatura seleccionada a tal fin, de caracter anto16gico, pOl' 
razones que se consignaran. 

En Primer Grado es indispensable porque se introduce al nino en la lecto
escritura, y dado que el debe reproducir por escrito 10 que ve u oye, necesita 
espedficamente el modelo, continente de sus sensaciones visuales y auditivas, 
que 10 proyectani en el plano emocional permitiendole desarroJlar conductas 
significativas en su vida de relaci6n. Ademas Ie posibilita el acceso aL plan or
ganico para la ensenanza de la lectura incorporandole representaciones grMicas 
adecuadas en cuanto a tamano, forma y claridad, y tam bien £rases breves que 
paulatinamente son reemplazadas por oraciones simples las cuales Ie permiten, 
poco a poco, el ingreso en la escritura sistematizada. 

EI Segundo Grado requiere igualmente el libro de texto pues el objetivo de 
la didactica es afianzar los conocimientos adquiridos en Primer Grado y, por 10 
tanto, para arribar a una lectura fluida y COlTecta se necesitan mensajes intelec
tuales estructurados de modo tal que posibiliten al nino el abordaje de la practica 
integral de la lectura mecanica, intelectual y expresiva, que hace al acto tinico 
de leer. 
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El Tercer Grado tarn bien necesita el libro de lectura pues se irnponen los 
textos creados didacticarnente al efecto, a fin de propender al cultivo de la sen
sibilidad infantil enfatizando simultaneamente la interpretaci6n de signos de 
puntuaci6n y de entonaci6n, 101 que s6lo se hace posible al crear los mensajes 
ue manera intencional. 

El Cuarto Grado, etapa en que aparece la lectura interp~tativa> el libro de 
lectura da al educando apoyo para su capacidad de razonar, introduciendolo pro
gresivamente en lecturas expresivas que permiten un rapido analisis oral y seran 
el pun to de partida a fin de incorporarlo intencionalmente en frecuentes lectu
ras silenciosas, iniciadas en el grado anterior, que Ie facilitaran el descubrimiento 
del contenido ideol6gico en material ajeno al texto de lectura, para cuyo manejo 
se 10 motivara de modo especial. 

En Quinto Grado, inicio de Ja lectura comentada, se necesita un disefio 
particular en el mensaje literario para propiciar la participaci6n del educando en 
actividades grupales clarificadoras, las cuales seran el motor que 10 impulse a 
la busqueda de literatura infantil en la biblioteca del aula. Esta posici6n des-. 
carta lecturas que no propenden al enriquecimiento del vocabulario, elaborado 
en los cuatro afios anteriores, introduciendolo en el dialogo en forma paulatina. 
El dialogo posibilita conductas de convivencia escolar y abre campo para el 
debate: el alumno empieza a emitir juicios personales y adquiere capacidad de 
sintesis. 

En los grados superiores el texto de lectura puede ser reemplazado por una 
antologfa confeccionada por el maestro, siempre que propenda a la lectura inte
gral-correctiva, 0 sea que posibilite al educando el pleno desenvolvirniento de 
su inteligencia orientandolo hacia el gusto literario, es decir movilizandolo hacia 
el campo de la iniciaci6n literaria. Esto es posible cuando el nifio adquiere capa
cidad para la apreciaci6n selectiva, colaborando con el maestro en el destierro 
de mensajes vulgares, chatos 0 de dudoso gusto, con 10 que se propicia la incor
poraci6n espontanea de modelos, el gusto literario y el acercamiento voluntario 
a la actividad literaria creadora que se ira desprendiendo por sola gravitaci6n. 

lQue pautas basicas se requieren para considerar 
absolutamente valido un texto de lectura? 

EI pensamiento sobre paubls para considerar absolutamente valida un texto 
de lectura se invalid a porque su analisis debe partir siempre de una cosmovisi6n 
que, como tal, impone considerar espacio geografico y tiempo hist6rico. Estas 
variables irnpiden el estereotipo que pueda surgir, pOl" la rigidez en la reconcep
.tualizaci6n del texto de lectura. 

lSe considera indispensable la inclusion de lecturas 
folkl6ricas en el libro de lectura? 

EI folklore debe estar representado conscientemente en el libro de lectura 
porque este es refugio y alirnento diario para el escolar que siente curiosidad y 
necesita perfeccionar y ampliar sus conocimientos literarios. Ademas de ser ame
no, actualizado y orienta do hacia la cultura integral, llenando los requisitos que 
exige la literatura destinada a la nifiez, debe llegar al educando a traves de sen-
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timientos de amor al terrufio y servir de motivaci6n para crear la expresi6n gni
fica y musical. 

Su concreci6n se posibilita con el material literario vinculado con expre
siones, literatura y folklore literarios que son inagotables: poesia, coplas, relatos, 
leyendas, adivinanzas, proverbios, trabalenguas y glosolalias, glosas, romances y 
distintos materiales vinculados con las tradiciones, mercados, ferias, artesanias, 
costumbres, supersticiones, vocabulario regional, flora y fauna, vivienda, trans
portes, indumentarias, alimentaci6n y merucina populares. El folklore esta tes
timoniado en obras que abarcan desde "La Odisea" al "Quijote", abordando las 
recopilaciones de Andersen, Grimm, Perrault, e incluso nuestro "Martin Fierro". 
Para ejemplificar en otros campos, las proyecciones de los "lieder" de Schubert 
o las canciones de Bela Bartok. Tal dimensi6n debe tomarse en cuenta a fin de 
incluir el material debidamente documentado para que el maestro pueda mane
jarlo debidamente y el alumno tenga una clarificaci6n del hecho folk16rico desde 
los primeros niveles de la educaci6n primaria. 

lExiste una metodologia ideal para orientar la aplica
cion del texto de lectura y para la de otros textos esco
lares? Si existe, lcwll es Y como puede 0 debe apli
carse? 

No se puede hablar de una metodologia ideal para orientar ellibro de texto 
de lectura; la t!~cnica 0 las tecnicas a aplicar estan condicionadas por variables 
tales como: las posibilidades individuales de aprendizaje en el educando, los 
intereses grupales y la orientaci6n del proceso de aprender que el maestro quie
ra desarrollar. 

En el libro de lectura de Primer Grado, eminentemente instrumental, las 
tecnicas aplicables deberan subordinarse a las posibilidades individuales y gru
pales y a los objetivos de nivel. El maestro podnl, asi, atender las sugerencias de 
las gufas didacticas que acompafian el desarrollo de las tecnicas en el libro de 
lectura, aportando todas las actividades expresivas que el maestro pudiera in
corporar. 

En cuanto a los textos escolares, los manuales deberan ser paulatinamente 
reemplazados por materiales' de primera mana tales como textos de recopilaci6n 
de documentos, testimonios, etc., que posibilitaran la experiencia del metodo 
cientifico. 

En cuanto a los libros de literatura infantil, las tecnicas individuales y glo
bales aconsejables estarian dadas por medio de una forma operativa de trabajo 
como generadores de una red de relaciones afectivas intermediarias entre el 
alumno y el libro. 

lEs responsabJe el docente de la sistematizacion pa
ra el uso adecuado del texto de lectura y del texto 
escolar? lSi 0 no? lPor qmW lEn que medida? 

Indiscutiblemente S1. Todo maestro es el directo responsable de la conduc
ci6n del aprendizaje en el aula. Elegir, sistematizar y crear actividades que faci
liten el uso adecuado del texto escolar y el de lectura exige un conocimiento del 
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grupo, de su nivel de informacion y compresion, de las expectativas personales 
y grupales, de su entorno social. Los libros de actividades que acompaiian al tex
to de lectura y las tareas que siguen a la informacion que brindan oh·os textos 

Reproduccion de ilustracion de tapa correspondiente a un 
texto de lectura actual para segundo Grado, de aplicacion 

vigente en 1975. (Foto de Nicolas Rivero). 

pueden servir como una formula 0 esquema, ejemplo que el maestro debe ela
borar, enriquecer y adecuar. De este modo la tarea dentro del aula se torna vital 
y creadora. 
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iQue apreciaciones criticas Ie suscita el texto de 
lectura y su aplicacion, y el texto escolar y su apli
cacion, en la escuela prima ria real y actual de nues
tro pais? 

Hoy, en la escuela de nuestro palS, se corre el peligro de transformar los 
textos escolares en general, y ellibro de lectura, en las omnisapientes fuentes de 
informaci6n que el alumno maneja en forma reproductora y no con sentido crea
dor. Su uso exige la incorporaci6n del estudio dirigido en el disefio metodol6gico 
del aula para posibilitar una adecuada utilizaci6n de los libros de texto. 

Tal como la escuela argentina se halla constituida en 
la actualidad, ise entreve la posibiJidad mas 0 menos 
inmediata de que el texto escolar reduzca su importan
cia, en la medida en que la adquieren los medios audio
visuales, la instruccion programada, y otros recursos 
educativos? 

No es diHcib comprobar que el libro de lectura ha sido de alguna manera 
desplazado pOI' Qtras expresiones de comunicaci6n masiva tales como radio, ci
nemat6grafo, televisi6n, historietas, fotonovelas, etc. Este fen6meno produjo el 
desapego de los nmos respecto de los libros y, por 10 tanto, la falta de contacto 
directo can la obra literaria, cayendo frecuentemente en la lectura del com en
tario a de la crltica del libra, perdiendo el lector la fuente enriquecedora de la 
lectura a traves de los personajes. 

Cuandd el nmo llega a adulto carece del habito de apreciar buenos libros 
pOl'que no es portador del gusto hacia la lectura. Este suceso suele repetirse a 
nivel del nucleo familiar; desde el abandono del cultivo de la fantasia por parte 
de la familia y la escuela, estimula inrurectamente la sed por historietas e image
nes y queda atras, as!, el mundo de las narraciones, deducciones y evasi6n. 

Urge la necesidad de la formaci6n de nmos lectores como tare a ineludible 
que la escuela primaria debe afrontar. 

Ademas, lejos de limitarse a la ensefianza de la lectura, la escuela debe 
adoptar medidas capaces de lograr lazos afectivos entre el nmo y el libra, tales 
como la introducci6n de un libra recreativo en el aula. Para su selecci6n y uso 
tampoco se descuidara una serie de criterios y aspectos pedag6gicos hoy inter
nacionalmente conocidos en cuanto al libra infantil. 

La irrupci6n de los medios de comunicaci6n masiva, como su pugna cons
tante con la pagina impresa, hicieron imprescindible la agilizaci6n y el enrique
cimiento del libro, para hacerlo mas atractivo. Este proceso fue realizandose pro
gresivamente can la incorporaci6n equilibrada de elementos renovadores que 
acercaran al logro de un texto mejor para cubrir todas las alternativas de forma 
y de contenido. 

MARfA DEL CARMEN COLMEGNA DE VILLANUEVA

ALMA GARCiA - MARTA GIMENEZ PASTOR DE 

VIACAVA - ELSA AMADA LEPORI -

ALBERTO FEDERIOO PESCETTO 
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Los maestros crean 

"El Monitor de la Educaci6n Comun" invita a los maestros de to do el palS 
a remitir los trabajos que responden a su vocaci6n, sea esta pedag6gica, literaria, 
poetica, ensaYlstica, etc., los cuales, segun su calidad Y su turno de llegada a esta 
redacci6n, evaluados luego pOl' el equipo de la revista, idm incluyendose en sus 
planes editoriales para su correspondiente publicaci6n. 
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Certamen litera rio 

f'Aspectos de 10 obro de 
don Leopoldo L " ugones 

ACT A 

En la ciudad de Buenos Aires a ocho dfas del mes de abril de 1975 a las 15 
y 30 hs. se reunen en la Direccion de la Biblioteca Nacional de Maestros, Pizzur
no 935, de acuerdo ala Resolucion N9 1733, del ]7 de mayo de 1974 recaida en 
el Expte. N9 5711/74, los senores Luis Horacio VELAZQUEZ, Jorge Horacio 
BECCO y Nicolas Augusto RIVERO, designados jurados para premiaI' los tres 
mejores trabajos recibidos en la Seleccion de trabajos sobre "Aspectos de la obra 
de Leopoldo Lugones", organizada por el Consejo Nacional de Educacion como 
uno de los homenajes tributados con motivo de cumplirse el Centenario del naci
miento del poeta. 

A continuacion se pasa a examinar los trabajos presentados que figuran en 
la nomina que se agrega a la presente y que debe considerarse como parte inte
grante de esta acta. 

Previo un cambio de opiniones y el analisis mi!1ucioso de cada uno de los 
trabajos los miembros del jurado, por unanimidad, resuelven otorgar los pre
mios en el siguiente orden y de acuerdo con los seudonimos con que fueron pre
sentados: 

19 "Docente" - "Aspectos de la obra lugoniana". 

29 "Hipocampo" - "La seduccion y peligro de un rescate". 

39 "Yapeyu" - "Consideraciones sobre "El Imperio Jeswtico", ensayo his
torico por Leopoldo Lugones". 

Asimismo el jurado en atencion a los meritos del trabajo, que figura bajo el 
seudonimo de "Yiya", resuelve, otorgarle una "Mencion Especial". 
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A continuacion se procede ala apertura de los sobres con el objeto de iden· 
tificar a los autores dan do por resultado definitivo el que aqul se consigna: 

19 "Aspectos de la obra lugoniana", de Asteria del S. TOLEDO DE RI· 
GAZZIO. 

29 "La seduccion y peligro de un rescate", de Maria Estber MENDIOLA 
DE CAVAGLIATO. 

39 "Consideraciones sobre "El Imperio Jesultico", ensayo historico por 
Leopoldo Lugones", de Elsa Placida VULOVIC. 

Mencion Especial - "Leopoldo Lugones: aspectos literario, crltico y anec· 
dotico", de Josefina Gladys LAPENA DE LOPEZ. 

Finalmente se resuelve elevar el veredicto de este jurado a la Superioridad 
solicitando su aprobacion. 

Terminada su tarea, siendo las 19 y 35 hs. se da por levantada la reunion y 
se firman 4 ejemplares de un mismo tenor que se entregan a los senores del ju· 
rado, agregandose el original al expediente. 

Firmado: Dr. Nicolas Rivero, Jefe del Departamento de Bibliotecas, y Luis 
Horacio Velazquez, Director de Bibliotecas Populares. 

Nomina de los trabajos recibidos y entre 
los cuales se realizo la seleccion de los pre· 
mios. 

ACACIA YACO - "EI mensaje lugoniano en el taller escolar" 

BRUMAS - "Centenario de Lugones. Esquema de su vida y obra". 

CARMEN - "Leopoldo Lugones" 

DOCENTE - "Aspectos de la obra lugoniana" 

EL CENSOR - "1874-13 de junio-1974. Leopoldo Lugones en el centenario de 
su nacimiento" 

EPSILON - "Leopoldo Lugones en la Biblioteca Nacional de Maestros" 

ESPERANZA - "Leopoldo Lugones" 

FEBO - "Recuerdo y meditacion de Lugones" 

HIPOCAMPO - "La seduccion y peligro de un rescate" 

OMEGA - "Leopoldo Lugones, un escritor en su sangre ardiendo" 

PA ULA - "Lugones, elogio de la naturaleza" 

REME - "Aspectos de la obra de Leopoldo Lugones" 

SANTA L UClA - "Interpretando a Leopoldo Lugones" 

YAPEYU - "Consideraciones sobre "EI Imperio Jeswtico", ensayo historico por 
Leopoldo Lugones" 

YIYA - "Leopoldo Lugones: aspectos literario, critico y anecdotico" 
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Resolucion del Consejo Nacional de Educacion 

Expte. N9 15.034/74 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1975 

VISTO; 

La resolucion N9 5.330/74 de hs. 1 por la que los senores Luis Horacio Ve
lazquez, Jorge Horacio Becco y Nicolas A. Rivero se constituyeron en Jurado del 
Certamen organizado con motivo de la celebracion del centenario del nacimiento 
de don Leopoldo Lugones; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Jurado se expide por unanimidad y resuelve otorgar los tres pre
mios instituidos dejando constancia de que en atencion a los meritos de un cuar
to trabajo se concede tambien una "mencion especial"; 

Que la Comision de Didactica se expide de conformidad aconsejando apro
bar en su totalidad 10 actuado; 

POI' ello, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en sesion de la fecha, 

RESUELVE 

19 DECLARAR ganadores del Certamen Literario "Aspectos de la obra de don 
Leopoldo Lugones" a los docentes que por su orden de merito se mencionan y 
que son autores de la obra que en cada caso se explicita. 

19 Asteria del S. TOLEDO de RIGAZZIO: "Aspectos de la obra lugo
niana", 

29 Maria Esther MENDIOLA de CAVAGLIATO: "La seduccion y peligro 
de un rescate", 

39 Elsa Placida VULOVIC: "Consideraciones sobre "EI Imperio Jesuitico", 
ensayo historico por Leopoldo Lugones". 

Mencion Especial: Josefina Gladys LAPENA de LOPEZ: "Leopoldo Lugo
nes, aspectos literario, critico y anecdotico", 

29 AGRADECER a los escritores, senores Luis Horacio VELAZQUEZ y Jorge 
Horacio BECCO, su participaci6n honoraria en el jurado al que aluden estas 
actuaciones. 

39 INSERTESE en el Boletin, comuniquese y pase, a sus efectos, a la Direcci6n 
General de Planeamiento y Programaci6n (Divisi6n Complementaci6n Educa
tiva) 

Firmado: Alfredo Natalio FERNANDEZ, Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, y Angel GOMEZ, Secretario General. 
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PRIMER PREMIO 

Apectos de la 
obra lugoniana 

"En la Villa de Marfa del Rio Seeo, 
Al pie del Cerro del Romero nad. 
Y esto es todo cuanto dire de mi, 
Porque no soy mas que un eeo 
Del canto natal que traigo aqui" 

Asi escribio Leopoldo Lugones en "Poemas solariegos". Fue el sabado 13 de 
junio de 1874 que vio la luz el que fue, en concepto de Ruben Dario, "catedral 
de las letras argentinas". 

Fisicamente, se 10 recuerda a Lugones bien erguido y plantado. "Caminaba 
con la agilidad de un cadete", dijo Alberto Gerchunoff. Era notorio, en sus ul
timos aoos, que medio siglo de vida no 10 habia desgastado, por 10 que prometia 
una ancianidad patriarca!. 

AI hablar manifestaba inquietud, no permanecia en el mismo sitio, cambiaba 
de lugar y de postura. Asi se 10 veia en la Biblioteca Nacional de Maestros, de la 
que fue Director hasta su muerte. Llegaba antes de la hora. Se informaba de si
tuaciones pendientes. Pasado un rato, recorria el salon de lectura y, de ser nece
sario, atendia al publico subiendo escalerillas para hurgar en los estantes mas 
altos. 

Su hogar estaba siempre abierto para verle. EI mismo abria la puerta. De 
ahi que fuera familiarmente visitado por escritores jovenes, argentinos y extran
jeros. 

Tenia fuerza interna y externa. Dijo Ezequiel Martinez Estrada: "Estando 
con el un par de horas, se recobraban fuerzas para un par de aoos". 

Son mas de cuarenta las notables obras de Leopoldo Lugones, en prosa y 
verso, que circulan; y son incontables sus articulos dispersos en diarios y re
vistas. 
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Vivi6 escribiendo con un talento admirable que Ie permiti6 abordar todos 
s temas, por arduos y dificiles que fueran. Se 10 reconoce como introductor de 
n verso bastante libre, como forjador de metMoras. EI adara: "el verso es emo-
6n y no la mera anotaci6n de sensaciones directas 0 metaf6ricas". 

No era un narrador como Horacio Quiroga, Payr6, Benito Lynch. Tampoco 
rna nervio de novelista y asi 10 prueba al escribir una sola novela: "EI angel de 

1 sombra". Para el genero teatral escribi6 s610 algunos dialogos dramaticos. Lue
abarc6 todos los generos literarios: poesfa, tratados de intenci6n cientifica, 

onografias hist6ricas, disquisiciones filol6gicas, cuentos, etc. 

Dijo d~ el Jorge Luis Borges: "No hay una pagina de su numerosa labor 
ue no pueda leerse en voz alta y que no haya side escrita en voz alta". 

Lugones hizo su presentaci6n literaria en 1896, con la lectura en el Ateneo 
e su poema "Profesi6n de fe". 

Hojear sus obras es intentar llegar a la grandeza incalculable de la inteligen
.ia del ser humano. 

Surgen naturalmente como manantial: Las montafias del oro, 1897; Los cre
pus cuI os del jardin, 1905; Lunario sentimental, 1909; Odas seculares, 1910; El 
ibro de los paisajes, 1917; Las) horas doradas, 1922; Romancero, 1924; Poemas 
solariegos, 1928; Romances de Rio Seeo, 1930. 

Entre sus libros eui prosa sobresalen: El imperio jesuitico, 1904; La guerra 
gaucha, 1905; Las fuerzas extraiias, 1906; Historia de Sarmiento, 1911; El paya

or, 1916; Cuentos fatales, 1924; Filosoficula, 1924. La muerte dej6 incondusa la 
iografia del General Julio Argentino Roca, 1938, donde los capitulos publica

dos anticipan una joya literaria. 

No inventariamos sus obras. Lo que interesa es su extraordinaria fuerza 
creadora, su inconmensurable proyecci6n en el tiempo. Dijo Juan Pinto: "Fue 
un hombre que agreg6 espiritu al espiritu del hombre". 

Entre tanta letra, se destaca su quinto libro en el orden cronol6gico: el poe
rna epico "La guerra gaucha", el mas original por su estructura lexica. Es un 
verdadero poema en prosa. Abarca el periodo de nuestra historia entre Ayohu
rna y la muerte de Giiemes. Pinta la epoea con la ampulosidad caracteristica de 
Victor Hugo. Se leen en el centenares de voces nuevas. Es en esta obra donde 
emplea el eficaz recurso de la onomatopeya. Las tormentas Ie sirven para ella 
euando eseribe: "Un trueno revent6 con daridad ins6lita su rotundo borbo1l6n 
de erres y elles ... la lluvia, en una ampulosidad de vocales. rotaba trajines de 
catapulta, rebotando avalanchas contra p6rticos de bronce .. . " 

Tambien juega con la onomatopeya en "Poemas solariegos": 

Restregan los grillos 
sus agrios esmeriles, 
y estalla en los persiles 
la alegre cristaleria de los pajarillos. 
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Su audacia literaria no tuvo barr eras y, mas que escribir, cincelo versos en 
los que ]a consonancia tomo formas novedosas: 

Como una borla 
pasa el sol por la 
inmensidad azul del cielo . . 

Canto a su tierra y pide "ojos mejores para ver ala Pahia"; y estalla su verbo 
con: 

Feliz quien conmigo ha bebido Patria 
en la miel de su selva y de su roca. 

En Mendoza dijo: "Tenemos que exaltar el amor de la Patria hasta el misti
cismo, y su respeto hasta ]a veneracion". 

Tambien el poeta envolvio en sus versos a "Los infimos": ]a hormiga ata
read a, el grillo violinista, Ia arafia hilandera, el escarabajo redondo como el 
mundo. Y descubrio en los seres irracionales virtudes ocultas: nobleza, coraje, 
consecuencia. 

Colaboro durante siete afios en El Monitor de Ia Educacion Comun, con ar
ticulos para Ia formacion del Diccionario etimologico del castellano usual. 

Escribia en forma incontenible. Tres afios antes de su muerte, en una carta 
que Ie envio al Dr. Mariano de Vedia y Mitre, Ie dijo: "Aun levantandome a las 
5 de la mafiana, apenas me alcallza el dia". 

Para el diario La Nacion escribio, hasta su muerte, atractivo$ articulos que 
los buenos lectores no desperdiciaball. 

Comentar parte de la obra del gran cordobes es tarea mat:;rialmente impo
sible, pues cuando se intellta juzgar su Hrica poesia, se agranda vanidosa su 
prosa. 

Vivio con austeridad y decoro, y a medida que el tiempo pasa es mas ad
mira do y calificado. 

Decidio su propia desaparicion un ardiente viernes de febrero de 1938. Tal 
vez quepa aqui su verso: 
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Cual tardia estrella 
La vida se va 
Y atonita ante ella 
Dice el alma: "dYa?". 

ASTERIA DEL S. TOLEDO DE RIGAZZIO 



SEGUNDO PREMIO 

La seducci6n y 
peligro de un rescate 

El centenario del nacimiento de Leopoldo Lugones ha provocado en los ul
timos tiempos un llamativo interes acerca de su Figura y su obra, un interes que 
no seria desacertado calificar de inedito. Un autor que durante largos aDOS ha 
side objeto de menciones esponldicas y que ha permanecido confinado en el am
bito estrictamente erudito, aparece de pronto al borde de una demorada promo
ci6n. La Argentina, ese pals; que tanto pareci6 amar Lugones, ese pals que 10 
admir6 y combati6 con similar denuedo, parece decidido a rescatar para el pue
blo la obra de uno de sus poetas menos populares. Resulta singular y basta cierto 
punto parad6jico que en estos tiempos de hondas conmociones populares se 
vuelva sobre la Figura de un poeta de CUDO netamente alistocratico, que mantuvo 
hasta el ultimo instante la coherencia de una concepci6n cesarista del intelecto. 

En merito a estas razones, vale la pena preguntarse que signo tiene ese res
cate, esa suerte de exhumaci6n que parece proponernos nuestro tiempo. Y mas 
aun aclarar si 10 que se mtenta recobrar es la imagen total de un Lugones total, 
preiiado de coherencias y contradicciones 0, pOl' el contrario, una cualquiera de 
las mUltiples, infinitas parcelas, que dentro de su heterogenea actividad 10 colo
caron al servicio de una u otra facci6n. Porque en el ambito de la intelectualidad 
argentina la personalidad de Lugones ha side multifacetica y el espectro de su 
quehacer literario, tan vasto que las tentaciones de abordarlo parcialmente han 
hecho sucumbir a no pocos bi6grafos y ensayistas. 

Con Lugones ha pasado en la Argentina 10 que en la antiguedad clasica 
con el fil6sofo: ambos abarcaron tanto, se abocaron a estudios tan densos y disi
miles, que parcelarlos constituiria una traici6n y tomarIos en su con junto implica 
casi siempre una temeridad. 

Si 10 que se intenta es recobrar el pensamiento politico de Lugones para ha
cerIo jugal' dentro de la coyuntura actual de nuestro pais, el prop6sito' tropieza 
de inmediato con serios inconvenientes. Poco antes de la mitad del siglo XX co
rnienza a gestarse en la Argentina un poderoso ascenso de las clases' oprimidas, 
al par que una fuerte toma de conciencia del papel que a dichas clases les tocara 
jugar en el futuro desarrollo del pals. Dentro de ese proceso, la adhesi6n m
condicional a la figura de un Hder popular (llamase Per6n 0 Yrigoyen) engen-
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dra un estado de fervor casi religioso que instituye como valor la permanencia 
dentro de la corriente elegida. A partir de ese momento, todo desplazamiento 
sera. debilidad y to do cambio claudicacion. 

cComo conjugar esta concepcion con la aparente ligereza de Lugones en su 
"N ota" a la segunda edicion de la "Historia de Sarmiento"? "(. . .) la ideologia 
liberal de este libro -dice Lugones-, no es la que ahora profeso conforme a la 
rectificacion de criterio que me impusieron la guerra de 1914 y sus efectos tan 
universales como ella ( ... ) Por 10 demas, Sarmiento me valga. EI tam bien peco 
en igual forma: pues solamente los necios jactanse de no enmendar suS' errores, 
sean ellos literarios 0 ideologicos. Quien aprende, rectifica; y sin desdenar, por 
cierto, las consecuencias de este acto, no habre de creerme inlitil mientras con
serve tan preciosa facultad". 

Estas palabras, mas que una justificacion son una verdadera profesion de fe. 
Desde 1896, ano en que llega a Buenos Aires, basta 1938, cuando se suicida en 
el Delta, Lugones se 'rectifica" sin pausa. De una primera adhesion al socialismo 
utopico ingresara a un activo anarquismo; de un primer momento de exaltacion 
ante las banderas de la Revolucion de Octubre no tardara en convertirse en fu
rioso adlater del fascismo. Y pOl' ese camino, una creciente conviccion militarista 
10 convertira en el intelectual por excelencia de la revolucion de Uribul1l. 

Durante treinta anos casi, Leopoldo Lugones no vacilara en rectificarse, sin 
humildad, antes bien con una despotica conviccion en sus poderes intelectuales. 
Todo el pais habla de Lugones, ataca su ceguera popular pero admira profunda
mente sus dotes de pensador y de poeta. Puede decirse de el que concita odios 
tan profundos como las apologias que engendra. 

Ese hombre, cuyo aristocratismo, al decir de Jorge Rivera, Ie impidio ad
vertir la sustancia autenticamente nacionalista del movimiento popular acaudilla
do por Yrigoyen, sera en alguna medida el vocero de un militarismo que no tar
dara en desembocar en la "decada infame". Contra esa decada del fraude y de 
la entrega se levantaran alios despues los postulados del primer gobiemo pero
nista. 

cComo conjugar entonces, reiteramos, la aristocratica personalidad de Leo
poldo Lugones, su "nietzscheano" desprecio por los fermentos populares, con los 
colo sales desplazamientos humanos que caracterizaran a la politica de la segun
da mitad de este siglo? 

Si, por el contrario, esta aproximacion actual a Leopoldo Lugones busca 
exclusivamente una revalorizacion de sus textos literarios, las dificultades no son 
men ores. Probador de las mas variadas esencias, Lugones escapa a todo encasi
llamiento generico. Redactor de libelos en su Cordoba natal, sera luego autor de 
encendidos panfletos en Buenos Aires y orador de fuste. Sensible, profundo y 
profetico, en sus "Crepusculos del jardin", se tomara intelectual y exquisito en 
"Lunario sentimental", para concluir emotivo y creyente en sus "Romances de 
Rio Seco". Admirado por Ruben Dado sera excluido por Ruben Dado. Imitado 
por el gl1lpO "martinfierrista" en 10 mejor de sus creaciones, sera objeto de bur
las y escamios en los "Epitafios" de la revista "Martin Fierro". Puede decirse que 
Lugones se adelanto a todas las innovaciones esh~ticas e ideologicas que se ges
taron en el pais en los primeros decenios del siglo y que su voracidad intelectual 
se volco, con igual fervor, a la antigiiedad clasica como a las ciencias naturales, 
al ocultismo como a la musica, a las matematicas como a la pedagogia y la his
toria. 
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dQue tomariamos, entonces, de esa vastisima produccion de Lugones? c!Su 
trabajo sobre el tamaiio del espacio, incursion en la teom de la relatividad que 
provocara el reconocimiento del propio Alberto Einstein? dO su interpretacion 
del mito de Prometeo como un lucido intento de provo car en tiempos del Cente
nario un retorno hacia la verdadera esencia del hombre? c!Sus "Cuentos fatales", 
elaborados segtin modelos espiritualistas vedantinos? dO el desarrollo de una 
verdadera teoria musical como en "EI Payador"? 

Porque dependera del Lugones que abordemos la orientacion de nuestro 
estudio. Lugones es articulista, ensayista, matematico, poeta, ocultista, cuentista, 
antropologo, mitologo; todo con la misma vehemencia, todo con igual probidad. 
Lo mismo en el ambito estetico que en el terreno politico. 

Y si 10 que se intenta recobrar es un Lugones puramente teorico, pensador, 
no cabe duda que las rectificaciones alcanzaron a toda su esfera vital. Aqui tam
bien se nos escapa Leopoldo Lugones. 

Ateo en un principio, se ve seducido en los prim eros lustros del siglo, como 
tantos otros escritores de relevancia, por las teorias espiritualistas de los Vedas. 
Su lectura de la "Doctrina secreta" de Elena Petrovna Blavatsky, traduccion del 
Libro del Dzyan, determinara por largo ticmpo la orientacion de sus conviccio
nes morales. Sera atacado incesantemente por la burguesia catolica encumbrada 
en Buenos Aires. Ninguno de eUos estaba dispuesto a perdonarle la acida inter
pretacion del papel del cristianismo que hizo en "El imperio jesuitico". 

No obstante, y como pareda previsible, hacia 1936, dos aiios antes de su 
muerte, el acercamiento hacia el cristianismo, documentado en no pocos ar
ticulos, provoca un nuevo vuelco en la vida y la obra de Lugones. Pero su 
permanencia en dicha doctrina no alcanzara ados aiios. Ya sea par azar, ya 
por un deliberado proposito de ser fiel a sus mutaciones, Lugones abando
nara el catolicismo el 19 de febrero de 1938 por la simple via del suicidio. 

Ultima negacion de sus principios, el suicidio de Lugones es una pirueta 
tragica que al mismo tiempo 10 confirm a y 10 humaniza. Diriamos que hasta 
el ultimo halite de vida, Lugones obedece a ese dramatico juego de negarse 
y confirmarse. Sus convicciones tienen entonces la singular firmeza de quien 
ha po dido dudar reiteradamente de elIas. 

De ese combate entre numenes solares y numenes lunares, puede resca
tarse sin duda la figura total de un Leopoldo Lugones. Este deberia ser el 
signo que presidiera, la actitud de recobrarlo para el gran quehacer argentino. 
Porque mas aHa de sus contradicciones y poIemicas, surge con poderosos con
tomos la imagen de un Leopoldo Lugones profundamente consubstanciado con 
un pais en crisis y en cambio incesante. 

Lugones debe recobrarse para la comprension de esa Argentina soterrada 
y abismal por la que lucharon y polemizaron hombres de tendencias tan diferen
tes como Sarmiento, Rosas 0 Alberdi. 

Por encima del encono de las facciones circunstanciales, la busqueda de 
esa Argentina profunda puede y debe hacerse de la mana de hombres que 
la amaron entraiiablemente como Lugones. 

Esta tarea de acuerdo total, de reconocimiento de todos nuestros hom
.bres de lucha, constituye el dramatico imperativo de nuestro tiempo. 

MARiA ESTHER MENDIOLA DE CAVAGLIATO 
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TERCER PREMIO 

Consideraciones sobre 
EI Imperio Jesuitico, ensayo 
hist6rico por Leopoldo Lugones 

En EL IMPERIO JESUITICO, su segundo libro, algunos criticos ven la 
prueba de la transformacion espiritual que sufriera Leopoldo Lugones con
virtiendo en celoso defensor del orden establecido al que fuera socialista con
vencido y anarquista militante. Este cambio, origen de tanta criticas, se explica 
en la nota preliminar de la "HISTORIA DE SARMIENTO" que Lugones 
escribiera con motive del centenario del nacimiento del procer. En ella senala 
daramente que es de necios jactarse de no enmendar en'ores, sean literarios 
o ideologicos. " . .. quien aprende, rectifiea", dice sin dejar de lade sus con
secuencias y juzgandose Util en tanto mantenga 10 que el llama "preciosa 
faeultad". 

Por decreto de junio de 1903, el entonces Ministro del Interior, Dr. Joa
qUIn V. Gonzalez, Ie encomendo la mision de averiguar el estado de las ruinas 
jesuiticas. AI mes siguiente Lugones viajo hacia Posadas; 10 acompanaban su 
hermano Ramon como ayudante y el escritor Horacio Quiroga, designado 
.fotografo de la expedicion. Tras seis meses en la selva misionera a ambos 
lados de las fronteras, regreso con los materiales para escribir la memoria co
rrespondiente. 

Lo que debia ser un informe oficial se transformo porIa capacidad de 
su autor en un ensayo historico meduloso -su primer libro en prosa- con 
una abundante bibliografia que sobrepasa el centenar de obras y publicacio
nes en espanol, frances, ingles, portugues, italiano y latin. U nos pocos pIanos 
y dibujos y solo dos fotografias 10 ilustran, escasez deliberada que defiende 
Lugones dieiendo que no se trata de un libro de viajes ni de una disertacion 
amena. 

El creyo haber interpretado los deseos del gobierno al agotar el tema en 
un trabajo litera rio, donde figuran descripciones geogrHieas y arqueologicas 
ademas de la apreciacion critica del autor sobre la organizacionestudiada a 
1a que califiea de imperio. 

La primera edicion de EL IMPERIO JESUITICO, editada en Buenos 
Aires por la Compania Sud-Americana de Billetes de Banco en 1904, cons tab a 
de prologo, seis capitulos y epilogo. 
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En la segunda edieion, publicada por Arnoldo Moen y Hermano Editores 
en 1007, Lugones intercala en el quinto lugar un nuevo capitulo. Es esta edi
cion la que comentaremos a continuacion. 

En el primer capitulo, el autor reseno el pais conquistador, Espana, como 
paso previo al relato de la situacion y condiciones de Ia conquista espiritual 
realizada pOl' los jesuitas sobre tribus guaranies. 

Aqui senala que las grandes expediciones de los audaces aventureros 
espanoles revel an en el conquistador al temerario paladin medieval. S610 Es
pana, afirma, tenia conquistadores; los demas paises europe os, comerciantes 
e industriosos, se volvieron colonizadores. Y asi como fue Espana Ia autora 
de la apertura del Nuevo Mundo, fUel'on los otros palses los que disfrutaron 
de su riqueza. 

Subraya mas adelante que el espiritu foral manifestado a traves de insu
rrecciones, mostro Ia estructura intrinsecamente federal que imperaba en Ia 
peninsula hispanica. Vieneido definitivamente por la monarquia absolutista 
de los Habsburgo en Ia batalla de Villalar, a America emigraron aquellos que 
habrian sido revolucionarios en Espana. 

Figura en este capitulo el origen de Ia orden de los jesuitas y sus carac
teristicas esenciales; describe al jesuita como un hombre moderno, de accion 
sobre todo, intransigente en el dogma, pero flexible en Ia conducta, intere
sado en Ia consecucion de sus prop6sitos. 

En el siguiente capitulo trato el futuro imperio y sus habitantes. EI terri
torio que formaria el centro del imperio jesuitico "parecia realizar con su 
belleza las Ieyendas circulantes en la Espana conquistadora, sobre aque! Nuevo 
Mundo tan manso y tan proficuo", son sus palabras. 

Efecma en el una acabada relaci6n geo16gica, geogrMiea y antropologiea 
de la region que cubrieron las Misiones y de los aborlgenes del Iugar. 

En "Las dos conquistas" que as! titula Lugones al tercer capitulo, hace el 
estudio comparativo de Ia doble corriente conquistadora deL anti guo Paraguay. 
Empieza en 1526, ano de Ia exploraci6n de Sebastian Gaboto, hasta 1610 feeha 
de iniciaci6n de la conquista religiosa, Determina de inmediato el alcance 
de la denominaci6n generica del Paraguay que Lugones va a emplear con 
el significado que los jesuitas Ie dieron al asignar ese nombre a la provincia 
espiritual que erigieron en una vasta zona que abareo parte de Argentina, 
Brasil, Paraguay actual y Bolivia, tomando el Tucuman, el RIo de la Plata y 
el Paraguay, cuyos limites orientales de entonces llegaban hasta muy cerca de 
la orilla atlantica. 

Pondera la figura de Domingo Martinez de Irala destacando su intrepi
dez y rectitud, combinadas en admirable equilibrio por el cual Ie apreciaron 
indios y blancos. Su obra de legislador -"modelo de sabiduria poHtica"
perdur6 pOl' muchos alios en el Paraguay. 

La conquista no era colonizacion, era un drama que vivian los vencidos. 
Su epopeya es descripta por Lugones en prosa maciza y a la vez hermosa, 
en .estilo firme, clasico como muestra el siguiente ejemplo... "Mas palidos 
que espectros chapaleando pesadamente con el pantano eterno sus propias 
disenterias, devorados por comezones enloquecedoras, delirantes de hambre, 
furiosos de clausura entre aquella fronda con su ambiente de s6tano, latigados 
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por funestos escalofrfos bajo los chaparrones, profundizando su silencio lobrego 
entre el agua implacable -ninguno, sin embargo, desfallecio; y tiene algo 
de dantesco aquella feroz pandilla ... ". 

El autor senala que la evangelizacion de las tribus guaranfes, base expe
rimental del proyecto del imperio futuro, habfa sido iniciada con metodo ad
mirable. Los jesuitas adoptaron su plan en territorio ya posefdo por Espana, 
para el cual teman capacidad de organizacion, disciplina e inteligencia su
perior. 

En 1588 llegaron los primeros padres misioneros al Paraguay, centro de 
irradiacion elegido. Arribaban con el bagaje de su experiencia y conociendo 
ya el idioma guarani aprendido en Brasil de donde veman. Lugones ex plica 
la organizaci6n de las reducciones y la situacion privilegiada de los padre~ 
jesuitas -establecida por la monarqufa desde el primer momenta con la 
exencion de tributos que cre6 una situaci6n de rivalidad comercial entre las 
dos conquistas, la militar y la espiritual 0 religiosa. 

En el cuarto capftulo, "La conquista espiritual", detalla aun mas la obra 
de los misioneros subrayando las dificultades que atravesaron siendo las mas 
destacables la invasi6n de la Guayra pOI' los paulistas 0 bandeirantes. el aban
dono de las trece reducciones guayranas y la tragica marcha aguas abajo del 
Parana, en direcci6n a la actual Misiones, del grupo sobreviviente de doce 
mil indigenas guiados por el padre Montoya, ap6st01 genial de la epopeya. 

Nuevamente Lugones recurre a la especificaci6n, sin ahorrar detalles, en 
este caso de los pueblos fundados pOI' los misioneros. 

En e1 prefacio de la segunda edici6n, reitenlmos, el autor anuncia que 
ha agregado un nuevo capftulo, que introduce en quinto lugar, donde se 
ocupa de la poHtica que los jesuitas desarrollaron en el Paraguay. Lugones 
admite en el que esa omisi6n desfavoreda su primer trabajo pero que en 
e1 tiempo transcurrido entre las dos ediciones habfa aparecido un documento 
importante: "Historia de las Revoluciones de la provincia del Paraguay", por 
el padre Lozano, que Ie result6 una £uente inapreciable, sirviendole a la vez 
para definir su opini6n sobre Jose de Antequera y el caracter de la revoluci6n 
que encabezara. 

Este tern a y sus personajes principales es desarrollado profundamente par 
considerar Lugones al episodio como el acontecimiento polItico mas signifi
cativo e importante de aquella epoca. 

Establece con claridad las diferencias existentes entre los elementos civi
les mas ricos e influyentes y los padres jesuitas. Los privilegios otorgados pOI' 
la Corona a los conquistadores laicos, habfan dado al elemento civil una 
£uerza e£ectiva aumentada por la dis tan cia. Sus consultas a la Corona se pro
dudan por 10 genera~ despues de e£ectuado el hecho que las motivaba. Todo 
e110 habfa consoli dado el derecho municipal y sus libertades consiguientes. Los 
jesuitas, en cambio, representaban Ia autoridad monarquica, conforme a Ia 
evoluci6n absolutista que en Ia metr6poli se acentuaba progresivamente. Como 
consecuencia, las preferencias reales estuvieron mas de parte suya. La rivali
dad que se pronunciaba en los ram os mas importantes: gobierno, religion y 
comercio debfa llevar, como ocurrio, a una guerra sin cuartel. 

Creemos necesario comentar la apreciaci6n de Lugones sobre la revolu
ci6n de los comuneros, hecho juzgado de acuerdo a la ideologfa poHtica de 
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los his tori adores, ya como una manifestacion de odio y anarquia 0 apreciable 
antecedente de la guerra de li:beracion americana. Leopoldo Lugones consult6 
textos de tendencias opuestas sin dejarse impresionar por uno u otro bando. 
No VB en Jose de Antequera a un martir anticipado de la libertad americana 
sino a una victima de un crimen inutil, cuya muerte cobro tnl.gica grandeza. 
Segun su opinion fue un producto de la verdadera autonomfa en que vivian 
las ciudades americanas. 

EI capitulo sexto "Expulsion y decadencia" comienza con el Tratado de 
Permuta entre los gobiernos portugues y espanol con el que marca el princi
pio del fin del imperio jesuitico que se concretara con la expulsion de la orden 
por ambas Coronas y su abolicion por la Curia Romana. 

"Las Ruinas" septimo y ultimo capitulo, se inicia con una imagen poetica 
y castiza: "El bosque ha tendido su lujo sobre aquella antigua desolacion, siendo 
ahora las ruinas un encanto de la comarca". Leopoldo Lugones, visionero 
perspicaz, aboga por el conocimiento de las ruinas misioneras y acude una 
vez mas, a la descripcion. Todo queda anotado con la seriedad que 10 dis
tingue: 10 que ha encontrado medido y revisado en aquel viaje tan fructifero. 

En el epilogo expresa su opinion sobre los resultados de la orden jesuitica 
en su imperio indfgena. Observamos que concuerda con Juan A. Garcia, de 
quien consultara "La ciudad indiana", al afirmar que el gobierno jesuitico 
era una teocracia perfecta. Segun Lugones el ideal teocratico sustentado en
contro su enemigo en el liberalismo de Carlos III, autor de la expulsion, 
precedente favorable a la revoluci6r. individualista y federal futura. Para el 
no podia prosperar ese imperio porque "los jesuitas tomaron por tipo de orga
nizaci6n social a su propio instituto, basado como sobre un triple cimiento, 
que da ya el plano del edificio, en tres principios fundamentales: el comunis
mo, la autoridad absoliita y la renunciacion de la personalidad; pero los resul
tados hicieron comprender bien pronto que semejante estructura, eficaz para 
cuerpos pequenos y militantes, no era aplicable a los pueblos. Estos tienen 
otras necesidades, y aunque semejantes con aquellos, no son identicos". 

Esta recension de EL IMPERIO JESUITICO aspira a despertar el inte
res de los lectores por la obra de Lugones, a quienes advertimos que este libro, 
como la mayor parte del resto de su producci6n, solo podra ser consultada en 
bibliotecas de importancia. Como bien dice Horacio Jorge Becco en un articulo 
aparecido en el suplemento del diario "La Nacion" del 6 de octubre del co
rriente ano, "la obra de uno de los escritores mas significativos del pais es 
poco menos que inhallable" y apunta: "Lugones practicamente ha desaparecido 
de las librerias, y a pesar de que una ley de la Naci6n de 1938 sugiri6 la 
publicaci6n de su obra completa ello no ha sucedido hasta el presente". 

Con la aspiraci6n expuesta, elegimos a EL IMPERIO JESUITICO por 
SU modernidad. Hace setenta anos Lugones afirmaba en este libro: "El fiasco 
reside en el monopolio de la eternidad que las instituciones se atribuyen con 
una vehemencia a 10 mudable de su condicion. Eterno no hay nada, como 
no son la incesante conversi6n de las cosas y de los seres, hacia estados coin
cidentes por ventura con el ideal de la dicha humana, en union de la cual se 
desarrollan determinados por un acuerdo superior". 

Bs. As. 12/10/1974. 
ELSA PLACIDA VULOVIC 
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MENCION 

Leopoldo Lugones: 
Aspectos litera rios, 
critico y anecd6tico 

Leopoldo Lugones, uno de los grandes de la llrica de America Latina, 
nacido en el pueblo de Villa Maria de Rio Seco, provincia de C6rdoba, Repu
blica Argentina, se cuenta entre los mas grandes cultores de la prosa y el verso, 
en la epoca del modernismo literario inaugurado pOl' Marti, Asunci6n Silva y 
Dario. Su inquietud por alcanzar la perfecci6n del idioma corda pareja con 
la selecci6n de los temas que transuntaban la personalidad moral del esteta, 
permanente vigilia de la civilidad y el arte. Una angustia casi ag6nica, guar
necido de un fecundo atan por el conocimiento de las cosas simples, sencillas 
un as y ornamentadas otras, Ie dan originalidad, color y vida a su honda crea
ci6n poetica. Su genio fecundo transit6 de un estado cognoscitivo pOl' aprehen
der al sentido de las cosas comunes hasta llegar porIa via de la fe a la sabi
duria que Ie permiti6 cornprender la esencia de la belleza, el arnor y la justicia 
y adernas valorar los beneficios in gentes de la libertad. 

La btlsqueda del termino justo, de la £rase equilibrada y arm6nica y de 
la idea primigenia es tarea con stante en la obra literaria de este artifice de 
la palabra escrita y oral. De tal manera, que ese modo de hacer literatura 
Ie ha consagrado un destino de distinta originalidad a toda su producci6n, que 
con la elevada valentia jerarquiz6 un estilo unico, sensato y veraz. Se puede 
decir sin lugar a equivoco que aun mozo pens6 en grande y que la inspiraci6n 
de su espiritu 11en6 de preciosidades las al£orjas avidas de belleza de su 
mente equilibrada, cicl6pea; desparrarnando generosamente sus doblones de 
versos nuevos de su mica fantastica, exquisita y mitol6gica. Lugones es un 
fuerte pensador de vigorosas concepciones esteticas, que marca el punto de 
partida de una actividad cultural emancipada de toda influencia extrafia a 
nuestro ser nacional. Piensa que la misi6n del artista no es rendir culto a la 
naturaleza sino a la belleza; que no debe contraer compromisos con la socie
dad pOl'que su libertad espiritual es ilimitada y que el arte debe inspirar con
fianza, impaciencias e inquietudes. Descubri6 las virtudes del alma nacional, 
las bellezas de la religi6n, sus 6ptimos productos y los exalt6 en versos de 
inigualada belleza y de una autenticidad insuperable. 
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Un dia de abril de 1896 asisti6 Ruben Dario al Ateneo para escuchar 
una conferencia de Leopoldo Lugones, y dias mas tarde, el poeta nicaragiiense 
desde las columnas de "El Tiempo" Ie expresaba: "He lefdo sus versos y sus 
Fosas. dQue decir de ello? Que tienen el pecado original de los arboles 
j6venes. Hay exceso de savia en esa producci6n. No ha llegado aun el tiempo 
de la poda. Cuando llegue, jque otofio despues de esta primavera! Se advier
ten en sus obras sus gustos, sus preferencias, sus carifios aristocraticos". 

EI saludo augural de Dario, de intensidad premonitoria, fue profetico, se 
cumpli6 en toda su medida. EI tiempo y el estudio burilaron la figura del 
pensador, transformandolo en el maestro por excelencia del Arte poetico de 
America Latina. Su estilo personal, pleno de fmpetu de vida, era inimitable. 
El ritmo de sus versos vigoroso, desbordante de entusiasmo, de calor de sangre 
y brillo c6smico de estrellas titilando en el firmamento, han hecho imposible 
todo intento de imitarle. Sus estrofas de una belleza plastica de lenguaje y 
de matiz dek vocabulario sin precedentes, adem as de contener una gran carga 
emocional que reflejaba el estado espiritual del poeta, Ie han conquistado un 
Jugar de privilegio al sitio donde irremediablemente van a parar Los Inmor
tales, despues de cumplido su plan de vida. 

Sin dud a en el alma del poeta Lugones anidaron los c6ndores del pensa
miento emancipador americano y crecieron los mirtos, olivos y laureles, ya 
que su poesfa tiene dignidad civil y se percibe la fragancia de las testas coro
nadas de los triunfadores. 

ASI, 10 comprobamos en canto A La Patria, y demas poeslas contenidas 
en el libro ODAS SECULARES, publica do en 1910. Lugones desgrana en 
apretada slntesis descriptiva sus emocionadas palabras transidas de melan
coHa, y su tono tiene el secreto estremecimiento de las perlas bullendo en el 
fondo del mar. 

"Patria, digo, y los versos de la oda 
Como aclamantes brazos paralelos, 
te levantan Ilustre, Unica y Toda 
En unanimidad de almas y cielos. 
"En fraternal progreso ese oro entrega 
Mas alla de tus lindes soberanos. 
Cual corona la parra solariega 
El muro medianil de los hermanos. 

(A Ia Patria) 

Y mas adelante, siguiendo la lectura de Oda a la Patria, nos sorprende 
el tono intimo, dicho casi con sordina, los versos, cuya riqueza cr6matica y 
espiritualidad toca al sentimiento con un leve desplazamiento de nubes ritmi
cas, fugaces y pintorescas. 

Y casi en final esfuerzo exclama: 

"Dando su prez en laborioso empefio, 
te aduerme con eg16gicos olores 
Ia profunda pradera, en fertil suefio 
de humedad, de luciernagas y flores." 
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Sus versos tienen la dignidad humana necesaria como para no decir 
que Lugones es un preciosista del Arte y, estan revestidos de un exaltadQ 
lirismo como para asegurar que su obra no esta comprometida con formu-. 
las ideologicas de moda 0 escuelas literarias de turno. EI destino de la Patria. 
10 preocupa, su progreso Ie llama a la reflexion y todos sus pensamientos se; 
vuelcan casi siempre en pro de causas nobles y justas. 

Si pOl' 10 general la obra escrita de Lugones se caracteriza por la cons
tante busqueda de la novedad lingmstica, por el hallazgo del adjetivo y verbo 
inesperado y por la abundancia lexica y metaf6rica, ello no Ie quita fluidez~ 
claridad, concisi6n y solemnidad a su lenguaje. 

Trabaja su sentimiento hasta hacerle alumbrar en haces de luz. Exaltan __ 
dose en 1a lid de su conflictuada vertiente emocional, -su lucha- enciende 
su fantasia y levanta piras de palabras apasionadas que se consumen en el 
fuego de su fragua interior. Su rostro no tiene limite; su fuerza emotiva,. 
dique que 1a contenga. Lugones prodiga las delicias del verso elaborado, 
en la facundia de su verbo florecido de artificios retoricos y salpicado de. 
metaforas origin ales. 

Su heroismo de vida arma su brazo de poeta y en sus manos la plum a es. 
una maza de acero golpeando las conciencias adormecidas, indolentes, desper
tandolas para que en un gran esfuerzo comun sirvan a la grandeza de la Patria~ 
Es un militante recio de la cultura nacional y del progreso. Un adalid arm ado 
de fuerzas convincentes y de un s6lido escudo moral que Ie protege de los de,,
salientos y de las incomprensiones, de los mediocres y de los filibusteros de. 
toda dignidad. 

Su programa de vida se cum pIe crono1ogicamente, nada deja librado al 
azar. Una fuerza superior Ie impele a soltar las bridas de su voluntad y cabalgaJ.'
sobre el pegaso de su inspiraci6n genial. 

Domena sus volcanes interiores y sus sentimientos asumen un estado de 
fecunda tranquilidad que dan paso a su noble inquietud espiritual. De 10 que. 
se puede inferir que los genios como Lugones tienen la virtud de acercarse a 
Dios y entab1ar un dia1ogo sobre cosas trascendentes. Mas que una poesia razo .... 
nada, meditada, encontramoSl los rasgos evidentes de una melorua verbal reve .... 
lada, cuyos signos lingiiisticos son simbo1os de un saber legendario. 

Y asi dice: 

"No. La fe es 1a suprema reveladora. EI mundo 
Es un milagro eterno de fe. Lo que es fecundo, 
o luminoso, 0 bello-am or, estrella-rosa, 
Certifica el imperio de una ley misteriosa ... " 

(Las montanas de oro) 

Y con cuanto acierto ha podido decir: 

"La luz presiente al astro, la fe presiente al alma. 
Dios trabaja en e1 seno de una inmutable calma ... 

(Las montanas de oro) 
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El tiempo que Ie toco vivir a Leopoldo Lugones en su tierra natal era de 
una caracteristica y de una modalidad propia de un pals en formaciOn. La 
lucha por la existencia se tomaba cada ilia mas dificil y los problemas sociales 
proliferaban con tanta rapidez e intensidad que el pueblo optaba por seguir a 
.los propagadores de un nuevo credo social. Lugones no escapo a esa influencia. 
Desplego sus banderas de combate y prodamo su credo social. Pero es de ad
vertir que su adhesion polltica al Socialismo no es el resultado de una medita
·da reflexion, sino el producto de su sensibilidad moral predispuesta al altruismo 
y de su convicci6n de rechazar la opresi6n del pueblo pOl' una clase dominante. 
Su rebeldia esta constituida por los hilos de plata y de oro de su estetica fun
damental, que configura su manera aub~ntica de ser nacional, aun en el manejo 
de la protesta inteligente y esperanzada. En la actitud predeterminada de se
nalar errores que Lugones se habia impuesto, no escapo el socialismo al que 
tacho de utopico y de apuntar que no existen condiciones bio16gicas, morales 
y poHticas para imponerlo en el pais. 

El tiempo contribuye a desterrar de la mente del poeta ideas miticas pre
nadas de falsas esperanzas, y retoma el camino andado por sus mayores en la 
fundamentacion historica del credo nacional emancipador. 

Desde luego, precisamos en Lugones una libre disposici6n para rectificarse 
y una amplitud de criterio para valorar las condiciones biosocio16gicas del pais 
que hagan viable 0 no la aplicacion de una idea, de un pensamiento 0 de una 
doctrina. No fue un polItico en todo el rigor del termino 0 vocablo. Fue eso y 
algo mas. Fue un pensador empenado en construir las bases ciertas y defini
tivas del pais, fundado en un orden justo, equilibrado y armonioso. Su predica 
constante 10 demuestra, su labor perioilistica 10 confirm a y sus conferencias del 
Ateneo 10 ratifican. 

Su creencia en el hombre es total. Tan s610 el puede fundar la Patria, 
constituir las instituciones, impulsar el progreso de las ciencias, de la tE~cnica, 
de la cultura, de los oficios y de toda civilizaci6n modema. Centra su adhe
si6n admirativa en Roca, militar, de quien piensa que es el caudillo Hamado 
a salvar la cultura, que esta acosado por la fuerza bruta de las razas inferiores. 

El poeta siente los temas que trata con patri6tica emoci6n y aconseja que 
las escuelas oficiales deben despertar en el alumnado un sentimiento nacio
nalista: "Pero el gran elemento de defensa nacional sera la escuela argentina di
Tigida por maestros argentinoS' y, mejor aun, crioHos, como aquellos excelentes 
diputados y como la mayoria de los normalistas del interior. El sentimiento 
nacional y la cultura, que es, ante todo, delicadeza de alma y conciencia de la 
pro pia dignidad, vendd., asi como sucede en los organism os bien constituidos, 
de adentro hacia afuera." 

Su labor polltica ponderable rivaliza con sus obras en prosa. Las excelen
cias de una y de otra son de tal calidad que a Lugones escritor no se 10 puede 
separar del Lugones poeta sin el peligro de tronchar una parte esencial de la 
personalidad del esteta Lugones, a la cual debemos anadir su prolifica activi
dad de periodista y conferencista. 

Trabaja sus metaforas y locuciones como si las palabras tuvieran un poder 
de creatividad. Como si las mismas estuvieran destinadas pOl' el sortilegio de 
su magia a revelarnos el laberinto del alma del poeta donde guarda el tesoro 
de sus emociones. 
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Prosa y verso gozan de la facultad de iluminar el entendimiento y de 
avivar nuestros sentimientos puros y nobles. 

En el libro "Las montanas de oro", publica do en 1897, Lugones se revela 
como un gran poeta, de talento eXlcepcional, que va a traves de su mundo in
terior en busca de emociones para fundirlas en su fragua y forjar sus versos 
"que estalladm su cantico en centellas". 

Posee el dominio pleno de la forma acabada, perfecta, prieta sin resqui
cios, por donde pueda escurrirse el virginal liquido de su inspiracion que ha 
de fructificar en vigorosas imagenes luminosas de fe, de vida y de amor. 

La entonacion grave de sus poemas alcanza la suprema ebriedad del 
himno y puebla nuestro sentimiento interior de hondas vibraciones ritmicas 
llenas de sugerencias armonicas, cual meteoros desprendidos del cielo invisible 
de la fantasia. 

Un caudal ponderable de metaforas nuevas, originales y de elevada factura 
descriptiva y ornamental constituyen la mayor riqueza estetica de su iniguala
da obra poetica. Si por el torrente majestuoso de su inspiracion creemos ad
vertir la grandilocuencia de una oscura y retorcida retorica, de ninguna ma
nera podemos desconocer el valor y el merito de cada frase, de cada verso 
burilado con impecable esmero, entre cuyos pliegues de aparente diafanidad 
adivinase el trabajo implacable de un laborioso cincel que lleva el sella de su 
fecundo genio creador. 

La grandeza de su obra tiene una honda, profunda majestad abismal, donde 
en el silencio de 10 absoluto se perciben los secretos de la vida y los misterios 
insondables de la muerte. 

En el libro "Las montanas de oro" no encontramos afectacion alguna. 
Ni siquiera podemos sospechar de criollismo. Resulta fundamentalmente ar
gentino. En 1905 publica "Los crepusculos del jardin". En este libro Lugones 
demuestra tener una mayor destreza formal, no as! un mayor rigor. 

En 1909 se da a conocer "Lunario sentimental" cuyo prologo mantiene un 
tone polemico, pues se afirma "que el verso vive de la metafora" y que '11allar 
imagenes nuevas y hermosas, expresandolas con c1aridad y concision, es enri
quecer el idiom a". 

En 1910, ano de nuestro Centenario, publico las "Odas Seculares". Con 
el fin sin duda de conmemorar poeticamente aquella fecha y de participar del 
jubilo colectivo. Con este libra vuelve a los temas civiles de la primera epoca 
y Lugones se muesb:a sincero en su patriotismo que Ie arranca en sus versos 
palabras de emocionado temblor. 

"El libro fiel" (1912). Los temas son de tone confidencial. 

En 1917 se publica "El libro de los paisajes" y en 1922 "Horas dorada ". 
Libros de una intimidad casi contenida, donde los sentimientos apenas si aflo
ran ante la variedad de recursos lingUisticos del poeta. El llanto no tiene ca
bida er; sus estrofas, por 10 que marca una forma de hacer lirismo sin caer en 
un puro sentimentalismo enfermizo y decadente. La dignidad del verso co pia 
del alma del poeta la apostura vertical de su conducta, formada en sus rigidas 
ideas esteticas. 
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"Poemas solariegos" se publica en 192.7 y su obra p6stuma, "Romances de 
Rio Seco", en 1938. Con la publicaci6n de esta llitima obra poetica culmina 
la poesia de,. Lugones. 

El registro emocional del tonG de la poesla de Lugones la hace ser igual 
a la de Pindaro, Milton y Hugo. La fuente de la inspiracion surte en abun
dancia los elementos verbales de la poesia y he ahi su grandeza de contenido 
y de forma. 

Como prosista, Lugones escribe "El Imperio Jesuitico" (1904); el primero 
y ultimo capitulos de la "Historia de Sarmiento" (1911); "Elogio de Ameghino" 
(1913); "El payador" (1916); "Roca" (1938): esta obra biografica es la ultima 
produccion que haya elaborado el poeta y que ha quedado inconclusa. 

El teatro lugoniano 

Con una actitud modernista y puramente estetica escribio Leopoldo Lu
gones su teatro, de verso cuidado y artistica expresion. Para muchos esta fa
ceta del escritor es casi desconocida pues incursiono en el muy brevemente 
con cuatro obras insertas en la segunda parte del "Lunario sentimental", y a 
las que titulo "Teatro Quimerico". Se encuentran: su egloga "La cop a inhalla
ble", claramente modernista, de gran valor estetico, trata un tema pastoril 
en la que por obra de la originalidad del autor nos pone en presencia de la 
Gracia de los Od.culos y del dios Pan. Junto a elIos hay otro elemento, per
manente en sus cuatro obras teatrales, la luna, y tam bien cambiante, donde 
rescata su prestigio romantico; pues se la habia criticado y ridiculizado por los 
excesos del romanticismo; "Dos ilustres lunaticos" es la otra pieza cuyo subti
tulo es "La divergencia universal", con dos personajes, Hamlet y Quijote. En 
este dialogo largo polemiza sobre problemas politicos y sociales de la epoca, 
como un precursor del teatro de hoy, don de se tratan temas candentes y que 
estan en las expectativas del pueblo. 

A los trabajos anteriores incorpora la pantomima, vigente aun en el tea
tro moderno. Pierrot comienza con movimiento, colorido y plasticidad y con
cluye con una descripcion del paisaje lunar durante el viaje de aquel hacia 
esa desolacion mineral, de rocas sombrias. 

En su leyenda teatralizada "Los tres besos" el encantamiento y el maleficio 
que provocan felicidad 0 desastre, vienen de la luna que se refleja en la fuente 
y con su luz enceguecedora se encarga de hacer desaparecer los personajes. 
Lugones con un final amable y con humor concluye la obra. 

El teatro naturalista, realista y el sainete costumbrista habian dado en 
Buenos Aires, cuando Lugones escribe su teatro fuera del tiempo y que no 
exponia las angustias del hombre y de la sociedad. 

Sus trabajos teatrales merecen una gran consideracion por 10 cercano a 
10 clasico, por la riqueza de su fantasia y por el encuentro de la forma poetica 
en su busqueda del "arte por el arte" y no del "arte al servicio de". 

JOSEFINA GLADYS LAPENA DE LOPEZ 
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Homenaje 

En relacion con la muerte del Supervisor Escolar de Salta, don LUIS 
CORION ALVAREZ, quien en el desempeno de sus funciones docentes mien
tras recorrla la zona aledana a la Quebrada del Toro, sobre la ruta a Chile, 
cumpliendo su mision de visitas a las escuelas de la zona cordilleran a, fallecio 
a caus~ del congelamiento que Ie produjo el pemoctar en dicho lugar al am
paro insuficiente de la piedra, el Honorable Consejo Nacional de Educacion 
ha producido el siguiente expediente: 

EXPTE. 5573/75 

BUENOS AIRES, 8 de mayo de 1975 
VISTO: 

EI infausto acontecimiento del fallecimiento del senor Supervisor Escolar 
de la Provincia de Salta, D. Luis CORlON ALVAREZ, y 

CONSIDERANDO: 

Que toda la docencia argentina se conmueve ante el sacrificio de uno de 
sus miembros en el cumplimiento de su deber. 

Que el testimonio del senor Supervisor Luis CORION ALVAREZ es un 
ejemplo para la comunidad educativa de nuestra patria, dado que no fijando 
limites en su labor, llego a ofrendar hasta su pro pia vida en aras del crecimiento 
cultural de la jurisdiccion a 61 encomendada, 

Que el magisterio, cooperadoras escolares, padres de alumnos y alumnos, 
asumen la realidad de la desaparicion del senor Supervisor Luis CORIO 
ALVAREZ, como un jalon mas del quehacer educativo de nuestra Nacion, 
con la seguridad de que su ejemplo no permaneceni en el olvido, 

Que Oeste Honorable Consejo Nacional de Educacion, valora en grado sumo, 
la obra de sus agentes en los mas reconditos confines de la patria y se enorgu
Hece de con tar con seres cuya heroicidad les permite olvidarse de sl mismo 
en bien de la nifiez argentina, -

Que asimismo, este Organismo asume el duelo por la desaparicion de uno 
de sus integrantes y esta sobrecogido de pesar por las circT.lnstancias extraordi
narias que rodearon al hecho, 
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EI CONSEJO ACIONAL DE EDUCACION, en sesion extra ordinaria 
de la fecha: 

RESUELVE: 

1) ADHERIR al duelo por la desaparicion del senor Supervisor Escolar 
Luis GORJON ALVAREZ, ocurrida en acto de prestacion de servicios 
y en circunstancias excepcionalcs, en la zona aledana a la Quebrada del 
Toro, provincia de Salta. 

2) PUBLICAR un aviso funebre comunicando la adhesion de este Consejo 
Nacional de Educacion. 

3) PUBLICAR un comunicado testimoniando la consternacion del Orga
nismo, ante las circunstancias excepcionales que rodearon al hecho. 

4) E VIAR ofrenda floral al velatorio. 

5) DESIGNAR al Supervisor Seccional de la Provincia, representante del 
Organismo en el sepclio. 

6) REMITIR una nota de pesame a la familia del extinto. 

7) INSERTESE en el Boletin, cumplase 10 dispuesto en el punto 69 y 
previa anotaci6n de la Direccion General de Administracion (Departa
mentos de Contabilidad y Personal), archivese. 

RESOLUCIO 1833 

Firmado: 

Martha Elena Molinuevo 
Prosecretaria General 

Alfredo Natalio Fernandez 
Presidente 
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AI maestro 

Luis Gorj6n Alvarez 
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Pudo ir hasta el sol 

pero eligi6 para morir, 

la blanca tierra de su Patria. 

Pudo buscar un dia de domingo, 

pero sinti6 la suavidad del alba, 

y se fue solo, 

trotecito y poncho. 

Sin completar siquiera la semana. 

Se fue maestro, hombre y sacrificio 

cruz sin estreUa 

hasta la escuela alta, 

que Dios sin duda, tiene aUa muy lejos 

y los angeles guardan. 

BEATRIZ COSTA 



Retratos 
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Martha Mercader 
y 

Marco Denevi, 

los ninos que fueron, los ninos que son .. . 

"£1 Monitor de la Educaci6n Comun" los invito a acercarse a su infancia. 
Estuvieron en el Consejo Nacional de Educaci6n, se sentaron junto a nosotros, 
aceptaron un cafe, dijeron que hallaban calidez y afecto en nuestro lugar ha
bitual de trabajo, y durante un largo rato aceptaron -como nmos llevados de 
la mano- recorrer el tiempo y la distancia de sus afios infantiles. Sus confi
dencias nos permitieron reconocer sus retratos: los de los nmos que fueron, los 
de los nmos que todavfa son, los de los nmos que siempre seguiran siendo en 
ese universo creador que todo ser humano alimenta perpetuamente en el mas 
hondo, secreto y verdadero coraz6n. 

Pregunta: c!En que escuela 0 escuelas curs6 el cicIo de educaci6n primaria? 

Martha MERCADER: El Jardin de infantes, todo el cicIo de ensefianza pri
maria y el completo de secundaria hasta graduarme como maestra, los realice 
en la Escuela Normal Nacional N9 1, "Mary O'Graham", de La Plata. 

Marco DENEVI: Hasta Segundo Grado estudie en la Escuela Normal 
N9 6, de la calle Giiemes, a la que concurrieron tam bien mis hermanas, que 
alli mismo se recibieron de maestras. Como no habfa, despues del Segundo 
Grado, continuaci6n para varones, rendf libre el Tercero, y a partir del Cuarto, 
y hasta concIuir el cicIo de ensefianza primaria, 10 hice en la Escuela Republica 
de Cuba. Mi padre era un defensor de la escuela publica estatal. Deda siem
pre que la escuela privada deformaba al alumno, que de ella los nmos saHan 
como uniform ados por un molde. Segun su criterio, la otra, la escuela del es
tado, "despabilaba" a los chicos. 
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Martha MERCADER 

Nacida en La Plata, curs6 el cicio pre·escolar, 
y de estudios primarios y secundarios, hasta gra· 
duarse como maestra , en la Escuela Normal Na· 
cional NC? I, "Mary O'Hraham", de esa ciudad. 

Egresada como profesora de ingles de la Fa· 
cultad de Humanidades , entre 1949 y 1950 cum· 
pli6 una beca de perfeccionamiento en la Uni· 
versidad de Londres. 

Miembro df> la Comisi6n Argentina para la 
UNESCO entre 1962 y 1966, fue Directora de Cui· 
tura del Ministerio de Educaci6n de ]a Provincia 
de Buenos Aires desde 1963 hasta 1966. 

Se ha de5tacado como escritora por sus obras: 
"Octubre en el espejo" (1965), colecci6n de cuen· 
los, y " Los que viven por sus manos" (1974), 
novela. 

En televisi6n ha desarrollado una intensa y 
mUltiple tarea periodistica y autoral, tanto en 
el programa " Tarde, bien tarde" , en colaboraci6n 
con Blackie, como en el cicio "Cosa juzgada" 
y en numerosos espacios culturales. 

Para cine ha participado como coautora del 
libm cinematografico de "La Raulito", dirigida 
por Lautaro Murua, y de " Solamente ella", di· 
rigida por Lucas Demare. 

Ha incursionado tambien en la creaci6n infan· 
til con su libro para ninos, "Conejitos con 
hijitos", aprobado por el Consejo Nacional de 
Educaci6n como texto de interes para las bi· 
bliotecas escolares, y con su pieza de teatro 
" Una corona para Sans6n" (1965) estrenada en 
el Teatro Municipal General San Martin. 

Pregunta: En la persepectiva que Ie permit en hoy la distancia y el tiempo, 
cque imagen puede conformar acerca de Ud. misma/o como alumna/o prima
ria/o? 

Martha MERCADER: No se si es demasiado importante para los demas 
explicar que imagen tengo de mi misma en la escuela primaria. Creo que tal 
vez otros datos 0 consideraciones serian mas combativos. Pero igual voy a 
contestar. Fui una alumna aplicada y que curso los siete grados primarios sin 
ningun tipo de. di£icultad. Era huena alumna, me gustaha ir a la escuela, no 
me gustaba faltar a clase, me divertia con mis compafieros y no dejaba nunca 
de hacer los deberes, que me demandaban muy poco tiempo. Fui sobre todo 
una chica "bien educada", y 10 digo entre comillas porque esto puede haber te
nido mucho de positivo pero tam bien algo de negativo. Implica una serie de 
tabues 0 prohibiciones inhibitorias que yo asimile en mi conducta exterior y 
-que me exigieron una muy di£icil elaboracion. Sobre todo porque no tuve 
nunca que vencer imagenes demasiado desafiantes u opresivas. En ese ' sentido 
la escuela fue la continuacion de mi hogar. Mi vida se repartia por igual entre 
mi casa y la escuela. Durante mi epoca de estudiante ignore absolutamente 10 
que era tener un amigo varon. Mis amigos varones datan de antes de mis cuatro 
.anos, y eran los mismos de mi hermano -uno de ellos- que tenia un ano y 
medio mas que yo. Luego, el y yo asistimos a escuelas distintas, con la di£e
rencia de que el 10 hizo a una comun -que en la provincia practicaba ya la 
coeducacion- y yo a una de mujeres. Llegue a la adolescencia ignorando 10 
que era tener un amigo y sin haber tratado nunca con un muchacho. 
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Marco DENEVI 

Nacia en Saenz Pena, provincia de Buenos 
Aires, en 1922. Cursa abogacfa en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, y desempeii6 varios cargos en 
la Caja Nacional de Ahorro Postal. En 1955 
obtuvo el Primer Premio Editorial Kraft por su 
novel a "Rosaura a las diez" , lIevada posterior
mente al cine con direcci6n de Mario Soficci, y 
por cuya adaptaci6n mereci6 el Primer Premio 
del Instituto Nacional de Cinematografia (1958) 
y el de los Crfticos de Cine. En 1959 recibi6 el 
Segundo Premio de la Direcci6n General de CuI
tura por su cuento "Los anteojos", y entre 1957-
1958 el tercero por su pieza teatral "Los expedien
tes". En 1960 obtuvo el Premio Iiterario de la 
revista HLife en espanaI" par su relata If Cere
monia secreta", posteriormente lIevada al cine 
por el director ingles Joseph Losey y protago
nizada por Elizabeth Taylor. De 1962 data su 
obra teatral "El cuarto de la noche", y de 1970 
la siguiente "EI emperador de la China". 

Sus obras narrativas son, ademas de las men
cionadas: "Un pequeno cafe" (1966); "Falsifica
dones" (1966); "Parque de diversiones" (1970); 
" Los asesinos de los dias de fiestas" (1972); 
"Hierba del cielo" (1973) y "Sal6n de lectura" 
(1974). 

Marco DENEVI: Fui un chico muy curioso, curio so de todo, y la escuela 
primaria satisfacia mucho esa curiosidad. Tuve la suerte de tener maestros 
que en el desarrollo de la ensefianza no querian cefiirse a ningun plan y que 
alentaban y alimentaban constantemente esa curiosidad mia para la que la 
escuela era prodiga en sorpresas. Yo siempre esperaba con ansiedad y placer 
esa novedad que, para mi, era la clase. Cada una de ell as representaba la pers
pectiva de un nuevo conocimiento, y la riqueza de todo 10 que el proporcionaba. 

Pregunta: c:\Que hechos, circunstancias y/o situaciones puede usted evocar 
y rememorar de ese periodo de su infancia, a los que atribuya significaci ones 
afectivas, 'espirituales, intelectuales, determinantes de su actual condicion, a la 
vez humana y profesionaI? 

Martha MERCADER: Cuando tenia cuatro afios pasaron cosas gravlSlmas 
para la nina que yo era entonces: nacio mi hermano menor, y pocos meses des
pues se produjo la revolucion de 1930, que convirtio a mi familia en una familia 
de perseguidos politicos. Yo cargue con mis "buenos modales" aprendidos en 
el hogar y la escuela, y que solo muy lentamente y con gran esfuerzo pude ela
borar despues. Por un lado nunca me atrev! a demostrar los celos por mi her
mano. Por el otro, la situacion de mi familia me revelo un mundo escindido 
por una division maniquea: los buenos y los malos (mi familia, nosotros, los 
sefialados y perseguidos, eramos los buenos; los otros, los dominantes y perse
guidores, los malos). Yo necesite mucho tiempo para poder adquirir una vision 
objetiva de los hechos y su realidad. 
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En cuanto al periodo de la infancia transcurrido en la escuela primaria la 
pregunta me suscita ahora dos rememoraciones. Mienh'as cursaba el Segundo 
Grado, una practicante nos dicto una clase de Lenguaje (asi se 10 denominaba 
entonces), y tal como se acostumbraba, dmante su explicacion de ciertas ca
tegorias fue confeccionado algo as! como un cuadro sinoptico, pero muy mal 
hecho. A medida que ella 10 escribia en el pizarron, yo adverti que no orde
naba bien los conceptos, y entonces 10 hice a mi manera, es decir de la ma
nera que yo estaba convencida que debia hacerse. Cuando; la practicante con
cluyo, y la maestra -al repasar el trabajo de las alumnas- via 10 que yo habia 
hecho, afirmo discretamente, intentando atenuar las insuficiencias de la prac
ticante, que el cuadro sinoptico debia ser tal como yo 10 habia realizado. Eso 
me sirvio, desde aquella epoca, para poner siempre en tela de juicio el con
cepto de autoridad, y no admitir nunca directamente 10 que se me decia. Esto 
es positivo, pero tiene de negativo el hecho de que tam bien me llev6 a cues
tionarlo to do sin saber realmente, muchas veces, como hacerlo. Es cierto que 
yo me permitia dudar, pero no tenia siempre todos los elementos para aplicar 
bien el metodo. 

Mi otro recuerdo data de mi td.nsito por Sexto Grado. Mi maestra de ese 
periodo, y me complace mencionarla, Lla Sagardia Ripa, me distingui6 junto 
con otras compaiieras con un premio acordado para un concurso de composi
ci6n sobre un tema libre. Yo escribi sobre "Que sucedio el domingo", y mi 
trabajo era una descripcion de la gente que, ese dia, yo habla visto. La re
compensa fue un libro, "Heidi", en una edici6n rustica que la maestra habia 
hecho encuadernar en cuero azul con la impresi6n de mi nombre en letras 
doradas. Conservo el libro y recuerdo la dedicatoria: "Martha, obtener un 
premio es algo valioso. Pero cuando ese premio significa amor al estudio y 
perseverancia, es mas valioso aun. Que este, su primer premio, Ie sirva de 
acicate en su carrera y que sea el precursor de los muchos que Ie augura su 
maestra". 

A partir de este estimulo que ahara reconozco en su pleno valor, yo tarde 
bastante en asumir mi vocaci6n literaria a causa de los tantos conflictos que 
debi elaborar para alcanzar la superaci6n de esas dualidades de una mujer que, 
en esta sociedad argentina actual, luchaba entonces por ser mujer, esposa, ma
dre, trabajadora yescritora al mismo tiempo. No hay que olvidar que La Plata, 
en esa epoca, vivia al rihno de un pueblo, no de una ciudad, y que ese rihno 
se mantenia inmutable mientras el mundo padecia la conmoci6n de la Segunda 
Guerra Mundial con todos los cambios que ella produjo en todos los 6rdenes. 
Entretanto, yo habia recibido un codigo de conducta heredado, identico al que 
Ie dio muy buen resultado a mi madre un cuarto de siglo antes, y que yo no 
podia aplicar ni ejercer a menos de no haber sido la que era. 

Marco DENEVI: Cuando curse el Quinto Grado en la escuela de Palermo, 
tuve un maestro muy joven -veintidos aiios- que mantenJa una verdadera 
relacion de amistad con nosotros, sus alumnos. os llamaba por nuestros nom
bres -hecho excepcional para aquel tiempo- y su actitud era la de un COID

paiiero, pese a 10 cual sabia inspirarnos un sincero respeto natural. Con el me 
ah'evi a un riesgo que fue mi estreno como escritor. Estabamos tratando el 
periodo historico de los gobierno!\. de Rosas, y pase al £rente de la clase para 
hablar sobre el. Al hacerlo invente una historia truculenta, exagerando los 
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aspectos del gobierno de Rosas -inspirado, sin duda, por mil lectura de "Ama
lia", de Marmol- y dan do rienda suelta a mi imaginaci6n. El me escuch6 
atenta y seriamente, como si cuanto yo me deleitaba en narrar fuese absoluta
mente cierto, y al concluir mi exposici6n me dijo: "Bueno, si no es verdad, la 
historia esta bien contada". Despues, otro alumno, al repetir la lecci6n, y evi
dentemente estimulado por el interes que e1 maestro habia demostrado a1 es
cuchar 1a mia, practicamente repiti6 10 que yo habia dicho. Pero, entonces, 
e1 maestro no 10 admiti6. Y escuchando a mi compafiero, yo me senti muy 
disgustado. Tuve 1a impresi6n de que ese p1agio era algo as! como una pros
tituci6n de 1a 1iteratura. 

En Sex to Grado recibi otro cimbronazo importante y definitivo. Tenia 
por maestro a Jorge, Jorquera, un hombre "hecho y derecho", a 1a vez serio y 
dulce con nosotros, sus a1umnos. Un rna -ignoro 0 no recuerdo los detalles 
de sus motivos- renunci6 a1 magisterio y abandon6 su cargo. No obstante, 
nos present6 antes a su sucesor, e1 que seria nuestro nuevo maestro. Y a1 ha
cer10, a 1a vez que nos presentaba tambien a nosotros, me sefia16 y dijo a su 
co1ega: "A ese chico hay que cuidarlo porque promete mucho. Se 10 recomien
do". Creo que ese dia me hice adulto de pronto, a1 sentiI' que e1 ser sefialado 
entre todos mis compafieros significaba asumir una importancia de la que, 
hasta entonces, yo no habia tenido conciencia. 

Pregunta : dConsidera que e1 periodo de su infancia se ha11a integrado 
totalmente a su condici6n adulta? 

Martha MERCADER: No, considero que mi infancia no esta del to do 
integrada a mi condici6n adu1ta; creo que existen, en esa epoca, zonas que he 
tapado, que he sofocado, y que continuo rescatando 1entamente. Y precisamen
te las respuestas que he dado a la tercer a de estas preguntas -la que se refiere 
a momentos y hechos concretos de mi infancia y de la escuela primaria-, me 
ha ayudado a descubrir y manifestar algo en 10 cual no habia pensado nunca. 
Cuando lei la biograHa de Rafael Garcia Marquez me senti acomplejada, pues 
el afirma -claro que con cierta exageraci6n "colombiana"- que nunca Ie su
cedi6 nada importante despues de los seis aDos. Es decir que el vivi6 el mundo 
maravilloso de la infancia en esos afios, los seis, tan absolutamente positivos. 
Yo, por mi parte,vivi un mundo muy ordenadito en el que me sucedieron pocas 
cosas, y las pocas que vivi fueron atemperadas por esa educaci6n de "buenos 
modales". Mi infancia transcurri6 en un ambito urbano, lejos del rio, del cam
po y de los barrios donde es mas frecuente ha11ar personajes tipicos 0 vitales. 
El barrio de mi infancia era muy tranquilo, y en el los acontecimientos parecian 
privativos de los adultos y, mas especificamente, de los hombres. ' 

Marco DENEVI: Si, considero integrado a mi condici6n adulta el periodo 
de mi infancia, pol' el hecho de que yo agote en la infancia 10 que es propio 
de la infancia. Y 10 mismo puedo afirmar de la adolescencia, y luego de la 
juventud. Tal vez pOl'que fui el menor de siete hermanos, y si para los prime
ros mi padre fue severisimo y riguroso, para los ultimos fue casi mas compla
ciente y buen abuelo. POI' 10 tanto, creci y madure en un medio en el que 
dispuse de una gran libertad. 

Pregunta: dQue opini6n 0 consideraci6n general Ie merece la escuela pri
maria argentina, tanto con e1 fundamento de un conocimiento profunda de ella 
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-si 10 tuviere- como segun su perspectiva objetiva acerca de sus caracteris
ticas mas inmediatas? 

Martha MERCADER: Creo -considerando, por supuesto, que no tengo 
un contacto directo con la escuela primaria actual, y en terminos muy genera
les-, que en la escuela persiste aun un poco el divorcio entre la realidad 
nacional y el aula. No siempre es asi, y no puedo dejar de reconocer su merito 
y emocionarme ante el ejemplo, sobre todo, de los maestros que, en todas las 
latitudes del pais, son los linicos 0 casi los unicos factores catalizadores de miles 
de nmos, especialmente en los parajes mas alejados de los centr~s urbanos. 

Lo que particularmente me gustaria es que la escuela viviera mas plena
mente los problemas que tenemos como argentinos, que se ensefiara mejor 
nuestra realidad. Me gustaria, tambien, que desde la escuela primaria se tu
vieran en cuenta no s610 las aptitudes individuales del alumno, sino ademas sus 
posibilidades reales de trabajo y estudio, es decir sus posibilidades concretas 
y futuras. Y que se pudiera alentar a los chicos en forma organica para que 
lograran realizar sus aptitudes creadoras en cualquier aspecto del trabajo, con 
10 cual, creo, conseguirian ser Miles para si mismos y para la sociedad de nues
tro pais. 

Marco DE NEVI: Sin tener, desde hace mucho tiempo, ningun contacto 
con la escuela primaria, s610 podna opinar de la que yo conod hace bastante 
tiempo, y mis juicios estarian sin duda desactualizados. Las probables imper
fecciones de la escuela de mi infancia -es decir, las que yo percibia entonces 
y que entonces censuraba- es seguro que hayan side ya corregidas y superadas. 

EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN 
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Nicolas Coronado: 
Critico, poeta, director de la 
Biblioteca Nacional de Maestros 

Evocar a quienes pasaron pOl' el Consejo desempefiando cargos de relevan
<Cia, aportando de sl mismos 10 mejor de sus calidades, dejando comq sustancia 
una obra realizada en bien de la cultura nacional, significa, en cierta manera, 
bacer justicia a 10 largo del tiempo. 

POl' esto elegimos hoy la figura de NICOLAS CORONADO que dirigio la 
Biblioteca Nacional de Maestros desde el 14 de noviembre de 1938 hasta el 29 
de marzo de 1949 sucediendo en el cargo a LEOPOLDO LUGONES, previo 
un breve interinato de meses en el cual ejercio la direccion don ALFONSO de 
LAFERRERE, entonces Secretario General. 

Al ocupar el cargo CORONADO gozaba de un solido prestigio literario; 
desde muy joven una' irresistible vocacion 10 arrastro a las redacciones de dia
rios y revistas en las cuales colaboro asiduamente hasta que hano el verdadero 
camino que 10 nevada a transformarse en uno de los criticos de mayor gravita
cion de su epoca. Con frecuencia se 10 tildo de severo 0 exigente puesto que co
mediantes, dramaturgos, poetas y novelistas temieron sus incisivos juicios, 
inspirados en la mejor de las intenciones, pero que negaron, en alguna oportu
nidad dada la indiscutible autoridad de su palabra, a sepultar una mala produc
cion. Olvidan quienes tal afirmaron, que todo no fue negativo en sus criticas -a 
las que el mismo intencionada y preventivamente titulo "CRITICA NEGATI
VA"- y que tuvo la no frecuente facultad de vislumbrar en el analisis de sus 
primeras producciones literarias a escritores y poetas que luego ocupadan un 
bien ganado y definitivo lugar en las letras argentinas. Recordamos el juicio elo
gioso que Ie merecio la aparicion del primer libro de B. FERNANDEZ MORE
NO y el augurio con respecto a ALFONSINA STORNI de quien manifestara al 
juzgar "La inquietud del rosaI" luego de un elogio general: "no ha logrado toda
vIa la integridad de sus cualidades pero en 10 futuro ha de damos una valiosa 
produccion litera ria". 
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CORONADO fue a su vez un delicado y frecuente cultor de la poesia, 
pero sus versos, en especial los de los primeros alios, corren dispers~s en diver
sas publicaciones, pues no los valoraba en su real medida y jamas se ocup6 de 
recopilarlos; sin embargo, merced a la iniciativa de sus amigos, al cumplirse el 
27 de mayo de 1962, el primer aniversario de su muerte, se public6 una edici6n, 
fuera de comercio, limitada a doscientos ejemplares, con el simple titulo de 
"POESIAS". Ella reune los versos que escribiera en sus ultimos alios, aunque en 
poder de su viuda quedan otros que pOI' voluntad expresa del autor acaso nC} 
lleguen a editarse nunca. Del citado libro reproducimos uno de sus sonetos: 

Como quien se complace en la tortura 
de un profundo dolor imaginario 
y vive encadenado y solitario 
y crea sin cesar su desventura; 

o como el caminante que prefiere 
la senda oculta en noche tenebrosa; 
o como el que se aparta de la rosa 
y ama la espina que sus manos hiere: 

asi voy yo, y asi mi fantasia 
labra el tejido de mis falsas penas 
y huye del claro resplandor del dia. 

dCwindo en horas dichosas y serenas, 
cu:'mdo terminara. la vida mla 
de amar espinas y bus car cadenas? 

Su pasi6n por la lectura 10 llev6 desde su temprana edad a la frecuentaci6n 
de bibliotecas y adquiri6 de esta manera, una excepcional cultura, facilitada 
por el dominio de varios idiomas que Ie brindaba la posibilidad de leer las obras 
en sus lenguas originales. Pudo, asi, abordar en sus escritos los temas mas di
versos con s6lidosconocimientos y con cita de primera mano. Se transforrno tam
bien en eminente bibliofilo, cuyo asesoramiento, siempre honor a rio, era reque
rido con frecuencia. 

Le toco vivir una epoca en la cual no existia' la abundancia de revistas co
mo en la actual y podria afirmarse que las relativamente pocas que aparedan 
se leian mas, Evoco la ansiedad, la avidez con que el publico lector esperaba 
semanalmente la aparicion de "EL HOGAR", revista preferentemente inclinada 
ala cronica social pero que contenia a la vez, dos secciones de interes que eran~ 
"LA PAJA EN EL OJO AJENO" firmada por "PESCATORE DI PERLE" (Or
tiga Ankermann) y "DESDE LA PLATEA" donde colaboraban' NICOLAS CO
RONADO y JOSE A. ORIA. En la primera, "EL PESCATORE" comentaba ga
zapos 0 falsas informaciones producto de propia cosecha 0 bien remitidas por 
los lectores que optaban semanalmente a un premio en efectivo. En la otra 
CORONADO criticaba los ultimos estrenos teatrales. Sin duda el humor, la iro
nia punzante, la excepcional facultad de detectar 10 ridiculo aunque se 10 dis
frazara de serio, hicieron que sus cr6nicas teatrales tuvieran un estilo tan per
sonal que podria haberseles identificado sin que llevaran su firma. 
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En su catoniana mision guardo una absoluta independencia y el elogio 0 

la censura fueron por igual repartido entre amigos y extranos, sin que ningun 
vinculo, por estrecho que fuera, torciera su imparcialidad. Recordamos y repro
ducimos 10 que escribiera acerca de DAVID PENA. El doctor PENA autor de 

Nicolas Coronado 

numerosos libros y ensayos historicos, entre elios "JUAN F ACUNDO QUIROGA" 
-que representa acaso el primer intento de rehabilitacion del caudillo- culti
vo tam bien el genero teatral estrenando entre otras obras, "Una mujer de tea
tro", en el Marconi. 
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CORONADO se ocupo de la eritica y expres6: "Nosotros admiramos muy 
de veras al autor de tanto libro estimable, y, personalmente, 10 queremos de to
do corazon. Somos sus amigos; y esperamos! que nuestra noble amistad no sal
dra disminuida despues de las palabras que vamos a escribir inmediatamente. 

"EI doctor DAVID PE:NA ha querido agregar, con la producci6n que nos 
ocupa, y segun sus propias declaraciones, "Un nuevo aporte al estudio de la psi
cologia de la actriz" dQue es la mujer de teatro?" "dAm a la mujer de teatro?" 
"dDe que natwaleza es su am or?". Estas preguntas son inquietantes y terribles. 
Pero en realidad el doctor PE:NA no las ha contestado. Su obra demuestra ta
lento, don de estilo, capacidad de dramaturgo; deja sin respuesta todo 10 demas". 

Nos ocuparemos de la accion realizada por CORONADO £rente a la Biblio
teca Nacional de Maestros en la eual, como ya dijimos, sucedio en la Direccion 
a LEOPOLDO LUGONES. 

Siguiendo la tradici6n de la casa, conserv6, como su ilustre antecesor, la 
misma preocupacion primordial relacionada con la eficiente y cortes atencion 
de los lectores; la fiscalizaci6n ejercida sobre los empleados era en extremo es
tricta. Sus visitas ala sala de lectura, tenian por objeto constatar la manera como 
se trataba a los concurrentes y fundamentalmente si la informacion proporcio
nada era la correcta. 

Al tiempo de ejercer la direcci6n, existia ya en la Biblioteca el excepcional 
material bibliografico adquirido, a traves de varios anos, por Lugones quien 10 
habfa podido reunir merced a un sistema de compra directa de las obras que 
solo requeria la aprobaci6n del Consejo a propuesta del director de la Biblioteca, 
lamentablemente suprimido al sancionarse la nueva "Ley de contabilidad". 

Desde un primer momento CORONADO tuvo la preocupacion de acrecen
tar el acervo ya existente y fue asi como compr6 ejemplares de gran valor que 
contribuyeron a completar y enriquecer aun mas la valiosa colecci6n de libros 
raros y preciosos. 

En el anD 1944 adquiere la obra del Padre Horacio CAROCRI "Compendio 
del arte de la lengua americana" editada en Mexico en 1759 y el mismo ano la 
obra de don Francisco Xavier de Goyeneche "Comercio de Holanda" 0 "EI gran 
tesoro historial y politico del floreciente comercio, etc." Traducido de Frances 
en Espanol por don Francisco Xavier de GOYENECHE, Madrid, 1717. 

Le toc6 a CORONADO recibir y agradecer por medio de una nota especial 
los libros que hoy constituyen la donacion "PRO SPERO G. ALEMANDRI". 

E1 profesor ALEMANDRI, que desempen6 cargos de Inspector General en 
e1 Consejo, habia conseguido reunir, luego de muchos anos de pacientes busque
das, una importante colecci6n de libros, folletos, artlculos aparecidos en an ales 
y revistas de instituciones cientificas todo referente a la Patagonia y Tierras 
Australes, que significaba en 1944 -no habfan aparecido aun las eompletas 
bibliograHas sobre la materia con que contamos hoy- un material de singular 
valor. Por gestiones de CORONADO, que man tenia una cordial amistad con 
ALEMANDRI todo este conjunto de obras fue donado a la Biblioteca. A esta 
incorporaci6n importante siguieron otras; en el mismo ano adquiri6 "TRAVELS 
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FROM BUENOS AIRES BY POTOSI TO LIMA -WITH NOTES BY THE 
TRASLATOR CONTAINING TOPOGRAPHICAL DESCRIPTION OF THE 
SPANISH POSSESSIONS IN SOUTH AMERICA DRAWN FROM THE LAST 
BEST AUTHORITIES", London, 1806. ANTHONY ZACHARIAN HELMS. En 
1945 adquiere una colecci6n completa de la revista juridica "LA LEY", que se 
mantiene con stante mente actualizada y que resulta de utilidad para quienes ne
cesitan consul tar la jurisprudencia de nuestros tribunales. 

Sin duda las citadas fueron adquisiciones valiosas, pero ninguna, a mi crite
rio, como la de la obra de Sebastian Covarrubias Orozco, editada en Madrid en 
1673 y titulada "DEL TESORO DE LA LENGUA CASTELLANA Y ESPA
lSIOLAi", a tal punto importante en su epoca que Ie vali6 a su autor el ser in
cluido, por la Academia Espanola, en el "Catalogo de Autoridades". 

En otro aspecto, pero siempre relacionado con la compra, tuvo la oportuni
dad de adquirir una colecci6n integrada por 38 tomos de la irnportante publica
ci6n "REVISTA DE OCCIDENTE", que reflejaba en su momenta gran parte 
del movimiento cultural europeo. 

En 1949, al retirarse del Consejo, continu6 frecuentando las bibliotecas y 
escribiendo esporadicamente alguna poesia y en contacto permanente con sus 
amigos que 10 rodeaban para escuchar su siempre interesante e ir6nica palabra. 

Falleci6 en Buenos Aires el 27 de mayo de 1961; numerosos orad ores en re
presentaci6n de instituciones culturales despidieron sus restos. 

Fermin ESTRELLA GUTIERREZ, en nombre de la Sociedad Argentina de 
Escritores, expres6: "Amaba profundamente la vida en sus form as mas elevadas. 
Y por sobre todo amaba la vida en el cuho fervor de la amistad". 

Augusto Mario DELFINO, que represent6 al PEN-CLUB dijo: "MANSI
LLA, EDUARDO WILDE, LUCIO LOPEZ, y el j6ven CANE habrian tenido 
complacidos en su tertulia ideal a este ingenio en el cual la gracia fue una larga 
afirmaci6n de vida y en quien la poesia fue una discreta, una pudorosa expresi6n 
del dolor". 

NICOLAS RIVERO 
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Aniversarios 

Escuela Normal de Tucuman 

Inaugurada el 25 de mayo de 1875, la hoy Hamada Escuela Normal Mixta 
"Juan Bautista Alberdi" ha cumplido su primer siglo de vida. 

Fue fundada en el edificio de una escuela provincial que a{m hoy ocupa la 
esquina de las calles Muileca y Mendoza. Al acto de su apertura asistieron, entre 
muchas otras personalidades, destacadas figuras del gobierno provincial, Paul 
Grollssac como Comisionado Nacional de Instrucci6n Publica, y el organizador 
y primer impulsor del establecimiento, don Jorge Steams. Este y su hermano, 
Juan Steams, educadores norteamericanos procedentes de la Escuela Normal de 
Chicago, fueron los primeros encargados de su direcci6n, que asumi6 despues 
Paul Groussac. 

Segun Jose R. Fierro, Paul Groussac fue "el verdadero creador" del esta
blecimiento, y responsable de la transformaci6n dinamica y constantemente ac
tualizada de sus metodos pedag6gicos. 

A un siglo de su creaci6n, es tambien justo evocar el merito de su obra in
cesante a traves de los treinta mil egresados que pasaron por sus aulas para 
conquistar su titulo docente, asi como conmemorar a quienes impulsaron esa 
obra, des de los hermanos Steams, Groussac, Bores, DelHn Jijena, Enrique Ayme
rich, hasta su actual director, el profesor Luis Eduardo Salinas. 

Esta centenaria conmemoraci6n ha side perpetuada por el escultor Roberto 
Fernandez de Larrinaga en un bajo relieve que prolonganl la evocaci6n y el 
homenaje debidos a esta Es:::uela Normal Mixta "Juan Bautista Alberdi", en la 
ciudad de Tucuman y para argullo de su provincia, cuna de la Independencia 
Nacional. 

"En la perspectiva del siglo, resalta la trayectoria cumplida por esta insti
tuci6n, de tan largo y fecundo aporte a la educaci6n . . . Su antiguedad no ha 
side obstaculo para que fuera actualizando constantemente sus metodos y tec
nicas, al punto que hoy se halla totalmente reorganizada yes, como hace cien 
ailos, imprescindible en el medio." 
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EI viejo edificio de la Escuela Normal de Tucuman, en la esquina de 
Muiiecas y Mendoza. 

Escuela primaria N'? 3 "Bernardo de lrigoyen" 
del Distrito Escolar V? - Capital Federal 

Fundada el 15 de setiembre de 1875, pertenecia entonces a la jurisdiccion 
de la provincia de Buenos Aires, condicion que mantuvo basta 1880. Revistaba 
en la categoria de Infantil, y durante once anos funciono en un edificio particu
lar de Barracas al Norte, en la calle Santa Luda N9 86. 

En 1885, mientras presidia el Consejo Nacional de Educacion el doctor B. 
Zorrilla, la escuela fue calificada como Elemental, y se construyo su nuevo edi
ficio en el predio que, extendiEmdose desde la calle Montes de Oca N9s. 439/ 455, 
dab a tam bien bacia la calle General Homos N9s. 530/532/534. Cabe aclarar 
que en la actualidad, sobre la calle General Homos se abre el edificio de la Escue
la "Republica de Bolivia", y que junto al de la Escuelal N9 3, en la calle Montes 
de Oca, se balla la sede del Distrito Escolar V9. Fue en 1886 cuandq se elevo 
la escuela a la categorla de Superior, traslad{mdosela en esa ocasion a su sede 

. actual. El N9 310 de "El Monitor de la Educacion Comlin", de fecba 31 de enero 
de 1899 consigna que en 1898 el establecimiento obtuvo la distincion de medalla 
de bronce pOI' merito de su actividad en anatomia y fisiologia, de las que los 
alumnos realizaron calificados dibujos. 

En 1904 la escuela particip6 en la Exposicion de St. Louis, en los Estados 
Unidos de Norteamerica. Otras numerosas actividades locales la bicieron cenh'o 
de distintas manifestaciones culturales en anos sucesivos. Llamada basta 1907 
"de las Barrancas", en ese ano la escuela recibio el nombre de "Bernardo de Iri
goyen", y en 1909 se inauguro en el frente del edificio un monurnento a su pa' 
trono. 
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En 1929 el establecimiento fue tambien sede de la creacion del Comite de la 
Cruz Roja de la Juventud, y en afios siguientes sus directoras sucesivas propicia
ron el incremento de numerosas actividades vinculadas con la educaci6n (bi
bliotecas, museos, gabinetes de ciencias, etc.). 

Desde su primera direcci6n, a cargo de Genoveva Viera, la escuela destaco 
muchas otras, tales como Genoveva Gonzalez, Corbea, Lascano, Manuela Arro
que, Eduviges Dauria de Moreno, Carlota Addor, y gran cantidad de docentes 
destacados cuyo esfuerzo afianz6 el prestigio del establecimiento, ampli6 su gra
vitaci6n en el ambito de su acci6n, y ratific6 los fundamentos de un verdadero 
fervor educativo, del que son hoy depositarias su directora, Enriqueta G. de Leo
ni, y su vicedirectora, Mabel Vitelli . 

... .. 

Frente de la Escuela N~ 3, Bernardo de Irlgoyen, del Distrito Escolar V~. 

Escuela primaria N':' 3 "Esteban Echeverria" 
del Distrito Escolar x':' - Capital Federal 

Fundada el 19 de marzo de 1875, esta escuela abrio sus puertas en la calle 
General Paz NQ 65, de la zona de Belgrano, en la jurisdicci6n de la provincia de 
Buenos Aires, habiendo firmado su decreto de creaci6n don Domingo Faustino 
Sarmiento, entonces Director de Escuelas de esta provincia. Dicho decreto con
signa el lema: "La educaci6n civiliza a los pueblos". De la antigua casa en que 
inici6 su actividad -dos patios con perfumadas enredaderas, aulas reducidas y 
acogedoras-, fue trasladada allocal de la calle Suipacha 50 (hoy calle Vidal 2085), 
que subsiste en la actualidad. En 1911 la escuela se radico en el edificio 
que hasta ahora ocupa, y que entonces fue construido con motivo del centenario 
de la Revoluci6n de Mayo. 
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Despues de 1960 la escuela paso a funcionar como establecimiento de do
ble escolaridad 0 jornada completa, habiendo multiplicado varias veces su alum
nado desde los setenta y tres nifios con que contaba al ser inaugurada, hasta los 
ochocientos que concurren a ella en la actualidad. 

A traves de sus numerosas direcciones, iniciada por Mercedes Ferreira, las 
sucesivas a cargo de Elena Gonzalez Acha, Eugenia Ricagno, Maria Isabel Mar
tinez, Lydia Lesne Vazquez Novoa, Dora Ares de Parga, mantuvieron e incre
menta ron el eJ;Ilpefio de la labor docente y procuraron proyectar la acci6n peda
g6gica, cultural y social del establecimiento, que al alcanzar el centenario se halla 
conducido por la directora, Hilda Souvielle de Ramos, y las vicedirectoras Olim
pia Rosa Mina y Raquel M. Nievas. 

La maestra especial de actividades pnicticas, Sra. Luisa S. de Wagner, en una clase 
de la Escuela N~ 3, Esteban Echeverria. 
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Escuela primaria Nt? 24 "Padre Castaneda" 
del Distrito Escolar XII - Capital Federal 

Inaugurada hace cien alios en Floresta, entonces jurisdicci6n de la provin
cia de Buenos Aires de la que era gobemador Carlos Casares, el primer local 
de esta escuela llevaba los numeros 8621 y 8623 de la calle Rivadavia. A la mo
desta y pintoresca casona de entonces -tres salones para las aulas, patio de la
drillos con un pozo de brocal y sosten de hierro forjado, y otras tres habitaciones 

Trofeos de la Escue1a N~ 24, Padre Castaneda, del Distrito 
Escolar XII~ . 
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con cocina para su directora y la familia-, rodeada de quintas y campo, envia
ron sus hijos las familias muy tradicionales de la zona: Zaldarriaga, Galup, Delfi
no, Burgos, Barrio, Martinez, Cabral, Fernandez, etc. 

EI conflicto entre la provincia y la capital, en 1880, pese a los consejos que 
se hicieron llegar a la director a, ya viuda y con cinco hijos, para que abandonara 
ellugar, no intimid6. a la valerosa mujer, que no abandon6 su puesto. EI vecin
dario apoy6 entonces al establecimiento, prestandole todas clase de asistencia. 
Cuentase que una vecina, dona Antonina Ojeda de Farias, enviaba todas las 
noches a la escuela una viejecita para que oficiara de custodia. 

La escuela ocup6 posteriormente otros locales, en la calle Rivadavia y en la 
calle Venancio Flores, exactamente junto a la estaci6n Floresta del entonces 
Ferrocarril del Oeste. En abril de 1902 se inaugur6 el nuevo local de Mor6n 
3745, y el 23 de mayo de 1910, con motive de las fiestas del centenario de la 
Revoluci6n de Mayo, se hizo efectiva la denominaci6n de "Padre Castaneda". 

Numerosas actividades complementaron la tarea persistente de la escuela: 
el club escolar, la Cruz Roja Infantil, las asociaciones cooperadoras, etc. Al ce
lebrar la escuela en' 1950 sus Bodas de Diamante, Juan Domene('~ expres6, en 
un articulo periodistico: "jQue grato es vi vir en el recuerdo emocionado de la ni
fiez de ayerl". 

Desde su directora fundadora, Angela Boudat de Encina, y a traves de mu
chas otras conducciones a cargo de Isabel Chuit, Pechieu, Celina Baca de Toran
zo Calder6n, Lea Genser de Tivoli, Margarita Lalanne, Josefa Bernarda Torra
do, Elsa Casset y Maria Ofelia Yantorno de Bozzini, la escuela acredit6 un pres
tigio que hoy ratifica su centenario incansable y activo. La dirigen en la actuali
dad Leonel Induni y Edith Trombetta de Miramontes. 

Los cien anos recien cumplidos encuentran a la escuela en el mismo y aun 
mas entusiasta camino de la ensenanza, el ejemplo y la convivencia solidaria. 

Jorge Newbery 

27 de mayo de 1975-Centenario de su nacimiento 

Su polifacetica personalidad fue evodlda en un acto realizado en la intersec
ci6n de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en la Capital Federal, lugar en 
el que se ha dispuesto erigirle un monumento. Cabe destacar tam bien que, por 
solicitud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y resoluci6n del Co
man dante General de la Fuerza Aerea Argentina, la estaci6n aerea de la Capital 
Federal, sita entre las avenidas Costanera y Leopoldo Lugones, ha side denomi
nada Aeroparque Jorg;e Newbery. 

Es interesante transcribir algunas de las expresiones vertidas por los orado
res que tomaron parte en el mencionado acto recordatorio, durante el que se 
descubri6 una placa conmemorativa: 

"Jorge Newbery, el ciudadano, el deportista, el ingeniero, el investigador 
de la electricidad y del petr61eo, el incorruptible funcionario publico, e1' nacio
nalista de fines, el intrepido piloto, el patriota. " 
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"Sensible a los adelantos de su epoca y a las ensefianzas mundiales, encabe
z6 alla por 1911 una colecta popular para la adquisici6n de la primera Flotilla 
AeroDi:lutica Militar, que dio origen a la Escuela Militar de Aviaci6n el 10 de 
agosto de 1912 en el Palomar, euna de nuestra Fuerza Aerea ... " 

Jorge Newbery 

"Lo civil y 10 militar en la actividad aeronautica se confunden estrechamen
te, y que a nadie extrafie que Jorge Newbery, un civil, sea para la Fuerza Aerea 
Argentina su principal Mroe . . ." 

"Jorge Newbery mostr6 tambien una definida actitud ante los hechos eco
n6micos de su tiempo. La defensa del interes nacional fue una constante de su 
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pensamiento y de su acci6n. No puede sorprender entonces que la Fuerza Aerea, 
recogiendo ese legado, luche permanentemente para que nuestro pais disponga 
de las bases que Ie permitan autodeterminarse en materia aeromlutica ... " 

Asi como Newbery expuso en 1910 la necesidad de preservar para la Na
ci6n el dominio de su riqueza petrolera, el primer Jefe del Servicio Aeronautico 
del Ejercito, el General Moscom, advirtiendo en 1918 el peligro que entraiiaba 
para la defensa nacional supeditar el vuelo de nuestros aviones a la voluntad 
de los paises fabricantes de aeronaftas, breg6 por una rapid a producci6n en el 
pais. 

Destacamos, entre los conceptos del Brigadier General Hector L. Fautario 
estas palabras: "Jorge Newbery nos enseii6 que la tecnica y la voluntad permi
ten al hombre alcanzar ambiciosos objetivos, cualesquiera sean los riesgos' 0 difi
cultades de una empresa y que la mancomunicaci6n de esfuerzos, sin distinciones 
entre civiles y militares, entre nativos de antano 0 recien llegados a esta patria, 
es la mejor formula para alcanzar el exito." 

Albert Schweitzer 

(1875 - 1965) 

Naci6 en Alsacia y curs6 estudios de teologia, filosoHa y musica. Lleg6 a 
ser uno de los mas importantes interpretes de la obra de Bach, y fue organista 
en la Universidad de Estrasburgo. 

Alto, de mirada bondadosa, grueso bigote y larga cabell era, fue un hom
bre de espiritu profundamente humano. Se preguntaba: "dQue derecho tengo 
n tanta felicidad, cuando existe tanta miseria en el mundo?". 

En 1905 comenzo sus estudios de medicina con el fin de dedicarse a 
curar a los africanos. En 1912 contrajo enlace con Elena Bresslau y al ano 
siguiente, ya medico, se insta16 con su esposa en Lambarene, Republica de 
Gab6n, en el Mrica Ecuatorial, a doscientos kil6metros del golfo de Guinea, 
en un claro de la selva. 

Alli levant6 un hospital donde inici6 su labor de lucha para combatiT la 
malaria, la lepra, la enfermedad del suefio, la disenteria, etc. Sen cillo, carmo
so, por propia gravitaci6n supo ganarse la confianza y la admiraci6n de los 
africanos, vivien do modestamente y asistiendolos con fervorosa devoci6n. Cuan
do, en 1962, Ie fue otorgado el Premio Nobel de la Paz, destin6 las doce mil 
libras esterlinas de la recompensa para construiT viviendas que ocuparon los 
leprosos. 

El 4 de setiembre de 1965 se extingui6 la llama de su existencia Hsica. 
En ocasi6n de su velatorio, las aguas del rio Ogowe arrastraron caravanas 
de piraguas con africanos reconocidos hacia ese "brujo blanco", verdadero 
benefactor de la raza humana quien, junto a su esposa, s'ostenia que todos 
somos humanos, y cuya vida fue una verdadera ofrenda consagrada a la lucha 
por el bienestar y el consuelo Hsico y espiritual de sus pr6jinlOs. 
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Maurice Ravel 

(1875 - 1937) 

Comp<lSitor nacido en los Bajos Pirineos franceses, hijo de un ingeniero 
mecanico e inventor, cuyo arte musical modernista aspira a la sobriedad y la 
concision mas puras, as! como a los recursos de la mas exquisita sensibilidad. 
Es autor de: "Le tombeau de Couperin"; "Chansons madecasses"; "Daphnis et 
Cloe"; "La valse"; "L'enfant et les sortileges" y "L'heure spagnole" (operas); "Chan
sons de don Quichotte a Dulcinee", y numerosas piezas para piano, violin y otros 
instrumentos. En su celebre "Bolero', compuesto para la bailarina Ida Rubinstein, 
prescinde de los principios de la modulaci6n. 

Maurice Ravel 

Con Debussy, es considerado el exponente mas destacado de la musica 
francesa de principios del siglo XX . . La vecindad espanola de su lugar natal, 
influy6 en su obra en la cual se revela su ideal de una Espana de ensuefio 
y leyenda. 
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Hector Panizza 

(1875 - 1967) 

Compositor argentino nacido en Buenos Aires, que realizo la mayor parte 
de sus estudios en el Conservatorio de Milan. 

Hector Panizza 

Sus obras principales fueron: "El prometido del mar"; "Medioevo latino"; 
"Aurora" (que encierra un profundo contenido patriotico); "Bizancio"; "Cuar
teto para cuerdas"; "Tema con variaciones", etc. Publico ademas algunos tra
tados musicales, tales como "Tratado de instrumentacion" y "Medio siglo de 
vida musical". 
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Carlos Octavio Bunge 

(1875 - 1918) 

Nacio en Buenos Aires y se destaco como jurista, escritor, catednltico y 
compositor. 

Carlos Octavio Bunge 

Entre sus obras literarias se destacan: "El federalismo argentino" (1897); 
"El espiritu de la educacion" (1901); "Nuestra America" (1903); "La novel a 
de la sangre y Xarcas silenciario" (1903); "Teorfa del derecho" (1905); "Thespis" 
(1907;) "Casos de derecho penal" (1911); "Historia del Derecho Argentino" 
(1912 - 13); "El Derecho en la literatura gauchesca" (1913); "La actual crisis de 
los estudios juridicos" (1913); "Vicente C. Quesada" (1914); "Estudios filoso
ficos" (1919), etc. 
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Thomas Mann 

(1875 - 1955), 

Escritor aleman de fama universal, nacido en Lubeck el 6 de junio de 
1875 y muerto en Zurich en 1955. Fue autor, entre otras obras, de las hermo
sas novelas "Die Buddenbreeks", "Doctor Fausto", "La muerte en Venecia" y 
"La montana magica". 

Thomas Mann 

Tambien trat6 temas sociales y politicos en diversas articulos periodisti
cos, en ensayos y en su libra "Consideraciones de un apolitico". Obtuvo el 
Premio Nobel de Literatura en 1929. En una ocasi6n expres6 que "si alga es 
capaz de convertir en poeta a un literato, ella es mi amar burgues de 10 
humano, 10 viviente y 10 usual". 
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Miguel Angel Buonarroti 

(1475 - 1564) 

Quinto centenario de su nacimiento 

Naci6 en Caprese, Italia, el 6 de marzo de 1475, y falleci6 en Roma el 
18 de febrero de 1564. Celeberrimo pintor, escultor y arquitecto, fue ademas 
un excelente poeta, muy entendido en musica, versado tambien en las ciencias 
y profundo anatomista. Algunas de sus mas reputadas obras son: "Pieta", 

"David", colosal escuItura de 
Miguel Angel. 
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grupo escult6rico Hamado "Pi eta Rondanini"', que se halla en el Museo del 
Castillo Sforcesco, de Milan; "Pieta", grupo escult6rico instalado en la Basilica 
de San Pedro, del Vaticano; "Moises", escultura de la inconclusa tumba de 
Julio II, que se encuentra en la iglesia de San Pietro in Vincoli, de Roma; 
"David", escultura instalada en Florencia; pinturas de "El Juicio Universal" 
en la Capilla Sixtina del Vaticano, etc. 

Algunos conceptos de Varchi -citados por Atilio Dabini en una nota 
publicada en "La Naci6n" el 1-6-1975- expresan: "Miguel Angel ha sido pro
ducido en el cielo y enviado a la Tierra no simplemente como hombre, sino 
como altivo monstruo y nuevo milagro de los hombres. Los otros hicieron 
todQ· 10 que era y parecia po sible hacer; s610 Miguel Angel hizo todo 10 que. 
si era, no pareda posible hacer. Los otros hadan figuras que paredan tener 
vida, movimiento, vOZ; Miguel Angel las hizo en modo que tienen, 0 uno 
juraria que tienen, vida, movimiento, voz". 

Este maximo exponente del genio artistico universal defini6 asi a la pin
tura: " . .. la buena pintura no es otra cosa sino una musica y una arm om a 
que s6lo el intelecto puede, con mucho esfuerzo, entender". 

126 - EL MONITOR 

EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN 

Colabor6 en la recopilaci6n 
del material informativo 

ROBERTO P. ASQUINI 



Libros 
y lecturas 

Las notas sobre libros de inteTl3S especifico 0 general 
para la actividad docente, en razon de las caracteristicas 
grrificas con que se publican, pueden ser recortadas para 
conformar un fichero de orientacion bibliogrrifica personal 
o escolar. 

Los "abstracts" -comentarios sin6pticos- elaborados y publicados en esta 
secci6n, se realizan sobre los text os remitidos a "El Monitor de la Educaci6n 
Comun" por las correspondientes editoriales que as! deseen bacerlo volunta
riamente. 
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PETTERSON, HENRY y GERRING, RAY 

LA PINTURA EN EL AULA, 

Kapelusz, Buenos Aires, 1971 - 68 p,'tgs. 

LA PINTURA EN EL AULA es un libro agradable de leer, bien ilustrado, y de apli 
cacion accesible en nuestros medios escolares. Contiene sugerencias sobre la organizacion 
de los materiales e instrumentos para pintar; ideas pnicticas referidas a tecnicas diversas 
(pintura con cartones, escobillas, espatulas, palitos, pinceles, etc.); nociones basicas relacio 
nadas con el color y la composicion; y orientacionelJ para evaluar y exhibir los cuadros 
de los alumnos. Un breve vocabulario, al final de la obra, ayuda a interpretar el lexico 
empleado por los autores. 

Segu.n 10 enunciado en las primeras paginas, el proposito de la obra es auxiliar 
maestros y a discipulos en el descubrimiento de metod os originales de pintma 
a la vez, "estimulantes e imaginativos". Se exponen variados procedimientos destinado 
a favorecer las expresiones iniciales y a disminuir la timidez y la inseguridad, cuya caus 
puede hallarse, con respecto al aprendizaje artistico, en el temor a los materiales y a lal 
tecnicas. Es indudable que ese temor limita el rico patrimonio imaginativ~ de muchOl 
nin~s. 

LA PINTURA EN EL AULA constituye un apOlie valioso a las inquietudes de 10' 
maestros de actividades plasticas -tambien, eventual mente, de los maestros de grado--, ) 
como tal logra sus objetivos. 

VAN DER KARR, JANE 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA POLlTICA ECONOMICA ARGENTINA 

Trad. Roberto J. Walton, Troquel, Buenos Aires, 1974 

Jane Van Del' Karr, profesora de historia en la Universidad de Nueva York, tr 
haber residido varios an os en la Argentina, ha estudiado la influencia de la primera guer 
mundial (1914 - 1918) en nuestra pOlltica economiq!. La autora analiza primero los debatE 
sostenidos en el Parlamento Nacional en torno al presupuesto de gastos ptlblicos. Cons 
dera el problema del comercio de carnes durante la guena. Estudia la posicion neutralist 
del Presidente Hipolito Yrigoyen. Describe la evolucion de las ideas nacionalistas en \ 
mismo peciodo. Y acaba discurriendo sobre la influencia de la inrnigracion. Todo ell 
con auxilio de documentos oficiales del pais y del extranjero, de publicaciones periodisticl 
y de folletos y libros que, en abundancia, se han ocupado del conflicto belico. Para 
doctora Van Der Karr, '-'Ia primera guerra mundial puede ser considerada como 
momento decisivo 0 catalizador en la historia de la Argentina porIa oportunidad que pn 
porciono al pais para encontrar su propia identidad nacional y afb-marla". 

Aunque el material de esta obra ex cede los !imites de la primera ensenanza, con 
tituye. un apoyo a la cultura general del maestro y una fuente de reflexiones para tod 
los que desean ver realizado "el futmo pro spero y la posicion de liderazgo internaciona 
a los que esta destinada la Argentina, segtm expresa la autora en el breve prefacio d 
libro. 



FRt.:r,Gt.:1UI1U\I:------------__________________ _ 

EL TRABAJO EN GRUPOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 

Kape!usz, Buenos Aires, 1963, 96 pags. 

"El deseo de comparua tiene para el hombre un significado similar a la sensacion 
de hambre", dice Gerhart Frey al comienzo de su libro. Esto nos explica el exito que 
ha podido alcanzar, en los tlltimos afios, el trabajo por equipos en el proceso del apren
dizaje. 

Los maestros, por este medio, advierten que conquistan la voluntad de sus alumnos, 
quienes responden con mayor entusiasmo a los requerimientos del quehacer escolar. Las 
norm as de convivencia se desarrollan al punto de que el alumno debil deja de sentirse 
solo: sabe que puede preguntar, no teme al fracaso, acusa paulatinos progresos y aparta 
de SI los sentimientos de inferioridad. No obstante, como aclara Frey, el trabajo en grupo 
no reemplaza a los metodos conocidos. Hay esfuerzos que deben cimentarse en la preocu
pacion individual. As!, mientras el juego, la investigacion, las observaciones del mundo 
circundante, se prestan para actividades de conjunto, el estudio en los libros ha de ser 
Ilevado a cabo en forma personal, sin perjuicio de posteriores conver$ciones con los con
disci pulos 0 de aportes a realizaciones que demandan tare as diferenciadas. 

El autor describe numerosos ejemplos de actividades grupales en matematica, geografia, 
naturaleza, manualidades, juegos y deportes, etc., que pueden prestar valiosa ayuda a los 
educadores. Por otra parte, analiza aspectos de la disciplina exterior y sefiala las diferen
cias entre el verdadero y el falso trabajo en grupos. 

Termina Gerhart Frey manifestando con optimismo que el trabajo en grupo "podra 
dar fuertes impulsos a la labor escolar y facilitar al maestro su mision que hoy en rna 
consiste en lograr en la pnlctica las metas cuya validez, en la teoria, ya nadie discute". 

GARCIA HOZ, VICTOR 

EDUCACION PERSONALIZADA, 

Mifi6n S. A., Valladolid, 2110 edic., 1972 

Victor Garcia Hoz es el creador de la expreSlOn educacion personalizada, con la que 
quiere significar el tipo de actuacion educadora por el cual se procura "estirnular a un 
sujeto para que vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida ... partici
pando (a la vez), con sus caracteristicas peculiares, en la vida comunitaria". El autor 
considera al ser humano como persona, apto para explorar y cambiar el mundo que 10 
rodea, consciente de sus posibilidades y de sus limitaciones. EI programa escolar, por con
siguiente, lejos de relacionarse con el chisico cuestionario, constituye un amplio proyecto 
de actividades basado en las personas de los alumnos, en los objetivos (obligatorios, opta
tivos, sugeridos y libres) y en los medios (motivaci6n, material, tiempo, espacio). 

EI autor, en este libro, Sel extiende en los problemas propios de la organizaci6n esco
lar; segu.n los principios que sustenta. Estudia la relaci6n escuela - comunidad, analiza las 
caracteristicas del material empleado, profundiza en el sentido actual de la evaluaci6n. 

La evaluacion, para Garcia Hoz, no solo debe apreciar el rendimiento de los alumnos; 
sino que abarcan'l los presupuestos educa'tivos, el proceso mismo y, por Ultimo, los resul
tados. Para ello se debe partir de objetivos claros, definidos en h~rminos de conducta 
expresiva, siempre sobre la base de que la educacion "existe en funcion de la vida y se 
realiza en la persona", tal como se propicia en la presente obra. 

El autor se remite, con frecuencia, a la experiencia realizada en el Colegio Somo
saguas, de Madrid, donde se iniciara la aplicacion de los principios desarrollados en el libro 
de referencia. 



l'ABA, HILDA 

ELABORACION DEL CURRICULO 

Troquel, Buenos Aires, 1974, 662 pags. 

La ampliaci6n operada en las fuentes que alimentan los conceptos educacionales, 
como los cambios drasticos en la tecnologia y la cultura, provocan la necesidad de re 
los aspectos te6ricos que conciernen a la elaboraci6n del cUlTiculo.· Hilda Taba, tras vei 
anos de estudios especializados, analiza en esta obra la nahlraleza de la sociedad y 10 ( 
esta exige, en nuestra epoca, a los individuos, para demostrar que la confecci6n 
curriculo con criterio cientifico no es tare a faci!' Al contrario, la complejidad de ser 
jante empresa admite muchas soluciones. Los distintos elementos deben incluirse en 
esquema racional que considere a quienes desempenaran las diferentes funciones en 
confecci6n del mismo cun1culo, y a quienes asumin'm las responsabilidades inheren 
a la puesta en marcha, como asi el modo de coordinar 10 que convenga resolver en Cl 

caso. 

Para Hilda Taba, la conformaci6n de la sociedad es factor determinante del CurrlCl 
Si la educaci6n ha de considerar al individuo como capaz de trascender sus preferenc 
egocentricas y abrazar los fines colectivos del grupo, corresponde enunciar objetivos ampli 
dinamicos y realistas. Lo que deben ser y 10 que deben hacer las escuelas, 50bre tc 
las del Estado, supone, en consecuencia, la colaboraci6n de los diferentes estratos social 

La obra de Hilda Taba demanda del lector cierta particular especializaci6n. Revi 
las caracterlsticas de un estudio profundo, denso en concomitancias psicol6gicas, sociol6gi 
y filos6ficas, 10 cual sera apreciable para quienes saben ahondar en la problematica act 
de las ciencias de la educaci6n. 

BANDEl', J., SARAZANAS, R, ABBADIE, M. 

HACIA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

Kapelusz, Buenos Aires, 1969, 200 pags. 

Dirigida a las maestras jardineras, la obra de Bandet, Sarazanas y Abbadie, se p 
pone orientar la aplicaci6n de los modernos conceptos matematicos en el cicio preescol 
Para ello, los autores proponen un metodo basado en situaciones reales, accesibles al n 
de tres a seis anos, y de tales situaciones se elevan a las nociones de clases, relacio! 
y ntimeros, por medio de juegos y ejercicios progresivos. Las experiencias infantiles _U 

gar, inventar reglas, aplicarlas en el juego"- facilitan la adquisici6n de los numeros 
de las operaciones, sin caer en mecanismos incomprensibles 0 en el empleo de simbo 
desconectados, para el nino, de su propio sentido. AquelJos conceptos que se introduc 
demasiado pronto en la mente del alumno, perturban Ja fonnaci6n del espirihl matemati 
puesto que, segun los autores, de los comienzos del calculo depende el porvenir matemat 
del nino. El juego, asi como los pequenos problemas que pueden plantearse a edad te 
prana contribuyen a afirmar la reflexi6n y el juicio, habinlan a separarse de los obje 
concretos y a representarselos, pal'a luego dominarlos mejor. "Saber esperar" es la nor 
del exito pedag6gico; y Bandet, Sarazanas y Abbadie, insi~tenj en ella como algo que dE 
recordal'se mientras el disdpulo ordena las piezas de un juguete desarmable, las dispc 
para reconstruir el objeto y emplea, por imitaci6n, los primeros vocablos del lexico ma 
matico. En general, las indicaciones de los autores pueden aplicarse no s610 al jardin 
infantes, sino que ademas son adecuadas en los comienzos de la escolaridad prirnaria. 
trata de un libro, por consiguiente, l'ecornendable aun a los educadores de oo'os nive 
de la escuela elemental , sobre todo a los poco iniciados en la rnatematica moderna. 



FESQUET, ALBERTO E. J. 
ENSE&ANZA DE LAS CIENCIAS 

Kapelusz, Buenos Aires, 1971, 142 pags. 

El desarrollo alcanzado p~r el conocirniento cientifico obliga al maestro a replantear 
10 concemiente a la didactica de las ciencias. La tarea no es simple, pues el educador 
no siempre ha sido instruido en las b~cnicas de observacion y de experimentacion, debido 
al predominio del verbalismo aun en los institutos donde se forman maestros. El profesor 
Fesquet se propone contribuir a salvar el mencionado vado mediante una serie de suge
rencias e iniciativas, precedidas de consideraciones fundamentales sobre el metoda cienti
fico y sobre metodos didacticos derivados de aque!. Se extiende sobre el valor de la 
observacion y de los experimentos; aporta el modo de utilizar los recursos de faci! cons
truccion, como acuarios, terrarios, herbarios, museos escolares; y propone la forma eficaz 
de planificar el aprendizaje de los alumnos. Mas de la mitad del libro esta dedicada a 
trabajos practicos, con descripcion completa de materiales, pasos que deben seguirse, apli
caciones y referencias complementarias. 

El autor, asistido por su experiencia de muchos aiios, logra el objetivo de orientar al 
maestro, no solo por la consideracion de principios didacticos esenciales sino, ademas, 
por los abundantes y variados ejemplos de actividades realizables en las escuelas comunes. 

DI ROSA, G. 

COMO USAMOS LAS FICHAS 

Kapelusz, Buenos Aires, 1967, 79 paginas 

El texto, sen cillo y concreto, explica las ventajas del uso de la ficha para lograr una 
enseiianza menDs verbalista, en la que el alumno sea el verdadero ejecutor de su tarea. 
Configura este libro una guia practica, destin ada a convertir la capacidad creadora del 
niiio en factor preponderante del aprendizaje. 

El sistema de trabajo individual con fichas, procedimiento propuesto por Robert Dot
trens, es accesible a cualquier escuela debido a su bajo costo y al hecho de satisfacer los 
intereses de los alurnnos, siempre que las fichas sean claras, simples, graduadas y atracti
vas. Corresponde al maestro estimular, motivar, coordinar y favorecer las ocasiones de 
investigacion y estudio. 

La obra de C. di Rosa no solo destaca la importancia y la eficacia de las fi.chas 0 

tarjetas, en cuanto recurso didactico, sino que agrega a la exposicion teorica inicial abun
dantes ejemplos cuyo fin es el de facilitar la confeccion de aquellas. 

Propone el autor, por 10 tanto, valiosas orientaciones para el maestro de la escuela 
prima ria, quien hallara en el volumen de referencia indicaciones oportunas, las cuales Ie 
permitiran obtener de su tarea las maximas posibilidades. 0 dicho de otro modo, el exito 
en el aprendizaje de sus alumnos. 



LEYTON SOTO, MARIO 

PLANEAMIENTO EDUCACIONAL, UN MODELO PEDAGOGICO 

Santiago de ChHe, EdHodal Universitaria, 1969 

Con el praposito de inspirar a los educadores el di{tlogo en tome a las principales cu 
tiones vinculadas con el curriculo, Ley ton Soto presenta en esta obra una traducci6n, q 
es a la vez analisis cr!tico, del libra de Ralph Tyler: "Pdncipios basicos del curriculu 
y del aprenruzaje" (1950). Es sabido que la psicologia, la sociologia, y hasta la econo ' 
as! como la toma de conciencia producida en los illtimos aiios sobre la interaccion escuel 
comunidad, han fOltalecido las ciencias de la educaci6n. De e~te fortalecimiento na 
la necesidad de planificar el proceso de aprendizaje paltienclo de tres Fuentes de objetiv 
el educando, la sociedad y la cultura. Toclo objetivo, es clecir, toda "expeI'iencia delleabl 
demanda una formulaci6n bidimensional (conducta y contenido), tan especifica como s 
posible para lograr la COlTecta evaluaci6n de los resultados, y siempre desde eL punto 
vista del alumno. Corresponcle al maestro emplear con acierto los factores ambiental 
creando situaciones estimulantes destinadas a motivar determinada conducta. Las adti\\ 
dades del aprendizaje requieren ser integradas en una organizacion efectiva, bastante fle 
ble, sin embargo, como para ser modificaclas, adaptandolas a cada grupo. EI planeamien 
del curriculo, segun Tyler interpretado por Leyton Soto, no puede ser sino un proce 
continuo en el que materiales y procedimienlos se desarrollen, se ensayen, se evallle 
hasta detectar imperfecciones y descubrir el modo de evitarlas. Quedarfa, asi un ciclo ini 
terrumpido en procura de un cUITiculo educacional de caracter cientifico, acerca del cu 
no puede haber esquemas inflexibles, antes -al contrario-- disposiciones para la reflexi 
y para el dialogo en todos los educadores. 

MICHAELIS, J. U., CROSSMAN, R. y SCOTT LL. 

NUEVOS DISENOS PARA EL CURRICULO DE LA ESCUELA ELEMENTAL 

Troquel, Buenos Aires, 1974, 475 pags. 

La escuela actual, de acuerdo con el concepto modemo de la educaci6n -tare a 
toda la vida y no s610 de una parte de ella-, ha debido encarar grandes cambios en 
formulaci6n de los programas de enseiianza, y en la metodologia que conviene aplicar pa 
el desarrollo de la comprension y de las estrategias del aprendizaje. 

EI libro de Michaelis, Grossman y Scott ofrece, en consecuencia, un panorama gener 
de los nuevos esquemas pedagogicos. Propone pautas realistas y concI'etas, 10 que ha 
cle esta obra un manual practico, escrito con rigor 16gico que abarca el aspecto inm 
diato (la elaboracl6n del curriculo) y sus connotaciones filoso£icas, sociologicas, psicologic 
y ambientales. 

EI docente hallara material referente a las ruversas rusciplinas: lengua, materna tic 
ciencias naturales y sociales, actividades fisicas y artisticas, iruomas extranjeros. Tambi' 
la exposicion de problemas atinentes a la reforma curricular, la cual ha de lograrse 
partir de dos conceptos clave: el criteria, para determinar areas de estudio, y La factibi 
bilidad para ponerLas aL aLcance de los alumnos. 

Obra a la vez pn1ctica y de consulta, este b'abajo sera muy litil a los maestros prima 
rios en una epoca como la nuestra, cuando la escuela se convierte en introducciol 
sistematizada y runarnica a la instruccion permanente. 
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V.&..l.a.~ ...... , ..., ............ .-.. ... .. 

DINAMICA DE GRUPO EN LA CLASE ESCOLAR 

Kapelusz, Buenos Aires, 1974, 96 pags. 

Si bien todo edllcador sabe por experiencia que existe dentro del grupo escolar una 
permanente interaccion, escasean las investigaciones SObl"e como se origina y se realiza 
la dinamica grupal en una clase. Dieter Ulich se prop one suplir tal deficiencia, y para ella 
aclara que no son suficientes los anaIisis sociologicos obtenidos en otros ambitos -en el 
campo industrial, por ejemplo-, pues el con junto de alumnos responde a pautas propias, 
origina conductas especificas y determina metas comunes en cuanto "grupo de aprendi
zaje". Es preciso definir ciertos conceptos basicos, actualmente ambiguos, ya que suelen 
referirse a hechos diferentes, cuando no a particulares orientaciones, prejllicios y actitudes 
del educador. Tal sucede con los terminos disciplina, control y orden. 

Ulich entiende que la clase no tiene el caracter de formacion organica ni de asocia
cion electiva: es una agrupacion social obligatoria, con objetivos y estructuras predeter
minados, en la que se unen intereses, motivos, simpatlas y antipatlas individuales. 

Tampoco habia sido abordado de manera adecuada el problema del maestro como 
conductor. Se suelen reducir las posibilidades de conduccion a unas pocas alternativas y 
se descuidan otras, como la repercusion del estilo de conducir sobre el mismo conductor. 
El maestro conduce porque debe influir en otros. La etica pedagogica exige que el 
maestro sea Hder en la clase, aunque haya distintos estilos de Iiderazgo. 

En sintesis, para Dieter Ulich la clase escolar es una comunidad forzosa que puede 
transformarse en una comunidad de simpatla. Condicion previa, para ello, es la humani
zacion de las relaciones sociales en la escuela, mejorando la posicion del alumno y elimi
nando medidas disciplinarias superfluas. De 10 contrario la dinamica grupal en la escuela 
no pasani de mera teorfa. 

SANCHEZ, BENJAMIN, 

LENGUAJE ORAL 

Kapelusz, Bs. Aires, 1971, 
80 pags. 

SANCHEZ, B. 

LECTURA 

Kapelusz, Bs. Aires, 1972, 
124 pags. 

SANCHEZ, B. 

LENGUAJE ESCRITO 

Kapelusz, Bs. Aires, 1972, 
128 pags. 

Estos tres libros del educador venezolano Benjamin Sanchez constituyen, por sus ca
racterlsticas, una sola obra que abarca el proceso de ensefianza - aprendizaje de Ia lengua 
en Ia escuela primaria. Si bien se los puede consultar de manera independiente, sera de 
gran utilidad al maestro considerarlos en con junto, pues 10 referente a la lengua oral, a la 
lectura y a la lengua escrita contiene apreciaciones que se corresponden entre sf. El autor 
otorga fundamental importancia al diagnostico, procedimiento destinado a la investigacion 
objetiva de toda situacion previa al momenta de la ensefianza, con el fin de localizar defi
ciencias individuales que se deberan salvar mediante ejercicios de recuperacion. 

Tanto la Iectura como la lengua escrita dehen partir de la lengua oral del alumno. 
Es decir, que el primer paso consiste en detectar la pobreza en las ideas y en el vocabu
lario, el desorden en la exposicion, el empleo de muletillas, etc. EI maestro hallara 
en los libros mencionados abundantes orientaciones expuestas con metodo, y profusi6n de 
ejemplos ordenados segUn los estadios sucesivos de la escolaridad. Son impartantes, par 
ejempl0, en LECTURA, las sugerencias sobre lectura dramatizada, lecturas en secuencias 
y correlacionadas. En LENGUAJE ESCRITO, las que tratan de la copia, eI dictado, la 
ortografia, el uso del diccionario, la escritura y la composici6n. Corresponde destacar, en 
el volumen titulado LENGUAJE ORAL, la iniciativa denominada Junta de Lenguaje, en 
la que un grupo dti alumnos participa, con eI maestro de grado, en Ia correcci6n de defi
ciencias comunes y en otras actividades pertinentes al buen usa del idioma materno. 

Benjamin Sanchez brinda en estos tres voltunenes, no solo ideas practicas de aplica
cion inmediata, sino, ademas, motivos de refIexi6n que pueden sintetizarse en un pensa
miento del propio autor: "Ensefiemos a conversar, a discutir, a narrar, a describir, a dra
matizar, a exponer y a recitar. Enseiiemos estas . cosas y estaremos ense:iiando 10 que la 
vida reclama". 
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SMALL, MICHEL 

EL NINO ACTOR Y EL JUEGO DE LIBRE EXPRESION 

Kapelusz, Buenos Aires, 1962. 

EI nmo que juega al almacen, al medico, a los "cowboys", a los indios, dramatiza 
el universo de los adultos y, en cierta manera, se forja la ilusi6n de mandar, decidir, 
estar libre. La natural capacidad de observar, revestida porIa inagotable imaginaci6n 
infantil, es una fuente de energia creadora que debe aprovecharse con un fin educativo, 
tal como 10 propone el autor de este libro. Pmtiendo del juego, sin determinar de 
antemano reglas esteticas de los mayores CEI educador no ha de inculcar nada; debe 
salir todo del niiio"), se Ilegani. al dominio corporal, cuyas posibilidades resultan inagota
bles. Una vez que la imaginaci6n, la reflexi6n, la observaci6n, la sensibilidad, se apoyan 
en los mtlsculos, el nino expresa su intimidad y siente el placer de cultivar cualidades 
que 10 convielten en cl'eador, en sincero interprete de su propial realidad dimimica. Michel 
Small presenta una serie de orientaciones para quienes deseen en sayar el juego dramatico 
con un grupo de ninos. Propone un programa anual dividido en tres h'imestres: uno para 
la preparaci6n fisica, otro para el descubrimiento del juego y el tercero destinado al mon
taje de un "Gran Juego". Este tlltimo, culminaci6n de un ano de tareas, consiste en la 
elaboraci6n de un espechiculo planeado y organizado por ninos. Puede basarse en un 
cuento 0 en simple~ val'iaciones en torno a una idea central. En resumen, el alrtor quiere 
aprovechar la educaci6n artistica como medio de liberal' al hombre, y si todo' niiio esta 
destinado a llegar a serlo, corresponde que 10 ayudemos a conserval' "su parte de sneno", 
principal caracterfstica de la infancia. Para ello, el educadol' sera un dirigente de juego, 
dispuesto a jugal' el mismo, sin olvidar que a traves de hechos pedag6gicos lograra sacar 
de la actividad ]{ldica de la ninez todo su poder Iiberador. 

CORDEVIOLA DE ORTEGA, MARIA INES 

COMO TRABAJA UN JARDIN DE INFANTES 

Kapelusz, Buenos Aires, 1974, 160 pags. 

La obra que ha publicado la profesora Marfa Ines Cordeviola de Ortega, inspectora 
de jardines de infantes en la provincia de Buenos Aires y asesora del Ministerio de Edu
caci6n bonaerense, llena una necesidad en 10 que se refiere a la educaci6n preescolar en 
nuestro pals. El libro, adecuado al ritmo exigi do POl' los ninos de tres a cinco anos, segun 
las a'ctuales corrientes psicologicas y sociol6gicas, expone la completa experiencia de la 
autora, presenta el aporte de especialistas de reconocimiento mundial, despierta inquietu
des y facilita el planeamiento de nuevas realizaciones. La estructura del trabajo se ordena 
desde la concepcion modern a del jardln de irIfantes hasta la relaci6n con los padres y 
con la comunidad, sin descuidar consideraciones en torno al medio fisico, a las caracte
rlsticas edilicias, al material didktico y a los cOdtenidos de las jomadas de labor. Es im
portante el capitulo que se refiere a objetivos y areas educativas. Estas Ultimas involu
cran aspectos fundamentales de la formacion infantil: mou"icidad, madurez intelectual, vida 
emocional, crecimiento, salud, sentido estetico, etc. Cada uno de los temas desarrollados 
en C6mo trabaja un jarrun de infantes encierra observaciones valiosas, expone fundamentos 
de estudiosos, ap01ta amplia bibliografia en general accesible, y analiza los diversos recursos 
con que cuenta la maestra jardinera para educar en totalidad durante los an os mas decisivos 
de la existencia humana, es decir, en aquellos que condicionan la ulterior evolucion del 
individuo. El libro confirma la convicci6n de la senora de Oltega, qui en asegura, desde 
las primeras paginas, que el jardin de infantes es "uno de los protagonistas ineludibles del 
mundo contemponlneo". 
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AEBLI, HANS 

UNA DIDACTICA FUNDADA EN LA PSICOLOCIA DE JEAN PlACET 

Kapelusz, Buenos Aires, 1973 

"EI valor real del hermoso estudio de H. Aebli radica en que proviene de un auto 
que es a la vez excelente pedagogo y excelente experimentador en psicologla propiament 
dicha", expresa el profesor Piaget en el prefacio del libro. 

Aebli analiza los fundamentos de la ensenanza tradicional y los de la lIamada "es 
cuela activa" (Dewey, Claparede, Kerschensteiner). Demuestra, desde su punto de vist 
las insuficiencias de la primera y el valor de cieltas bases orientadoras de la segunda 
Pero, como es de esperar dado el titulo de la obra, se extiende en la pSicologia genetic 
de Jean Piaget para deducir, despues del exam en de las operaciones mentales, indicacio 
nes metodol6gicas aplicables en las escuelas. 

EI alumno debe tender a la construcci6n de las operaciones mediante problemas qu 
sugieran tareas: investigaciones, discusiones, trabajos practicos en equipo e individuales. 

Por ultimo, el autor describe algunas lecciones dictadas, con caracter experimenta 
en escuelas publicas de Zurich. Unas aplican la didactica activa ("Pensar es actuar"). Otra 
siguen las line as tradicionales. La evaluaci6n confirma la tesis propuesta en el libr 
definido el desenvolvimiento intelectual como construcci6n continua de sistemas de opera! 
ciones, a partir de conductas mas antiguas (Piaget), Aebli propone una didactica cuy 
centro reside en proyectos de investigaci6n destinados a que el nino, a traves de manip 
laciones y experiencias concretas, construya nociones por sl mismo. 

JONES, JAMES J. 

LA ESCUELA Y LAS RELACIONES PUBLICAS 

Troquel, Buenos Aires, 1971, 144 p{lgS. 

James J. Jones es especialista en relaciones publicas y, como tal, asesor en univ 
sidades y asociaciones profesionales de los Estados Unidos. Ante la necesidad, cada v 
mas creciente, de estrechar vlnculos entre las escuelas y las comunidades en que ' 
hall an, Jones ha escrito este libro que, sin desperdicio, puede sel' aplicado en nuest 
pais, por 10 que es recomendable la lectura del presente volumen. 

Nadie duda, en la epoca actual, de que el ptlblico debe conocer los fines, las nece 
dades, los logros y las condiciones de las escuelas, pues ella redunda en provecho de I 
planes educativos; pero, POl' otra parte, la comunidad se acercara a la escuela si e 
conoce el grupo social en el cual actlia. Corresponde establecer las metas, los objetiv 
los detalles de la organizaci6n, en 10 que a relaciones publicas se refiere. Supervisor 
directores, maestros y otros funcionarios han de estar al tanto de las tecnicas emplead 
en la comunicaci6n con padres de alumnos, con organizaciones culturales, econ6micas, p 
fesionales, etc., de importancia en la zona. 

EI libro del doctor Jones proporciona sugerencias practicas para planear y ejecu 
un programa de relaciones publicas, partiendo de las necesidades y de los problemas local 
Propone un metodo. La evaluaci6n de los resultados indicara las correcciones con 
nientes. Pero se trata de un esfuerzo indispensable en los actuales tiempos, pues el c 
cimiento y la expansi6n de la obra educativa s610 sera posible con la comprensi6n 
ptlblico, segtlll 10 comproban'L la experiencia de los educadores. 

13IB\ IOTU 


